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A FONDO

Los objetivos del Plan Nacional 
de Infraestructura

Esta semana, el Reporte Especial de buzos se ocupa de uno de los más polémicos 
aspectos de la política del gobierno actual: su Plan Nacional de Infraestructura, en 
qué consiste, sus metas, sus avances y su verdadera intención, es decir, el objetivo 
propagandístico del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), punto clave que 
explica su lenta realización, el pobre avance de las obras y la perspectiva nada 
optimista de realizarlas al 100 por ciento en el plazo fijado.

En noviembre de 2019, el Presidente de la República anunció un gran plan que estaría integrado 
por el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado (ANIISP); en total se 
construirían más de mil 600 obras más un primer paquete de 147 proyectos de obras de infraestruc-
tura, con una inversión multimillonaria.

A este Plan se sumaron otros dos paquetes de proyectos de obras públicas, en 2000 y 2021, 
respectivamente, prioritarias por tratarse de caminos y carreteras, redes de agua potable, obras de 
saneamiento, servicios de comunicación, etc.

La mayor parte de esta cuantiosa inversión sería desembolsada por el sector privado y la meta del 
Gobierno Federal era terminarla antes de las elecciones presidenciales de 2024, es decir, deberían 
concluirse en 2023, año electoral estratégico por los cambios de gobierno en Coahuila y el Estado de 
México.

La meta del Plan Nacional de Infraestructura revela con toda claridad sus objetivos políticos, 
electoreros, partidistas: aumentar el número de votantes, asegurar el triunfo del partido gobernante 
en 2024 y continuar al mando del país.

No es que la 4T pretenda reactivar la economía nacional en el corto o mediano plazo y tampoco 
atender las prioridades de la población, sus necesidades más urgentes; esto, que es bastante obvio, lo 
demuestra plenamente el hecho de que las obras prioritarias para el pueblo tendrán que esperar a que 
las “megaobras” de la 4T sean concluidas, exhibidas y aprovechadas como parte de la campaña elec-
toral en los dos años siguientes.

Estos objetivos políticos, sin embargo, tienen un segundo efecto: son factor de retraso en el con-
junto de las obras de infraestructura, la mayoría de ellas urgentes, prioritarias en los estados y los 
municipios de todo el país; esto se debe a que el Presidente ha ordenado dar preferencia presupuestal 
a las que algunos han dado en llamar sus obras faraónicas.

El retraso del Plan Nacional de Infraestructura es un hecho indiscutible; en junio de 2022, el 
avance de los proyectos y de las inversiones no alcanzaba ni el 50 por ciento; la mayoría de las 
obras se encuentra hasta la fecha en su etapa inicial. A la 4T le queda menos de un año para alcan-
zar su meta y cumplir con sus objetivos políticos; ¿podrá, como otras veces, inaugurar decenas o 
cientos de obras aún sin concluir y algunas sin iniciarse? 
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el plan de infraestructura 
SE DESMORONA 

de AMLO
En la conferencia de prensa mañanera del 26 de noviembre de 2019, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) anunció el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector 
Privado (ANIISP), con el que los grandes empresarios se comprometieron a ejecutar mil 600 obras 
públicas de infraestructura para reactivar la economía en el corto y el mediano plazo.
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También se anunció un 
“primer paquete” de 147 
proyectos de infraestruc-
tura –carreteras, servi-
cios de comunicación, 
agua potable y sanea-

miento, etc., con una inversión inicial de 
859 mil millones de pesos (mdp)– que 
con el ANIISP conformarían un supuesto 
“plan nacional de infraestructura” en el 
que los inversionistas privados aporta-
rían el dinero y el Gobierno Federal la 
expedición rápida de permisos, análisis de 
factibilidad y autorizaciones para que las 
obras estuvieran concluidas antes de 
las elecciones presidenciales de 2024.

En la mañanera del 30 de noviembre 
de 2020, sin que aún estuviera en mar-
cha el primer “gran plan”, AMLO pre-
sentó un “segundo paquete” de obras 
de infraestructura que se integraría con 
29 proyectos financiados, no solo con 
dinero de la iniciativa privada, sino 
también con recursos públicos, a diferen-
cia del anunciado en noviembre de 2019.

El entonces titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, explicó que el “segundo 
paquete” estaba provisto con una 
“inversión conjunta” de 228 mil mdp, 
dinero que mayoritariamente sería 
invertido en las autopistas Naucalpan-
Ecatepec y Tultepec-Santiago Tolman, 
en el Estado de México y Silao-San 
Miguel, en Guanajuato, así como en una 
planta para licuar gas natural en la costa 
del Océano Pacífico.

El nueve de diciembre de 2021, des-
pués de una reunión con empresarios en 
el Museo Kaluz de la Ciudad de México 
(CDMX), y sin haber empezado los dos 
primeros planes, el Presidente anunció que 
había acordado un “tercer paquete” con la 
iniciativa privada, el cual preveía inversio-
nes por 70 mil mdp para financiar 15 obras 
públicas, y cuya presentación oficial se 
efectuaría pronto en Palacio Nacional.

Hasta finales de junio de 2022, el 
citado tercer paquete sigue inédito; aun-
que en un documento oficial de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) se informa de 227 pro-
yectos en distintas etapas de estudio 
para su autorización; que el 74 por 
ciento de ellos (168) se halla en etapa 
inicial “como idea de negocio” y que 
siete están en ejecución. Sin embargo, 
hasta la fecha se desconoce el avance 
de la mayoría de estos proyectos; y 
existe la presunción de que solo son 
“obra del discurso de López Obrador”.

Obras “empantanadas” 
La mayoría de los proyectos de obras 
de infraestructura pública y de inver-
sión conjunta entre el gobierno y la ini-
ciativa privada, anunciados en 2019, 
2020 y 2021 están suspendidos, debido 
fundamentalmente a que los planes de 
negocio de los empresarios no han 
embonado con los político electorales 
del Presidente de la República, cuyo 
objetivo básico radica en la búsqueda 
de votos para su partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena).

La mayoría de los proyectos de obras de infraestructura pública y de inversión conjunta gobierno-IP anunciados en 2019, 2020 
y 2021 están suspendidos, debido fundamentalmente a que los planes de negocio de los empresarios no han embonado con 
los político-electorales del Presidente.



Además de esta diversidad de objeti-
vos, lo que ha distanciado a la mayoría 
de los empresarios que inicialmente se 
comprometieron a colaborar en mil 600 
proyectos con el gobierno morenista 
es el hecho de que el Presidente haya 
centrado su intención financiera en la 
construcción de las llamadas “magnas 
obras” y la nula importancia que da a la 
construcción de carreteras estatales y 
caminos comunitarios.

Según el plan oficial, la refinería 
Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) de Santa Lucía, Estado de México 
(ambas sin concluir a la fecha), fueron 
objeto de actos de inauguración muy publi-
citados. El Tren Maya, en la Península de 
Yucatán, también inconcluso, será termi-
nado en diciembre de 2023; mientras que 
las vías del Ferrocarril Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec estarán dispo-
nibles en 2022 y sus terminales en 2023.

En suma, la revisión del avance de las 
obras “emblemáticas” muestra que la 

administración federal 2018-2024 tiene 
como principal objetivo que entren en 
operación en 2023, cuando están progra-
mados comicios en el Estado de México 
y Coahuila, considerados los más impor-
tantes del sexenio, así como la nomina-
ción del candidato de Morena para la 
elección presidencial de 2024.

Aurora Poo Rubio, profesora e inves-
tigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), autora del estu-
dio El Sector de la Construcción en 
México, dijo a buzos que ha habido 
recortes presupuestales en educación, a 
las universidades públicas, en salud, 
agua potable y drenaje, caminos y diver-
sos rubros para enviar dinero a las obras 
insignia, particularmente el AIFA, Dos 
Bocas y Tren Maya, cuyos costos se han 
incrementado.

“Todo lo demás en infraestructura no 
les interesa; realmente lo que están bus-
cando es que sean obras a la vista de los 
electores. Las decisiones han sido en 
primer lugar políticas. En este marco, el 

gobierno también ha recortado presu-
puestos para toda clase de obras públi-
cas de infraestructura básica, mientras 
demanda a los empresarios inversionis-
tas que las realicen. El problema es que 
no van a invertir su dinero sin que recu-
peren sus gastos en la construcción y 
obtengan ganancias, bajo el entendido 
de que el gasto en beneficio social, sin 
recuperar inversiones ni obtener 
ganancias monetarias, le corresponde 
al gobierno”, puntualizó.

La investigadora Poo Rubio comentó 
que la decisión del Presidente sobre 
incluir a las fuerzas armadas en las 
obras emblemáticas, particularmente a 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), que está dirigiendo integral-
mente el presupuesto de construcción 
del AIFA, dejará pendiente un problema 
que plantea la pregunta de cómo se reti-
rará al Ejército de esta tarea. “Es un 
paquete muy grande para el próximo 
Presidente, sea cualquiera su partido 
político”, advirtió.

La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y el AIFA (ambas sin concluir a la fecha), fueron objeto de actos de inauguración muy 
publicitados.



www.buzos.com.mxbuzos — 11 de julio de 2022

8
REPORTE ESPECIAL
Martín Morales Silva

 @mor_martn

Primero las “megaobras” 
En el estudio Más infraestructura: 
¿mejor infraestructura?, publicado el 
30 de septiembre de 2021, la organiza-
ción México Evalúa (ME), analiza la 
inversión en obras públicas en 2022 y 
destaca que, por tercer año consecutivo, 
en 2022 hubo un incremento en este 
rubro, con un monto de 90 mil mdp 
(equivalente al 17.7 por ciento) y que la 
mayor parte de esta inversión está desti-
nada a los proyectos “insignia”, en des-
medro de obras públicas prioritarias 
locales y federales, como es el caso de 
vialidades, redes de agua potable, dre-
naje y saneamiento.

En apoyo de sus empantanados pro-
yectos de infraestructura y de las 
“megaobras” de AMLO, el Gobierno 
Federal ha difundido que aportarían 
mucho al crecimiento económico y 
generarían miles de empleos. Sin 
embargo, el pasado 1° de abril, la misma 
SHCP disminuyó sus expectativas de 
crecimiento del 4.1 al 3.4 por ciento y 
al 3.5 por ciento en 2023, estimaciones 
que contrastan con las del Banco 
Mundial (BM), que en abril calculó un 
crecimiento de 2.1 por ciento y el siete 
de junio lo redujo al 1.7 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) hizo algo parecido cuando, el 19 de 
abril, bajó su pronóstico en 0.8 por ciento 
para dejarlo en dos por ciento para 2022. 
La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) tam-
bién recortó su cálculo el ocho de junio 
pasado, para ubicarlo en 1.9 por ciento 
en 2022 y 2.1 por ciento en 2023.

México Evalúa considera que para 
conseguir un crecimiento económico 
de al menos el cuatro por ciento, la 
inversión en infraestructura pública 
tendría que ser equivalente al 25 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB). Otros analistas especializados 
han propuesto que para empujar el cre-
cimiento de la economía es necesario 
que el sector de la construcción eleve 
al 20 por ciento sus inversiones y que 
el Gobierno Federal haga lo mismo del 

dos al cinco por ciento. El porcentaje 
actual es del 9.4 por ciento, según una 
medición del inicio de 2021, lejos del 
25 por ciento deseable.

“Las políticas actuales de construc-
ción de infraestructura están enfocadas 
a grandes proyectos del Gobierno 
Federal (el AIFA, el Tren Maya, Dos 
Bocas) que solamente emplean a 
empresas grandes, pero poco a las 
medianas”, declaró en un evento empre-
sarial Francisco Solares Alemán, presi-
dente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), 
quien cuestionó el muy lento avance en 
los proyectos de infraestructura anun-
ciados en 2019 y 2020.

“La inversión en infraestructura es 
insuficiente para el país. El año pasado, 
México invirtió en el sector dos por 
ciento del PIB nacional, cuando la 
inversión pública debe ser del cinco por 
ciento para mantener la infraestructura 
y que crezca un poco”, precisó Solares 
durante su participación en el “Foro 
Forbes Real Estate, hacia la Evolución 
del Sector Inmobiliario”, realizado el 
28 de junio de 2022.

Solares Alemán reportó, el dos de 
diciembre de 2021, un avance de apenas 
30 por ciento en el primer y segundo 
paquete de proyectos de obras de 
infraestructura anunciadas en 2019 y 
2020. Es decir, había retrasos en el 70 
por ciento de las obras, atribuidos a 
problemas de planeación, estudios téc-
nicos y autorizaciones del gobierno; 
estas dilaciones, explicó, han perjudi-
cado sobre todo a micro, pequeñas y 
medianas empresas constructoras.

Según los expertos, el Gobierno 
Federal alargó los procedimientos buro-
cráticos en la autorización de las obras 
públicas no emblemáticas para trasladar 
a los empresarios privados sus respon-
sabilidades en infraestructura básica 
social y obligarlos a reducir sus ganan-
cias y realizar actividades sociales.

E n  e l  i n f o r m e  P ro y e c t o s  d e 
infraestructura financiados por capital 
privado, difundido el 27 de agosto de 

2020, la SHCP señala que para defi-
nir el avance de las autorizaciones 
gubernamentales, verificaría en qué 
obras los empresarios privados están 
realmente dispuestos a invertir.

Adicionalmente, cita las reglas con 
las cuales son seleccionados los proyec-
tos de obra anunciados en 2019 y 2020: 
que la inversión privada sea mayor al 50 
por ciento del costo de la obra; que se 
haga en redes de agua potable y sanea-
miento, medio ambiente, transporte de 
pasajeros, turismo, comunicaciones y 
energía, y que se definan tiempos, 
alcances y costos para su realización.

Además de este criterio, los empresa-
rios deben explicar cuáles serán los 
beneficios sociales de la obra que pro-
ponen y cuál es su disposición para evi-
tar que impacte en la deuda pública. En 
otras palabras, el gobierno advierte que 
sus inversiones en tales proyectos, 
como exigieron los empresarios, ten-
drían que otorgarse con base en recursos 
presupuestados y sin posibilidad de 
recurrir a endeudamiento emergente.

Un análisis divulgado el pasado 17 
de mayo por el portal especializado 
Obras por Expansión informa que, de 
los 68 proyectos de obra autorizados, 
solo se había terminado la Autopista 
Siervo de la Nación y la mitad de las 
obras de conexión terrestre para el 
AIFA; que 15 proyectos están en cons-
trucción y el resto en etapa inicial.

Cargada del Ejército 
El mínimo crecimiento económico y 
baja generación de empleos tienen 
como causas no solo las inversiones 
públicas insuficientes y la inhibición de 
los empresarios privados, sino también 
la decisión del Presidente de utilizar a 
las fuerzas armadas en la construcción 
de obras públicas, ya que el sector cons-
trucción –a decir de la CMIC– tiene una 
planta laboral de 4.4 millones de trabaja-
dores formales, quienes se encuentran en 
zozobra por la drástica reducción de acti-
vidades, originada tanto por la pande-
mia como por el gobierno.



La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) señala 
que la Población Económicamente Activa 
(PEA) está integrada por 59.1 millones de 
personas, por lo que los 4.4 millones 
de trabajadores de la construcción 
representan poco menos del 10 por ciento 
de la misma y constituyen uno de los 
conjuntos laborales más grandes del país.

Durante su intervención en el 
Encuentro Empresarial 2022, el pasado 
cinco de mayo, el presidente de la 
CMIC, Francisco Solares, advirtió que 
la conversión de las fuerzas armadas 
en la constructora más grande del país 
desplaza, sobre todo, a micro, pequeñas 
y medianas constructoras privadas, y 
pone en entredicho su subsistencia; 
además de que perjudica los ingresos 
fiscales del gobierno porque se reduce 
la captación de los impuestos al Valor 
Agregado (IVA) y Sobre la Renta 
(ISR), que no genera la milicia.

El 26 de marzo de 2022, durante una 
reunión de prensa en el marco de la 

Expo Construcción, Solares afirmó que 
las obras a cargo de las fuerzas armadas 
como el AIFA, Tren Maya y Refinería 
Dos Bocas, deberían ser auditadas para 
determinar cómo se han usado los recur-
sos públicos en su construcción porque 
–aseguró– se informa que se salieron 
del costo presupuestado, pero están 
reservados sus números “y no se pueden 
verificar”, a diferencia de las obras de 
las constructoras privadas, que son 
sometidas a auditorías.

La información sobre las obras del 
Presidente se mantiene bajo llave, como 
lo revela Leonardo Núñez, analista e 
investigador especializado en gasto 
público en La Opacidad de López 
Obrador en la refinería de Dos Bocas, 
en que detalla el ocultamiento de la 
información oficial sobre esta obra, 
que fue “inaugurada” sin terminar el 
1° de julio de 2022 para que AMLO 
celebrara su ascenso a Palacio Nacional.

“El 1º de julio, en coincidencia con un 
aniversario más del triunfo electoral de 
AMLO, el gobierno ha preparado una 

magna celebración para ‘inaugurar’ la 
refinería de Dos Bocas. La paradoja es 
que la refinería no está terminada, ni 
siquiera se encuentra en condiciones ope-
rativas y no producirá un solo litro de 
combustible en los próximos meses (…)”, 
indica Núñez, de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El 1° de marzo de 2022, Celina 
Angélica Quintero Rico, titular del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito 
en materia administrativa de la CDMX, 
otorgó la razón a la organización civil 
de abogados especialistas Consejo 
Nacional de Litigio Estratégico, creada 
en febrero de 2021 por los empresa-
rios Gustavo de Hoyos y Claudio X 
González, y determinó una suspensión 
definitiva del acuerdo emitido por el 
presidente AMLO el 22 de noviembre 
de 2021 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), que declaraba 
como de seguridad nacional las obras 
del Gobierno Federal, por lo que puede 
negarse acceso a la información oficial 
sobre las mismas. 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi señala que la Población Económicamente Activa está integrada por 59.1 millones de 
personas, por lo que los 4.4 millones de trabajadores de la construcción representan poco menos del 10 por ciento de la misma y constituyen uno 
de los conjuntos laborales más grandes del país.
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Cada año, las lluvias provocan inundaciones, desborde de arroyos y ríos, enfermedades, 
árboles caídos, pérdida de automóviles y cosechas agrícolas en el estado de Michoacán; sin 
embargo, las autoridades locales no han conformado proyectos para prevenir estos siniestros.

Michoacán 

CONTRA 
SIN PLAN 

INUNDACIONES
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La intensidad y prolon-
gación de los fenóme-
nos meteorológicos se 
ha incrementado en las 
últimas dos décadas de-
bido al cambio climá-

tico; y la ausencia de infraestructura 
hidráulica preventiva se resiente mu-

cho en algunas enti-
dades del país, donde 
las tormentas tropi-
cales golpean en el 
verano y otoño.

Michoacán forma 
parte de la región 
C e n t r o  O c c i d e n t e 
d e  l a  R e p ú b l i c a 
Mexicana,  la  cual 
c u e n t a  c o n  u n a 
importante red flu-
vial, cuyas arterias 

principales son los ríos más grandes 
del país: Lerma y Balsas.

