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Un sector laboral
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A FONDO

Los trabajadores de Apps 
y la Ley Federal del Trabajo

buzos habla esta semana de la situación de los trabajadores de Apps y de la lucha de 
un sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) al que, en 
menos de dos años, se han sumado miles de choferes, ciclistas y motociclistas 
inscritos en plataformas digitales de reparto para luchar juntos y hacer valer sus 
derechos laborales.

Los trabajadores de las plataformas de reparto constituyen un sector laboral 
moderno que no existía hace más de 90 años, cuando fue promulgada la Ley Federal del Trabajo; 
por esta razón, sus derechos no están considerados en la legislación laboral vigente. Las conse-
cuencias de este vacío legal han sido el trato injusto que recibe este sector y la precariedad 
laboral en que se encuentra, pues no cuenta con seguridad social ni prestación alguna, ya que en 
las plataformas, a los operadores se les denomina “socios” o “colaboradores”, con la clara 
intención de negar su carácter de empleados y deslindarse de las obligaciones que por ley debe 
cumplir la parte patronal.

La UNTA ha propuesto ante la Secretaría del Trabajo y Protección Social (STPS) y el Congreso 
de La Unión, una iniciativa de ley que actualice la Ley Federal del Trabajo vigente y contemple el 
trabajo por Apps, con sus particularidades, desventajas y necesidad de protección legal de los 
operadores.

La propuesta de esta organización sindical no ha sido escuchada por quienes tienen la facultad 
para presentar una iniciativa de ley, como el Congreso de La Unión; no es extraño, puesto que a la 
mayoría de los miembros del Poder Legislativo no parece interesarles la discusión de propuestas 
que se conviertan en iniciativas si no provienen del jefe del Ejecutivo; y menos puede interesarse 
una Secretaría de Estado que opera bajo las órdenes directas del Presidente de la República, más 
ocupado en sus campañas anticipadas y en otras iniciativas que, según él afirma, son de primordial 
importancia para la población, como su iniciativa de reforma constitucional para modificar el fun-
cionamiento democrático del INE. Pero una propuesta que beneficiaría a miles de trabajadores 
explotados desde las plataformas digitales está muy lejana de la atención de quien se dice defensor 
de los derechos humanos y laborales del pueblo mexicano. 
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Trabajadores de AppsApps
UN SECTOR 
LABORAL 
Los trabajadores de Apps en México son víctimas de los vacíos legales de la Ley Federal del 
Trabajo que, a más de 90 años de vigencia, autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) aún se niegan a reconocer y a intervenir en el sector que, a falta de empleo formal, 
aumenta cada año. Sin embargo, son los propios trabajadores quienes han alzado la voz y empiezan 
a dar los primeros pasos.

Los trabajadores de Apps en México son víctimas de los vacíos legales de la Ley Federal del 
SIN DERECHOS
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Hace dos años sur-
g i ó  e l  s i n d i c a t o 
Unión Nacional de 
Trabajadores  por 
Aplicación (UNTA), 
q u e  a  t r a v é s  d e l 

Manifiesto de Piso Mínimo de las 
Trabajadoras y Trabajadores de 
Plataformas Digitales, demandan su 
acceso a la justicia laboral y la igualdad 
de género.

Ellos reivindican, además, la impor-
tancia de “garantizar los derechos 
humanos en el mundo del trabajo a 
efecto de incluir a trabajadores asala-
riados cualquiera que sea su situación 
contractual e incluirse en la Ley 
Federal del Trabajo en el capítulo 
Especial de personas trabajadoras, con-
ductoras, y repartidoras de plataformas 
digitales”.

El manifiesto de la UNTA, que desde 
2020 fue entregado al Congreso de la 
Unión y a la STPS, contiene siete 
demandas sustentadas en los linea-
mientos legales establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

A esta organiza-
c i ó n  s i n d i c a l  s e 
han  sumado  o t ros 
colectivos entre los 
que destacan Ni Un 
Repartidor Menos, 
Nosotrxs y Ni Una 
Repartidora Menos 
que, en agosto de este 
año, se adhirieron a la 
iniciativa para regular 
el empleo por plata-
forma contenida en el 

Manifiesto de Piso Mínimo, acción que 
dieron a conocer a la titular de la STPS, 
Luisa María Alcalde Luján, para que 
sean escuchados por las autoridades 
federales y las organizaciones empre-
sariales de México.

El pasado 17 de noviembre, estos 
colectivos presentaron con Rappi y 

otras plataformas, una propuesta de 
reforma a la LFT, cuyo principal obje-
tivo consiste en “fortalecer los meca-
nismos para garantizar el trato digno, 
la no discriminación y el bienestar de 
los repartidores por aplicación”, así 
como el acceso a la seguridad social de 
los repartidores que canalizan pedidos 
de mercancías durante más de 30 horas 
por semana.

Con respecto a esta propuesta, el 
líder de Ni Un Repartidor Menos, Saúl 
Gómez, comentó en rueda de prensa 
que con esta iniciativa se “busca respon-
sabilizar a todos: a las empresas, al 
gobierno y a los comercios”, ya que esta 
moderna fórmula de comercialización 
ha alcanzado niveles de masificación 
muy altos; y es indispensable regularla.

De acuerdo con el reporte de la 
Oxfam México Este futuro no applica, 
en el país hay 350 mil repartidores 
por aplicación que, en el último año, 
a t end i e ron  a  a l r ededo r  de  s e i s 
millones de personas, de las cua-
les dos millones fueron de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

El informe destaca que este modelo 
comercial genera empleos en los que 
participan muchas personas y todos 
ganan; pero por otro lado, aclara que 
sus costos y beneficios “no se repar-
ten de manera equitativa” ya que nin-
guno de los “empleados” puede 
garantizar que tenga un trabajo formal 
y bien remunerado.

En efecto, tomar un taxi por aplica-
ción se ha vuelto cotidiano en la mayo-
ría de las ciudades mexicanas; lo 

mismo que ordenar comida a domicilio 
mediante una plataforma digital o com-
prar otros artículos. Esto, sin duda, ha 
facilitado la vida de muchas familias, 
aunque no se haya alcanzado el confort 
de los personajes de la película Yo robot 
(2004) que protagoniza Will Smith, y 
en la que los robots son los que entre-
gan los pedidos y realizan las tareas 
domésticas.

La propagación de las Apps  de 
autocontratación laboral en México se 
debe a los altos índices de desempleo 
y a la falta de regulación legal de las 
autoridades; ya que las compañías 
tecnológicas facilitan el “acceso” a 
este empleo mediante la exigencia de 
tres requisitos: que repartidores o cho-
feres sepan manejar automóvil, moto-
cicleta o bicicleta; que el móvil sea 
suyo o de algún conocido y que esté 
desempleado. 

Son “socios” o “colaboradores”, 
no trabajadores
El modelo de trabajo de las plataformas 
de las Apps difícilmente concuerda con 
la regulación establecida por la STPS, 
porque los administradores de estas 
empresas, explica Sergio Guerrero, 
Secretario General de la UNTA, no 
quieren reconocer la relación laboral; es 
decir, se niegan a respetar los derechos 
laborales de los repartidores y choferes 
porque implicaría integrarlos formal-
mente a las empresas; por ello, para 
designarlos, usan los términos “socios” 
o “colaboradores”.

Esto fue confirmado por el director 
de Políticas Públicas de Uber México, 
Nicolás Sánchez, quien en noviembre 
de 2021 declaró al diario El Economista 
que “lamentablemente este modelo 
no está pensado para tener emplea-
dos. Imaginemos que tres empresas 
absorben 500 mil personas; eso es 
absolutamente inviable.  Imagina 
una industria que asume cargas y 
un costo de seguridad social para 
una persona que se  conecta  una 
hora al mes”.

Luisa María 
Alcalde Luján

La propagación de las 
Apps de autocontratación 
laboral en México se debe 
a los altos índices de 
desempleo y a la falta de 
regulación legal de las 
autoridades. 



Josué Villalobos, chofer de la plata-
forma de Uber, reveló a buzos que 
ésta “ya se desl indó de ser  una 
empresa de transporte, hace como un 
par de meses llegó un correo en el que 
Uber manifestó que solamente es una 
herramienta de conexión entre el pasa-
jero y el chofer; que ellos no son una 
empresa de transporte como tal; se 
deslindaron de esa responsabilidad, ya 
solamente se venden como una tecno-
logía que conecta al usuario con el 
chofer… ya ellos dicen: yo lo único 
que hago es ser el vínculo… entonces 
ya no te dan más que el uso de la app. 
Todo, el celular, la gasolina y todo lo 
demás lo pones tú”.

Las plataformas dejan a los emplea-
dos sin la posibilidad de recibir los 
beneficios de un trabajador formal. 
Sin embargo, los canales del diálogo 
se mantienen y los trabajadores ven 
que en el fondo del camino hay una 
luz. Por ejemplo, los directivos de 
las plataformas Uber y DiDi han 

propuesto un decálogo en el que se 
incluye la posibilidad de conceder 
incapacidades, pensiones y atención 
médica; pero no quieren asumirse 
como patrones que aceptan obligacio-
nes obrero-patronales para que los 
repartidores y choferes sean conside-
rados “jornaleros digitales” con vaca-
ciones pagadas, aguinaldos, utilidades 
y seguridad social.

En el caso de Rappi se ha logrado, 
por lo menos en teoría que la plataforma 
acepte un documento con siete puntos, 
entre ellos la mejora en la póliza de 
seguros en torno a la cobertura de acci-
dentes para todos los repartidores sin 
excepción alguna, mientras reparten y 
hasta 30 minutos después de finalizada 
la orden; en casos de muerte accidental, 
gastos de curación por accidente y 
daños a terceros; así como el desarrollo 
y lanzamiento del Botón Antiacoso, con 
el cual los repartidores pueden reportar, 
en tiempo real, casos de acoso y discri-
minación.

Además, en colaboración con el 
gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX),  se  hab i l i t a rán  “zonas 
delivery” en plazas comerciales donde 
los repartidores pueden esperar a que se 
les entreguen los pedidos, tengan acceso 
a sanitarios y lugares donde resguardar 
sus motocicletas, bicicletas, cascos y 
mochilas; la instalación de un diálogo 
permanente entre los repartidores 
de Ni Un Repartidor Menos, Ni Una 
Repartidora Menos y Rappi para mejorar 
la atención en beneficio de la plataforma 
y de los trabajadores, así como cobertura 
del programa en línea Better in English 
mediante la plataforma Platzi, con becas 
hasta del 100 por ciento para repartidores 
y sus familias.

La SIM RappiCel Repartidores per-
mite a éstos navegar dentro de la App 
SoyRappi sin consumir datos móviles y 
les brinda la mayor red de cobertura a 
costos accesibles y, por último, présta-
mos para adquirir motos, bicicletas, 
accesorios, carteras, celulares, ahorrar 

El modelo de trabajo de las Apps difícilmente concuerda con la regulación establecida por la STPS, porque los administradores de estas 
empresas se niegan a darles el título de trabajadores a los repartidores y choferes lo que implicaría integrarlos formalmente a las empresas.



de forma programada e invertir con las 
mejores tasas.

Sin embargo, los trabajadores tienen 
sus reservas porque temen que todos los 
ofrecimientos sean falsos y que “flexi-
bilizar tus demandas laborales signifi-

que  renunciar  a la 
lucha obrera que han 
propuesto la UNTA y 
el secretario general 
Sergio Guerrero. 