En el XXI Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo Regional en México 

se advirtió que Morelia, capital de 
Michoacán, está muy expuesta a altos 
riesgos de los desastres hidrometeoro-
lógicos que perturban el bienestar 
social, calidad de vida y economía de 
sus habitantes.

Estos riesgos se deben a la mayor 
intensidad de los fenómenos naturales, a 
las malas prácticas de desarrollo urbano 
caótico y al incumplimiento de las auto-
ridades locales con la creación de la 
infraestructura hidráulica necesaria 
para evitarlos.

Según un análisis de la Revista de 
Geología Aplicada a la Ingeniería y al 
Ambiente, la cuenca del lago Cuitzeo, 
localizado al norte de Morelia y que 
ocupa una superficie cercana a cuatro 
mil kilómetros, es una de las áreas con 
mayores riesgos de afectación fluvial 
anual.

Ello se debe a que a los ríos Grande 
y Chico, los más grandes de la región y 
que atraviesan Morelia, rebasan su nivel 
de agua en la temporada de lluvias e 

inundan las colonias que crecieron en 
sus riberas y en los cauces de arroyos.

La permisividad a la ocupación 
de espacios ribereños y la ausencia de 
infraestructura hidráulica preventiva 
en Morelia, y en otras ciudades de 
Michoacán, están propiciando que las 
lluvias extremas causen anualmente 
más daños a personas y bienes socioe-
conómicos

Alfonso Martínez y sus proyectos 
En 2017, durante su primer periodo en 
la alcaldía de Morelia, el ingeniero y 
exdiputado del Congreso de Michoacán, 
Alfonso Martínez Alcázar, acondicionó 
las banquetas del centro de Morelia con 
la infraestructura necesaria para el uso 
de personas con discapacidad, y adultos 
mayores, con una inversión de siete 
millones 500 mil pesos provenientes del 
Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca).

La nueva estructura de las banquetas 
ha provocado la inundación de las 

Alfonso Martínez 
Alcázar

La permisividad a la ocupación de espacios ribereños y la ausencia de infraestructura hidráulica preventiva en Morelia están 
propiciando que las lluvias extremas causen anualmente más daños a personas y bienes socioeconómicos.



calles; y ahora se ven afectados no solo 
sus beneficiarios de entonces, sino tam-
bién otros peatones, los comerciantes y 
los turistas.

El 30 de julio de 2019, Raúl Morón 
Orozco, el nuevo alcalde de la ciudad, 
responsabilizó a Martínez Alcázar de 
propiciar que las inundaciones fueran 
mayores y de que ahora lleguen, 
incluso, a los portales del Centro 
Histórico de Morelia.

Morón Orozco explicó que, en la 
calle Ignacio Zaragoza, se cambió la 
inclinación y que en lugar de que el 
agua corra hacia el norte, lo haga hacia 
el sur y provoque los encharcamientos 
que hoy se forman en la avenida 
Madero. Lo mismo ocurre en la calle 
Allende, situada atrás de la Catedral, en 
el paso peatonal de la cerrada de San 
Agustín, donde la corriente se dispersa 
hacia los portales de Matamoros y 
Allende.

La causa principal de los encharca-
mientos radica en que las coladeras 

instaladas en 2017 son más angostas y 
tienen menor capacidad para desahogar 
el agua de lluvia.

Karla Álvarez, empleada de una 
zapatería en Allende, dijo a buzos: 
“normalmente, en estas fechas esta calle 
se inunda. Todos pensamos que es por 
el reductor de velocidad que pusieron 
para cruzar de la plaza de armas a la 
cerrada de San Agustín; el reductor o 
paso peatonal con la altura que tiene 
hace que se estanque el agua por los dos 
lados y que ésta no corra. Además, las 
coladeras, que hay no son muchas; se 
inunda esta calle y se inunda la cerrada; 
parece una alberca, porque se llena de 
agua a veces más arriba del nivel de la 
banqueta y el agua no corre”.

El pasado 1° de junio, Martínez 
Alcázar, de vuelta en la alcaldía de la 
capital, aclaró: “pese a que ya se han 
limpiado prácticamente al 100 por 
ciento los ríos y drenes de la ciudad, 
Morelia no se encuentra exenta de 
riesgo de inundaciones”; además, 

advirtió que está considerando la ejecu-
ción de otras obras para prevenir riesgos 
de inundación en la ciudad.

“El centro se inunda porque, desde 
que Poncho Martínez hizo su movedero 
de calles en el centro, se hizo un caos. 
Parte de las calles eran más amplias y 
eso permitía que el agua fluyera; pero 
ahora están amplias de un lado y redu-
cidas del otro, por eso se encharca el 
agua; aparte, los reductores de veloci-
dad sí hacen su función para lo que es, 
pero están mal puestos porque ahí se 
junta el agua y luego ni los carros ni la 
gente pueden pasar. Y, sí, todos nos 
mojamos”, lamentó José Martín Villa, 
habitual transeúnte del Centro Histórico 
de Morelia.

Inundaciones en otros 
municipios 
Escuchar la lluvia desde un sofá puede 
ser muy relajante, pero no para quienes 
la caída del agua genera alerta porque 
saben que, en cuestión de minutos, su 

La causa principal de los encharcamientos radica en que las coladeras instaladas en 2017 son más angostas y tienen menor capacidad para 
desahogar el agua de lluvia.
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casa puede inundarse, amenazar a su 
familia y destruir sus bienes.

La Coordinación Municipal de 
Protección Civil informó, en junio 
pasado, que hubo afectaciones en las 
colonias Prados Verdes, Carlos Salazar, 
las avenidas Camelinas y Periodismo, 
en otros distribuidores viales y en la 
salida a Quiroga, después de una noche 
lluviosa.

Las inundaciones fueron hasta de un 
metro de altura en varias zonas de 
Morelia, así como en otros poblados, 
entre ellos San Isidro Itzicuaro, Rafael 
Carrillo Puerto y Santa María. Pero la 
de mayor impacto fue la de Peribán, 
cuyos habitantes se dedican a la agricul-
tura, siete de ellos perdieron la vida, 
cuatro fueron declarados desaparecidos.

En este poblado, las corrientes de 
agua son muy fuertes, se vuelcan lodo y 
piedras que arrasan con todos. Al menos 
20 viviendas y un centenar de personas 
fueron evacuadas y llevadas a alber-
gues, además de que varios coches y 
árboles fueron arrollados.

Otra de las peores afectaciones se 
produjo en 2021 cuando, a su paso por 
el occidente de México, el huracán 
Nora provocó inundaciones y deslaves 
que damnificaron a miles de personas 
de los municipios de Arteaga, Aguililla, 
Lázaro Cárdenas y Morelia, que perdie-
ron sus viviendas, enseres domésticos y 
servicios urbanos básicos.

En cuestión de minutos, las calles de 
Arteaga se convirtieron en ríos que 
arrastraron gran cantidad de árboles, 
una pipa de gas, decenas de automóvi-
les, motocicletas, incluso techos de casa 
derribados. En Lázaro Cárdenas, el río 
Acalpican, afluente del Balsas, se des-
bordó y arrasó más de 100 casas de la 
comunidad El Habillal.

“Comenzó a llover y era bien sabido 
por todos que el huracán pasaría por 
aquí, pero nadie imaginó todo lo que 
esto causaría. Nos preparamos como 
pudimos; pero la naturaleza es la natura-
leza y se llevó todo”, informó a buzos 
María J. Solís, maestra de primaria en 
Aguililla, una de las damnificadas de 
Nora, que se formó el 25 de agosto 
frente a las costas de Michoacán.

 “El cielo se puso muy gris, la lluvia 
era muy fuerte y la acompañaba mucho 
aire. Podría decir que el frío, que yo 
sentí en ese momento, fue más fuerte 
que el que se sintió el año pasado en 
diciembre. Se escuchaba el sonido 
fuerte del aire, algo así como un chi-
flido intenso; los árboles se movían 
de un lado a otro. La calle donde vivo 
comenzó a llenarse de agua y la 
corriente fue tan fuerte que se alcanzó a 
llevar algunos carros estacionados 
afuera. Como dijo mi vecina, lo material 
ya como sea; pero la comida llegó un 
momento en el que no fue suficiente. 
Nos hizo falta papel higiénico y agua 
potable”, exclamó.

Arteaga es uno de los cinco munici-
pios para los que el Consejo Estatal de 
Protección Civil (CEPC) pidió al 
Gobierno Federal que declarara zona de 
desastre, pero éste no dio respuesta a esa 
demanda de auxilio de la población, 
como ha ocurrido en otras regiones 
afectadas del país.

Falta apoyo 
En 2018, luego de que el gobierno de 
Michoacán tardara en ofrecer apoyo a 
los damnificados de las inundaciones en 
Morelia, en octubre de ese año, el enton-
ces secretario de Desarrollo Humano 

(SDH), Roberto Reyes Cosari, anunció 
que se entregarían cheques de cinco mil 
pesos a más de 900 personas afectadas.

Citó este número a pesar de que él 
mismo aseguró que las familias afec-
tadas habían sido cerca de dos mil, a 
las que además se entregarían colcho-
nes, estufas y refrigeradores, aparatos 
que se compraron a un empresario de 
Pátzcuaro.

 “Cuando llueve fuerte y se inunda la 
colonia, el agua sucia comienza a salirse 
por mis baños y coladeras, al igual que 
a mis vecinos. Eso hace que las casas 
se llenen aún más de agua; vivo en un 
hogar de dos pisos; eso pasa solo en la 
planta baja, pero son varias las veces 
que me ha tocado comprar muebles por-
que se pudren por lo mojado”, lamentó 
María J. Solís.

“El gobierno muchas veces ha que-
dado en dar apoyos económicos y algu-
nas cosas para el hogar. A veces solo 
queda en eso, en promesas; pero otras 
ocasiones sí nos ha llegado la ayuda. 
La sorpresa es que lo que nos dan son 
cosas que se descomponen o se rompen 
muy rápido”.

A Sara, la vecina de María y a otras 
personas, tardaron más de seis meses en 
entregarles ayuda. A algunos les dieron 
salas y refrigeradores que solo funcio-
naron dos o tres meses; a otros licuado-
ras y tostadoras, también de pésima 
calidad.

“Los gobiernos dicen que sí ayudan; 
pero no, unos no hacen nada y solo 
hablan frente a los medios de comunica-
ción; vienen, se meten al agua o a las 
calles inundadas, se toman la foto para 
su face; hablan, prometen y dicen; pero 
no se les vuelve a ver. Otros sí ayudan, 
pero o dan cosas en mal estado o tardan 
hasta años para medio cumplir”, reveló 
a buzos Yessica Buenrostro, habitante y 
afectada de la calle paseo del Roble en 
Prados Verdes en 2018.

Esta calle forma parte de unas de las 
áreas urbanas de Morelia, que más se 
inundan en las temporadas de lluvia 
anuales. 

El huracán Nora provocó 
inundaciones y deslaves 
que damnificaron a miles 
de personas de los 
municipios de Arteaga, 
Aguililla, Lázaro Cárdenas 
y Morelia, que perdieron 
sus viviendas, enseres 
domésticos y servicios 
urbanos básicos.



Arteaga (arr.) es uno de los cinco municipios para los que el CEPC pidió al Gobierno Federal que fuera declarado zona de desastre. Las 
inundaciones fueron hasta de un metro de altura en varias zonas de Morelia, así como en otros poblados, entre ellos San Isidro Itzicuaro (abajo).
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Nuevo León, uno de los estados más pujantes y con mayores contribuciones fiscales en el 
país, está sumergido en una de sus peores crisis debido al desabasto de agua potable; una 
de las propuestas más recientes del gobernador Samuel García fue que la gente se pusiera 
“a rezar para que llueva”.



La crisis hídrica se agu-
dizó desde hace cuatro 
meses y evidenció el 
mal trabajo de las auto-
ridades estatales y fe-
derales para atender 

este grave problema vital que afecta 
sobre todo a la población de la entidad, 
en particular a los habitantes de las 
zonas conurbanas de Monterrey y algu-
nos municipios con economía predo-
minantemente rural.

Aunque en un principio el gober-
nador García y el director de Agua y 
Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio 
Barragán, aseguraron que no había una 
crisis de agua y que su abasto estaba 
garantizado, solo pasaron dos meses 
para que se emitiera la declaratoria de 
emergencia por la falta de agua en las 
presas que abastecen a algunas colonias.

La declaratoria fue publicada el dos 
de febrero de este año en el Diario 
Oficial del Estado y en un comunicado 

oficial; el gobierno de la entidad exhortó 
a los sectores público, social y privado a 
que conformaran acciones tendientes 
a mitigar la falta de agua, entre las que 
destacó ahorrar lo más posible. De polí-
ticas públicas de mayor calado, no 
mencionaron nada.

“Ante la ausencia de lluvias, que ha 
provocado un desabasto de agua en las 
presas Cerro Prieto y La Boca, el 
Gobierno de Nuevo León emitió una 
Declaratoria de Emergencia por sequía 
en la entidad”, urgía el boletín.

Barragán, reconoció, por su parte, 
que la reacción de las autoridades fue 
tardía, e informó que se había iniciado 
la perforación de más pozos para garan-
tizar el abastecimiento de agua en la 
entidad: “cabe mencionar que, en esta 
ocasión, la reacción ha sido tardía, 
pues las acciones que estamos tomando 
en este momento debieron haberse 
tomado por la administración anterior, 
y tener los pozos emergentes ya listos. 

Lamentablemente, no fue así; y ahora 
tenemos que realizar todos estos tra-
bajos de manera expedita, gracias a la 
declaratoria de emergencia que se ha 
logrado”.

Sin embargo, todas las acciones del 
gobierno para superar la escasez de 
agua han resultado fallidas; el desabasto 
persiste y ha provocado cortes en el ser-
vicio, el cual solo se ofrece de las 5:00 
de la mañana a las 12:00 del día, aunque 
no existe ninguna garantía de que el 
flujo se mantenga en ese horario.

Los problemas por la falta de agua 
han escalado en los últimos días, pues 
han pasado de la exigencia a las autori-
dades estatales y federales a las compras 
de pánico de agua embotellada y tinacos 
para almacenar la que fluye en la red en 
el horario señalado.

La crisis hídrica que Nuevo León 
vive desde hace más de cinco meses, ha 
puesto en duda la capacidad de los 
gobiernos estatal y federal para prevenir 

El director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán reconoció que la reacción de las autoridades fue tardía, e informó que se había iniciado la 
perforación de más pozos para garantizar el abastecimiento de agua en la entidad.
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el desabasto y buscar soluciones de 
fondo al problema, como lo han plan-
teado reiteradamente organizaciones 
civiles, vecinos e incluso alcaldes y 
diputados locales.

Protestas por falta de agua 
Al grito de “queremos agua” y “no es 
sequía, es saqueo”, integrantes de al 
menos 20 colectivos realizaron una 
protesta el pasado 10 de junio frente 
al Palacio de Gobierno para exigir al 
Gobierno Federal que intervenga y 
brinde apoyos para superar la crisis 
de agua.

Frente a la falta de una reacción 
pronta y puntual del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), para 
quien los riesgos de salud y económicos 
por esta crisis parecen no existir, los 
habitantes de colonias populares han 
anunciado que no cesarán las manifesta-
ciones públicas para exigir soluciones a 
las autoridades locales y federales.

“Nosotros no podemos pagar los pla-
tos rotos. Los ciudadanos pagamos la 
ineficiencia de exfuncionarios de Agua 
y Drenaje y de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), así como del 
gobierno estatal”, exigió el activista 
Pedro Alejo, integrante de un grupo de 
ciudadanos que demandan que se apli-
quen mejores medidas para abastecer 
agua a los más pobres.

A estas protestas se suman las de los 
vecinos del sur de Monterrey, que habi-
tan sobre la avenida Garza Sada, quie-
nes, en diversas ocasiones han realizado 
bloqueos durante las últimas semanas 
en demanda de agua.

Vecinos de las colonias Más 
Palomas denunciaron que llevan ya 
ocho días sin agua; y que las autorida-
des no respetan el plan Agua para 
todos, que define los cortes de agua en 
los distintos sectores urbanos; los habi-
tantes de la colonia Valle de Lincoln, 
una de las más pobladas del municipio 

de García, también organizaron pro-
testas en ese sector; y los colonos 
del municipio de Juárez bloquearon el 
Puente del Mirador para informar en 
torno a su reclamo y que llevaban más 
de 21 días sin agua.

En las protestas predomina otra 
demanda: que se retiren las concesiones 
de agua potable a las empresas que con-
sumen grandes volúmenes del vital 
líquido, porque muchas de ellas dispo-
nen de buena parte de los más de 200 
pozos someros y profundos autorizados 
en la entidad y, aun así, utilizan la que 
fluye en las redes municipales, provo-
cando con ello el desabasto en gran 
parte de las tres mil 900 colonias neo-
leonesas.

La Conagua reporta que las empresas 
que anualmente consumen más agua en 
Nuevo León son la compañía acerera 
Ternium México, con 14 mil 654 millo-
nes 772 mil litros de agua; la Cervecería 
Cuauhtémoc-Moctezuma, seis mil 980 

Al grito de “queremos agua” y “no es sequía, es saqueo”, integrantes de al menos 20 colectivos realizaron una protesta el pasado 10 de 
junio frente al Palacio de Gobierno para exigir al Gobierno Federal que intervenga y brinde apoyos para superar la crisis de agua.
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millones de litros; Industria del Álcali 
(Vitro con Capital), cuatro mil 474 
millones 600 mil; y ALFA Subsidiarias, 
tres mil 137 millones 888 mil litros.

En la lista de alto consumo figuran 
también Bebidas Mundiales S.A. de 
C.V. (embotelladora de Coca Cola), con 
dos mil 725 millones 271 mil litros; el 
Parque Fundidora, dos mil 245 millones 
360 mil litros; San Juan Compañía de 
Bienes Raíces, mil 958 millones 680 
mil litros; Grupo Embotellador Noreste 
(Coca-Cola), mil 400 millones de litros; 
Ucar Carbón Mexicana, mil 255 millo-
nes 306 mil litros y Topo Chico, mil 210 
millones de litros de agua.

A pesar de que los grupos de la socie-
dad civil han insistido en la necesidad de 
priorizar el agua para consumo humano 
sobre el uso comercial o industrial, el 
gobernador García y el director de Agua 
y Drenaje de informaron que la demanda 
ciudadana no ha sido aceptada por todas 
las empresas de alto consumo hídrico.

Por este motivo, los diputados loca-
les del Partido Acción Nacional (PAN) 
plantearon, en el Congreso de Nuevo 
León, un punto de acuerdo para aplicar 
la revocación de mandato en contra 
del gobernador Samuel García por el 
mal manejo que ha tenido en las cri-
sis del agua, la inseguridad pública y 

el transporte público, entre otros pro-
blemas graves que aquejan a la entidad.

“Afecta gravemente los derechos de 
los ciudadanos de esta entidad, a quie-
nes se les coarta el derecho de decidir y 
solicitar la conclusión anticipada en el 
desempeño del cargo… del actual 
Gobernador en funciones”, advierte la 
propuesta del grupo parlamentario 
panista.

“Por eso es necesaria esta reforma 
aplicable al gobernador en funciones, 
máxime si la reforma a la Constitución 
Federal en materia de revocación de 
mandato contempló aplicar dicho ins-
trumento al titular del Poder Ejecutivo 
Federal’’, agrega la iniciativa presen-
tada por el coordinador de la bancada 
del PAN, Carlos de la Fuente.

Los legisladores federales de este 
partido hicieron otra propuesta para 
que el Gobierno Federal destine recur-
sos financieros que superen la crisis de 
agua en el estado; y el dirigente estatal 
del PAN en Nuevo León, Hernán 
Salinas, afirmó que el estado ha sido 
rebasado por la escasez de agua y que 
se requiere el apoyo de la Federación y 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Las diputadas federales del PAN 
Annia Gómez, Mariana Mancillas y 
Wendy Cordero solicitaron a la IV 
Región Militar la aplicación del Plan 
DN-III para atender la emergencia 
generada por la sequía en Nuevo León.

“Definitivamente, el gobierno del 
estado está sobrepasado, no está 
teniendo la capacidad de respuesta y de 
solución que los neoleoneses esperá-
bamos; confiamos en que la suma de 
los esfuerzos, incluidos los de la 
Federación, y hoy en particular del 
Ejército a través de este plan, que tiene 
ya diversos mecanismos y protocolos.

“Así como cuando hay inundaciones, 
cuando existen otro tipo de fenómenos 
naturales, también en las sequías, tam-
bién en la falta de agua que hoy tene-
mos, existen protocolos del Ejército que 
pueden ayudar a la ciudadanía y es lo 

que hoy nuestros diputados federales 
y el PAN en Nuevo León estamos 
pidiendo”, detalló.

En medio de esta controversia y de 
las exigencias de la ciudadanía, el 
gobernador García argumentó que no es 
su responsabilidad el abasto de agua, ni 
los cortes de energía eléctrica:

“Si va a señalar, que señale bien, por-
que ahora resulta que también es mi 
culpa que no haya luz. Ahora, la men-
tada de madre también me llega porque 
no hay luz, como si yo manejara la 
CFE…

“Ahora resulta que la mentada de 
madre es porque no hay agua, como si 
me tocara el abasto del agua. Pues no, 
señores, el abasto de agua le toca a 
Conagua, el abasto de luz a CFE”, des-
tacó el titular del Ejecutivo estatal, 
declaración que atrajo múltiples críticas 
contra él.

El controvertido gobernador neoleo-
nés reconoció que, frente a la compleja 
situación que se vive en la entidad a 
causa de la crisis de agua, únicamente 
queda rezar para que llueva en los 
próximos meses; ya que el agua de las 
presas solo está garantizada hasta el mes 
de agosto y los proyectos anunciados 
para resolver este problema tardarán 
mucho tiempo en llegar.

Entre ellos está el proyecto de traer 
agua del río Pánuco, que en su momento 
se denominó Monterrey VI y fue cance-
lado por las críticas que surgieron por su 
alto costo y porque las empresas involu-
cradas se hallaban envueltas en escán-
dalos.

También se prevé la construcción 
de un ducto de 107 kilómetros de lon-
gitud, con un costo estimado de 12 mil 
millones de pesos, al que denominan 
Cuchillo II, que se surtiría con el agua 
de esta presa y que estaría listo en 
dos años.

A falta de una solución a corto plazo 
para resolver la crisis de agua en Nuevo 
León, la población mantiene su exigen-
cia de resultados a los gobiernos de 
Samuel García y de AMLO. 

A pesar de que los grupos 
de la sociedad civil han 
insistido en la necesidad 
de priorizar el agua para 
consumo humano sobre el 
uso comercial o industrial, 
el gobernador García y 
Barragán informaron que 
la demanda ciudadana no 
ha sido aceptada por todas 
las empresas de alto 
consumo hídrico.



Conagua reporta que las empresas que anualmente consumen más agua en Nuevo León son la compañía acerera Ternium México (arriba), 
con 14 mil 654 millones 772 mil litros de agua. El gobernador García (abajo) argumentó que no es su responsabilidad el abasto de agua, ni los 
cortes de energía eléctrica.
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“La montaña se sube paso a paso, la barca se balancea brazada a brazada”, sentencia uno de 
los proverbios chinos que mejor explican los esfuerzos realizados por el gobierno de la República 
Popular China (RPCh) para contener el avance del Covid-19. A dos años y medio de distancia, 
la cuarentena se ha centrado, y el combate a la pandemia se cumple cotidiana y masivamente.
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El vuelo 2366 Frankfort-
Jinan, China, del 14 de 
junio, fue una corrida 
aérea más si solo consi-
deráramos la lógica del 
mercado. Decenas de 

ciudadanos compraron sus boletos de 
viaje, pasaron los controles aduanales 
ordinarios, saludaron a las azafatas; se 
subieron al avión y llegaron a sus casas. 
Sin embargo, los vuelos hacia China 
tienen una particularidad: el meticu-
loso procedimiento para asegurar que 
las personas visitantes del gigante asiá-
tico no lleven el Covid-19, que incluye 
una cuarentena obligatoria como 
segundo control.

Este mecanismo consiste en un sofis-
ticado sistema digital que recurre al uso 
de tres colores —verde para personas no 
contagiadas, rojo para positivos y ama-
rillo cuando están en revisión— que 
almacena su información en una gigan-
tesca base de datos en la poderosísima 
herramienta de mensajer ía ,  que 

representa todo para los chinos: el 
Wechat o Weixin. En esta plataforma, 
los ciudadanos deben reportar constan-
temente su estado de salud y resulta cru-
cial cuando salen al extranjero; ya que a 
su regreso deben presentar test negati-
vos de PCR o antígeno, según las regu-
laciones para obtener el código verde, 
avanzar en su viaje y prácticamente fun-
ciona como el segundo pasaporte.

El sistema de los códigos sanitarios 
es un modelo de seguimiento digital 
masivo y único aplicado tanto a los 
chinos como a los extranjeros (versión 
en inglés Health kit); toda persona que 
quiera viajar a China debe cumplir con 
estas normas, según las disposiciones 
de las secciones consulares correspon-
dientes.

Inédita política sanitaria
La política de aislamiento centralizada 
para descartar contagios en el ingreso al 
territorio chino es inédita. El aisla-
miento dura dos semanas; y la medida 

puede resultar dura y excesiva para los 
ciudadanos de cualquier otro país, espe-
cialmente donde la portación de cubre-
bocas no es obligatoria. Pero en el 
gigante asiático, no hay resquicio posi-
ble para evadir la política de Covid-0 
habilitada por el gobierno, especial-
mente enfocada a evitar contagios 
importados. En los puertos fronterizos 
hay infraestructura adecuada con dece-
nas de profesionales de la salud y los 
necesarios para definir el estado de 
salud de los pasajeros.

Estuvimos en el hotel de cuarentena 
de la ciudad de Jinan, en la provincia de 
Shandong, donde todo pasajero extran-
jero o chino que ingresa al país debe ais-
larse; y una vez que cumple con los 
análisis médicos, obtiene el código sani-
tario verde, “segundo pasaporte” que le 
abrirá o cerrará las puertas a lo largo de 
la nación asiática; ya que para acceder a 
cualquier ámbito social, educativo, 
laboral, etc., le es exigido. Es una espe-
cie de código de barras en el que están 

En Jinan, provincia de Shandong, todo pasajero extranjero o chino que ingresa al país debe aislarse; y una vez que cumple con los análisis médicos, 
obtiene el código sanitario verde, “segundo pasaporte” que le abrirá o cerrará las puertas a lo largo de la nación asiática.
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encerrados los datos de cada uno de los 
mil 400 millones de chinos, además de 
los extranjeros que han visitado China 
para que su condición de salud sea 
monitoreada en tiempo real.

En los centros de cuarentena, donde 
el personal médico realiza las pruebas 
PCR, se preparan y entregan puntual-
mente alimentos, ya que las horas de 
encierro pueden prolongarse; porque el 
objetivo de la política del Covid-0 que 
China ha aplicado, desde el inicio de la 
pandemia, es evitar los contagios inter-
nos y externos.

A casi tres años de distancia, nadie 
en la RPCh cree ganada la batalla ni 
se sienta a descansar a pesar del des-
gaste y las jornadas extenuantes en 
los procesos de revisión meticulosa y 
variada.

Los hoteles de cuarentena están 
habilitados en todas las ciudades con 
acceso a China; y las medidas son espe-
cialmente rigurosas en las urbes de 
mayor tránsito, como Beijing, Cantón, 

Shanghái y Hong Kong, entre otras 
metrópolis. Ninguna de las provincias 
cuenta con reglas propias, ya que todas 
están sujetas al mismo código.

Los centros de cuarentena están 
designados directamente  por  e l 
gobierno de la RPCh, cuyas embaja-
das en todo el mundo comunican a los 
extranjeros sobre la existencia de este 
sistema sanitario preventivo para evi-
tarles sorpresas durante su arribo en 
algunas de las regiones de China.

Una cadencia singular 
Desde las 5:00 a.m. se escucha un atípico 
coro de metales rodantes en los extremos 
del piso del hotel; son los carritos con 
ruedas metálicas en los que los asistentes 
trasladan la comida de las personas en 
aislamiento. En estos centros se contabi-
lizan al menos 40 huéspedes, el prome-
dio de uso o cupo de los aviones.

Los alimentos se ofrecen tres veces 
al día. A las 6:56 se sirvió el desayuno 
de los ocho residentes en un piso del 

hotel donde, quien esto escribe, estuvo 
confinada. Todos, comensales y asisten-
tes, usaron siempre mascarillas durante 
los casi quince días que permanecí en 
cuarentena.

En el interior de la habitación, la 
única comunicación fue por Wechat con 
el grupo encargado de la cuarentena; y 
si requieres el uso de redes sociales 
como Facebook o WhatsApp, debes 
proveerte de un servicio especial de 
mensajería; pues estas redes sociales no 
existen por la acción del Gran Firewall, 
el poderoso navegador en China.

A las 7:15 del jueves 30 de junio dejé 
la habitación que fue mi primer hogar 
en Jinan. Al final del proceso, según 
datos de las autoridades sanitarias, en el 
vuelo 2366 procedente de Frankfort, 
Alemania, con destino a Jinan, se detec-
taron 26 casos positivos, lo que justificó 
la medida de aislamiento.

Al dejar el hotel y despedirme, pude 
distinguir –detrás de los cristales de 
las mascarillas de bioseguridad– en los 

Los centros de cuarentena están designados directamente por el gobierno de la RPCh, cuyas embajadas en todo el mundo comunican a 
los extranjeros sobre la existencia de este sistema sanitario preventivo para evitarles sorpresas durante su arribo.
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La vigilancia sanitaria no termina al cerrar la puerta del hotel, es permanente, como una huella 
digital. El nuevo destino del viajero comienza con la siguiente prueba antiCovid-19, que debe 
realizarse cada dos días, fundamentalmente con el cambio territorial en la zona de residencia, 
la ciudad y la provincia.



diminutos ojos de los integrantes del 
personal médico y sus ayudantes, el 
cansancio; pero también un ponderado 
brillo de satisfacción por el servicio que 
brindan.

La vigilancia sanitaria no termina al 
cerrar la puerta del hotel, es perma-
nente, como una huella digital. El nuevo 
destino del viajero comienza con la 
siguiente prueba antiCovid-19, que 
debe realizarse cada dos días, funda-
mentalmente con el cambio territorial 
en la zona de residencia, la ciudad y la 
provincia.

Los ciudadanos chinos son los prime-
ros en cumplir con las reglas de la política 
Covid-0. Ningún otro Estado en el mundo 
puede presumir que sus propios ciudada-
nos exijan el firme cumplimiento de las 
normas establecidas por el gobierno. Aquí 
no hay “letra muerta”, porque la ley se 
cumple o se hace cumplir.

Después de dos años y medio de 
pandemia, los chinos están asimilando 
estos procedimientos frente a la perma-
nencia de la pandemia. Por ello, como 
en los primeros días del SARS-COV-2, 
no pueden volver a la normalidad y 
deben aplicarse pruebas cada dos días 
en sus áreas de residencia; viajan con 
mascarilla a todas horas y en todo lugar 
y no realizan reuniones masivas, como 
ocurre en el resto del mundo, donde 
estas decisiones fueron dejadas a la 
voluntad individual.

La sociedad de la RPCh entiende que 
esta política sanitaria no representa una 
arbitraria decisión gubernamental o un 
edicto unilateral; pues de ella depende 
la vida y el bienestar de cada individuo, 
especialmente de los adultos mayores. 
En China han fallecido poco más de 
cinco mil 226 personas debido al 
Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Para los extranjeros, la cuaren-
tena y la vigilancia sanitaria cada 
dos días (mediante la aplicación de 
la prueba PCR) puede ser desespe-
rante; pero para quienes conozcan 
o quieran conocer China, es una 
muestra del temple y carácter de 
una nación que “debe agigantarse” 
a todas horas.

Esto se pudo constatar por una 
periodista mexicana de carne y hueso, 
que vio cómo un ejército de hombres 
y mujeres practican diariamente la 
política sanitaria estatal de manera 
estoica para convertir el Covid-19 en 
Covid-0.

Una batalla de esfuerzo sostenido, 
masiva y persistente, que se inició el 31 
de diciembre de 2019, cuando apareció 
el primer caso del nuevo coronavirus 
en Wuhan, en la extensa provincia de 
Hubei, en China central. 

Para los extranjeros, la cuarentena y la vigilancia sanitaria cada dos días (mediante la aplicación de la prueba PCR) puede ser desesperante; pero 
para quienes conozcan o quieran conocer China, es una muestra del temple y carácter de una nación que “debe agigantarse” a todas horas.

Francis Martínez Mateo es una periodista mexicana especializada en temas de política y sociedad. Ha trabajado en radio, prensa escrita, redes 
sociales y televisión durante más de una década. Actualmente realiza una estancia periodística como corresponsal en China, invitada por la 
Internacional Press Communication Center de aquel país.
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ECUADOR 
el costo de hipotecarse 

a EE. UU.



Au n q u e  e l  m o v i -
m i e n t o  a l c a n z ó 
ciertos logros,  el 
gobierno y las élites 
locales carecen de 
visión política indis-

pensable para plantearse respuestas 
alternativas a su profunda dependencia 
del capitalismo corporativo y que con-
duzcan a la plena soberanía de Ecuador.

Para sobrevivir, el capitalismo debe 
ejercer cierto dominio territorial y con-
trol político. De ahí que le resulte vital 
preservar su influencia comercial, acce-
der a recursos y reservas estratégicas del 
planeta. Por tanto, la superpotencia que 
hoy encarna este sistema político-
económico no admite disputa ni com-
petencia en Ecuador ni en el resto de 
América Latina.

Para garantizar la supremacía de este 
sistema, EE. UU. alentó el año pasado 

en Ecuador el arribo de Guillermo Lasso a 
la presidencia, un miembro de la “banco-
cracia” y la oligarquía ecuatoriana. Desde 
el Palacio de Carondelet, la residencia ofi-
cial, el banquero emitió su plan econó-
mico: elevó el costo de la vida, redujo el 
gasto público y privatizó empresas.

Estas medidas de choque profundizaron 
los desequilibrios macroeconómicos y la 
informalidad en el país latinoamericano 
que venía de sufrir los calamitosos efectos 
multidimensionales de la pandemia de 
Covid-19. Entre 2019 y 2022, los ecuato-
rianos constataron, de la peor manera 
posible, la insensibilidad social de sus 
gobernantes, que el sistema sanitario estaba 
en ruinas y que había una enorme dispa-
ridad en el acceso a los servicios públicos.

País hundido
En el tercer año de la pandemia, la recu-
peración de Ecuador es la más baja de 

Sudamérica. Detrás de ese sombrío 
diagnóstico están la corrupción y las 
políticas excluyentes que propicia el 
capitalismo y socavan los intentos de 
desarrollo independiente del país.

Ecuador es rico en recursos natura-
les, pero el 27.7 de cada 100 personas 
vive con menos de 2.85 dólares diarios 
(52.54 pesos mexicanos) y 3.2 millo-
nes de ecuatorianos no acceden a la 
dieta básica, estima la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

A la par hay un alto grado de ingo-
bernabilidad, pues el 60 por ciento de 
las autoridades de control no son las 
titulares y solo son encargadas, alerta 
el analista Pedro Donoso. Esto no es 
casual y se traduce en el fracaso de las 
instituciones del Estado para proveer a 
su población de educación, salud y 
vivienda con servicios básicos.

Ecuador es rico en recursos naturales, pero el 27.7 de cada 100 personas vive con menos de 2.85 dólares diarios (52.54 pesos mexicanos) y 3.2 
millones de ecuatorianos no acceden a la dieta básica, estima la FAO.

La reconversión de Ecuador como una base militar y como un país proveedor de recursos baratos 
ha sido opción económica y geopolítica de Estados Unidos (EE. UU.) para preservar su hegemonía 
regional y restringir la relación de aquel país con China y Rusia. Por esto se produce el apoyo al 
banquero Guillermo Lasso y sus impopulares políticas que provocaron el paro nacional ciudadano 
durante 18 días y al que reprimió con furor.
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La improvisación en la administra-
ción pública perpetúa el deterioro del 
nivel de vida de 17.5 millones de 
ecuatorianos. En las 14 distintas 
nacionalidades —18 pueblos indíge-
nas y afrodescendientes— prevalece 
la pobreza al doble que en las poblacio-
nes mestizas, reporta el Banco Mundial 
(BM).

Esta disparidad impide el desarrollo 
de sectores clave en la sociedad, entre 
ellos el infantil. En 2021 se reveló su 
dramática situación, cuando los centros 
de refugio recibieron 102 por ciento 
más de niños, niñas y adolescentes, 
publicó el diario La Hora.

Sin embargo, las carencias de sus 
conciudadanos no preocuparon a los 
presidentes Lenin Moreno (2017-2021), 
ni a Guillermo Lasso. En ese periodo 
privatizaron empresas estatales, reduje-
ron el gasto público, reordenaron la eco-
nomía, vieron al individuo como fuerza 
de producción y aumentaron el aban-
dono social de los ecuatorianos.

El empleo “no adecuado” subió al 
33.9 por ciento; y el 46 por ciento de 
familias con más de seis integrantes 
vive en pobreza, de la que el 10.5 por 
ciento se halla en miseria extrema, 
refiere el BM. Las políticas de Moreno y 
Lasso aumentaron la conflictividad 
social.

Nueva insurrección
Se dieron todas las condiciones para 
que indígenas, mestizos, campesinos, 
estudiantes, sindicalistas, profesores, 
médicos, profesores, transportistas, 
enfermeras y el pueblo en general exi-
gieran salir de su precaria condición. 
Por eso, el 13 de junio inició el paro 
nacional que logró compromisos del 
gobierno ante sus demandas clave y 
concluyó en el mediodía del 30 de junio.

Durante 18 días, los ecuatorianos 
exigieron a Lasso atender sus deman-
das, sintetizadas en 10 puntos. La 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Coanie) lideró 
esta nueva insurrección, que reeditó la 

inconformidad del primer paro nacional 
de octubre de 2019.