El dirigente de los 
choferes de aplicacio-
nes denunció que los 
dueños de las Apps 
recurren a la flexibi-
lidad como posible 
moneda de cambio 
para que algunos de 

los avances logrados sean sustituidos 
por un horario laboral de ocho horas, 
turnos específicos, etc.,  algo que 
no conviene a los repart idores y 

conductores porque muchos tienen 
otro trabajo, o asisten a la escuela y 
no disponen del tiempo requerido 
por un trabajo formal.

En entrevista con buzos, el fundador 
del colectivo Ni un Repartidor Menos, 
Saúl Gómez, explicó que el problema 
radica principalmente en que este 
modelo laboral “no entra en los pará-
metros de la Ley Federal del Trabajo, 
que tiene noventa y tantos años de edad 
y no contemplaba con lo que es ahora 
el trabajo por aplicación”. 

Aumenta el empleo informal
A esta discusión se suman los graves 
problemas económicos del país, que 
inundan una cancha donde lamenta-
blemente no hay un árbitro guberna-
mental que defienda a los trabajadores: 
la pobreza generalizada, la informali-
dad laboral, los bajos salarios, la infla-
ción y el desempleo que, aun cuando 

en meses pasados disminuyó ligera-
mente, después de haberse incremen-
tado a niveles históricos durante la 
pandemia de Covid-19, no han logrado 
reponer sus plazas de trabajo a muchos 
mexicanos. 

La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del  Inst i tuto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) reveló que, pese a que en el ter-
cer trimestre de 2022 la población eco-
nómicamente activa (PEA) disminuyó 
al 3.2 por ciento –un punto porcentual 
menos que en el mismo periodo de 
2021, cuando era del 4.2 por ciento– 
muchos de estos ciudadanos ingresaron 
al mercado del trabajo informal, es 
decir, donde no tienen un ingreso fijo 
ni seguridad social.

Según el mismo documento, más de 
31.9 millones de personas trabajaron en 
este sector de julio a septiembre del año 
en curso, 500 mil más que un año, o sea 

Saúl Gómez

El fundador del colectivo Ni un Repartidor Menos, Saúl Gómez, explicó que el problema radica principalmente en que este modelo laboral 
“no entra en los parámetros de la Ley Federal del Trabajo, que tiene noventa y tantos años de edad y no contemplaba lo que es ahora el 
trabajo por aplicación”.
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más del 50 por ciento de la PEA, y entre 
ellos se encuentran los empleados por 
aplicación, quienes no necesitan más 
que un registro rápido para conseguir un 
empleo “temporal”.

“De documentos me pidieron única-
mente mi Acta de Nacimiento, mi 
CURP, mi comprobante de domicilio, 
la credencial de elector, mi licencia, 
unos exámenes de confianza y unos de 
tránsito… y, ah, darte de alta en el SAT. 
Una vez pasados los exámenes, ya te 
dan de alta en la plataforma”, testimo-
nia Ricardo, un trabajador de este sis-
tema y quien asegura que el proceso 
resulta muy rápido.

Josué Villalobos cuenta algo pare-
cido: “en el momento de mi registro lo 
hice todo desde la app; desde ahí tienes 
que subir la factura de tu carro, tu 
carta-factura, tu seguro; tienes que 
subir fotos del carro, fotos frontales, 
laterales, fotos de tu placa, de tu tarjeta 
de circulación, de licencia y todo eso 
se sube desde la app y ya. El proceso 
tarda un día”. Es decir, los conductores 
se vuelven contribuyentes, pero no tra-
bajadores formales.

“Nosotros somos informales, aun-
que pagamos impuestos. O sea, no hay 
una contraprestación por parte del 
gobierno… estamos cada semana tri-
butando al SAT, pero no tenemos nada 
que se devuelva de parte de ellos a 
cambio de lo que te estamos quitando 
de tus viajes ahora… se ha visto más 
intereses por parte de los gobiernos; 
por ejemplo, el gobierno de la CDMX 
nos quería cobrar un dos por ciento por 
el uso del espacio público… este año, 
el gobierno del Estado de México tam-
bién lo quería hacer, ya no pedía el dos 
por ciento, sino el 1.5 por ciento, pero 
también estamos trabajando para que 
estas cosas ya no pasen”, reveló Saúl 
Gómez.

El problema de la informalidad se 
ha enraizado en el país y genera 
problemas económicos no solo para 
el bolsillo de quienes laboran en 
este sector, sino para el resto de los 

mexicanos. Por ello, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha sugerido 
tres reformas para mejorar el creci-
miento económico del país, entre las 
que destaca reducir la informalidad 
mediante la eliminación de los requi-
sitos legales para formalizar empre-
sas en el nivel federal y de los estados 
y municipios; pero hasta el momento, 
el gobierno mexicano se muestra 
renuente a aceptar tales recomenda-
ciones.

Debe modificarse la LFT
Otro de los problemas económicos 
que aquejan al país es la inflación y 
los bajos salarios que impactan direc-
tamente en los trabajadores por apli-
cación. Datos oficiales con firman que 
los repartidores ganan en promedio 
dos mil 85 pesos por semana, lo que 
equivale a 53 pesos por hora, ingreso 
que está debajo del salario medio de la 
CDMX.

A este salario limitado hay que restar 
los gastos médicos, en refacciones o en 
cualquier tipo de incidente laboral o 
“catastrófico”, que según el reporte de 
la Oxfam México, Este futuro no 
applica, mensualmente asciende a los 
seis mil 127 pesos, casi el 70 por ciento 
de la utilidad del trabajador en ese 
mismo periodo.

Los conductores y repartidores 
trabajan en promedio 10 horas al día 
–más de la jornada laboral legal– para 
cubrir sus gastos mínimos. Por ejemplo, 
en una entrevista con este medio, 
Ricardo advirtió que para solventar 
estos problemas, trabaja “de las cinco 
de la mañana a las seis-ocho de la 
noche, más o menos”.

Y Josué, que también es conductor de 
Uber, afirmó que necesita otro trabajo 
para generar más ingresos porque, de lo 
contrario, tendría que trabajar muchas 
horas. “Hay personas que conozco 
que solo se dedican a esto y tienen que 
chingarle 15 o 16 horas diarias”.

Esta situación es revisada por la 
coalición sindical con la STPS y las 
plataformas, aseguró Saúl Gómez, 
pero insistió en que los funcionarios 
públicos deben poner mayor dispo-
sición política para que los trabaja-
dores logren avances significativos 
y tangibles.

“Ahorita todo choca con la Ley 
Federal del Trabajo, tenemos que hacer 
que la LFT se amolde a estas nuevas 
necesidades de trabajo… a final de 
cuentas, todo lo que está ahorita en la 
mesa y lo que hemos presentado noso-
tros y lo que han presentado otros gru-
pos, pues son propuestas, porque al 
final quien lleva la batuta de este tema 
es la Secretaría del Trabajo”.

Es decir, la conversión de los traba-
jadores por aplicación en trabajadores 
formales depende, en gran medida, del 
Gobierno Federal por vía de los fun-
cionarios de la STPS y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
como del Congreso de la Unión, que 
debe modificar la Ley Federal del 
Trabajo.

Las plataformas digitales llegaron 
para quedarse, ahora son indispensa-
bles para el funcionamiento del 
comercio a distancia; y es urgente que 
sus principales actores, los choferes y 
repartidores, reciban mejores condicio-
nes laborales y dejen atrás la informa-
lidad, insiste Saúl. 

La conversión de los 
trabajadores por 
aplicación en trabajadores 
formales depende, en gran 
medida, del Gobierno 
Federal por vía de los 
funcionarios de la STPS y 
del IMSS, como del 
Congreso de la Unión, que 
debe modificar la Ley 
Federal del Trabajo.
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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez asegura que, durante su administración, la 
pobreza se ha reducido como nunca en el pasado reciente; pero el Índice de Progreso 
Social 2021 reveló que Veracruz fue el estado con más rezagos reportados en el acceso 
a la alimentación, muerte materna e infantil y hacinamiento, problema que denota más 
pobreza extrema y atraso social.
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Veracruz: 
CUITLÁHUAC GARCÍA 
NO COMBATE 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez asegura que, durante su administración, la 

LA POBREZA
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Además, los programas 
asistencialistas de los 
gobiernos morenistas 
Federal y local, que 
supuestamente bene-
fician a ocho de cada 

10 familias veracruzanas, en lugar de 
disminuir la pobreza, han aumentado 
la brecha de la desigualdad socioeco-
nómica en la entidad después de la 
pandemia generada por el Covid-19.

García Jiménez destacó reciente-
mente que, en Veracruz, disminuyó en 
11.7 por ciento el número de habitantes 
en pobreza extrema; ya que en cuatro 
años de gobierno han sido beneficia-
das 923 mil 600 personas mediante 
“una estrategia dirigida a quienes más lo 
necesitan”, en la que los programas 
sociales generaron una derrama que 
supera los 60 mil millones de pesos 
(mdp) anuales.

Sin embargo, son recurrentes las 
denuncias ciudadanas por la falta de 
estos apoyos. Numerosos adultos 
mayores, beneficiarios del programa 
65 y Más, han señalado reiteradamente 
que personal de la delegación federal 
de la Secretaría de Bienestar, a cargo 
de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
“da largas y miente para confundirlos y 
evitar que acudan a cobrar su pensión 
bimestral”.

Aunque reservaron sus nombres por 
miedo a represalias, los ancianos afir-
man que esta dependencia federal no 
les ha ofrecido fechas para la entrega 
de los apoyos, y que el número telefó-
nico de la misma nunca contesta.

“Un día marcamos hasta 20 veces y no 
nos contestaron. Es muy complicado 
saber cuándo nos entregarán nuestra pen-
sión, parece como si no quisieran pagár-
nosla (…) creemos que esto lo hacen para 

darnos de baja por inasistencia, y así ellos 
quedarse con el dinero de las pensiones”, 
lamentó uno de los quejosos, quien ade-
más denunció que a él y a otros de sus 
compañeros los citaron a las 14:00 
horas del último sábado del mes pasado, 
cuando los funcionarios de la subdele-
gación de Bienestar entregaron los apo-
yos a partir de las nueve de la mañana.

Pero para Cuitláhuac García “la polí-
tica de bienestar sustituyó la ineficiente 
aplicación de programas que solo ser-
vían de clientelismo electoral. La 
“Cuarta Transformación” (4T) generó 
un padrón único tras diagnósticos rea-
les, como lo avala el Informe de 
Pobreza 2020 del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval)”, aseguró hace unas 
semanas.

El Secretario de Desarrollo Social 
(SDS) en la entidad,  Guil lermo 

Numerosos adultos mayores, beneficiarios del programa 65 y Más, han señalado reiteradamente que personal de la delegación 
federal de la Secretaría de Bienestar “da largas y miente para confundirlos y evitar que acudan a cobrar su pensión bimestral”.



Fernández Sánchez, informó que gran 
parte de los 92.1 mdp fueron destinados 
a las 68 mil 52 personas del programa 
Mujeres Emprendedoras y Módulos 
hacia la Autosuficiencia Alimentaria 
que, a su vez, responde a uno de 
los componentes de la estrategia 
Sembremos Bienestar Común.

Fernández Sánchez reconoció que en 
los municipios con alto índice de enfer-
medades gastrointestinales, desabasto y 
alto costo en la adquisición de agua 
potable, solo fueron instalados 20 
Módulos Comunitarios de Agua 
Purificada con una inversión de cuatro 
mdp para beneficiar a tres mil 200 
habitantes y que el Programa de 
Mejoramiento a la Vivienda llegó única-
mente a 11 mil 985 personas.