La noche del 12 de junio, el presi-
dente de la Coanie, Leónidas Iza, 
declaró que “luego de dialogar un año y 
al no ser escuchados, convocamos no 
solo a las organizaciones, sino también 
a los ciudadanos de a pie” a un paro 
nacional.

La demanda central fue la reducción 
de los precios de combustibles, pues 
impactan en el costo de la vida; también 
que los bancos renegociaran las deudas 
ciudadanas y bajaran sus tasa de interés; 
freno a las políticas privatizadoras; 
mayor presupuesto para salud, educa-
ción y garantías de seguridad.

Las peticiones de 2019 resurgieron 
ahora gracias a tres elementos. Uno, la 
vigencia del movimiento indígena que 
articula la Conaie; otro, la incapacidad 
de Lasso para negociar y su afán por 
reprimir y, por último, la fuerza del 
grupo parlamentario del correísmo, 
aunque no incidió en el movimiento, 
explica Daniel Kersffeld.

El presidente-banquero mostró su 
intransigencia con feroz represión y al 
paso de los días tuvo que ceder en algu-
nas exigencias. Reducirá en 10 centavos 
el precio de los tres tipos de gasolina; 
los gobernadores establecerán más 

controles de precios; declaró emergen-
cia en el sector salud; aumentó el bono 
de desarrollo humano; duplicará el pre-
supuesto a la educación cultural bilin-
güe y subsidiará fertilizantes.

El cumplimiento de otros puntos será 
muy difícil, pues implica trastocar las 
bases del capitalismo ecuatoriano 
basado en el extractivismo. Uno de ellos 
deroga el Decreto Ejecutivo 95, que 
establece la política petrolera del 
gobierno; y otro reforma el Decreto 
Ejecutivo 151, que establece el plan 
minero.

En ambos casos, los indígenas exi-
gieron la previa consulta para operar en 
las zonas protegidas y sus territorios. 
Los analistas preguntan: ¿qué alternati-
vas propone el banquero-presidente 
para sostener el capitalismo corporativo 
sin explotar los recursos naturales, el 
patrimonio de los pueblos indígenas y 
otras minorías?

¿Cómo se plantean las oligarquías 
locales mediar entre los intereses de los 
ecuatorianos y las corporaciones ávidas 
por explotar esos recursos? ¿Cómo se 
proponen esas cúpulas generar empleo 
desde la conservación, si ambos propó-
sitos son antagónicos?

La lección de este paro nacional 
radica en que la crisis de Ecuador es 

ALTIBAJOS EN LA CINTURA DEL MUNDO
Nueve de enero de 2000. Entra en vigor el dólar y sustituye al deva-
luado sucre.
2000-2007. Se interrupe la presidencia de Jamil Mahuad, y una Junta 
gobierna asume a Gustavo Noboa.; lo releva Lucio Gutiérrez, pero no 
concluye; lo sustituye Alfredo Palacio.
2007-2017. Rafael Correa es electo presidente.
2017-2021. Lenin Moreno, ya en la elección presidencial, dio un giro 
de 180 grados a la tónica del gobierno de Correa.
2020. El 1º de marzo se detecta el primero caso de Covid-19. El 14 se 
registra el primer deceso; la ola de contagios supera la capacidad 
hospitalaria y los decesos se multiplican.
Septiembre. Se inicia el acoso judicial contra Rafael Correa.
2021. Presidencia de Guillermo Lasso. En octubre, minorías protestan 
por su desdén.
2022. El 13 de junio inicia el paro nacional.
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más profunda que la atención a algunas 
demandas de los sectores más castiga-
dos, estima el analista Pedro Donoso.

Subordinación total
La casi endémica crisis sociopolítica 
ecuatoriana se generó por el impacto de 
EE. UU. en todos los ámbitos de ese 
país. En su lógica de dominación impe-
rialista, la potencia profundizó este 
siglo sus objetivos geopolíticos en 
América Latina y se propuso renovar 
su liderazgo, recuperar la confianza y 
profundizar su influencia con cada 
Estado de la región.

Esto sucedió en Ecuador desde la 
Segunda Guerra Mundial, cuando la 
superpotencia disponía ya de una gran 
base militar en Galápagos, en la isla 
Baltra, otra en la Isabela y la Española y 
una más en la península de Salinas. 
Además, durante 10 años operó la base 
de Manta, instalación de inteligencia 
vinculada a Florida que cerró en 2008.

En 2018, EE. UU. abrió en Quito la 
Oficina de Cooperación de Seguridad 
(OCS) para promover sus “intereses 
específicos de seguridad”. Lenin 
Moreno estaba comprometido a profun-
dizar su relación con Washington y, tras 
11 años de ausencia, permitió que su 
país participara en las maniobras 
UNITAS de los marines.

Obsequioso, en 2019, Moreno pro-
puso que fuerzas antinarcóticos esta-
dounidenses se asentaran de nuevo en 
Galápagos. Esta medida convirtió a 
Ecuador  en  “po r t aav iones  de l 
Pentágono”, denunciaron, en su 
momento, los investigadores Eduardo 
Tamayo y Helga Serrano.

Estas acciones corresponden a un 
rasgo fundamental en la visión geopo-
lítica estadounidense: controlar los 
mares; y hacerlo hoy en América Latina 
es vital para contener la presencia de 
China y Rusia en la región mediante 
establecimiento del control paulatino 
de los países sudamericanos ribereños 
del Océano Pacífico, destaca Juan R. 
Quintana Taborga.

So pretexto de frenar a Beijing y 
Moscú, los países sudamericanos ribe-
reños del Océano Pacífico ha sido some-
tidos al paulatino y certero control de 
Washington. Con Guillermo Lasso en la 
presidencia, EE. UU concretó su aspira-
ción; pues Ecuador era el eslabón que le 
faltaba en esa región, explica Tamara 
Lajtman tras consultar documentos 
estratégicos.

La sumisión a EE. UU. trasciende lo 
militar; y los gobiernos ecuatorianos en 
turno borran toda idea de autodetermi-
nación. Durante su última semana en la 
presidencia, Donald Trump firmó con 
Lenin Moreno un acuerdo inédito: la 
Corporación Financiera de Desarrollo 
Internacional de EE. UU. (DFC) desem-
bolsó tres mil 500 millones de dólares 
(mdd) para cancelar parte de su deuda 
con China.

A cambio, Ecuador debió excluir a 
Huawei y otras empresas chinas de la 

construcción de la red 5G y a vender 
sus activos estatales (empresa petro-
lera y energética) a firmas estadouni-
denses. Cínico, el director de la DFC, 
Adam Boehler, declaró que ese órgano 
se creó para que “ningún país autori-
tario tenga una influencia indebida 
sobre otro país”.

El golpe de gracia a una idea de 
soberanía ecuatoriana lo asestó Lasso 
en la IX Cumbre de las Américas, al 
pedir a Joseph Robinette Biden un 
Plan Ecuador  —similar  a l  Plan 
Colombia— para “combatir” al crimen 
organizado. “Ese plan es un fracaso”, 
reviró el excandidato presidencial de 
izquierda, Andrés Arauz; y el expresi-
dente Abdalá Bucaram, cuestionó: 
“¿por qué plantear a EE. UU. un 
Plan Ecuador?, ¿acaso son nuestros 
patrones?”.

La oligarquía ecuatoriana anhela un 
acuerdo de libre comercio con EE. UU., 

EL EXTRAÑO INQUILINO
En 1999, un extraño visitante cargado de aviones, radares y militares 
llegó a casa de la señora Manta; quería alquilar un sitio para instalar 
su base y controlar a los narcotraficantes y terroristas que, según él, 
provenían de América Latina. La señora Manta nunca había visto un 
terrorista y no sabía de estupefacientes; pero por buena gente, dejó 
entrar al extraño a su casa.

El problema fue que el dueño del condominio, Jamil Mahuad, era 
amigo del extraño visitante y, sin consultar a nadie, le firmó un per-
miso para ocupar por 10 años la casa de la señora Manta. Pasó ese 
tiempo y el extraño fue expulsado; ¿cómo dejó la casa?, ¿cuál fue su 
relación con los vecinos?, preguntan Manta y la Comisión 
Especializada en Seguridad Pública de la Asamblea Nacional.

Según EE. UU., la base invirtió más de 6.5 mdd anuales a la eco-
nomía local. Pero los habitantes desmienten eso, pues los soldados 
no consumían nada local y su dinero solo fluía entre los ricos bares de 
lujo y sitios reservados. Ningún militar ecuatoriano podía ingresar sin 
permiso.

En realidad, la Base de Manta ocultaba el rol de las políticas de 
seguridad de EE. UU. en Ecuador, su intención de acceder libremente 
a sus recursos, en particular energéticos y, desde ahí, servir al Plan 
Colombia. El excomandante Javier Delucca afirmó: “Desde Manta 
estamos muy bien ubicados para operar en esa zona”.
Fuente: Ana María Costa, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Hu-
manos de Colombia/INREDH.



como el que Moreno solicitó a Trump 
en febrero de 2020. Él creía, como alar-
deó el director de la Cámara Ecuatoriana 
de Comercio, Felipe Espinosa, que “en 
este momento, geopolíticamente somos 
atractivos para EE. UU.; somos un país 
en una posición geográfica y política 
estratégica para ellos”.

Los respaldan mil 400 firmas ecua-
torianas que exportan hacia EE. UU. 
y reciben dos mil 700 mdd. Si se 
alcanza ese acuerdo, Ecuador cerraría 
el eje del Pacífico, como aspiran 
Washington y muchos obsequiosos 
ecuatorianos.

Tienen un aliado en el Congreso esta-
dounidense :  e l  demócra ta  Bob 
Meléndez, que desde la Comisión de 
Relaciones Exteriores propuso el pro-
yecto de Ley de Asociación Estados 
Unidos-Ecuador 2022. En febrero justi-
ficó que esta iniciativa acotará la 
“influencia extranjera maligna” en 
aquel país, al que describió como aliado 
democrático clave, con crecimiento 
económico, resistencia democrática y 
capacidad para abordar sus desafíos 
de seguridad “vitales para los intere-
ses de EE. UU.”.

Desatinos costosos
Por ley, el titular del Poder Ejecutivo de 
un país en crisis debe administrar el 
caos. Guillermo Lasso no ha podido ni 
ha querido. Al cumplir su primer año en 
la presidencia, la propaganda oficial 
alardeó del “éxito” en la campaña de 
vacunación contra el Covid-19 y el 
aumento al salario básico; pero no men-
cionó el incumplimiento de sus com-
promisos sobre el empleo y la seguridad.

Las escasas plazas creadas no satisfa-
cen la gran demanda de empleo en un 
país con dramática falta de oportuni-
dades. La inacción del presidente-
banquero en seguridad produjo una 
escalada de delitos y una crisis carcela-
ria sin precedentes. A la par se confrontó 
con la poderosa derecha socialcristiana 
de Guayaquil y amenazó con enjuiciar 
al exalcalde Jaime Nebot.

Además, amagó con disolver la 
Asamblea y convocar a elecciones 
anticipadas, de ahí que solo se aprobara 
su controvertida reforma tributaria con 
la abstención del correísmo. Lasso abrió 
otro frente contra Fidel Egas, dueño del 
Banco Pichincha, el mayor del país. 
Esta ríspida pugna pública se dirime en 

medios pertenecientes a ese banco, que 
abandonó al presidente.

El temor de la Casa Blanca a la atrac-
ción que Beijing y Moscú ejercen sobre 
su aliado sumiso alentó la discreción de 
toda crítica sobre la represión de Lasso 
contra los manifestantes. Eso se explica 
en el artículo Ecuador es un caso de 
prueba de cómo EE. UU. puede contra-
restar la influencia de Beijing en 
América Latina, que Gabriel Alvarado 
publicó en el Atlantic Council en marzo.

Sin embargo, ante la dilatoria de 
EE. UU. para consumar el esperado 
acuerdo comercial, Lasso “jugó” la carta 
de la creciente influencia china. Pero fra-
casó, pues no obtuvo nada y solo tiene un 
memorando de entendimiento.

Aislado y sin capital político, en 
pleno paro nacional, el presidente 
superó la moción de desconfianza en la 
Asamblea; pero sabe que poco puede 
ganar en la próxima contienda electoral, 
como afirma el sociólogo Andrés 
Chiriboga. Así, a 12 meses de su presi-
dencia, el hombre de Washington está 
ensimismado, sin hoja de ruta política 
clara y ve caer su imagen y credibili-
dad sin remedio. 

La improvisación en la administración pública perpetúa el deterioro del nivel de vida de 17.5 millones de ecuatorianos. En las 14 distintas nacionalidades 
—18 pueblos indígenas y afrodescendientes— prevalece la pobreza al doble que en las poblaciones mestizas, reporta el Banco Mundial.
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Las explicaciones de los ricos y poderosos sobre la exis-
tencia y persistencia de los pobres en la sociedad 
humana, son muy antiguas. Hacer un recuento preciso 

sería el resultado de una escrupulosa investigación. No obs-
tante, podemos mencionar las explicaciones religiosas que 
comparten varios credos que consisten en afirmar que se trata 
de designios de Dios, quien ha escogido a una parte de la 
humanidad para vivir y sufrir en pobreza, como una forma de 
probar su entereza y su fidelidad; casi todas estas interpreta-
ciones prometen una compensación eterna por la paciencia y 
la resignación. No hay ya duda acerca de que estas interpreta-
ciones de la realidad social han resultado muy efectivas para 
mutilar no solamente los deseos de mejoramiento sino, sobre 
todo, contener las ansias de rebelión.

Están también las explicaciones que ponen en el centro 
del problema una supuesta inteligencia y laboriosidad de los 
miembros de la cúspide social mientras que los pobres y 
marginados serían víctimas de una escasa inteligencia y una 
abundante indolencia o, tratando de atenuar la agresividad 
del planteamiento, explican la pobreza por una falta o insufi-
ciencia de instrucción y por una mala suerte en la vida. Ante 
la dificultad de hacer, como dije, un recuento exhaustivo, 
solo añado la idea de los territorios o países que marchan con 
retraso en la ruta del progreso, entran aquí las versiones de 
que hay zonas y países desarrollados y zonas y países subde-
sarrollados pero que solo tienen que avanzar y culminar su 
ciclo para igualar a los más ricos y poderosos. Y no menos 
importante, al menos para los mexicanos de hoy, es la doc-
trina que explica la concentración de la riqueza en unas 
cuantas manos como consecuencia de los robos que perpe-
tran al Estado de los privilegiados algunos de esos mismos 
privilegiados, eso que han dado en llamar corrupción.

Todas éstas –y otras parecidas– no son más que patrañas 
destinadas a conformar a los desheredados de la tierra y a 
desviar su atención de las explicaciones científicas, de la 

identificación precisa de las causas verdaderas del tan 
persistente como nefasto fenómeno de la existencia de ricos 
y pobres. Muchos años pasaron hasta que un hombre sensible, 
inteligente y comprometido, un genio único, dedicara su 
vida y sacrificara la de su familia, a tratar de encontrar las 
verdaderas causas de la pobreza en la sociedad. Carlos Marx 
encontró que la piedra de toque de las relaciones sociales de 
producción que habían surgido ante el hundimiento del modo 
de producción feudal, el secreto del capitalismo, consistía en 
la compra recurrente de una curiosa mercancía que, a la hora 
de consumirse, tenía y sigue teniendo la virtud de producir 
nueva riqueza. Esa mercancía asombrosa es la fuerza humana 
de trabajo y todo era cosa de comprarla por su valor, ponerla 
a funcionar y obtener un valor superior; ahora, en pleno 2022, 
muy superior al que se pagó por ella. Y cómo no había de ser 
así, si desde que apareció el hombre recolector, era menor el 
esfuerzo que hacía que el fruto que obtenía de ello puesto que 
sobrevivía, se hacía más fuerte, se reproducía y sus primitivas 
poblaciones crecían. Ésa era y sigue siendo la explicación 
de fondo de las pasmosas fortunas de los que son dueños de 
medios de producción y pueden comprar fuerza de trabajo.

Claro que esta explicación científica, nunca hasta ahora 
refutada por nadie, concitó muchos enemigos. Hasta con la 
vida personal del genio se metieron para desacreditarlo. Pero 
la ganancia, llamada más bien plusvalía, ahí sigue. Y sigue 
causando sufrimientos indecibles y guerras criminales. La 
sociedad humana sigue dividida en clases sociales, cada día la 
división se hace más profunda y ha llegado hasta a amenazar 
seriamente la existencia del género humano, en el corto plazo, 
como consecuencia de una guerra nuclear y en el no tan corto 
plazo, como consecuencia del abuso y desperdicio de los 
recursos naturales en favor de la ganancia, por la destrucción 
de las condiciones de la vida en el planeta tierra.

Últimamente han aparecido investigaciones serias 
que documentan tanto la persistencia del fenómeno de la 

Las clases sociales en 
México y en el mundo
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explotación de los trabajadores como la de su magnitud 
actual. Son de erizar los cabellos. La organización no guber-
namental Oxfam publicó un estudio que se llama La desigual-
dad mata, en el que señala que el pavoroso ataque del virus 
SARS-COV2, que ya ha matado a un aproximado de 17 
millones de personas en el mundo, una mortandad no vista 
desde la Segunda Guerra Mundial, ha resultado para unos 
cuantos privilegiados un jugosísimo negocio, ya que “se ha 
creado —escuche usted— un nuevo milmillonario cada 26 
horas desde que comenzó la pandemia y los 10 hombres más 
ricos han duplicado sus fortunas mientras que se estima que 
más de 160 millones de personas fueron sumidas en la 
pobreza”. “Se calcula —añade— que ahora hay 163 millones 
más de personas que viven con menos de 5.50 dólares al día 
que cuando empezó la pandemia”. Es más, con la rudeza y 
falta de tacto que tienen todos los pronósticos científicos, en 
el estudio de la Oxfam se dice también que las proyecciones 
del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
Credit Suisse muestran que “los niveles de pobreza no volve-
rán a sus niveles anteriores a la crisis ni siquiera en 2030”.

Pero no olvidemos que la misma Oxfam ha llamado a su 
estudio La desigualdad mata, y que la “desigualdad” no es 
más que un eufemismo, una forma de atenuar el impacto de la 
palabra explotación. Así de que la gran cantidad de muertos 
por la pandemia no es consecuencia de los designios de Dios, 
ni de la desidia, ni de la falta de preparación o la mala suerte, 
se trata de las consecuencias de que unos hombres trabajen y 
produzcan la riqueza y otros, los más pocos, se queden con 
ella, se trata de la división de la sociedad en explotados y 
explotadores. El panorama en México no es nada diferente. 
Veamos: “mientras nueve de cada 10 mexicanos vieron caer 
su ingreso con el inicio de la crisis por la pandemia de Covid-
19, la riqueza de los multimillonarios del país creció 29.7 por 
ciento, de acuerdo con un reporte de organizaciones interna-
cionales” publicó el diario La Jornada el pasado 20 de enero.

Más sobre los pobres: según el Inegi, hay 17 millones de 
mexicanos que no tienen empleo; hay 48 millones que están 
subempleados o trabajan menos horas de las que tienen dispo-
sición; y el 56 por ciento de los mexicanos “empleados” está 
en el sector de la informalidad, que creció en el tercer trimes-
tre de 2021 hasta 31.4 millones de personas, cuatro millones 
más de las que había en 2020. La pobreza, según el Coneval, 
también se incrementó en 3.8 millones de pobres más en com-
paración con los que había en 2018 y la pobreza extrema, solo 
en los primeros dos años de este gobierno, creció en 2.1 millo-
nes de personas.

No debe, pues, caber ninguna duda, el régimen cuatro-
teísta, que gritó a los cuatro vientos que para él primero esta-
ban los pobres, ha resultado un fracaso… o una farsa. Sus 
resultados indiscutibles son, por un lado, la acumulación 

insultante de riqueza y, por el otro, como correlato obligado, 
más pobres que ahora sufren más. Un encanto de gobierno 
para los beneficiarios de la plusvalía. No obstante, la agudiza-
ción de las contradicciones, por mucho que se quiera esconder 
con demagogia, acaba por saltar a la palestra y, aquí y en 
China, conduce a exigencias cada vez más airadas y peligro-
sas. Puede ser esto lo que han calculado los dueños de los 257 
mil millones de pesos que salieron solo en 2021 y lo que vis-
lumbran los dueños de Citi, que venden Banamex y que pre-
fieren deshacerse de su negocio, aunque, como lo dice Viri 
Ríos en su excelente libro No es normal y que espero tener 
oportunidad de comentar más adelante, “La banca en México 
es dos veces mejor negocio que la banca en Estados Unidos y 
casi 20% mejor negocio que en Canadá. Controlando por acti-
vos y capital, los banqueros hacen mejor negocio en México 
que en el 82% de los países del mundo”. No tendrá que vivir 
mucho el que quiera ver si tenemos razón. 

La gran cantidad de muertos por la 
pandemia no es consecuencia de los 
designios de Dios, ni de la desidia, ni de la 
falta de preparación o la mala suerte, se 
trata de las consecuencias de que unos 
hombres trabajen y produzcan la riqueza 
y otros, los más pocos, se queden con ella, 
se trata de la división de la sociedad en 
explotados y explotadores. El panorama 
en México no es nada diferente. 
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El Artículo 4o constitucional ordena que, para consumo 
personal y doméstico, todo mexicano tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento suficiente de 

agua. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cada persona debe disponer de entre 50 y 100 litros diarios 
para cubrir sus necesidades. Así dice el papel, pero no ocu-
rre. Los gobiernos niegan a pueblos y colonias populares 
este derecho al oponerse a introducir sistemas de agua 
potable. El modelo económico debe cambiar para hacer 
válido este derecho, pues en el marco del neoliberalismo, 
el agua se ha convertido en una mercancía, accesible solo 
a quien pueda pagarla.

El problema, ciertamente, es complejo: involucra facto-
res atribuibles al cambio climático, fenómeno global que, 
obviamente, exige soluciones también globales: al aumentar 
las temperaturas aumenta la evapotranspiración y las pérdi-
das en cuerpos de agua y canales de distribución; aumentan 
las sequías (En México, 85 por ciento del territorio sufre 
sequías anormales). Pero esto solo viene a agravar proble-
mas subyacentes. Agréguese a ello la geografía, física y 
humana: expertos señalan que, en México, la distribución de 
la población y la del agua no coinciden: más población y 
menos agua en el norte; y lo opuesto en el sureste.

Según la UNAM (Problemáticas económicas del agua en 
México, del 31 de agosto de 2018, con intervención de la 
Dra. Margarita Ferat Toscano, profesora de la Facultad de 
Economía) al analizar el problema del agua destacan cuatro 
grandes temas: sobreexplotación de los mantos acuíferos, 
ineficiencia en la red de distribución, contaminación y falta de 
control sobre las concesiones, incluyendo las destinadas a la 
agricultura. Agréguese la apropiación y los derechos sobre el 
líquido. Para agricultura se usa el 76 por ciento del total del 
agua; para abasto público, 14.4; industria, 4.9; y generación 
de electricidad, 4.7 por ciento (Consejo Consultivo del Agua, 

CNN, 12 de octubre de 2021). México es el quinto país con 
mayor consumo de agua per cápita (ONU, Ibid.), pero no es 
que cada mexicano la consuma en realidad. Las empresas, 
muchas de ellas trasnacionales, absorben lo fundamental. Y 
aquí aparece el problema de la apropiación. El Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en su artículo El 
acaparamiento del agua: un problema global (cuatro de octu-
bre de 2020), consigna la creciente privatización. Las ATGE 
(Adquisiciones de Tierra de Gran Escala), dice, son una forma 
de apropiación del agua: “¿En el mundo globalizado, un 
mecanismo poco estudiado de apropiación de agua es el que 
está asociado justamente a las grandes inversiones de la 
agroindustria (…) estimando la cantidad de agua apropiada 
a través de la producción de cultivos en tierras adquiridas, 
así como sus efectos potenciales en la seguridad alimentaria 
de los países que reciben la inversión económica (…) Es por 
ello que este concepto puede ser utilizado para referirse a las 
apropiaciones y acaparamiento de agua que implican un uso 
consuntivo (p. ej., agricultura, minería, etc.)”. Y añade: “el 
capital global no solo consume ingentes cantidades, sino que 
las regresa contaminadas”.

Esta apropiación conlleva el despojo de comunidades y 
población en general. “(se define el acaparamiento) como una 
situación en la que actores poderosos son capaces de tomar 
control del agua y reasignar para su propio beneficio los 
derechos utilizados por comunidades locales (…) el despojo de 
agua de las comunidades rurales o periurbanas en favor 
de grandes usuarios agrícolas o industriales…” (IMTA). Y 
es que el uso no es sustentable. Y viene la escasez.

En las zonas rurales, la cobertura de agua potable apenas 
llega al 78.8 por ciento, y en alcantarillado, solo a dos de cada 
tres hogares (Consejo Consultivo del Agua, A.C.). En zonas 
urbanas, 10 por ciento de la población no tiene alcantarillado. 
“Más de 50 millones de personas enfrentaban escasez de agua 

El problema del agua y la 
necesidad del nuevo modelo 
económico
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perenne o estacional en zonas urbanas para 2016, según una 
investigación publicada en la revista Nature (…) Su situación 
(de México) era, ya para ese año, la más comprometida de 
América Latina (…) Ciudad de México (…) era la tercera 
ciudad con más habitantes que enfrentaban este problema, 
solo superada por Delhi y Shangái (…) para 2050 (…) México 
será uno de los 10 países donde aumente más la escasez (…) 
podría llegar a afectar a 74.8 millones de habitantes…” (CNN, 
12 de octubre de 2021).

El sistema y sus medios culpan al pueblo por la escasez 
de agua, por desperdiciarla, nos aleccionan y, aunque algo 
hay de ello, la causa fundamental no es ésa, sino su acapara-
miento y uso desmedido por grandes corporativos agrícolas, 
industriales, y mineros destacadamente. Nathalie Seguin 
Tovar (Red de Acción por el Agua), en conferencia ante la 
CNDH reportó: “70 por ciento del agua está concentrada en 
dos por ciento de los usuarios, esto porque tenemos una Ley 
de Aguas Nacionales que lo permite y una autoridad que no 
vigila ni sanciona si se extrae más de los pozos y concesio-
nes realizadas. Además (…) la Ley Federal de Derechos 
subvenciona a la agroindustria y permite pagos ridículos de 
centavos por metro cúbico de agua a actividades de altos 
niveles lucrativos. También contamos con una Ley Minera 
que prioriza el agua para esa actividad…” (La Jornada, 18 
de julio de 2021).

Otra manifestación del modelo neoliberal ocurre en la 
industria del agua embotellada. Según Euromonitor 
International, BBC, 28 de julio de 2015, en el mundo, 
México es el principal país consumidor de agua en botellas 
y garrafones: 81 por ciento de la población; en ello se gasta 
entre cinco y 10 por ciento del ingreso de los hogares (entre 
los pobres, el 20 por ciento) (BID). La mala calidad del agua 
induce su compra en botella. Tres empresas detentan 82 por 
ciento del mercado: Danone, Coca-Cola y PepsiCo (BBC, 28 
de julio de 2015), con ganancias anuales de 13 mil millones 
de dólares. He aquí el neoliberalismo, donde todo se con-
vierte en mercancía, se afecta el nivel de ingreso social y 
donde el Estado abandona su obligación de proveer agua 
limpia para todos. Obviamente, al fomentar la privatización 
aumentan las ganancias empresariales y se ve afectado el 
ingreso popular. “Además, este mercado implica un altísimo 
desecho de plásticos (21 millones de botellas diarias, BBC).

Se ha privatizado también la operación de la distribución a 
los hogares. “La inversión privada en infraestructura hidráu-
lica y en el suministro del servicio de agua es una de las rutas 
por las que optaron algunos gobiernos estatales para hacer 
frente al rezago en esta materia” (IMTA). Y a cambio, el 
Estado desatiende las redes de distribución: las ciudades pier-
den 40 por ciento de su agua potable por fugas; en agua para 
uso agrícola, la pérdida se estima en 50 por ciento (UNAM). 

Y es que se regatean recursos para este rubro: “Conagua tiene 
en realidad la mitad del presupuesto operativo y de inversión 
de hace diez años” (José Luis Luege, exdirector de Conagua, 
Forbes, 18 de octubre de 2021). Los municipios deben operar, 
dar mantenimiento, construir servicios públicos de agua y tra-
tar las aguas residuales (Consejo Consultivo del Agua, A.C.), 
pero quitándoles los recursos del Ramo 23 se les impide 
hacerlo; lo mismo que al suprimir el Fonden, haciendo impo-
sible la recuperación de infraestructura de conducción o alma-
cenamiento dañada por desastres naturales. A lo anterior 
agréguese la falta de respeto a la normatividad establecida. 

El sistema y sus medios culpan al 
pueblo por la escasez de agua, por 
desperdiciarla, nos aleccionan y, 
aunque algo hay de ello, la causa 
fundamental no es ésa, sino su 
acaparamiento y uso desmedido 
por grandes corporativos 
agrícolas, industriales, y mineros 
destacadamente.
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Dictadura en tránsito

Dictadura en tránsito, así la llamó el doctor Abel 
Pérez Zamorano; y tiene razón. No es aún una dic-
tadura plena, pero se halla en tránsito. A quienes 

pacientemente nos leen, voy a participarles algunos hechos 
que lo demuestran.

El primero es la centralización del poder, de las decisio-
nes y las violaciones flagrantes a la Constitución; entre éstas 
destaca el intento de prolongar el periodo de funciones de 
Arturo Zaldívar, ministro-presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN); la modificación de la 
famosa Ley de Extinción de Dominio, con la que mediante 
la amenaza de quitar propiedades a los individuos se pre-
tende controlarlos;la modificación al Artículo 19°, que 
incrementa el número de delitos que ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa, es decir, un instrumento idóneo para encar-
celar a los enemigos del gobierno con cualquier imputación, 
y que se rechazó en el Congreso de la Unión.

Todo se ha concentrado en la figura presidencial, hasta las 
ocurrencias, como aquella propuesta absurda de tirar la 
Estatua de la Libertad de Nueva York, porque según AMLO 
no existe libertad en Estados Unidos (EE. UU.). Con esta 
misma lógica, el Presidente podría ordenar el derribo del 
Ángel de la Independencia, porque la economía de México 
no es independiente como se pregona, y porque depende 
mucho de la del vecino país del norte. Pero no hay que per-
der el tiempo en este tipo de nimiedades que solo buscan 
distraer la atención del pueblo mexicano para evitar hablar 
de los grandes problemas nacionales.

Entre las decisiones centralistas del Presidente destacan la 
de eliminar las estancias infantiles, los refugios para mujeres 
maltratadas, el Seguro Popular, las medicinas para niños con 
cáncer, los apoyos en obras y servicios urbanos básicos en las 
comunidades marginadas, los recursos para el mantenimiento 
de carreteras, etc.; la política de “abrazos, no balazos”, que ha 
generado más muertes violentas que en los sexenios anterio-
res, y que diariamente demuestra su fracaso. También 

destacan la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAIM), que estaba construyéndose 
en Texcoco; y la decisión de centralizar gran parte de los 
recursos financieros del Estado en tres obras inútiles: el Tren 
Maya, la refinería de Dos Bocas que fue inaugurada sin que 
aún refine gasolina; y el Aeropuerto Felipe Ángeles en la base 
militar de Santa Lucía, que fue inaugurado hace varios meses 
y ahora solo realiza 12 vuelos al día.

Buena parte del dinero, además, se ha concentrado en los 
famosos programas sociales del Presidente, fundamental-
mente electoreros, pues no sacan a la gente de la pobreza. En 
2016, el 67 por ciento de los hogares en pobreza extrema 
recibía al menos un programa social; y en 2020, ese porcen-
taje se redujo al 43 por ciento, lo cual evidencia que este 
gobierno no ayuda a los más pobres (Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad).

La centralización del poder practicada por el Presidente 
de la República atropella y coarta los derechos de los mexi-
canos más pobres; incluso, lo más lamentable, la aplican 
también algunas autoridades estatales y municipales. Citaré 
tres hechos:

Primero, el gobierno de Hidalgo tiene encarcelado injusta-
mente a nuestro compañero Domingo Ortega Butrón por pro-
testar en 2019 contra la Secretaría de Movilidad (SMH). Lo 
acusan de afectar las vías de comunicación (y no sabemos 
cuántas cosas más para mantenerlo cautivo). Su captura se 
ejecutó mediante una coartada, ya que Ortega fue citado para 
“resolver la entrega de dos unidades retenidas” de esa depen-
dencia y ahí fue detenido por la policía ministerial para, pos-
teriormente, ser vinculado a proceso por un juzgado que 
además le ha negado la libertad condicional porque, según 
la fiscalía, fue detenido “en el lugar de los hechos” y es un 
“riesgo social”. ¡Hágame usted el favor, amable y paciente 
lector! ¡En Hidalgo hay que tener mucho cuidado, porque si 
te llaman a negociar pueden detenerte con base en una acusa-
ción falsa, como le sucedió a Domingo!
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Segundo. En Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 
presidente municipal morenista Fernando Vilchis ha decidido 
no resolver los problemas de las comunidades más rezagadas 
del municipio más poblado de América Latina. Entre éstas se 
halla la Laguna de Chiconautla, que se inunda porque carece 
de un cárcamo y un sistema de drenaje adecuados, lo cual 
provoca que sus habitantes sufran infecciones generadas por 
las aguas sucias y pestilentes. Además, los colonos no tienen 
red de agua potable, dependen del servicio de pipas; y el 
gobierno municipal, en lugar de atender las peticiones de los 
compañeros antorchistas, los reprime: en solo una semana 
han sido detenidos cuatro de ellos por manifestar pública-
mente sus ideas y distribuir volantes en los que demandan 
estos servicios básicos, actitud represiva que violenta sus 
derechos. No está bien romper el termómetro que marca 40 
grados de temperatura con la creencia de que, con ello, va a 
curarse el enfermo. El alcalde de Ecatepec puede encarcelar a 
nuestros compañeros por denunciar la falta de agua y drenaje 
en La Laguna; pero su detención no resolverá la falta de agua 
y drenaje. Por ello, llamo a los vecinos a unirse, organizarse y 
luchar con base en sus derechos constitucionales de petición, 
organización y manifestación pública de sus ideas, hasta 
lograr que se destinen los recursos necesarios y resolver los 
problemas.

 Tercero, En un acto de discriminación y violación a los 
principios constitucionales, el Ayuntamiento de Texcoco, 
Estado de México, en la página 38 de su Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM), consigna la siguiente frase: “la llegada al 
municipio de organizaciones como antorcha campesina (sic) 
que, con miles de personas han incrementado de manera 
importante la necesidad de fuentes de empleo, bienes y servi-
cios”. Se trata de una discriminación, pues además de los 
derechos al libre tránsito y al de fijar libremente su residencia, 
los mexicanos tienen derecho constitucional a la vivienda, 
que no puede coartarse solo porque se unan a una organiza-
ción social que actúa con fines lícitos y pacíficos. También es 
importante aclarar que, según diversos conteos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los últimos 10 
años, la población de Texcoco ha aumentado en 42 mil 411 
habitantes, ya que en 2005 tenía 209 mil 308; en 2010, según 
el censo, 235 mil 151 (es decir, 25 mil 843 más) y en el censo 
de 2020 registró 277 mil 562 habitantes. ¿Ese crecimiento es 
responsabilidad de Antorcha? No, por supuesto; y lo que 
afirma ese documento oficial del Ayuntamiento de Texcoco es 
una mentira con la que, además de discriminar a la gente que 
decide organizarse libremente, se violentan sus derechos 
constitucionales. En el colmo de la arbitrariedad, un bando 
municipal establece sanciones a quien “se encuentre volan-
teando y/o repartiendo propaganda y no muestre el permiso, 
licencia o autorización de la autoridad competente”. Esta 

disposición municipal contraviene el Artículo 6º. de la 
Constitución, que a la letra advierte: “La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o admi-
nistrativa”.

Los actos arriba citados demuestran la existencia de una 
dictadura en tránsito que ahora intenta limitar el ejercicio 
de varios de nuestros derechos, entre ellos el de expresar de 
manera legítima nuestras ideas y que sirve, entre otras cosas, 
para inconformarnos contra las malas decisiones de los 
gobiernos. Éstos son algunos de los elementos que prueban la 
existencia de una dictadura en ciernes y que nos llevan a 
recordar que la única forma de evitar que este proyecto se 
concrete es que el pueblo se organice y luche decididamente, 
pues solo la fuerza del pueblo organizado es capaz de detener 
a la dictadura y construir una sociedad más justa, más libre,  
más soberana y más democrática. 

Entre las decisiones centralistas del 
Presidente destacan la de eliminar 
las estancias infantiles, los refugios 
para mujeres maltratadas, el Seguro 
Popular, las medicinas para niños 
con cáncer, los apoyos en obras y 
servicios urbanos básicos en las 
comunidades marginadas, los 
recursos para el mantenimiento de 
carreteras, etc.; la política de 
“abrazos, no balazos”, que ha 
generado más muertes violentas que 
en los sexenios anteriores, y que 
diariamente demuestra su fracaso.
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Suenan las alarmas en el mundo por los severos 
problemas económicos que, en opinión de los 
especialistas, amenazan con derivar en graves 

disturbios sociales. Los precios del petróleo y el gas 
están más altos que nunca, lo que se viene a sumar a 
la carestía de los productos de consumo masivo que 
ya existía previamente; se pronostica mayor escasez 
de combustibles, de granos y de otros alimentos de 
origen agrícola o pecuario que, de convertirse en 
realidad, dispararía los precios de todo, es decir, ele-
varía todavía más la inflación que ya hoy es un pro-
blema grave. En México, por ejemplo, ronda el 
nueve por ciento, lo que vuelve más difícil el acceso 
a la canasta básica alimentaria, acercándonos al 
borde de la hambruna.