Este número de beneficiarios de pro-
gramas sociales resulta ínfimo ante el 
hecho de que casi el 60 por ciento de los 

más de ocho millones de habitantes 
veracruzanos vive en condiciones de 
pobreza. El Índice de Progreso Social 
2021, emitido por la organización 
México Cómo Vamos, reveló que, en 
el pasado, fue el estado más rezagado 
del país en torno a la cobertura de las 
necesidades humanas básicas, y que 
en un solo año perdió 4.18 puntos por-
centuales.

Las mediciones del rezago 
El mismo estudio concluye que 
Veracruz ocupa el antepenúltimo lugar 
en salud, bienestar y desarrollo social; 
el sitio 29 (de 32) en nutrición y cui-
dados Básicos, vivienda y en calidad 
medioambiental, y el 28 en agua y 
saneamiento.

En 2015, Veracruz tenía 56 puntos en 
el Índice; en 2018 alcanzó 57.1; pero en 
el primer año del gobierno del partido 

Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), en 2019, cayó al 56.3; y en la 
medición más reciente llegó al 52.4. El 
promedio nacional es de 63 puntos.

En la medición de la satisfacción de 
las necesidades humanas básicas –entre 
las que México Cómo Vamos considera 
la alimentación sana y suficiente, agua y 
saneamiento, vivienda digna y la pro-
tección de la integridad física y mental– 
Veracruz tiene solo 58 puntos de los 
69.9 de la media nacional. En 2015 
tenía 66.9 puntos; 68.1 al término del 
anterior sexenio y en 2021 bajó a 58, la 
peor caída en los años de medición.

Estas cifras evidencian que en nutri-
ción y cuidados médicos se reportaron 
las caídas más importantes. En 2015 
tenía 79.4 puntos; el año pasado se des-
plomó a 29, debido, en parte, a la pan-
demia de Covid-19. Eso significa que 
los veracruzanos, sobre todo los más 

En los municipios con alto índice de enfermedades gastrointestinales, desabasto y alto costo en la adquisición de agua potable, solo fueron 
instalados 20 Módulos Comunitarios de Agua Purificada con una inversión de cuatro mdp para beneficiar a tres mil 200 habitantes.
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pobres, padecen algún grado de desnu-
trición y limitaciones en su acceso a los 
servicios de salud.

La tasa de mortalidad por enfermeda-
des infecciosas por cada 100 mil habi-
tantes en 2015, era del 18 por ciento; y 
en 2021 se elevó 155 por ciento, lo que 
determina que los casos crecieron en 
más del 100 por ciento. Sin embargo, la 
mayor alza se registró en el rubro de 
muerte materna, que pasó del 33 por 
ciento en 2015, al 129 en 2021, uno de 
los más altos en el país. En servicios 
hidráulicos y saneamiento no hay dife-
rencia alguna de 2020 a 2021. En la 
misma situación está el rubro de 
vivienda.

En la medición de los fundamentos 
del bienestar, rubro en el que México 
Cómo Vamos revisa el avance o retro-
ceso en el acceso a la información sobre 
salud, educación y calidad medioam-
biental, Veracruz también está atrasada. 
Por ejemplo, la matrícula de educación 
preescolar cayó  de 61.82 en 2021 a 
49.32 puntos en 2021.

La medición más reciente de la 
pobreza, realizada por el Coneval reveló 
que el 58.6 por ciento de la población 
veracruzana vive en condiciones de 
pobreza y el 13.9 por ciento en pobreza 
extrema; los veracruzanos con carencias 
sociales aumentaron del 20.7 por ciento 
en 2018 al 21.7 en 2020 y los vulnera-
bles por ingreso el 5.9 por ciento.

El rezago educativo ha pasado del 26.4 
al 27.8 por ciento durante el gobierno 
morenista. El 34.8 por ciento de los vera-
cruzanos carece de seguridad social; 
el 15 por ciento no tiene vivienda digna; el 
37.8 por ciento no cuenta con servicios 
domésticos básicos y el 24.4 por ciento 
enfrenta dificultades para acceder a una 
alimentación nutritiva y de calidad.

Otra radiografía de la situación en 
Veracruz la dio el Observatorio de 
Finanzas Públicas  y Desarrol lo 
Regional de la Universidad Veracruzana 
(UV): el número de pobres en Veracruz 
ubica al estado en el segundo lugar 
nacional entre los de mayor pobreza.

“Esto significa que más de la 
mitad de la población del estado, el 
58.6 por ciento, se encuentra en esta 
adversa situación, lo que equivale a 
decir que seis de cada 10 veracruza-
nos son pobres. Comparativamente, 
se observa que Veracruz supera en 
número de pobres a otros estados de 
gran pobreza como Chiapas, con 
cuatro millones 218 mil pobres; 
Oaxaca, con dos millones 570 mil; y 
Guerrero, con dos millones 363 mil 
personas en pobreza, y que son enti-
dades que se distinguen por las enor-
mes carencias que tiene gran parte 
de su población”, informó Hilario 
Barcelata, titular del área.

Todo esto expresa –explicó el econo-
mista– un gran rezago social y, por lo 
mismo, la pobreza es uno de los proble-
mas realmente graves y de urgente aten-
ción en el Estado. La situación resulta 
más difícil si se analiza la pobreza deri-
vada exclusivamente del nivel de 
ingreso de las personas.

“En Veracruz hay un total de cinco 
millones 281 mil personas, 64.5 por 
ciento del total de la población del 
estado, cuyo ingreso mensual es inferior 
a la línea de pobreza, que equivale a mil 
688.57 pesos, que es lo que cuesta una 
canasta básica alimentaria. Este dato 
ubica a Veracruz, en segundo lugar, 
entre los estados con mayor cantidad de 
personas con este ingreso tan reducido”, 
puntualizó.

Según este análisis, el bajo nivel de 
ingreso ha llevado a gran parte de la 
población veracruzana a una situación 
de “inseguridad alimentaria”, lo cual 
implica que su consumo alimentario 
está por debajo de los requerimientos 
necesarios o que padecen hambre de 
forma persistente durante periodos lar-
gos, porque no tienen acceso físico o 
económico a alimentos suficientes ino-
cuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y tener una 
vida activa y sana.

“En situación de inseguridad alimen-
taria se encuentra un total de cuatro 
millones 134 mil veracruzanos, que 
representan 53 por ciento del total de la 
población del estado; es decir, más de 
la mitad de los veracruzanos pasan 
hambre todos los días”, remató.

Preocupación por los 
indicadores
E l  s e n a d o r  v e r a c r u z a n o  J u l e n 
Rementería del Puerto declaró que el 
mandatario veracruzano está total-
mente reprobado. “Morena dice que está 
transformando la historia, pero para 
mal, ya que en la última medición del 
Índice de Progreso Social que evalúa el 
desempeño, Veracruz fue el estado que 
tuvo el mayor retroceso”.

La diputada local Verónica Pulido 
Herrera destacó que, en materia social, 
la entidad va en retroceso. “No pode-
mos sentirnos orgullosos de estos resul-
tados cuando hay más de tres millones 
de veracruzanos en pobreza moderada y 
más de un millón en pobreza extrema; 
cuando hay personas que tienen proble-
mas de calidad y de espacios en la 
vivienda que fueron más evidentes en la 
pandemia, sin estrategia para poder 
brindar más dormitorios, los cuales son 
menos que los construidos el año 
pasado”, expresó.

La legisladora lamentó que, en el 
cuarto año del gobierno de García 
Jiménez, únicamente se haya atendido 
al 10 por ciento de la población que 
aún vive sobre piso de tierra, es decir, 

Veracruz supera en número 
de pobres a otros estados de 
gran pobreza como 
Chiapas, con cuatro 
millones 218 mil pobres; 
Oaxaca, con dos millones 
570 mil; y Guerrero, con 
dos millones 363 mil 
personas en pobreza.



a solo 43 de los 212 municipios vera-
cruzanos. “Debemos estar más preo-
cupados por la situación en que viven 
muchos millones de veracruzanos. No 
se debe ser de escritorio, sino de terri-
torio”, y resaltó que más de 1.3 millo-
nes de veracruzanos no tienen acceso 
al agua y en el último año únicamente 
fueron beneficiados poco más de 
cinco mil.

Por su parte, el diputado José Luis 
Tehuiltle Xocua, del Partido del 
Trabajo (PT), reveló que la Secretaría 
del Bienestar no difunde correctamente 
las reglas de operación de los progra-
mas a su cargo, pues los buscó en el 
sitio web de la dependencia y no los 
encontró.

Nora Jessica Lagunes Jaúregui ase-
veró que, como diputada local, ha asis-
tido a tres comparecencias del titular de 
la Sedesol estatal; y que en ninguna de 

ellas se ha visto resultado alguno. La 
panista añadió que, como integrante de 
la Comisión de Vigilancia del Congreso 
Local, le consta que esa dependencia ha 
caído en subejercicios y que, además, 
ha sido señalada por mal uso de los 
recursos.

“Hace dos semanas hice llegar 
varios señalamientos a esa Secretaría, 
porque muchas veces nada más se 
hacen entregas para las fotografías”, 
denunció; y aunque en diversas ocasio-
nes ha buscado una reunión con el 
secretario, siempre le preguntan a qué 
partido político pertenece; ésa es la 
razón por la que no ha sido recibida. 
Lo mismo le pasó en Invivienda, que 
ha buscado durante tres meses para 
una gestión de diversos presidentes 
municipales.

 El diputado local Miguel Hermida 
Copado opinó que, con una reducción 

presupuestal de 360 mdp, es natural 
que incida en los indicadores de bienes-
tar en Veracruz. Pero además de poco e 
ineficiente, el gasto social resulta opaco. 
“Los veracruzanos no merecen eso; por 
eso nosotros en el Grupo Legislativo del 
PAN apoyamos que se destine más 
recursos para este fin”, agregó.

Incluso la diputada local morenista 
Itzel López López se expresó pública-
mente preocupada por el estado que 
guardan algunas obras efectuadas por la 
Sedesol con recursos del Fondo de 
Inf raes t ruc tura  Socia l  para  las 
Entidades; pues a escasas semanas de 
que termine 2022, no se han concluido.

En el presupuesto de egresos del 
gobierno estatal de Veracruz para 2023, 
no habrá incrementos en los rubros de 
salud y educación, por lo que será muy 
difícil que mejoren los indicadores de 
bienestar en la entidad. 

La tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas por cada 100 mil habitantes en 2015, era del 18 por ciento; y en 2021 se elevó 155 por 
ciento, la mayor alza se registró en el rubro de muerte materna, que pasó del 33 por ciento en 2015, al 129 en 2021.
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Los Cabos: 

TURISTAS Y MARTIRIO 
PARA LOS POBRES
TURISTAS Y MARTIRIO 
PARAÍSO PARA 
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La señora Guadalupe Osuna Ceseña camina en una de las avenidas más transitadas de Los 
Cabos, El Tamaral. Hizo el mandado y se dirige a su casa para preparar lo que denomina “los 
sagrados alimentos”. Mientras anda, como si de una postal se tratara, empapan sus mejillas 
los luminosos rayos solares, últimos del día, que dan paso a un atardecer gélido y arrebolado. 
Al fondo, a su diestra, aparecen cientos de casas de cartón, madera, lámina o cualquier otro 
material de desecho, todas empapadas por lo que parece una lluvia de polvo, como si de una 
erupción volcánica se tratara, todos los hogares están cubiertos por un manto grisáceo, parecido 
a la ceniza y casi tan dañino como ésta.
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Fotografía: Victoria Velasco
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Ella vive en una de las 
“casas” –si así se puede 
llamar al lugar cubierto 
con trapos podridos, tro-
zos de madera, cartón, 
plásticos de todo tipo y 

techo de hule, donde pernocta– de la 
Colonia Unidad López Obrador, una 
invasión más, que augura varios dece-
nios sin servicios.