Sorprende por eso la indiferencia con que el 
Gobierno de la 4T atiende la emergencia, como lo 
prueba la ausencia de medidas de fondo y realmente 
eficaces para hacer frente al problema. Sigue inven-
tando salidas infantiles como el PACIC, que ya 
vimos que paró en agua de borrajas, y la convocato-
ria a los agricultores del país para que se centren en 
la producción de alimentos básicos, maíz y frijol 
principalmente, con vistas a una economía de auto-
consumo, un total disparate visto con la óptica de 
cualquier teoría económica seria. En realidad, el pre-
sidente López Obrador (AMLO) le está apostando 
todo a sus transferencias de dinero a los sectores más 
vulnerables, sus famosos programas sociales para el 
bienestar, que considera sobradamente suficientes 
para el caso.

Al mismo tiempo, acorazado con una soberbia y 
una prepotencia que desafían al cielo y a la tierra, 
avanza con los ojos cerrados en sus obras emble-
máticas (Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, 

Refinería Olmeca y Ferrocarril Transístmico), apre-
surando a los constructores para que las mal-termi-
nen en la fecha fijada de antemano, para ser él, y 
nadie más, quien las inaugure. Lo vimos con el 
AIFA, lo acabamos de ver en Dos Bocas y lo vere-
mos en 2023 con el Tren Maya. En estas obras faraó-
nicas, improvisadas en lo fundamental a decir de los 
especialistas, se está gastando ríos de dinero (como 
suele decir él mismo) que salen, en parte al menos, 
de severos recortes a otros programas de mayor 
impacto social, como los destinados a reforzar el 
ingreso de los trabajadores, la salud y la educación.

No soy autoridad competente para juzgar y deci-
dir de qué lado está la verdad entre críticos y aplau-
didores de las obras insignia de AMLO; pero sí 
puedo asegurar que la mayoría de quienes entienden 
de tecnologías específicas, de alta ingeniería civil y 
de rentabilidad de proyectos tan complejos y costo-
sos como los del Presidente, coinciden en que dichas 
obras no cumplen con los estándares internacionales 
mínimos en ninguno de los tres aspectos menciona-
dos, e incluso que se iniciaron sin la debida constan-
cia de impacto ambiental que la ley exige presentar 
antes de que se inicien los trabajos. Les auguran, 
pues, serios, continuos y costosos problemas de 
mantenimiento y muy escaso rendimiento econó-
mico en el mejor de los casos.

Sobre el AIFA: es del dominio público que ni 
pasajeros ni aerolíneas quieren utilizarlo por su leja-
nía y falta de conexión expedita con el actual 
Aeropuerto Internacional Benito Juárez y con el 
centro de la Ciudad de México. El problema es tal, 
que se lleva más tiempo el ir de cualquiera de esos 
dos puntos al AIFA, que un vuelo a Villahermosa o a 
Cancún. Además, faltan servicios y falta un menú de 

¿Hasta dónde alcanzarán 
los programas sociales?



www.buzos.com.mx 11 de julio de 2022 — buzoswww.buzos.com.mx

41

OPINIÓN

horarios de salida para que el viajero pueda escoger 
la que mejor se acomode a sus necesidades. En con-
secuencia, el AIFA luce desierto, y para tratar de 
poblarlo, han presionado a las aerolíneas para que 
ubiquen algunos de sus vuelos allí, han prohibido 
los vuelos de carga desde el Benito Juárez e indu-
cen la obsolescencia de este último dejando que se 
deteriore físicamente y provocando retrasos exage-
rados en los servicios, por ejemplo, en el retiro de 
maletas. El objetivo es obligar a los pasajeros a 
preferir el AIFA.

Sobre la Refinería Olmeca: las advertencias y 
pronósticos negativos comenzaron desde el 
momento mismo en que se conoció el proyecto. La 
primera fue la insuficiencia del presupuesto de ocho 
mil millones de dólares para toda la obra. Teniendo 
en cuenta la complejidad técnica, la naturaleza espe-
cial de la obra civil, las vías de acceso a todo el con-
junto y las características desfavorables del terreno, 
los expertos calcularon en por lo menos el doble ese 
costo total. Y en efecto, aunque hay un total herme-
tismo sobre el dinero invertido a la fecha, es un 
secreto a voces que ya se han rebasado con creces 
los ocho mil millones de dólares iniciales. Se calcula 
que su costo final será de unos 16 mil millones de 
dólares, el doble de lo programado, como pronosti-
caron los expertos.

La segunda advertencia fue el anacronismo de las 
refinerías, en México y en el mundo. Los compromi-
sos internacionales para el combate conjunto del 
cambio climático, condenan los combustibles fósiles 
a favor de las energías limpias (solar y eólica) y los 
automotores eléctricos. La actual escasez de com-
bustibles ha llevado sus precios a las nubes y vuelto 
un gran negocio las refinerías, lo que pudiera hacer 
pensar que el Presidente ganó la apuesta. Pero es 
seguro que la bonanza será corta (relativamente) y 
que los precios elevados de los combustibles la 
harán más corta todavía, acelerando el cambio a las 
energías de fuentes renovables para sacudirse la 
esclavitud del petróleo y el gas. Para nuestra mala 
suerte, Dos Bocas no está lista todavía para producir, 
y su vida útil será más larga que la bonanza actual. 
Su obsolescencia se retrasa, pero llegará fatalmente.

Además, Pemex Transformación Industrial, la 
división de Pemex a cargo del negocio de la refina-
ción, ha registrado pérdidas anuales por 116 mil 
millones de dólares, según el Instituto Mexicano de 
la Competitividad (IMCO), y los expertos dudan de 
que pueda recuperarse aprovechando la actual 

coyuntura de precios altos. La probada ineficiencia 
de Pemex Refinación provocó que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en octubre de 2020, 
aconsejara posponer la construcción de la refinería 
para aliviar la carga de las finanzas públicas e inver-
tir los recursos liberados en “usos más productivos” 
(portal Expansión, 30 de junio de 2022). El 
Presidente desestimó el consejo.

Por su lado, las agencias calificadoras dijeron que 
Dos Bocas no ayudaría a mejorar las finanzas de 
Pemex, y recomendaron invertir los recursos en 
exploración y producción de crudo. Tampoco se 
atendió esta recomendación. “En su último reporte, 
Fitch no se refiere en concreto a la refinería Olmeca, 
pero dice que el perfil crediticio de Pemex podría 
verse afectado como resultado del aumento en inver-
siones en refinación «especialmente si es a costa de 
reducir inversiones en exploración y producción y 
aumentar el apalancamiento»” (es decir, el endeuda-
miento) (Expansión). No hay que olvidar que Pemex 
perdió el grado de inversión en 2020, después de que 
Fitch y Moody’s hicieran ajustes a sus respectivas 
calificaciones.

El argumento de AMLO para empecinarse en 
construir Dos Bocas, junto con la modernización del 
resto de refinerías que ya existen, es que el país 
necesita alcanzar la autosuficiencia en productos 
refinados del petróleo para no tener que importarlos 
a precio de oro. “Pero los cálculos no dan, dicen los 
analistas. El plan presidencial busca llevar el uso de 
seis refinerías ya en funcionamiento hasta su 85%, lo 
que implicaría procesar alrededor de 2.5 millones 
de barriles diarios en 2024. La producción petro-
lera se ha estancado en 1.6 millones de barriles dia-
rios y por ahora no hay señales de aumento de esta 
cifra en el corto o mediano plazo” (Expansión). O 
sea que, en realidad, estamos construyendo capaci-
dad de refinación ociosa, y para colmo, Dos Bocas 
se inaugura en medio de una ola de cierres de com-
plejos de refinación acelerada por la pandemia.

¿Y qué tiene que ver todo esto con los precios de 
los alimentos y la hambruna que nos amenaza? 
Resulta que está sucediendo justo lo que advirtió el 
FMI en 2020: las obras y los programas sociales del 
Presidente están gravitando sobre el presupuesto 
nacional, que no es infinito, y obligan por tanto a 
hacer recortes a programas que afectan directamente 
a las clases populares. Según 24 Horas del 27 de 
junio: “Los programas estrella del Gobierno de la 
Cuarta Transformación fueron apapachados con 
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ampliaciones presupuestales en 2021, mientras que 
a varios organismos, relacionados con Salud, man-
tenimiento de carreteras y cultura, les pasaron 
tijera”. La misma nota informa que fue el propio 
AMLO quien metió mano al presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados para favorecer sus pro-
gramas sociales y sus obras insignia. Entre los bene-
ficiados están: la pensión para adultos mayores; la 
subsecretaría de Hidrocarburos que comprende 
la refinería Olmeca; el programa Sembrando Vida 
y las subsidiarias Diconsa y Liconsa, a pesar de 
ser las que acumulan las mayores irregularidades 
financieras.

Fueron castigados con menos dinero, la Dirección 
de Conservación de Carreteras; los Servicios de 
Navegación del  Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM); la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad; el Centro Nacional de Equidad y 
Salud Reproductiva y el Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH. Estos recortes se 
suman a los que ya venían de antes. Ya vimos la 
vacilada que resultó el PACIC; la inflación sigue 
creciendo y, sobre eso, se recortan los servicios de 
salud, las escuelas de tiempo completo, las guarde-
rías, los refugios y comedores públicos, etc. Es ver-
dad que se están subsidiando las gasolinas para 
evitar que la inflación se dispare, pero ese subsidio 
sale también del presupuesto federal y provoca, por 
tanto, más recortes. O sea, los subsidios los paga el 
pueblo trabajador con mayor pobreza y hambre.

También es cierto que la inflación no es culpa de 
la 4T, es importada. Al amainar la pandemia, los 
grandes consorcios mundiales intentaron retomar su 
nivel de producción y contrataron la mano de obra 
necesaria; pero las cadenas de suministro se habían 
colapsado y les faltaron materias primas, materias 
auxiliares y piezas clave para armar sus productos 
terminados. La productividad de sus obreros bajó; 
sus costos de producción subieron y sus ganancias 
disminuyeron. Para recuperarlas, desencadenaron la 
espiral inflacionaria actual. La inflación no es un 
fenómeno natural, como los ciclones y los terremo-
tos; es obra de los dueños del capital mundial, que 
no admiten jamás una disminución de su ganancia. 
La inflación es, en esencia, una rebaja disimulada 
del salario: los obreros consumen menos porque 
todo está más caro, aunque su salario nominal siga 
siendo el mismo; las utilidades del capitalista, en 
cambio, aumentan proporcionalmente.

La elevación de las tasas de interés no es el reme-
dio mágico contra esto, sino la forma en que el capi-
tal financiero recoge su parte del botín generado por 
la inflación. Teóricamente, la subida de los intereses 
busca reducir la demanda y, por esa vía, bajar los 
precios; pero la escasez de dinero reduce también la 
inversión; la economía se ralentiza o se detiene y, 
por tanto, hay más desempleo y pobreza. Bajan la 
inflación, efectivamente, pero a costa de matar de 
hambre a los hambrientos. AMLO sabe esto y, sobre 
ello, recorta las ayudas al salario, con lo que viene a 
resultar que sus programas sociales y sus obras 
estrella son solo el complemento de la maniobra de 
industriales y banqueros. ¿Hasta cuándo? 

Ya vimos la vacilada que resultó el 
PACIC; la inflación sigue creciendo 
y, sobre eso, se recortan los servicios 
de salud, las escuelas de tiempo 
completo, las guarderías, los 
refugios y comedores públicos, etc. 
Es verdad que se están subsidiando 
las gasolinas para evitar que la 
inflación se dispare, pero ese subsidio 
sale también del presupuesto federal 
y provoca, por tanto, más recortes. 
O sea, los subsidios los paga el 
pueblo trabajador con mayor 
pobreza y hambre.
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La fatal y adversa realidad económica exige la 
organización del pueblo
El mandatario federal se vanagloria y 
festeja con “bombo y platillo”, como 
si fuera mérito suyo y de su gobierno, 
el aumento de las remesas que los 
migrantes mexicanos en Estados 
Unidos (EE. UU.) envían a sus fami-
lias, monto que ciertamente ayuda a 
paliar los efectos de una débil econo-
mía, cuya actividad productiva cayó 
8.3 por ciento, pero que no es sufi-
ciente para superar el grave estado 
que hoy enfrenta.

En los casi cuatro años de admi-
nistración obradorista ha prevalecido 
la incertidumbre con respecto a la 
orientación real de su política econó-
mica; esto ha provocado que muchos 
empresarios privados ya no inviertan 
su dinero en el país y que otros sim-
plemente hayan enviado sus capitales 
al exterior.

Pero esta incertidumbre no solo 
afecta a la clase empresarial, sino tam-
bién a numerosas familias de escasos 
recursos que no reciben apoyos del 
Gobierno Federal, que padecen el 
rechazo de solicitudes de “rescate” 
económico y que hoy son agobiadas 
por el hambre.

Por ello, las remesas actúan solo 
como un paliativo, pero su impacto 
positivo en la economía debe ser 
evaluado con mayor objetividad 
para no sobrestimarlo en relación 
con las urgentes necesidades de cre-
cimiento económico.

Una primera conclusión evidencia 
que tales apoyos no han sido sufi-
cientes para recuperar lo perdido con 
la pandemia de Covid-19 ni para 
superar la incertidumbre que el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ha suscitado en 
gran parte de la clase empresarial.

Este factor ha sido tan determinan-
te de la crisis que, en recientes foros 
de análisis del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) y 
del Centro de Estudios 
Económicos del Sector 
Privado (CEESP), se 
previó que el creci-
miento en los próximos 
dos trimestres será si-
milar al de los dos pri-
meros y que, por ese 
motivo, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de 
2022 será de solo 1.2 
por ciento, muy debajo 
del de 2018, último año 
del sexenio pasado.

El mercado laboral 
permanece precario, el 
desempleo es alto y los 
salarios muy bajos; la 
inflación es incontenible, como lo 
demuestra el alza de los precios de 
productos básicos como el huevo, 
que llegó a 45 pesos el kilogramo; de 
la tortilla, que alcanzó los 22 pesos el 
kilogramo y de la leche, que cuesta 
28 pesos el litro. La tasa de inflación 
es la más alta de los últimos 20 años; 
en los últimos 15 días, la salud de los 
mexicanos se ha visto muy afectada 
por la quinta ola de contagios del 
Covid-19 y el crecimiento de la inse-
guridad pública y la violencia delic-
tiva nunca había sido tan alto.

Estos indicadores permiten pre-
ver que el tétrico panorama no ter-
minará en 2022; que perdurará lo 
que resta del sexenio morenista 
debido a la mala gestión económica 
del Gobierno Federal. Una primera 
consecuencia en la inflación que hoy 
afecta a las familias pobres es que el 
dinero no alcanza para adquirir los 
productos básicos más indispensa-
bles; en contraste, los mexicanos de 
las clases altas aumentan sus ganan-
cias con el alza de precios. Por ello, 
los “incrementos” en salarios y en el 

monto de las remesas de nuestros 
paisanos en EE. UU. se evaporan 
“en menos de lo que canta un gallo”.

Para que en México exista mayor 
oferta de empleos y mejores salarios, 
es necesario un crecimiento soste-
nido de la actividad económica, la 
que requiere a su vez más gasto 
gubernamental en bienes y servicios; 
más inversión privada en todos los 
ámbitos de la economía nacional y 
que el Estado brinde a los empresa-
rios la certidumbre que demandan. 
Pero nada de esto ocurre en México; 
a pesar de que los trabajadores de 
México son los que más horas labo-
ran en el mundo.

Hoy, con una inflación del 8.1 por 
ciento en el tercer trimestre de 2022 
—según el Banco de México— y la 
amenaza de un futuro económico 
más adverso, urge que el pueblo 
mexicano se organice para hacer que 
AMLO y su partido dejen definiti-
vamente el poder, que solo han 
usado para empobrecer a las mayo-
rías. Por el momento querido lector, 
es todo. 



Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

44

buzos — 11 de julio de 2022

LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

www.buzos.com.mx 11 de julio de 2022 — buzos

44

CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
 @CartonistaLUY
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

El fenómeno de la migración no es 
nuevo, es un problema inherente al 
modo de producción capitalista. No 
es casual que, en Latinoamérica, 
muchas personas vean a Estados 
Unidos (EE. UU.) como un lugar 
donde pueden cumplir sus sueños. 
El bajo crecimiento económico, la 
inestabilidad política, la violencia 
delictiva y ahora la inflación al alza 
en varios países del continente han 
vuelto más atractivo y deslumbrante 
ese foco de desarrollo. Este fenómeno 
comprueba el diagnóstico marxista de 
que quienes solo poseen su fuerza 
de trabajo acuden a venderla a donde se 
encuentra el capitalista. Las fronteras 
poco importan cuando los capitalistas 
compran mano de obra barata; y si 
adquieren ésta bajo sus propias condi-
ciones y en su territorio, mejor, ya que 
así es más fácil explotar y maltratar a 
los trabajadores, como ocurre con los 
migrantes que, en EE. UU., se hallan 
laboral y socialmente indefensos.

La población estadounidense rei-
vindica a su Estado como ejemplo de 
democracia y paladín de la justicia, 
pero olvida que su riqueza es fruto 
del constante saqueo de los recursos 
naturales de las naciones bajo su 
dominio y de la explotación inmiseri-
corde de la mano de obra latinoameri-
cana que han realizado las empresas 
trasnacionales de su país durante 
muchas décadas. El elevado desa-
rrollo de la economía de EE. UU. 
posibilita que incluso los bajos 
salarios pagados a los migrantes 
—obviamente con respecto a los de 
sus ciudadanos— resulten mucho 
más altos que los que se pagan en 
México. Ésta es la causa por la que a 
muchos mexicanos les parece atrac-
tivo cuando comparan sus ingresos de 
hambre con los de los hispanos en 
EE. UU., cuyas remesas permiten la 
construcción de casas que difieren 

enormemente de las precarias vivien-
das de la mayoría de sus vecinos y 
familiares en México. A esta misma 
razón, además de la escasez de tra-
bajo, se debe que la mano de obra más 
joven sea la más propensa a emigrar.

En EE. UU. existen actualmente 
condiciones socioeconómicas y polí-
ticas adversas que no logran desalen-
tar a quienes se van al “otro lado”. 
Primero: la economía estadounidense 
no está en su mejor momento y, por lo 
tanto, no requiere mucha mano de 
obra migrante; el gobierno tiene como 
prioridad emplear a sus ciudadanos 
para evitar conflictos sociales; así se 
explica el endurecimiento de las 
medidas anti-migrantes. Segundo: 
para los trabajadores estadouniden-
ses, la mano de obra barata latinoa-
mericana representa un verdadero 
problema, porque en tiempos de esca-
sez se convierte en un fuerte competi-
dor de empleo; por este hecho, culpa a 
los migrantes de su situación, llega a 
odiarlos y a maltratarlos con diferen-
tes formas y niveles de violencia. 
Tercero: la pandemia de Covid-19, el 
conflicto militar entre Rusia y 
Ucrania y el bajo crecimiento eco-
nómico han generado un nivel de 
inflación nunca antes visto en los 
productos básicos, limitando el 
acceso de la masa laboral estadouni-
dense. Y cuarto: cuando los indivi-
duos están al borde de la inanición, 
se genera un espejismo similar al de 
quienes se pierden en el desierto o 
naufragan en altamar y sufren aluci-
naciones, creando imágenes falsas en 
las que ven lo que más desean. De la 
misma forma, las masas crean la 
falsa ilusión de que en EE. UU. “todo 
es miel sobre hojuelas”, sin conside-
rar que quienes únicamente poseen 
su fuerza de trabajo, no pueden esca-
par de la explotación y la pobreza 
con solo cambiar de lugar.