Esto no es extraño, sino sumamente 
común en esta zona de Los Cabos, uno 
de los cinco municipios de Baja 
California Sur donde existen bolsones 
de pobreza y pobreza extrema convi-
viendo con todas las calamidades que 
éstas traen consigo. Familias de todo el 
país han adoptado este sitio, “donde 
concluye la tierra”, como su hogar, 
porque alguna persona les dijo: “aquí sí 
hay trabajo”.

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), entre 
2015 y 2020 arribaron a esta entidad 
72 mil 475 personas; de cada 100, 
27 provienen de Guerrero; 10, de 
Sinaloa; siete, del Estado de México; 
siete, de Veracruz; y seis, de Ciudad de 
México; los demás del resto del país. 
Pero no todo es miel sobre hojuelas: 
solo en 2020 salieron mil 998 personas 
de Baja California Sur a otro país, ¿la 
principal causa?, buscar trabajo; 67 de 
cada 100 se fueron a Estados Unidos, lo 
que evidencia que el flujo migratorio 
es constante.

Y es que, si bien existen empleos, 
principalmente en el sector terciario de 
la producción, contrasta con la vida, 
“que es muy cara”. Los precios de los 
alimentos básicos de los sudcalifor-
nianos aumentaron casi en un 300 por 
ciento a inicios de 2021, según informó 
Lorena Hinojosa Oliva, dirigente 
estatal de la Cámara de la Industria 
d e  R e s t a u r a n t e s  y  A l i m e n t o s 
Condimentados (Canirac) y, a inicios 
de este año, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) indicó que, si 
bien el Estado de México y Baja 
California tenían la canasta básica más 

cara del país, con mil 37 y mil 23 pesos 
respectivamente, la entidad no estaba 
muy lejos, porque los precios iban de 
los 890 a los 996 pesos.

Un estudio de campo del Diario El 
Independiente, correspondiente al pri-
mer trimestre del año, da cuenta de 
cómo en dos supermercados de Los 
Cabos, los precios fueron de 922 y 956 
pesos, respectivamente. Cabe destacar, 
según el diario, que en la selección de 
los productos se evaluó la variedad 
de marcas y se eligió la de menor 
costo, dado que con la mayor hubiera 
superado los mil 20 pesos. En el 
municipio no hay Central de abastos 

donde pudiera existir mayor compe-
titividad de precios, incluso en el 
mercado municipal, el costo de los 
21 productos antes referidos se elevaba 
en un 10 por ciento.

La señora Osuna Ceseña vuelve triste 
a su hogar, con una pesadez emocional, 
con poco mandado, con el camino esca-
broso y la lluvia de polvo que simula el 
Sahara entre un río de autos que levanta 
una cortina inmensa de algo parecido a 
una nube fantasmagórica. Vuelve 
inquieta a enfrentarse a su realidad, esa 
terrible que le tocó vivir.

Tiene 38 años, es sudcaliforniana por 
nacimiento, aunque de padre michoa-
cano y madre guerrerense; ha trabajado 
de sol a sol en el campo, piscando 
tomate, fresa, melón chino, especias, 
etcétera; en la ciudad ha sido garrotera 
en los comercios, trabajó fregando 
pisos en los hoteles y como pepenadora 
de aluminio. Sus manos gruesas, 

lastimadas por el sol y el trabajo, su 
mirada compasiva y temerosa, su pos-
tura encorvada, su andar lento y su inse-
guridad –que se revela a cada paso– , 
evidencian la difícil vida que le ha 
tocado, los tragos amargos, las escasas 
alegrías y las nostalgias incontables. 
Todo eso junto no ha bastado para desa-
parecer cierto porte femenino que aún 
conserva y en sus labios se advierte, sor-
presiva, una sonrisa. Nunca ha tenido 
acceso a una vivienda digna como lo 
marca la ley y quizá ni siquiera tenga 
noticias de este derecho constitucional.

Es ésta una de las contradicciones 
más escandalosas de Baja California 
Sur. La vivienda popular es muy cara, 
comparada con otras entidades del país. 
Según datos de la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), Baja California Sur fue 
la entidad con el segundo mayor 
aumento en vivienda de todo el país, 
solo detrás de Quintana Roo; en Baja 
California Sur existe un déficit de 17 
mil viviendas –dato reconocido por la 
titular el INVI, Fernanda Villarreal–, 
de las cuales, casi la mitad, esto es, 
cerca de ocho mil 500 familias se 
encuentran habitando una vivienda 
irregular, rentan o viven en casa de los 
suegros. En días recientes, el subdirec-
tor de Protección Civil de Los Cabos, 
Francisco Cota Márquez, reveló que 
hay unas 45 mil personas que viven en 
zona de riesgo y alto riesgo, pero esto 
no solo ocurre en Cabo San Lucas o en 
San José del Cabo, en la zona rural 
también hay familias que se quedan 
incomunicadas cuando llueve.

Baja California Sur cuenta con 73 
mil 909 kilómetros cuadrados, es la 
novena entidad federativa más grande 
del país, la habitan 798 mil 447 perso-
nas –según el censo del Inegi en 
2020–, es la segunda entidad menos 
poblada y la primera menos densa-
mente poblada, es decir, cuenta con 
mucho territorio y con pocos habitan-
tes, lo que genera una contradicción 
irritante para los que no tienen un 
pedazo de patria.

En días recientes, el 
subdirector de Protección 
Civil de Los Cabos, 
Francisco Cota Márquez, 
reveló que hay unas 45 mil 
personas que viven en zona 
de riesgo y alto riesgo.



Es ésta una de las contradicciones más escandalosas de Baja California Sur. La vivienda popular es muy cara, comparada con otras 
entidades del país. Según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Baja California Sur fue la entidad con el segundo mayor aumento 
en vivienda de todo el país, solo detrás de Quintana Roo.
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“Se me hace injusto, aquí hay 
mucha tierra, a nosotros nos ofrecen 
las inmobiliarias una vivienda pequeña 
en más de medio millón de pesos; el 
gobierno no nos da facilidades, siempre 
dicen, como si no supieran decir otra 
cosa: ‘no hay reserva territorial’, enton-
ces no nos dejan de otra más que ocupar 
terrenos irregulares, sin servicios, en 
cerros o a la orilla de arroyos, donde 
sufrimos mucho”, comentó para buzos, 
doña Lupita como le dicen de cariño sus 
vecinos.

El contraste 
Como si de dos caras de una moneda se 
tratara, la falta de vivienda de las mayo-
rías coexiste con un paraíso. En Los 
Cabos hay un oasis que solo disfruta la 
gente rica. Bellos rascacielos les dan la 
bienvenida, hoteles con acabados de 
lujo, habitaciones cómodas, aclimata-
das, amplios jardines, acogedoras 

terrazas, bufets con los manjares más 
deseados, barra libre con bebidas inter-
nacionales, cientos de trabajadores a su 
servicio, seguridad pública y privada 
cuidándolos las 24 horas del día, divir-
tiéndose con deportes impracticables 
para la gente humilde: surf, golf, pesca, 
entre otros; visitando los centros turísti-
cos más exclusivos, los dólares les rin-
den siempre más de lo previsto, alguien 
ha dicho que ‘el dinero no es la felici-
dad’, pero no hay uno solo que no dis-
frute su estancia en este edén.

La visita de turistas de todo el 
mundo genera una explosión econó-
mica en la entidad, principalmente en 
Los Cabos. “El turismo es el motor 
económico de sudcalifornia y avanza 
de manera sostenida, presentando 
cifras favorables de recuperación”, 
expresó Maribel Collins, titular de la 
Secretaría de Turismo y Economía 
(Setue), luego de destacar que en lo 

que va de este año los tres principales 
aeropuertos de la entidad superaron los 
dos millones de visitantes, por lo que 
se estima cerrar el año superando la 
expectativa de tres millones.

Lo anterior, dijo, implica el aumento 
de la infraestructura hotelera, la cual 
también está creciendo, estimando que 
actualmente en BCS se ofertan 27 mil 
740 cuartos de hotel. Además, Los 
Cabos es el primer destino turístico del 
mundo en recibir el distintivo Queer 
Destinations, por su capacidad de aten-
ción hacia la comunidad LGBT+.

La derrama económica generada por 
el turismo de septiembre de 2021 a 
agosto de 2022 se colocó en más de 24 
mil millones de pesos, lo que significó 
un incremento del 44 por ciento. 
Finalmente, la presidenta ejecutiva de la 
Asociación de Hoteles de Los Cabos, 
Lilzi Orcí Fregoso, mencionó que el 
mercado estadounidense representa un 

La derrama económica generada por el turismo de septiembre de 2021 a agosto de 2022 se colocó en más de 24 mil millones 
de pesos, lo que significó un incremento del 44 por ciento.



70 por ciento de los viajeros que visitan 
Los Cabos, y el resto sería del turismo 
nacional y de visitantes de otros países 
que empiezan a frecuentar este paradi-
siaco polo de sol y playa, mostrando 
además que se está recuperando gracias 
a la promoción que se expande y a la 
apertura de nuevas rutas aéreas.

El Fideicomiso de Turismo de Los 
Cabos (Fiturca) prevé que la ocupación 
hotelera en este invierno llegará al 90 
por ciento; hoy, Los Cabos cuenta con 
más de 500 vuelos semanales que 
conectan con 26 ciudades de Estados 
Unidos y s iete  de la  República 
Mexicana; la tarifa diaria hotelera pro-
medio de 455 dólares, la más alta del 
país; crecimiento cercano al 80 por 
ciento en las llegadas de viajeros inter-
nacionales por medio de aviación pri-
vada en 2021, en comparación con 
2019, lo que representa el 26 por ciento 
de toda la actividad de viajes aéreos.

En marzo de 2022 se recibieron más 
de 92 mil viajeros nacionales, 31.5 por 
ciento más que el mismo periodo de 
2019. Uno de los atractivos turísticos 
más importantes es el golf, la pesca, los 
deportes acuáticos y sin duda, las playas 
de distintas tonalidades y arena blanca 
que atraen tanto a los turistas.

Pero este paraíso para extranjeros no 
“gotea” ni por equivocación a los más 
pobres, quienes sufren en comunidades 
sin agua, luz, ni el “lujo” de tener dre-
naje, entre calles sin pavimentar, con 
trabajos en los que les pagan el salario 
mínimo, servicios de salud deficientes y 
una inseguridad que crece todavía silen-
ciosamente, pero crece.

Hasta ahora, ni el profesor Oscar 
Leggs, ni Víctor Castro, presidente de 
Los Cabos y gobernador respectiva-
mente, han tomado acciones concretas 
que beneficien de fondo a los más 
pobres. Según el Coneval, en 2018, 

ocho mil 900 personas se encontraban 
en pobreza, sin embargo, durante 2020 
esa cifra llegó a 23 mil 400 personas y, 
para mediados de 2022, se estima que 
82 mil 100 personas se hallarán en con-
dición de pobreza.