El conflicto entre explotados y 
explotadores se vive más crudo pre-
cisamente en medio de una crisis 
económica; los explotadores aprove-
chan la necesidad de los hambrien-
tos para darles trabajos cada vez más 
precarios y con salarios más bajos, 
sabiendo que los aceptarán con 
resignación, pues no tienen otra 
opción. Por ello el “accidente” en San 
Antonio, Texas, donde murieron asfi-
xiadas 53 personas no fue casual, sino 
consecuencia de una de tantas prácti-
cas criminales de un sistema injusto 
que solo ve al ser humano como una 
mercancía. Al capitalista únicamente 
le interesa la movilidad de sus mer-
cancías y el incremento de sus ganan-
cias; por ello restringe el movimiento 
de las personas. En la política de 
inmovilidad estadounidense está 
colaborando el actual gobierno de 
México mediante la represión de los 
migrantes, cuyos riesgos de muerte 
son cada vez mayores, porque obsta-
culizan su tránsito hacia la frontera 
norte. Ya lo decía Víctor Hugo: “aquí 
los miserables son capitalistas y 
gobiernos”. La única culpa del 
migrante es ser un desposeído que no 
ha visto la importancia que tiene en la 
escala social.  

La culpa del migrante
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COLUMNA
OLLIN YOLIZTLI

 @ollin_vazquez

En su informe de Indicadores de 
Ocupación y Empleo (IOE) entre 
mayo de 2021 y mayo de 2022, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) difundió cifras poco 
esperanzadoras sobre el panorama 
socioeconómico de México. Entre 
las cifras más sobresalientes destaca 
un aumento del 0.7 por ciento en la 
población ocupada (PO); que el 23.1 
por ciento fue autoempleada (748 mil 
310 más que en el año anterior) y que 
otros 141 mil 982 trabajadores “suma-
dos” a la PO no están en nómina; por 
lo que sus ingresos pueden ser nulos o 
mínimos, ya que dependen de los de 
la unidad económica, en la que ade-
más cubren más de la tercera parte 
de la jornada laboral. Esto significa 
que en el último año aumentaron los 
empleos vulnerables, con salarios pre-
carios y sin servicios médicos ni pres-
taciones sociales. Del total de la PO, 
18 millones 751 mil personas apenas 
recibieron un salario mínimo (SM) y 
18 millones 671 mil ganaron entre 
uno y dos SM, ingresos insuficientes 
para adquirir la canasta básica, cuyo 
costo es superior a dos SM. En pala-
bras llanas, estas cifras revelan que 
los 37 millones 422 mil trabajadores 
viven en pobreza alimentaria.

El informe, emitido el pasado 28 de 
junio, aclara asimismo que 4.8 millo-
nes personas están subocupadas y que 
el 55.6 por ciento de la población eco-
nómica activa (PEA) se halla en la 
informalidad laboral. Las principales 
implicaciones sociales del empleo 
informal son su inestabilidad, que las 
jornadas son demasiado largas, las 
condiciones de trabajo muy inseguras, 
que carecen de servicios médicos y 
sociales; y que, en la mayoría de los 
casos, los ingresos están por debajo 
de los del empleo formal. Además, 
la informalidad está asociada a la 
baja productividad laboral, lo que 

repercute negativa-
mente en el crecimiento 
económico.

No está por demás 
puntualizar que en el 
modo de producción ca-
pitalista, el trabajo es la 
principal fuente de in-
gresos de las personas 
que no poseen medios 
de producción, quienes 
con sus salarios ad-
quieren los alimentos y 
los enseres domésticos 
necesarios para él y su 
familia; y que por ello 
es indispensable resol-
ver los graves proble-
mas de empleo que hay 
en México. Negar al 
pueblo mexicano la ca-
pacidad de vender su 
fuerza de trabajo a cam-
bio de siquiera un sala-
rio ínfimo es condenarlo 
a la pobreza alimentaria y a padecer 
otras carencias como la inaccesibili-
dad a servicios básicos como vivien-
da, salud y educación; y ya ni para 
qué plantear el darse la satisfacción de 
cubrir sus necesidades recreativas y 
espirituales. La carencia de empleo, 
además, niega al trabajador la posibi-
lidad de realizarse como ser humano, 
lo condena a la inacción, le impide 
desarrollar las mínimas capacidades 
ya limitadas por el trabajo mecaniza-
do que caracteriza al modo de pro-
ducción capitalista; y lo corrompe, 
porque lo orilla a la delincuencia y a 
los vicios más bajos, donde termina 
deshumanizándose.

Si bien este panorama no es fruto 
único del gobierno en turno, lo cierto 
es que éste no ha tomado las medidas 
necesarias para revertir esta situación. 
Desde su inicio, la actual administra-
ción Federal evadió la creación de 

fuentes de empleo porque las redujo a 
la necesidad de producción nacional. 
En cambio, ha dado prioridad a mega-
proyectos que solo generan empleos 
temporales y baja productividad, tam-
bién a sus programas de transferencia 
monetaria, que no resuelven los pro-
blemas de pobreza y desvían recursos 
del erario. En lugar de propiciar la 
creación de empleos dignos y bien 
remunerados para el pueblo, este 
gobierno se ha dedicado a “accio-
nes de caridad” que arrebatan a sus 
beneficiarios todo rastro de dignidad 
humana, ya que sus condiciones 
materiales los obligan a venderse al 
mejor postor y a la esclavitud de sus 
necesidades. El pueblo de México 
debe tomar conciencia de que nadie 
más que él mismo velará por sus inte-
reses; y que quienes ahora los mantie-
nen en la miseria pretenden comprar 
su conciencia.  

Desempleo, otro golpe al pueblo mexicano
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ANAXIMANDRO PÉREZ ESPINOZA 

 @cemees_org

> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES).
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Una estrategia de aniquilación
Un notable historiador alemán, espe-
cialista en los conflictos del pasado, el 
veterano de la guerra franco-prusiana, 
Hans Delbrück (1848-1929), afirmó 
que en la guerra solo pueden des-
plegarse dos tipos de estrategia: la 
de aniquilación y la de agotamiento. 
Aquella tiene como objetivo someter 
al enemigo a la voluntad del vencedor 
mediante un golpe único, contundente 
y fulminante, que se logra mediante 
la concentración del mayor número 
de recursos y efectivos para dar una 
sola batalla decisiva que deje fuera de 
combate al contrincante. La segunda 
es, en cambio, de una naturaleza más 
circunspecta. El objetivo es similar, 
pero se rechaza empeñar combates 
costosos en términos materiales y 
humanos; se utiliza la batalla, pero se 
prefiere emplear la maniobra política 
y militar; de manera que los recursos 
se adecuen progresivamente a las cir-
cunstancias cambiantes del conflicto.

Por lo general, quien planifica una 
aniquilación lo hace porque posee 
recursos innumerables para la guerra 
(tropas, armas, etc.). En la historia, las 
han desplegado, entre otros, Alejandro 
Magno, Napoleón, el Imperio Alemán 
en 1914, así como los nazis que crea-
ron la Blitzkrieg; y el único Estado 
que ha empleado bombas atómicas 
para la destrucción física de civiles, 
Estados Unidos (EE. UU.), cuando 
bombardeó Japón. En cambio, la gue-
rra para agotar al enemigo es recurso 
de los débiles: la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y los 
partisanos de la Yugoslavia del maris-
cal Tito, que lucharon por expulsar al 
nazismo de sus tierras; Vietnam, 
Corea y Cuba en sus guerras contra 
los yanquis. En todos los casos se pro-
curó decidir prudentemente entre el 
choque y la disuasión estratégica.

Es cierto que la reciente evolución 
de la guerra —especialmente la 

generada por las armas nucleares— 
ha modificado las estrategias. Sin 
embargo, si observamos de manera 
global los movimientos de Rusia y la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) en el conflicto de 
Ucrania, resulta evidente que la pri-
mera tiene mucho menos recursos 
para la guerra que los miembros de la 
OTAN. Ésta cuenta con el apoyo de 
seis de las primeras 10 economías del 
mundo (EE. UU., Alemania, Reino 
Unido, Francia, Italia y Canadá) y 
por lo menos con tres de los 10 ejér-
citos mejor clasificados en términos 
de inversión y capacidad armada 
(EE. UU., Reino Unido y Francia). 
Rusia tiene aliados importantes, como 
China (segunda economía y tercera 
fuerza militar del mundo); pero sus 
recursos son menores a los de la 
OTAN, porque los chinos no están 
comprometidos a sostener de manera 
directa el peso de la guerra.

Prácticamente restringida a sus pro-
pias riquezas para cubrir el objetivo 
delineado por su ejecutivo (ganar la 
guerra para hacer respetar su integridad 
nacional), Rusia solo puede recurrir a 
una estrategia de agotamiento, a un esti-
ramiento de sus medios para extinguir 
paulatinamente los del enemigo. Sus 
líderes conjugan la disuasión política 
—por ejemplo, la advertencia del presi-
dente Vladimir Putin de emplear sus 

reservas nucleares contra Occidente si 
sus tropas intervienen— con las opera-
ciones en Ucrania para neutralizar a la 
amenaza directa que representa su 
actual Estado antirruso, promovido 
por la OTAN desde 2014.

A su vez, la alianza atlántica pro-
yecta la aniquilación del enemigo en 
cuanto ésta sea posible. Esta intención 
se ve cada vez más nítidamente. Los 
aliados amalgaman, en este sentido, 
los recursos de sus miembros, de ahí el 
acuerdo unánime de proseguir la gue-
rra de Ucrania durante la reciente cum-
bre de la OTAN en Madrid (29-30 de 
julio de 2022). En esta cumbre se con-
firmó, asimismo, la adhesión de 
Suecia y Finlandia a la organización y 
con esto se prolongará, desde Turquía 
hasta Finlandia, un cerco físico contra 
los rusos. Al parecer se completará el 
apostamiento de tropas y dispositivos 
de guerra en las fronteras orientales de 
los países miembros de la OTAN que 
comenzó en marzo. Solo resta provo-
car alguna imprudencia rusa con la 
profundización de las sanciones eco-
nómicas y con el aumento de la capaci-
dad de fuego ucraniana. Sin embargo, 
en la medida que Rusia se mantiene 
firme en su resistencia contra la adver-
sidad, en este momento, el primer paso 
hacia la aniquilación está en el campo 
occidental. ¿Están dispuestos los alia-
dos a desatar el infierno nuclear? 
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Celina Aguiar Parra

 @celina_aguipar

El Tren Maya: incumplimiento de las leyes ambientales en México

El impacto ambiental se define, según la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 
como “la modificación del ambiente ocasionada por la acción 
del hombre o la naturaleza”. Estas modificaciones pueden ser 
positivas o negativas, en el segundo caso se deben tomar las 
medidas para evitarlas, atenuarlas o compensarlas.

La creación de obras que puedan causar desequilibrios ecoló-
gicos requiere la autorización por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); para ello, los res-
ponsables de la obra deben presentar una Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) en la que con base en estudios cien-
tíficos den a conocer el impacto ambiental que causaría la obra 
y la forma de evitarlos o atenuarlos. Una vez entregada la MIA, 
la Semarnat tiene que hacer una Evaluación de Impacto 
Ambiental y finalmente un proceso de participación pública para 
dar a conocer las consecuencias del proyecto. Esto es, grosso 
modo, lo que se requiere para autorizar o rechazar una obra que 
pueda tener impactos sobre su medio ambiente. En teoría, nin-
guna obra que requiera MIA puede iniciarse sin haberla presen-
tado y sin haber obtenido la resolución de la Semarnat. En caso 
contrario, dicha secretaría tiene la obligación de cancelarla.

La obra insignia del Gobierno Federal en turno, el Tren Maya, 
requiere evidentemente de una MIA-Regional por cada tramo 
de construcción. La fase 1, que incluye los tramos 1, 2 y 3, 
se inició en 2020 sin haber presentado en su momento la MIA 
correspondiente. Durante los dos años de construcción de estos 
tramos se han presentado juicios de amparo por violación al 
derecho a un medio ambiente sano, se lograron suspensiones 
definitivas que no fueron respetadas por los empresarios y el 

gobierno; finalmente se impugnaron esas decisiones y se con-
tinuó con la construcción de las obras. La fase 2, que incluye 
los tramos 4, 5, 6 y 7, también ha tenido que sortear muchos 
obstáculos; el tramo 5, uno de los que genera mayor impacto 
negativo, ha sido suspendido de forma definitiva por haber ini-
ciado las obras sin antes presentar la MIA.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(Cemda), el proyecto Tren Maya afectará 23 Áreas Naturales 
Protegidas, siete Regiones Terrestres Prioritarias, 11 Regiones 
Hidrológicas Prioritarias y 10 Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves. Afectará gravemente al anillo de 
cenotes declarado, en 2013, Reserva Geohidrogeológica; 
aumentará considerablemente la generación de ruido y de resi-
duos poniendo sobre la línea de la extinción a muchas especies 
que se encuentran en categoría de riesgo.

El tren estará atravesando el segundo pulmón forestal de 
América Latina: la selva maya. Fragmenta el hábitat y además 
viola los derechos de todas las comunidades indígenas que 
viven en la zona. Por todo esto, es claro que debería ser indis-
pensable cumplir con todos los requerimientos en materia 
ambiental en tiempo y forma, pues de acontecer un ecocidio 
podrían revertirse a tiempo las acciones que causen gran daño 
a la naturaleza. Sin embargo, a empresas y gobierno poco 
les ha importado la legislación ambiental: se han pasado por 
el arco del triunfo las leyes ambientales, la LGEEPA. Ante 
todas las irregularidades e ilegalidades del Tren Maya, la 
Semarnat ha hecho oídos sordos, convirtiéndose en un instru-
mento de los grandes capitales para hacer de la naturaleza lo 
que quieran con tal de aumentar sus fortunas. 
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El Ayuntamiento de Atexcal inicia la 
primera etapa de la obra de revestimiento 
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MOSAICO CULTURAL
Marco A. Aquiáhuatl

 @MarcoRiveraAqua

Fue un engaño, una vacilada. En 2019, el Congreso de la 
Unión, al aprobar una iniciativa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), modificó la Fracción V del Artículo 
3° de la Constitución General de los Estados Unidos 
Mexicanos para que su redacción actual diga: “El Estado 
incentivará (...) una formación integral de la persona desde 
la infancia, como la literatura, la música, el arte y la filosofía 
(negritas mías, MAAR)”. El Observatorio Filosófico 
Mexicano (OFM) celebró el hecho como una “nueva etapa” 
en la educación nacional y sus entusiastas integrantes asegu-
raron que “sería necesario llevar a cabo una serie de cambios 
radicales en la didáctica de nuestras disciplinas”.

Pero esta alegría fue desvaneciéndose paulatinamente. 
Primero porque, para concretar las propuestas, enviaron car-
tas a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
—primero a Esteban Moctezuma y luego a Delfina Gómez— 
sin que ninguno de los dos se tomara la molestia de responder 
a los filósofos. La única respuesta a este grupo provino del 
subsecretario de Educación Media Superior (EMS), Juan 
Pablo Arroyo, quien los invitó a debatir en “mesas de trabajo” 
que son un modo, como suele decirse, de “dorar la píldora” a 
los proponentes, aparentar que sus opiniones son importantes 
o saber qué se traen entre manos. El resultado fue la desapari-
ción de las asignaturas relacionadas con la filosofía en los pla-
nes de estudio, en las escuelas de la EMS. ¡Sí, tal cual como 
ocurrió en el mil veces vituperado sexenio del expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa!

El argumento morenista se sostiene en la tramposa 
“transversalidad” educativa, la cual consiste en impartir 
materias con un enfoque multidisciplinario; es decir, que 
cuando se estudia un teorema, un problema o un autor de la 
ciencia matemática, el contexto histórico en el que se ubica 
puede ser considerado como enseñanza de historia. Con 
base en esta engañosa lógica, en adelante, el aprendizaje de 
la filosofía puede reducirse a un comentario al margen de 
otro tema, a una curiosidad “jocosa” o a un pie de nota. En 
un documento entregado al flamante subsecretario, el OFM 
reviró: “La filosofía, al igual que otras disciplinas, requiere de 
un espacio propio (...) no es un conjunto de habilidades y acti-
tudes que se puedan transmitir en el plano transversal. (...) La 
reducción de la filosofía a un conjunto de competencias trans-
versales es un síntoma del desconocimiento de lo que es 
ella”. Y ante esta educada y mesurada objeción, la subse-
cretaría de la SEP prometió leer con atención las observacio-
nes y avisar a los filósofos… pero, contra todo pronóstico, no 
les avisó.

Recordemos que el “síntoma de desconocimiento” de las 
humanidades y las artes no es una novedad. El gobierno del 

presidente AMLO recortó los presupuestos del Instituto 
Mexicano de la Radio (IMR); la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), el Instituto Mora (IM), 
el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), el 
Colegio de la Frontera Norte (CFN) y la lista de instituciones 
crece. Además, no olvidemos la absurda disputa y la persecu-
ción judicial del Presidente a numerosos científicos. La con-
troversia entre el OFM y la SEP no es ningún accidente, 
porque la importancia del arte, las humanidades y la ciencia 
en el discurso del Presidente es solo hueca palabrería.

El gatopardismo político de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) corresponde a su modo de ver la edu-
cación con antipatía y poco disimulado repudio a la filosofía: 
pensar, en el término correcto de la palabra. La educación sin 
reflexión profunda, sin inculcar el juicio crítico, siempre es 
conservadora. Desde el punto de vista del marxismo, este 
combate por “el pensar” es lógico: los dueños del dinero 
evitan a toda costa la reflexión racional y profunda en las 
sociedades porque los cuestionamientos a su status quo y al 
discurso que justifica su opulencia y dominio se avivarían 
seriamente. Cuando la burguesía combatía por conquistar su 
hegemonía en el poder político, la filosofía fue su herramienta 
predilecta; en nuestros días, sus capitanes y testaferros pre-
fieren eliminarla por decreto. Su opción es introducir masi-
vamente el irracionalismo, fomentar el fanatismo y la 
superstición. El odio a la filosofía representa el espíritu de 
una burguesía en decadencia.

Ahora parece lógico recordar por qué, en las primeras 
etapas de la pandemia de Covid-19, el Presidente sonreía 
estúpidamente, sosteniendo que su honestidad y sus 
“estampitas” lo protegerían; porqué su argu-
mentación es tan sorprendentemente 
escuálida, calumniosa y colmada de 
vituperios ante la mínima crítica o 
provocación de sus contrincantes y 
por qué, exultante, cree que para 
gobernar bastan estos supuestos atri-
butos: porque padece un manifiesto 
complejo de inferioridad ante quienes 
tienen un alto nivel intelectual, acadé-
mico, crítico y ético, y porque el único 
ámbito donde se siente protegido es 
cuando se asume como un pastor 
grandilocuente que puede guiar 
hacia el “camino del bien a su 
rebaño”, que no impugnará 
sus mentiras ruines y sus 
oprobiosas dádivas. 