Además, 51 por ciento de la 
pobreza se encuentra en los Cabos 
–Inegi, 2020–. Todo ello a pesar de la 
recuperación, cual ave fénix, del 
turismo en el municipio. La situación 
se agrava por la terrible inflación del 
ocho por ciento, los 20 mil empleos 
perdidos en 2020 que todavía no ter-
minan de recuperarse del todo y, final-
mente, con los gobiernos morenistas 
sin auxiliar en la infraestructura 
social, la vivienda pública, educación 
y salud, la crisis no se ha hecho espe-
rar y organizaciones sociales reclaman 
de manera cada vez más constante y 
con más fuerza una mejor repartición 
de la riqueza social. 

En marzo de 2022 se recibieron más de 92 mil viajeros nacionales, 31.5 por ciento más que el mismo periodo de 2019. Uno de los atractivos 
turísticos más importantes es el golf, la pesca, los deportes acuáticos y sin duda, las playas de distintas tonalidades y arena blanca que 
atraen tanto a los turistas.
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Fabiola Ceniceros Galván vive en la colonia 5 de Mayo en Durango –una de las más 
pobres y marginadas de la capital del estado− donde cursa el primer año de secundaria; 
está preocupada porque se le difi cultan las operaciones matemáticas más sencillas, la 
lectura, su pronunciación y redacción.
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GRAVE 
REZAGO 
EDUCATIVO 
Fabiola Ceniceros Galván vive en la colonia 5 de Mayo en Durango –una de las más 

en Durango
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Pero no es la única en esta 
situación; sus compañe-
ros enfrentan los mismos 
problemas debido a que 
estudiaron quinto y sexto 
año de primaria mediante 

el programa Aprende en Casa que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
improvisó para “resolver” el problema 
de la educación a distancia durante la 
etapa más crítica de la pandemia de 
Covid-19, programa que resultó un 
auténtico fiasco.

Gabriela Galván, madre de Fabiola, 
asegura que lo más preocupante del 
rezago de su hija es que batalla aún con 
las operaciones más elementales de 
matemáticas y confiesa que incluso la 
ha “mandado con la señora de la tienda, 
que es amiga mía, para que la ayude en 
la tienda y aprenda a hacer las sumas y 
restas que cualquier niña de secundaria 
debería saber”. 

La madre de familia advierte que los 
docentes se preocupaban más por otros 
asuntos que por enseñar; y denuncia que 
la maestra de Fabiola “mandaba por 
Whats App un portafolio de trabajo muy 
estricto, con una carga de trabajo que 
era desgastante y poco productivo para 
nuestros hijos y para nosotros. Además, 
teníamos que mandar evidencias de que 
lo resolvieran. Aunque únicamente 
escogíamos algunas cosas de todo lo 
que les dejaban de tarea, no queríamos 
presionar a nuestros niños, pero las 
maestras nos regañaban”. 

Sobre el rezago educativo que afecta 
a millones de estudiantes del país, como 
reconoció Leticia Ramírez, la directora 
de la Escuela Normal de Durango 
(END), Juana Eugenia Martínez Amaro, 
durante su comparecencia en la Cámara 
de Diputado la titular de la SEP, pun-
tualizó que las deficiencias en lectura 
del 60 por ciento de los alumnos de pri-
maria en la entidad son tan graves que 
puede pensarse “que no saben leer”. 

El problema es de tal magnitud 
que los estudiantes de la END han 
incluido la revisión de los programas 

de educación básica para buscar nuevos 
contenidos en sus labores de estudio, 
con los cuales superar el rezago, locali-
zar los municipios más afectados y 
detectar la ausencia de las herramientas 
escolares necesarias para su trabajo.

Gracias a esta investigación se pudo 
determinar que el mayor rezago educa-
tivo en Durango radica en las escuelas 
de la periferia de la capital del estado y 
en las áreas rurales; ya que durante el 
confinamiento generado por la pande-
mia de Covid-19, los alumnos batalla-
ron para conectarse debido a la falta de 
conectividad y equipos de Internet y en 
casos extremos a la falta de electricidad. 

Los niveles de rezago son diferentes 
según los grados escolares. Por ejem-
plo, el 96.5 por ciento de los alumnos de 
quinto y sexto grado de primaria no 
saben resolver problemas matemáticos 
con decimales o fracciones; el 35 por 
ciento no reconoce las sumas o restas, y 
el 60 por ciento no sabe leer o lo hace 
con mucha dificultad; además de que su 
comprensión resulta mínima, aseguró la 
directora de la Normal.

Una de las graves consecuencias del 
confinamiento sanitario en los estudian-
tes de educación básica consiste en que 

el 80 por ciento de los alumnos padece 
diversos niveles de estrés, problema de 
salud mental que en el futuro puede 
modificar negativamente el desempeño 
escolar y profesional de los afectados.

Factores del rezago educativo 
En el enorme rezago que hoy afecta 
al sistema de educación pública en 
México, no solo concurren limitaciones 
de operatividad tecnológica o meto-
dología pedagógica, sino también finan-
cieras para dotar de mejores salarios a 
los docentes, capacitarlos y actualizar-
los para dar menor mantenimiento a los 
centros escolares y elaborar planes o 
modelos de enseñanza modernos.

Entre las causas extraescolares −las 
que no proceden de las instituciones 
educativas− se hallan los problemas 
socioeconómicos, laborales y culturales 
de los padres de familia, que inevita-
blemente inciden en el desempeño 
escolar y la conducta de los estudiantes.

Los factores externos de mayor 
impacto son la falta de servicios públi-
cos básicos en gran parte de las áreas 
urbanas periféricas en las metrópolis y 
las zonas rurales más apartadas de la 
República y, asimismo, como ocurre en 
más de la mitad del territorio nacional, 
el alto número de actos delictivos, cuya 
incidencia obliga a muchos padres de 
familia a cambiar de oficio, domicilio 
o de municipio. 

La pandemia de Covid-19 solo agu-
dizó el rezago educativo que se fue ges-
tando varios años atrás. Según el Tercer 
Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2015, 
el 33.1 por ciento de los estudiantes de 
tercer año de primaria tenía rezagos 
en el aprendizaje de lectura y el 30.3 
por ciento en matemáticas; y de los 
alumnos de sexto de primaria el 9.6 
estaba rezagado en lectura y el 23 por 
ciento en matemáticas.

En una auditoría aplicada a la 
Estrategia Nacional para el Regreso 

Una de las graves 
consecuencias del 
confinamiento sanitario 
en los estudiantes de 
educación básica consiste 
en que el 80 por ciento de 
los alumnos padece diversos 
niveles de estrés, problema 
de salud mental que en el 
futuro puede modificar 
negativamente el desempeño 
escolar y profesional 
de los afectados.



En el enorme rezago que hoy afecta al sistema de educación pública en México, no solo concurren limitaciones de operatividad tecnológica o 
metodología pedagógica, sino también financieras para dotar de mejores salarios a los docentes, capacitarlos y actualizarlos para dar menor 
mantenimiento a los centros escolares y elaborar planes o modelos de enseñanza modernos.



Seguro a las Escuelas de Educación 
Pública (ENRSEEP), de la SEP, se des-
cubrió que en los ciclos 2019-2020 y 
2020-2021 –precisamente durante la 
pandemia de Covid-19− los alumnos de 
educación básica redujeron sus niveles 
de aprendizaje en las áreas de lectura y 
matemáticas. 

L a  A u d i t o r í a  S u p e r i o r  d e  l a 
Federación (ASF) de la Cámara de 
Diputados, institución que evaluó la 
citada estrategia, encontró una reduc-
ción de 20.9 puntos porcentuales en el 
aprendizaje de 848 mil 709 alumnos 
de escuelas primarias (303 mil 198) y 
secundarias (545 mil 511); es decir, 
aprendieron menos que en los ciclos 
escolares precedentes.

En el ciclo escolar 2021-2022, ya 
con clases presenciales, otro estudio 
reveló que los estudiantes de sexto de 
primaria redujeron en 20.9 puntos su 
nivel de aprendizaje de lectura, porque 
pasaron de 70.6 al 49.7 por ciento, y en 
matemáticas perdieron 16.7 puntos, ya 

que pasaron del 66.5 al 49.8 por ciento. 
Estos datos evidencian que la mayor 
disminución en los aprendizajes se pro-
dujo en quinto año de primaria. 

La reducción en el aprendizaje de 
lectura durante la transición de primaria 
a secundaria fue de 6.7 puntos, pues 
pasó del 49.7 al 43 por ciento en el 
número de aciertos, y en matemáticas 
pasó del 49.8 al 48 por ciento.

De los 223 mil 855 centros educa-
tivos habilitados para el ciclo escolar 
2020-2021, solo 113 mil 594 regre-
saron a clases presenciales. Esto se 
debió a que cuando se resolvió el 
“regreso seguro a clases”, solo el 
50.7 por ciento de las escuelas de 30 
entidades disponía de la infraestruc-
tura adecuada para recibir a los alum-
nos. Además, solo 51 mil 19 (44.9 por 
ciento) cubría las 10 condiciones sani-
tarias; es decir, las otras 62 mil 575 
escuelas (55.1 por ciento) no estaban 
en condiciones de garantizar la salud 
de los estudiantes.

La incapacidad del gobierno 
“Nosotros hemos sostenido que la edu-
cación no es un privilegio, es un dere-
cho del pueblo”, declaró el presidente 
Andrés  Manuel  López Obrador 
(AMLO) al difundir su reforma edu-
cativa en 2019. Sin embargo, ese 
compromiso implícito de privilegiar la 
educación no se ha visto reflejado en sus 
políticas públicas relacionadas con el 
sector, pese a que el rezago educativo es 
un grave problema nacional.

En la iniciativa de reforma constitu-
cional en materia educativa y en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 
(PND), así como en el documento en el 
que describe la llamada “nueva escuela 
mexicana”, brilla por su ausencia un 
plan o una estrategia para abatir el 
rezago educativo, tanto en el plano ope-
rativo como en el pedagógico, pese a 
que hacen referencia a que solo 70 de 
cada 100 estudiantes que inician la pri-
maria, posteriormente acceden a la edu-
cación media superior. 

Cuando se resolvió el “regreso seguro a clases”, solo el 50.7 por ciento de las escuelas de 30 entidades disponía de la infraestructura 
adecuada para recibir a los alumnos.
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Juana Eugenia Martínez Amaro, 
directora de la END, explicó a buzos 
que, después de dos años y medio de 
pandemia de Covid-19, las brechas se 
ampliaron y hoy “tenemos alumnos de 
segundo y tercer año que durante la 
pandemia no pudieron lograr el apren-
dizaje de escritura y lectura. Tenemos 
alumnos de sexto que no pueden leer 
con facilidad”. 

En las prácticas que los estudiantes 
de la Normal realizan en las escuelas de 
la ciudad y la periferia rural se ha detec-
tado este problema; y con base en esos 
datos, la institución está preparando los 
contenidos educativos que consideran 
necesarios para recuperar paulati-
namente el rezago que afecta a muchos 
estudiantes. 

Martínez Amaro estima que el 
tiempo para elaborar el plan, durará 
poco; pero la recuperación será mucho 
mayor porque tendrá que aplicarse en 
todas las escuelas básicas de la entidad, 
especialmente en la periferia y zonas 
rurales, donde no hay Internet y los 
niveles de rezago son superiores.

En estas áreas, insistió, el 96.5 por 
ciento de los alumnos de primaria de 
quinto y sexto grado no saben resolver 
problemas matemáticos con decimales 
de fracciones; el 35 por ciento de los 
alumnos no sabe sumar y restar; y el 
60 por ciento no sabe leer o lo hacen con 
dificultad y su comprensión es mínima.

La directora de la END precisó que, 
por esta razón, la SEP debe atender con 
urgencia este problema, el abandono 
escolar y las afectaciones a la salud 
socioemocional de los estudiantes, que 
agravó la pandemia de Covid-19, con 
base en los diagnósticos que existen en 
este nivel. 

También agregó que las omisiones 
del Gobierno Federal en la aplicación de 
los protocolos para prevenir estos 
impactos han evidenciado que sus con-
signas de “primero los pobres” son pura 
demagogia, que se agudizó la pobreza 
en general y disminuyó el ejercicio real 
del derecho a la educación. 

“No saber leer y escribir o tener 
inconclusa la educación básica es una 
condición que reproduce la desigualdad 
social y coloca en desventaja a las per-
sonas que la sufren en demérito de sus 
derechos políticos, económicos, socia-
les y culturales”, y agregó que el 
gobierno morenista debe dejar de usar a 
la SEP como “trampolín político” para 
dedicarse realmente a impulsar la tarea 
magisterial. 

Una generación en riesgo
Gabriel Hernández, maestro de una 
escuela secundaria ubicada en la peri-
feria de la ciudad de Durango, reveló 
que, de sus 270 alumnos de primer 
grado de secundaria, “solo alrededor 
de 30 por ciento siguió con la progra-
mación de enseñanza y acudió a las 
clases en línea o realizó las actividades 
que les asigné durante los primeros 
meses para que se aplicaran las medi-
das sanitarias aquí en el estado”.

Aseveró, además, que la evalua-
ción ordenada a los maestros no es la 
adecuada porque “debemos poner 
calificaciones a pesar de que los 
alumnos no cuentan con los conoci-
mientos. Este proceso es muy per-
verso porque sigue avalando un 
sistema educativo que en nada ayuda 
al estudiante”. 

E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Banco Mundial (BM) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) coinciden en que la pandemia 
provocó un rezago educativo de, en pro-
medio, dos años en América Latina; y 
que en algunos países éste podría ser de 
hasta cuatro años. 

En este caso podría estar México, 
debido a que el programa Aprende en 
Casa, que incluyó el uso de la red 
Internet para enseñar a distancia, no 
llegó al 30 por ciento de hogares con 
niños y adolescentes en edad para estu-
diar primaria y secundaria. 

Además, una encuesta del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) detectó que 5.2 millones de estu-
diantes de tres a 29 años no se inscribie-
ron para el ciclo escolar 2020-2021 y 
que la causa genérica de este problema 
fue la pobreza adicional propiciada por 
la pandemia. 

En agosto de 2022, más de medio 
millón de alumnos en Durango regresa-
ron a clases presenciales; pero a la 
fecha, la SEP local no ha planteado 
la existencia de un plan para atacar el 
rezago educativo y los únicos esfuerzos 
que se hacen al respecto provienen de la 
END y los docentes. 

NOTA COMPLEMENTARIA: 
Rubén Darío Castillo, comerciante y padre de un estudiante de 
preparatoria, padeció gran parte de las circunstancias adversas 
que enfrentan los padres de familia de estudiantes duranguen-
ses. 

Hasta hace poco tiempo tenía un negocio en la Plaza de la 
Computación local; pero a causa de la inseguridad pública lo abandonó y 
se dedicó a la compra-venta de material de cómputo, muebles de oficina 
y automóviles, en este caso, para rehabilitarlos y venderlos.

“Hace un año le dije a mi hijo: no vas a ir a la universidad este año. 
Él me dijo que sí, que haría lo que yo le dijera. Pero esto es muy difícil. 
Trato de no darle la sensación a mi hijo de que la situación está com-
plicada, pero es difícil. Nadie ayuda. Desafortunadamente, la situación 
se está poniendo peor y el futuro de nuestros hijos, de los estudiantes, 
se ve complicado”.
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Ese país caribeño vive en Estado de Excepción permanente. Es tal la desenfrenada crisis 
multidimensional, que el premier pidió intervenir a Estados Unidos (EE. UU.) y a Naciones Unidas 
(ONU). Ello exhibe a una clase política haitiana disfuncional, que olvida el fracaso de ambos actores 
para frenar la inestabilidad y cómo perpetuaron la ocupación y corrupción. México no debe alentar 
otra misión neocolonial en Haití, pues el futuro de América Latina pasa por la emancipación de ese 
estado.

Haití 
EN MANOS DE EE. UU. 
Ese país caribeño vive en Estado de Excepción permanente. Es tal la desenfrenada crisis 
Y SUS MAFIAS
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Solo este año, en Haití han 
sido asesinadas dos mil 
769 personas en Puerto 
Príncipe –80 por ciento 
murió por disparos de 
arma de fuego–. Eso 

sucede en esa nación, única en la 
región, que en 35 años ha tenido más de 
20 gobiernos y los últimos 10 ha sufrido la 
ineficaz “ayuda” militar extranjera, un 
terremoto devastador, huracanes y la 
endémica epidemia de cólera.

Haití fue el primer país de América 
Latina y el Caribe en abolir la esclavitud 
e independizarse de Francia, su metró-
poli europea, en 1804. Desde entonces 
ha vivido sucesivas invasiones (EE. UU 
lo ocupó de 1915 a 1934), dos dictadu-
ras, dos golpes de Estado y la fallida 
misión de la ONU. No hay indicios de 
elecciones presidenciales que debían 
realizarse este año.

La consecuencia fue hacer del país, 
el más pobre del continente. Y a la par, 
la descomposición sociopolítica y 
económica, que evidenció el asesinato 

del presidente Jovenel Moïse en 
julio de 2021. Las pesquisas apuntan 
como móvil a su intención de enviar a 
EE. UU. una lista de posibles criminales 
extraditables.

Pero la situación empeoró desde 
antes. En 2019 se suspendió la elección 
y el Parlamento se paralizó al expirar el 
periodo legislativo; ese vacío de poder 
agudizó la ingobernabilidad. Como 
efecto, 4.7 millones están en situación 
de hambre extrema y el Programa 
Mundial de Alimentos aumentó en 100 
mil sus entregas de comida en la capital.

En octubre revivió la pandemia de 
cólera que, por oleadas, hace años ataca 
al país. El Ministerio de Salud reportó 
ocho mil 700 casos –la mitad, menores 
de edad– que apenas atiende por falta de 
médicos (muchos bajo acoso de pandi-
llas), financiamiento, agua potable y 
gasolina para las ambulancias

La combinación hambre, cólera y 
desnutrición, es una bomba de relojería 
en esa sociedad, donde son mayoría los 
niños y jóvenes. En ese contexto, las 

élites político-económicas, cohesiona-
das con sectores oligopólicos foráneos, 
oxigenaron la ingobernabilidad a través 
de grupos delictivos.

El fiasco de la supuesta ayuda 
internacional es otra variable en la cri-
sis multidimensional del país. Hace 
décadas que ahí operan más de dos mil 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG’s); son tantas, que las autoridades 
locales ignoran su función y si son rea-
les o solo espían. Muchos preguntan si 
algo tienen que ver en el desvaneci-
miento de miles de millones de dóla-
res en donaciones internacionales que 
han llegado.

Así se llegó a una situación tan 
explosiva que el politólogo Evan Ellis 
califica así: “la de Haití es una crisis que 
ningún estado del mundo quiere tener y 
cuya solución impactará en el mundo”.

Rostro del terror
Consecuencia geopolítica de esa crisis 
es que Puerto Príncipe se haya conver-
tido en el epicentro de la disputa por el 

La combinación hambre-desnutrición-cólera, es una bomba de relojería. En ese contexto, las élites político-económicas, cohesionadas con 
sectores oligopólicos foráneos, oxigenaron la ingobernabilidad a través de grupos delictivos.
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poder, representado por el Estado y 
organizaciones cuya creciente influen-
cia las convirtió en poder paralelo. Ellos 
son el rosto del terror.

Las mal llamadas “pandillas”, que 
oxigenan una guerra civil de facto, no son 
mediocres asaltantes, sino grupos cuya 
influencia deriva de las élites político-
económicas. Su estructura es tan sofisti-
cada que impide al Estado desplegar su 
capacidad de contención.

Poseen capacidad de inteligencia, 
movilidad y poder de fuego superior a la 
tecnología de las Fuerzas Armadas, 
señala Asier Agirre. La capacidad de 
esos actores se evidenció el primer 
semestre del año, cuando cometieron 
más de 550 secuestros y asesinaron a 
cientos de personas.

Hoy, la coalición “La Familia y 
Aliados G9” An Fanmi e Alye, tiene el 
control de esa ciudad –se dice que con 
apoyo indirecto del gobierno–. Su eje 
de acción está en el barrio de Nan 
Brooklyn en Cité Soleil y el 12 de sep-
tiembre tomó la estratégica terminal 
de combustible Verroux.

Lo hizo en protesta por el anuncio 
del primer ministro  Ariel Henry de que 
cortaría los subsidios a la gasolina. Las 
trincheras que el grupo cavó alrededor 
de esa central impiden el arribo de 
importaciones de bienes básicos, agua 
potable y el suministro de diésel y 
gasolina.

Detrás de esa operación está el expo-
licía Jimmy Barbecue Chérizier, quien 
afirmó que esa alza afectaría a los hai-
tianos pobres. En octubre, un video 
mostró a ese personaje afuera de la 
terminal, exigiendo la dimisión del 
premier.

Y aunque el Departamento de Estado 
de EE. UU. lo sancionó por su rol en las 
masacres de 2018, él y sus huestes son 
el poder en la paupérrima población 
costera de Cité Soleil, que este año 
sufrió feroces olas de violencia y, en 
octubre, los brotes de cólera.

No menos hábil es la agrupación 5 
Segundos. Tomó el Palacio de Justicia 

para sustraer y destruir expedientes y evi-
dencias que ya son imposibles de recupe-
rar, alerta la Asociación de Magistrados 
Haitianos. Eran relativos a las múltiples 
masacres cometidas desde 2018 por 
esos grupos, así como a casos de corrup-
ción, delitos financieros y homicidios.

El grupo 400 Mawozo, que opera en 
Croix-des-Bouquets –el acceso norte de 
la capital– puso su mira en EE. UU. y 
Canadá. En octubre de 2021 secuestró a 
16 misioneros estadounidenses y un 
canadiense que liberó en diciembre.

Washington ofreció un millón de 
dólares por información que lleve a 
apresar a tres sospechosos: Joseph 
Wi l s o n ,  J e r m a i n e  S t e p h e n s o n 
(Gaspiyay) y Vitel Homme. Este año, el 
grupo atacó a agentes de la Policía 
Nacional y en noviembre disparó contra 
vehículos de la Embajada de EE. UU.

A su vez, el ente Chen Mechan opera 
al centro de la capital. En las zonas 
costeras operan Gran Ravinn, G9, 
5Segon y G-Pep (vinculada a la opo-
sición política). Todos los centros 

¿HAITÍ ES ESTADO FALLIDO?
Ese concepto nació en los noventa, en el contexto de la globalización, 
e implica deficiencia del Estado para dotar de bienestar y seguridad a 
su población. Al securitizar un problema interno, Occidente convirtió esa 
incapacidad en amenaza trasnacional.