AMLO vs la filosofía
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Mike Billington le pregunta a Richard Black cuál será la 
consecuencia de que Estados Unidos y Occidente le estén 
proporcionando grandes cantidades de armamento, tanto 
defensivo como ofensivo a Ucrania. Black contesta: 
“morirán miles de soldados ucranianos y miles de solda-
dos rusos, muchos de ellos que son casi niños. ¡A Estados 
Unidos y la OTAN no les importa cuántos ucranianos 
mueran! Lo que importa es que Raytheon —empresa que 
produce misiles— eleve el valor de sus acciones, que 
Northrop Grumman, que construye aviones y misiles, 
gane mucho dinero; no importa la vida de millones de 
personas, lo que importan son las empresas; creo que al 
final de la guerra, Rusia se impondrá.

Vladimir Putin hizo esfuerzos desesperados por dete-
ner la guerra; en diciembre de 2021 envió propuestas por 
escrito a la OTAN para desactivar lo que se avecinaba, 
porque en esos momentos Ucrania concentraba tropas para 
atacar el Donbás. Putin intentó frenar la guerra y la OTAN 
ignoró y descartó las propuestas del presidente ruso; 
entonces decidió atacar primero, pero no era algo planifi-
cado: no fue como cuando Hitler decidió atacar Polonia, 
en donde hubo un plan y en donde el atacante tiene una 
ventaja de tres a uno; Rusia atacó con lo que tenía: 160 
mil soldados, mientras Ucrania ya había concentrado a 
250 mil efectivos armados y dispuestos a masacrar a los 
habitantes del Donbás. Rusia no quería provocar muchas 
bajas a los ucranianos, considerando que éstos son esla-
vos. Hay una foto en la que civiles ucranianos se interpo-
nen en el camino de un tanque ruso; el tanque se detuvo. 
Cuando estuve en Vietnam, esto nunca hubiese ocurrido; 
si se interpusieran personas en el camino, el tanque 
hubiese avanzado sin ninguna consideración. Los rusos no 
han derribado los sistemas de distribución de electricidad, 
de agua, no han atacado las líneas férreas, los sistemas de 
comunicación. Pero los ucranianos han dado una dura e 
inesperada resistencia. Aun así, los rusos no han bombar-
deado el centro de Kiev, capital de Ucrania, no han bom-
bardeado el parlamento. Los rusos están esperando llegar 
a establecer la paz, pero la paz no la deciden los ucrania-
nos, la paz o la guerra la decide Washington D. C.; mien-
tras sea nuestro deseo —de los norteamericanos—, la 
guerra seguirá hasta el último ucraniano muerto”.

Billington le pregunta a Richard Black sobre la posibili-
dad de una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia y 
cómo sería eso. Black contesta: “antes de empezar la 

Primera Guerra Mundial ocurrieron las muertes del archidu-
que de Austria y su esposa, lo cual desató las hostilidades 
que provocaron la muerte de 14 millones de personas; no se 
sabe a dónde conducen las acciones. Recientemente, la 
prensa turca dio a conocer que en la planta de acero 
Azovstal, de Mariúpol, junto a los ucranianos se encontra-
ban 50 oficiales del ejército francés. Esto se mantuvo oculto, 
pues se acercaban las elecciones presidenciales en Francia. 
Si se hiciese pública la presencia de oficiales franceses en 
Mariúpol, Marine Le Pen hubiese ganado las elecciones; era 
muy importante para el Estado profundo mantener oculta 
esta situación. De hecho, la OTAN tiene muchos oficiales 
activos en el terreno de Ucrania. El buque insignia de la 
flota rusa en el Mar negro, el Moskva, fue hundido por misi-
les que disparó Francia; puedo estar equivocado, pero no 
creo que la OTAN les confiara a los ucranianos esos misiles.

Estamos subiendo cada vez más la apuesta sin reflexio-
nar las consecuencias. Hay senadores que hablan tranqui-
lamente de la posibilidad de iniciar un ataque a Rusia con 
bombas nucleares, no saben la gravedad que eso implica; 
debemos empezar a debatir lo que significa una guerra ter-
monuclear. Rusia tiene la misma cantidad de ojivas 
nucleares que nosotros, pero tiene misiles hipersónicos 
que no se pueden detectar por ningún sistema antimisi-
les; esos misiles pueden llegar a San Francisco, Los 
Ángeles, Chicago, Detroit, Washington DC, Nueva York. 
Pienso en Virginia, en donde yo vivo. Rusia tiene una can-
tidad considerable de submarinos nucleares con ojivas 
nucleares; si disparasen esas ojivas podrían destruir todo 
el norte de Virginia, el Pentágono se encuentra ahí y que-
daría como arena fundida después de ser una masa incan-
descente. No habría vida en muchos kilómetros a la 
redonda; también desaparecería la capital del país, desapa-
recería el Capitolio y todos los monumentos históricos; 
desaparecería la Base naval de Norfolk, en donde se con-
centra la acumulación mayor de poder naval sobre la 
Tierra. Al ser bombardeada, Nueva York tendría que pasar 
medio milenio para ser habitable de nuevo. Una guerra 
nuclear es de vida o muerte para Estados Unidos”.

Richard Black señala que cuando la URSS emplazó 
misiles nucleares en Cuba, valía la pena arriesgarse, pero 
ahora no es igual lo que ocurre en Ucrania; y que en estos 
momentos Rusia no puede permitirse perder la guerra, 
pues la OTAN ha avanzado hacia sus fronteras. No puede 
permitirse no ganar esta guerra. 

La visión de un senador norteamericano sobre el 
conflicto en Ucrania (tercera de cuatro partes)
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

* GONZÁLEZ GRANJA, Juan Carlos. Del entusiasmo al desencanto: ironía y modernidad en la obra de tres poetas tzántzicos. (2016). 
https://digitalrepository.unm.edu/span_etds/18 

Euler Granda Espinosa (1935-2018) 
formó parte de Los Tzántzicos, quienes 
fueron, en palabras de Juan Carlos 
González Granja, “un movimiento cul-
tural iconoclasta que en el Ecuador de la 
década de los sesenta del siglo pasado se 
propuso hacer una revolución por medio 
de la palabra(…). En Ecuador, el movi-
miento tzántzico (1962-1969) se suma al 
proyecto latinoamericanista y antiimpe-
rialista de la Revolución Cubana. Éste 
aglutina a un grupo de jóvenes intelectua-
les comprometidos, de corte sartreano, 
que adopta el parricidio como práctica 
política y poética. Ante la modernidad 
capitalista que la dictadura de la Junta 
Militar (1963-1966) afianza en el país por 
esos años, estos revolucionarios iconoclas-
tas se declaran salvajes. Por esto, se deno-
minan los cinco tzántzicos (los reductores 
de cabezas) y llaman a la revista que 
publican Pucuna, que es el nombre de la 
cerbatana con la que el tzántzico lanza 
dardos envenenados. El tzantzismo se 
propone crear una cultura auténtica a tra-
vés de la poesía, una cultura de raigambre 
popular y latinoamericana”*.

La obra de Granda es abundante y en 
ella destacan El rostro de los días 
(1959-1961); Voz desbordada (1963); 
Etcétera, etcétera (1965); El lado flaco 
(1968); El cuerpo y los sucesos (1970); 
La inutilmanía y otros nudos (1973); Un 
perro tocando la lira (1977); Daquilema 
rey y otros poemas del bla, bla, bla 
(1981); Bla, bla, bla y otros poemas 

(1985); Anotaciones del acabóse (1988); 
Relincha el sol (1996); Antología perso-
nal (2005); y Atajos de otra piel (2013).

S.O.S Ecuador forma parte de su 
poemario El rostro de los días y es un 
desgarrador grito de auxilio de un pue-
blo vejado, expoliado y sangrante; una 
denuncia de las graves injusticias sufri-
das en el campo y la ciudad, donde 
indios y mestizos padecen los efectos del 
moderno colonialismo, parias en su pro-
pia tierra, donde hasta el agua se ha con-
vertido en mercancía inalcanzable. Y es 
algo más, es un llamado a luchar contra 
las aves de rapiña que se ciernen sobre 
los despojos a que han reducido a todo 
un pueblo: “Aquí, / pronto un fusil / para 
bajar los cuervos”.

Aquí Ecuador
lastimadura de la tierra,
hueso pelado
por el viento y por los perros.
Aquí sangre chupándose en la arena,
piedras cayéndonos.
Aquí
montañas con los vientres saqueados,
mar
con los peces ajenos.
Aquí
hambre,
indios pateados como bestias,
páramos bravos,
piel a la intemperie.
Aquí
Ni nuestro propio suelo
es nuestro;
nada nos pertenece,
nuestra agua propia
nos venden en botellas,
el pan cuesta un ojo de la cara
ya hasta para morirse
hay que pagar impuestos.
A lo largo del aire,
a medio sueño,
en el interrumpido bocado
del almuerzo,
para que nos caigamos,
están cavando huecos.
Aquí,
pronto un fusil
para bajar los cuervos.

En Las Guarichas, el poeta hace un 
puntual reconocimiento al imprescindi-
ble rol que han jugado siempre las 
mujeres del pueblo en los movimientos 
revolucionarios; pero no es la retórica 
“políticamente correcta” ni la vomitiva 
demagogia con que multitud de polí-
ticos reconocen hoy los aportes feme-
ninos a la historia. En su poema, Granda 
suda, sangra y muere junto a la versión 
ecuatoriana de nuestras Adelitas: las 
guarichas, anónimas forjadoras de la 
patria, “mujeres valerosas que acompa-
ñaron a los ejércitos de independencia, 
junto a los soldados con un niño de 
pecho o a cargo de todos los enseres 
necesarios para la alimentación, enfer-
mería y batalla”.

Con la boca seca
sudando hambre,
sudando sed,
arrastrándose.
Ellas iban detrás de los soldados,
cruzaban como sombras
cargándose, cargando;
solidarias con el polvo y las acémilas.
Acezando cruzaban los inviernos,
hipando,
enconchándose
cuando la muerte les tomaba lista,
ellas amamantaban los fusiles
para que estuvieran prontos
cuando llegara la hora,
casi seguro que mi tatarabuela estuvo,
porque el aire me duele cuando la

[recuerdo.
Escondiéndose, abasteciendo,
haciendo de tripas corazón,
haciendo de las piedras balas,
allí estaban ayudando
para dejarnos la Patria que tenemos,
por dejarnos la Patria que desperdiciamos.
La patria de ustedes.
Guarichas, francotiradoras, guerreras
lucharon por nosotros,
murieron por nosotros,
ellas y los pertrechos que llevaban,
ellas y los heridos,
ellas y los guaguas enfermos,
camina caminado
seguro hacia el olvido. 

Euler Granda y Los Tzántzicos (segunda de dos partes)

TRIBUNA POÉTICA 
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Idea imperial de Carlos V, de Ramón Menéndez Pidal

En este ensayo, el escritor español (La Coruña, 1869-Madrid, 
1968) afirma que el hijo de Juana La Loca y Felipe El 
Hermoso –es decir, Carlos V de Alemania y Carlos I de 
España– nacido y criado en Holanda, quien jamás habló ale-
mán y solo algo de castellano, gobernó el entonces imperio 
territorial más grande del mundo con base en la creencia de 
que su poder y las normas de gobernabilidad habían sido 
puestas en sus manos por “orden de Dios” y que por esa razón 
debían ser acatadas de manera inapelable. Esta concepción, 
dice Menéndez Pidal, lo llevó a reprimir sin miramientos una 
rebelión agraria y municipal en la región de Castilla, a tomar 
por asalto el Estado Vaticano y apresar al papa Clemente VII 
en 1527, acción militar también conocida como el sacco 
(saqueo) de Roma.

O sea que en la “idea imperial” de Carlos V, así como en la 
de otros monarcas medievales –y los modernos que supervi-
ven en Europa y varias regiones del mundo– estaba vigente el 
principio teológico del poder que surgió del pensamiento 
mágico, componente psicológico generado a su vez por la 
necesidad humana de conocer el origen de la vida y el mundo, 
la que acaso es tan importante como comer. Esta actitud 
explica por qué en muchas personas subsiste hoy la idea de 
que los gobernantes son obra de la “voluntad divina” y que 
con ésta heredan bienes económicos, además de políticos.

El ejemplo más a la mano de la vigencia de este tipo de 
pensamiento primitivo se dio hace unas semanas en Inglaterra 
–uno de los países más avanzados desde el punto de vista 
civilizatorio, científico y tecnológico–, cuando buena parte de 
su población y su clase política celebraron los “70 años de 
reinado” de Isabel II, una señora a todas luces de irrelevante 
nivel intelectual y político, que en su juventud fue admiradora 
fanática del dictador nazi Adolfo Hitler. Estas lamentables 
expresiones individuales y masivas son prueba fehaciente de 
que en muchas naciones sigue operando con pasmosa eficien-
cia el mismo truco de los magos o brujos “traviesos” que hace 
20 mil, 30 mil o 40 mil años gobernaron el mundo.

Otro análisis esclarecedor del libro de Menéndez Pidal 
–autor también de un estudio filológico sobre el Poema del 
Cid , una Historia de España (1935) y El idioma español en 
los primeros tiempos (1942)– es el de la oposición que existió 
entre la idea de poder “divinal” –heredada a España por el 
Imperio Romano en los primeros siglos de la era cristiana 
(del I al VI)– y la sustentada por el poder godo (gótico) que le 
fue impuesta durante el Sacro Imperio Romano Germánico 
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(Siglos VIII-XIX), el cual se caracterizó por su “terrenidad”, 
patrimonialismo o pragmatismo.

Esta doble herencia explica por qué Martín Lutero sur-
gió en Alemania; y también por qué en América Latina los 
gobiernos coloniales de España practicaron sistémica-
mente el “patrimonialismo godo” y solo algunos de sus 
personajes eventualmente recurrieron al “imperialismo 
divinal o humanista” al modo de fray Bartolomé de las 
Casas y Vasco de Quiroga, quienes se opusieron a la explo-
tación laboral esclavista sobre las naciones indígenas de 
Mesoamérica. 



www.buzos.com.mxbuzos — 11 de julio de 2022

54

www.buzos.com.mxbuzos — 11 de julio de 2022

ANNE VEGTER

OTRAS NOTICIAS
Un entorno urbano, un paseo en bicicleta
alguien conduce desde un pontón al río, muere

hablas con él de lo que has visto
fue un accidente

te pronuncias sobre la conveniencia
de la palabra destino

te pronuncias sobre las circunstancias en casa,
el amor por un hombre

la despedida preparada pese a todo,
léase: dinero, hijo y bienes

te acuerdas de la foto en 
noticias del puerto el día después
exhausta, irreconociblemente hinchada,

le preguntas a tu hijo qué ve es masculino o femenino,
pregunta él, una bolsa de basura,

una pequeña bañera, una cama de aire,
un maniquí él ve muchas cosas, pero qué es,
quiere saber, tú alimentas la complicidad.

Señalas algo que se parece a un manillar,
una muñeca, dedos, cuerda

dices algo sobre la muerte que viene
cuando menos se espera
ahora que su reloj se ha perdido,

dices algo sobre la dejadez de tu hijo
el jueves extravió su abrigo de piel
él sonríe, acaricia su mejilla

como si no amaras tus cosas, dice ella,
y todo va cobrando sentido
hablas sobre el deseo de obediencia

quieres hacer un viaje sin que nadie te guíe,
como una autómata dices que no sabes
quién lleva aquí las riendas

hablas de fumar compulsivamente,
de que ojalá todo fuera diferente

lograr la meta exige gran pericia, dices,
y voluntad para seguir. 

DE LAS 12.15 A LAS 13.00
En el día de la fecha
–en la pausa de la pausa del mediodía–
alguien quiso saber cómo trabajo, de dónde saco las ideas. 
Bueno le dije, el problema de la idea es

que los problemas empiezan justo allí donde ella nace,
para muestra basta esta conversación.
Desde abajo de las hojas se oyó una protesta sofocada
o llamémosla jovial,

pero tapándose la boca con las manos.
Estallando de risa como una clase de niños de once años
que <no> se imaginan lo que hace la maestra en el baño
y si habría algo para ver.

Puede ser le dije, que por casualidad algo me pase por delante
–una urraca–. Por la noche supe al salir volando
por la ventana cómo sonaba la respuesta correcta:
estridente y afinada.

ACTUAR Y VIAJAR
Hace falta profunda dicha dentro
de este vestido para mirar con ternura
a los vecinos que a medianoche
sacan al contenedor la basura.

Hace falta profunda dicha dentro
de este vestido para parar un taxi
que es reacio a conducirte a las afueras
donde germina a su albedrío la maleza.

Hace falta profunda dicha dentro
de este vestido para lanzar un reclamo
que acalle a los animales y capte la atención
de una reina maquillada.

Hace falta profunda dicha dentro
de este vestido para llevar borrachos e insomnes
a un espectáculo, y a ciegas encontrar
una puerta por la que dejar el teatro.

Hace falta profunda dicha dentro
de este vestido para asimilar algo,
construir un globo y mirar el mosaico
de tu país como un ingrávido astronauta.

Hace falta profunda dicha para
volverse infeliz con un tiempo radiante.
Afinar, gritar, decir mortaja en lugar de vestido.
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SER TÚ MISMA MÁXIMA
¿Qué haces cuando aprendes lo que las chicas
les enseñan a las chicas: honrar a los padres,
dividir a las madres, ocupar a los varones,
disfrazar a los guardias, aburrir a las hermanas
y aprender que los señores se reparten el ponqué,
contar lo que es alborotar

cuando te juegas el comodín y frecuentas círculos,
montas los caballos, recortas las flores,
le reprochas ilusión a la ilusión?
¿Y qué cuando las inteligentes e ineludibles nenas
están en los castillos, qué cuando los señores no aprenden
que es imposible conjurar lo que es fuerte?

Ser tú misma Máxima. 
¿Qué haces después con el humor de la masa,
las copas caídas, las fotos sonrientes, el rumor de libertad,
las manos que aplauden, los sonidos libres,
los tulipanes molestos, la razón de la sinrazón
y cómo ser la que por la noche repliega a la mujer en el rey?

NUEVE
Tuve que cumplir,
mis amigas y yo cumplimos nueve
antes o después,
pero yo dije negra, una palabra

que podía pronunciar, me hago negraaaaaa.
Mi hermano me susurraba
que me hacía mayor
y que bajo el pelo de los grandes

artistas hay pequeñas orejas
y que las orejas crecen al volverte mayor
pero las de los artistas se quedan pequeñas

y por eso se mueren tan pronto, una barbaridad.
¿No te parece? ¿Qué? Déjalo.
Mi hermano tenía los ojos sin color, increíble,

oí yo, que podría convertirse en algo.
Olvidé el qué. Once y luego doce,
catorce y me volví morena, me puse al sol

e irrumpió otro tiempo.
Mi hermano no vino más a casa.
En la seguridad de una serie
de preguntas sin solución

inicié una vida en blanco
en una ciudad de gente grande,
en la seguridad de una serie
de preguntas sin solución.
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