Esa categoría no fue casual, pues incluyó a estados desamparados de 
África Subsahariana, tras la caída de la URSS (Liberia, Somalia, Angola, 
Ruanda, Sudán y Sierra Leona). Luego añadió a Afganistán, exintegran-
tes de Yugoslavia y Haití, para desplegar ahí a sus “agencias de control”, 
explican Anita C. Mancero, y Oscar E. Múnera.

Tres características definen a un Estado Fallido: 1) Vacío de poder 
por conflicto interno. El Estado pierde el monopolio de las armas y su 
capacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, a los que puede lle-
gar a reprimir. 2) Incapacidad de independencia territorial y soberanía 
económica); y 3) Instituciones disfuncionales (nula acción de servicios 
públicos) y reproducción de grupos armados que operan para sustituir al 
Estado.



urbanos padecen el flagelo del control 
pandilleril en un Estado incapaz de 
contenerlo.

En contraste, la Policía Nacional 
Haitiana (PNH) –“capacitada” por la 
ONU y EE. UU.– carece de apropiadas 
condiciones laborales y medios sufi-
cientes para realizar su trabajo con 
eficiencia. Han pasado a ser testigos 
de los choques entre grupos delictivos 
en lo que analistas califican de verda-
deras batallas.

Esa acometida también se expresa en 
choques entre organizaciones rivales, 
incluye reclutamiento de menores, 
obstrucción a la entrega de ayuda 
humanitaria, tráfico de personas y vio-
lencia sexual como arma de guerra.

Esa situación es “una pesadilla” dijo 
el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, quien el 15 de julio 
extendió el mandato de la misión del 
organismo hasta 2023. Sin embargo, 

favoreció el plan expansionista de 
EE. UU. que, con México, presentó una 
Resolución al Consejo de Seguridad el 
10 de septiembre.

Ahí cita expresamente a Cherizier y 
sus abusos, por lo que contempla san-
ciones como un embargo de armas, con-
gelación de activos y prohibición de 
viajes a los líderes de esas agrupaciones 
“por un periodo de un año”.

Ayuda u ocupación
Con el título Invadan Haití, exigió Wall 
Street y eso hizo EE. UU. el diario The 
New York Times recordó en junio pasado 
la persistente tentación de la cúpula 
político-empresarial estadounidense por 
ocupar Haití.

La mención no es casual, pues 
hoy insisten en controlar la nación 
francoparlante a través de una fuerza 
multinacional. Pretenden olvidar que, 
tras el golpe contra Jean-Bertrand 

Aristide de 2004 –que apoyó EE. UU. 
y perpetraron fuerzas armadas loca-
les– la tensión escaló y la ONU des-
plegó su Misión de Estabilización 
(MINUSTAH).

Se previó que duraría seis meses, 
pero se prolongó 13 años, hasta 2017 y 
el balance es desastroso. La fallida 
acción de los Cascos Azules en favor 
de la paz y su pésima actitud moral, 
acabó con la poca institucionalidad que 
quedaba.

Además, socavaron los últimos vesti-
gios de Lavalás (avalancha en créole), 
el más poderoso y radical movimiento 
socia l  que  desde  1946 –con la 
Revoluc ión  de  los  Cinco  Días 
Gloriosos– escenificó Haití, explica 
Emmanuel Santos.

Por ello inquietó sobremanera el 
mensaje del ministro de Relaciones 
Exteriores, Jean Victor Geneus, que el 
24 de septiembre ante la ONU admitió 

“Capacitada” por la ONU y EE. UU. la Policía Nacional Haitiana carece de apropiadas condiciones laborales y medios suficientes para 
realizar su trabajo con eficiencia.
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que la crisis que enfrenta su país “solo 
puede resolverse con el apoyo efectivo 
de nuestros socios”.

Para muchos, la frase solicitaba una 
inminente intervención militar de las 
potencias occidentales. Esa percep-
ción se afirmó con la editorial en The 
Washington Post, que pedía una acción 
“contundente” por parte de actores 
externos.

¿Por qué EE. UU. quiere ocupar 
militarmente ese país? pregunta a su vez 
Lautaro Rivara. Y es que, la Resolución 
del Consejo de Seguridad anunciaría un 
hito en el gobierno de Joseph Biden, 
renuente a enviar una fuerza de acción 
rápida cuyo rol es incierto.

En cambio, en octubre Biden envió a 
Haití al Equipo de Respuesta de 
Asistencia en Desastres (DART) de la 
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID). Su misión apa-
rente era explorar la situación en el 
terreno y ofrecer alternativas “huma-
nitarias”; sin embargo, la historia de 
subversión e intrigas de ese ente flota 
en la región.

A ese recelo se suma el envío –el 
15 de octubre– de aviones militares de 
EE. UU. y Canadá, para entregar 
armas al gobierno haitiano. Ese día, la 
ONU aprobaba la Resolución contra 
las bandas y ambos países sanciona-
ban al presidente del Senado, Joseph 
Lambert, y al exsenador Youri 
Latortue por “abuso de sus cargos” al 
traficar con drogas y colaborar con 
redes criminales.

Oficiales de EE. UU. dan pasos fir-
mes en Haití. El comandante adjunto 
del Comando Sur, Teniente General 
Andrew Croft, con el diplomático Brian 
Nichols, visitaron Haití y se reunieron 
con el premier Henry y otras autorida-
des, luego de que Washington afirmó 
que brindará “apoyo sólido” al país cari-
beño.

Es obvio que, si invadiera Haití, 
EE. UU. enfrentaría el desafío del 
éxodo masivo de haitianos por lo 
que, en noviembre, Biden preparaba 

centros de refugio temporal en 
Guantánamo, Bahamas e Islas Turcas 
y Caicos, informó Axios. Solo este año 
fiscal, la Guardia Costera de EE. UU. 
interceptó a siete mil 175 haitianos, 
contra mil 427 en 2021 o 418 detenidos 
en 2020.

De modo que otra ocupación de 
EE. UU. y Canadá, o de las Fuerzas de 
Mantenimiento de Paz de la ONU, solo 
agravará la crisis de ese país, que lleva 
más de dos siglos sin plena soberanía 
para que su nación construya una vida 
digna. “Lo último que Haití necesita es 
otra intervención militar”, manifestó el 
Instituto Tricontinental de Investigación 
Social.

México, refugio
Tras el sismo de 2010, México permitió 
el ingreso de parientes de haitianos que 
ya residían en este país y que se asientan 
en Tapachula, Chiapas y Tijuana, Baja 
California. Hasta 2016 eran unos mil; 
pero luego llegó una segunda ola de casi 
17 mil, afirma el experto en migración 
Luis A. Arriola.

Y aunque no hay registros confiables, 
solo en 2021 la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados registró más de 51 
mil solicitudes de refugio. La mayoría 
de haitianos pretende llegar a EE. UU., 
donde ya reside más de un millón de 
primera generación y sus descendientes, 
según el Censo 2019 de ese país. 

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTO?
La profunda disfunción haitiana se vincula a la inestabilidad y ocupación 
tras su independencia colonial. La debilidad de sus instituciones e inma-
dura democracia resultan del autoritarismo y abusos de los regímenes 
de François Duvalier (Papa Doc) y Jean-Claude (Baby Doc) (1957-1986).

Otros hechos recientes modelarían el dramático escenario actual. El 
devastador terremoto de magnitud 7 de 2010 dejó más de 200 mil muer-
tos, más de 300 mil heridos y 1.5 millones sin hogar. El gobierno falló en 
reconstruir el país y aumentó la inestabilidad, refiere Orlando Torricelli.

En 2017 estalló la peor epidemia de cólera que haya vivido el país y 
que mató a más de 10 mil personas. En agosto de 2021, otro terremoto 
deja dos mil 200 muertos y enormes pérdidas económicas. En enero 
de este año, el primer ministro sufrió un atentado y salió indemne. Todo 
empeoró en el verano de 2022, al escalar la violencia política y calle-
jera. Esa inestabilidad atizó la catástrofe humanitaria y la represión contra 
periodistas.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
publicó en sus redes sociales un video en el 
que explica su modelo de gobierno al que 

llamó “humanismo mexicano” y del que habló en su 
discurso de la marcha que encabezó el pasado 27 de 
noviembre. “Entre otras cosas –-dice en el video–, 
ayer propuse bautizar nuestra forma de gobierno 
como Humanismo Mexicano. Brevemente expliqué 
algunos fundamentos y poco a poco lo iremos defi-
niendo entre todos porque necesitamos heredar una 
teoría propia”. ¿López Obrador teórico? ¿Su teoría se 
definirá poco a poco y “entre todos”? ¿Heredará, en 
efecto, una “teoría propia”?

Desde mi muy modesto punto de vista, que de nin-
guna manera se propone alcanzar las alturas de consti-
tuir una “teoría propia”, sino simplemente allegar a los 
posibles lectores algunos de los hechos contantes y 
sonantes, algunas de las manifestaciones de la realidad 
que ayudan a poner en sus justos términos, tanto la 
categoría de “teoría propia”, como su capacidad de 
transformarse en realizaciones en beneficio del pue-
blo trabajador, el “humanismo mexicano”, por todo 
lo que tenga de humanismo, ni es un descubrimiento 
de López Obrador, ni tiene grandes realizaciones que 
presumir para tener el privilegio de pasar directo a la 
historia nacional.

El humanismo es una corriente de pensamiento que 
surgió a fines de la Edad Media, más precisamente, del 
modo de producción feudal en Europa y que, en dife-
rentes ramas de la actividad espiritual, sintetizaba y 
defendía los intereses de la nueva clase que estaba 
surgiendo y haciéndose fuerte en el seno de la vieja 
sociedad, particularmente, en los novedosos centros 
urbanos, esto es, la clase burguesa. Se expresó, por 
ejemplo, en el arte, en la pintura y la escultura, colo-
cando en el centro de sus preocupaciones y temas, en 

el lugar que antes ocupaban las imágenes religiosas, el 
cuerpo humano, no pocas veces desafiantemente des-
nudo. El humanismo, pues, no fue nunca una corriente 
de pensamiento ni de medidas prácticas en favor de 
los siervos de la gleba ni, más en general, del pueblo 
trabajador, siempre fue una expresión teórica y 
práctica de los intereses de la burguesía. 

Como lo demuestran las realizaciones de la llamada 
“Cuarta Transformación”, ahora, pretendidamente, 
“humanismo mexicano”, se trata de una pálida repeti-
ción de la misma política en favor de la misma clase. 
Solo que ahora, apoyada en los modernos medios de 
comunicación, difundida mediante una pavorosa agre-
sión ideológica. ¿Humanismo mexicano? ¿Sí? Cito 
una parte del reportaje sobre la vida en la Montaña de 
Guerrero de la periodista Laura Poy Solano, publicado 
en el periódico La Jornada, el lunes cinco de diciem-
bre de 2022: “En escuelas con muros de adobe o bajo 
techumbres de lámina, sin infraestructura ni equipa-
miento, maestros rurales, en su mayoría mujeres, atien-
den a niños y adolescentes hablantes de la lengua 
me’phaa. En esos planteles multigrado, afirman los 
educadores indígenas, muchas veces ni el pizarrón 
sirve porque, de tan viejo, ya no se puede escribir en 
él… Los estudiantes de primaria, en su mayoría indíge-
nas, cuidan chivos y cortan leña antes de ir a la escuela. 
Además, muchos asisten pocos meses al año a clases, 
pues cada dos de noviembre se van con sus padres a 
los campos de Sinaloa a pizcar uva o tomate, porque 
también son migrantes jornaleros, exponen educado-
res de la región, quienes pidieron el anonimato”.

Esta realidad existe y persiste tercamente aunque el 
Presidente de la República quiera ganar la discusión 
diciendo que él tiene otros datos. Mexico entero sabe 
perfectamente que una de las grandes realizaciones de 
este régimen que ahora ya considera que le queda 

El “humanismo mexicano”
y la realidad
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pequeño el nombre de “Cuarta Transformación” y 
quiere ascender a “humanismo mexicano”, ha sido, 
hasta ahora, la construcción e inauguración de un 
nuevo aeropuerto que podrá usar (si se decide a cam-
biarlo por el antiguo) el ocho por ciento de la pobla-
ción mexicana, que es la que tiene la capacidad 
económica para viajar en avión. El Tren Maya, para 
ricos también, todavía está en construcción y, por 
tanto, tampoco sirve para apuntalar el nuevo nombre 
con el que, con herencia teórica, se beneficiarán los 
trabajadores mexicanos.

 Bueno, quizá diga alguno de los defensores que 
tiene López Obrador que cobran en alguna nómina, 
“pero esa cita de Laura Poy Solano se refiere a una 
remota zona mexicana muy pequeña y nada represen-
tativa de las grandes transformaciones del humanismo 
mexicano”. Para los que piensen así, hay otra que 
abarca a muchos mexicanos más, ésta de El Sol de 
México del 30 de noviembre pasado: “El número 
de personas que solo gana un salario mínimo en 
México incrementó en octubre de 2022, cuando en el 
último año se sumaron 540 mil 53 empleados con un 
único salario, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Según datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
del total de la población con empleo, que es de 58.4 
millones de personas, 18 millones 732 mil 162 perci-
ben únicamente un salario mínimo, el cual corres-
ponde a 172.87 pesos diarios. Por otro lado, el número 
de personas que perciben entre dos, tres, cuatro, cinco 
o más salarios mínimos por su trabajo disminuyó, 
informó la institución. A octubre de 2022, se perdieron 
120 mil 131 empleos en los que las personas percibían 
entre dos y tres salarios mínimos”.

Los de salario mínimo, cuyo número va en aumento, 
no alcanzan a comprar la canasta básica, ni la alcanza-
rán aunque les concedan el aumento que se anuncia y, 
los que perciben entre dos, tres, cuatro, cinco o más 
salarios mínimos disminuyeron en cantidad, pero no 
porque hayan subido de nivel, no porque hayan arri-
bado y se hayan instalado en la clase media, sino, 
como lo señala la ENOE, porque se perdieron más de 
120 mil empleos, porque ahora hay más desocupación. 

Finalmente, tomemos en cuenta la marcha más 
inmensa de todas, más concurrida que la del 13 de 
noviembre y más que la del 27 de noviembre, una 
inmensa marea humana que no es ni acarreada, ni 
recibe bocadillo y jugo, ni la mueven amenazas, una 
muchedumbre que paga por marchar. Estamos hablando 
de todos los que, supuestamente beneficiados 

El “humanismo mexicano”, por todo 
lo que tenga de humanismo, ni es un 
descubrimiento de López Obrador, 
ni tiene grandes realizaciones que 
presumir para tener el privilegio de 
pasar directo a la historia nacional.

inmensamente por el “humanismo mexicano”, abando-
nan a su esposa y a sus hijos tiernos y se van lejos, a 
trabajar al extranjero, no pocas veces, para siempre. 
Pongamos atención a lo siguiente: 

“México se mantiene como el segundo receptor de 
remesas en el mundo (¡en el mundo!) al captar 54 mil 
millones de dólares el año pasado, solo detrás de India, 
que sentó un precedente al recibir 100 mil millones de 
dólares en transferencias familiares también en 2021, 
informó el Banco Mundial (BM)”. La tragedia social, 
pues, ya existe… y avanza incontenible: “Se proyecta 
que en 2022 el país latinoamericano registre entradas 
récord de 60 mil 300 millones de dólares, 11 por ciento 
más que el año pasado”. Ése, y no las declaraciones de 
la mañanera, es el llamado “humanismo mexicano” 
que, fiel a su modelo original, diseñado para combatir 
a los privilegiados feudales y favorecer a la burguesía, 
perseguía “la mayor felicidad posible”, pero no para la 
mayoría, sino para una exigua minoría, por lo demás, 
sin cesar decreciente. Usted decide si se adhiere. 
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Hay que abrir los ojos
al mundo

Nuestra situación interna es, ciertamente, bastante con-
flictiva y con claros síntomas de empeoramiento en el 
futuro cercano. Esto explica nuestro ensimisma-

miento en la problemática nacional y nuestro olvido del 
mundo. Sin embargo, aunque a primera vista no lo parezca, 
la situación mundial nos afecta más de lo que creemos. Esta 
realidad, normalmente, no se percibe, pero hay momentos 
en que esto cambia radicalmente y se torna peligroso igno-
rarlo, dejarse llevar por la inercia de la indiferencia.

Creo que nos estamos acercando a una de estas coyunturas, 
y pienso que es necesario que nos preparemos lo mejor que 
podamos para hacerle frente. Hace ya un buen tiempo (en tér-
minos prácticos, lo que va del Siglo XXI) que las tensiones 
entre Estados Unidos (EE. UU.) y sus países súbditos (o “alia-
dos”, como les gusta considerarse), agrupados en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por 
un lado; y las potencias euroasiáticas (Rusia y China, des-
tacadamente) por el otro, vienen creciendo peligrosamente 
y poniendo cada vez en mayor riesgo la paz mundial. Y no 
olvidemos que un choque directo de ambos bloques, rápida 
e inevitablemente evolucionaría a una guerra nuclear total, 
que pondría en peligro la supervivencia misma de la especie 
humana.

¿Cuál es el fondo de la disputa? Antes de responder diré 
que, en encrucijadas como ésta, la razón y la lógica quedan 
siempre supeditadas a los grandes intereses en juego, y pier-
den por eso su capacidad para revelar la verdad. En tales oca-
siones, la fuerza de la verdad no basta para convencer a la 
opinión pública. Dicho esto, respondo que el fondo de la cre-
ciente tensión mundial es la pretensión norteamericana, 
sobradamente documentada y demostrada por los hechos, de 
hacerse con el dominio total del mundo para “reordenarlo” 
de acuerdo con su ideología y sus intereses y, desde luego, 
en provecho exclusivo de la pequeña élite propietaria de los 
inmensos monopolios trasnacionales que realmente mandan 
en EE. UU. La conservación y expansión continua de esos 
monopolios exigen el dominio firme y seguro de todos los 
recursos y de toda la riqueza del planeta. Así lo ha reiterado 

varias veces, con su peculiar estilo, el actual presidente, 
Joseph Robinette Biden.

Para ello pretenden borrar las fronteras, los gobiernos, los 
ejércitos, las economías y las culturas nacionales, es decir, 
pretenden acabar con los Estados nacionales, a los que ven 
como un obstáculo, como el muro a derribar para adueñarse 
de la riqueza mundial. Se trata de consumar la dictadura mun-
dial de los monopolios, tal como Lenin predijo desde 1916. 
Obviamente que, para materializar tan ambicioso plan, resulta 
indispensable ocultarlo bajo el mejor maquillaje posible, al 
mismo tiempo que hace falta presentar los objetivos del 
“enemigo” con los ropajes más negros, repulsivos y aterrori-
zadores para el gran público. Si se logra que la gente se trague 
este burdo maniqueísmo, la victoria está asegurada.

Eso fue la Guerra Fría que culminó con la “derrota” del 
socialismo: una intensísima guerra mediática que mentía por 
partida doble: atribuía a la URSS y sus aliados las intenciones 
más diabólicas en contra de la libertad y el bienestar de la 
humanidad y, en abierto y efectista contraste, atribuía al capi-
talismo y a la “democracia occidental” las más grandes virtu-
des y los más generosos propósitos de igualdad, libertad, 
bienestar, empleo, salud, educación y vivienda. Hoy podemos 
ver con claridad que todo fue una grotesca mentira para mani-
pular al pueblo ingenuo. Con toda razón, el historiador cata-
lán Josep Fontana dice que la Guerra Fría debió llamarse, en 
realidad, “guerra sucia”. Pero el imperialismo logró su obje-
tivo; consiguió que la gente odiara y temiera al socialismo 
más que a la peste y que estuviera dispuesta a creerle y a 
perdonarle a los heraldos de la explotación, la desigualdad y 
la pobreza sus peores crímenes y trapacerías. El imperia-
lismo derrotó al bloque socialista ayudado por la traición de 
Gorbachov y su camarilla bujarinista.

A raíz de este triunfo, más su pretendida victoria en la 
Segunda Guerra Mundial, el imperialismo se sintió con el dere-
cho a decidir el futuro de la humanidad; creyó que tenía al 
mundo en el bolsillo y comenzó a poner en ejecución su plan 
de dominio absoluto: llevó a la OTAN hasta las fronteras de 
Rusia; impuso al mundo el neoliberalismo y la teoría de la 
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globalización económica y comenzó a invadir y a masacrar a 
las naciones débiles del norte de África y el Medio Oriente para 
acabar con los Estados nacionales. Pretendía, además, impedir 
el surgimiento de un nuevo competidor capaz de disputarles la 
hegemonía mundial, pero la ley del desarrollo universal le ha 
vuelto a burlar: ante sus propios ojos, y en cierta medida con su 
ayuda interesada, se alzaron dos gigantes capaces de desafiarlo: 
Rusia, cuyo control creía asegurado, y China, a la que creía 
genéticamente incapacitada para la ciencia y la técnica occi-
dentales. Ahora, para consumar su proyecto, debe pasar sobre 
esos dos formidables enemigos. De aquí la tensión mundial.

Es por esto que trabaja en una nueva Guerra Fría aprove-
chando la experiencia exitosa del pasado. Quiere volver a 
hacer de la sociedad un cómplice ingenuo e involuntario de 
su nueva guerra de satanización del enemigo para aislarlo y 
destruirlo o someterlo a sus intereses. Nuevamente se pre-
senta como defensor inquebrantable de la democracia, la 
libertad, los derechos humanos y el “desarrollo compartido” 
de todos los pueblos, en abierto contraste con los gobernantes 
“autoritarios” y los “dictadores declarados” que oprimen a 
sus pueblos. Como no puede presumir de pacifista porque su 
militarismo está a la vista y esa política le ataría las manos 
para usar su arsenal nuclear, engaña al mundo diciendo que 
esas armas son para “defender al mundo libre”.

Pero la nueva Guerra Fría no puede funcionar igual porque 
el mundo ya no es el mismo. Solo permanece, incrementado 
notablemente, el poder manipulador de los medios, la “artille-
ría del pensamiento” como dijo Hugo Chávez. Esta “artille-
ría” “…busca derribar los mecanismos de defensa de la 
población agredida; confundirla, hacerla dudar de la integri-
dad o patriotismo de sus gobernantes presentados (…) como 
figuras monstruosas, y sus gobiernos como infames «regíme-
nes», feroces estados policiales que violan los más fundamen-
tales derechos humanos y las libertades públicas. Bajo este 
torrente de manipulación informativa (…) mucha gente se 
verá inducida a pensar que quizá sus agresores tengan razón y 
realmente quieran librar al país del dominio de sus horribles 
opresores (…). Una vez que se «ablandan» las defensas cultu-
rales de una sociedad (…) y el ariete mediático ha perforado 
el muro de la conciencia social; una vez que lo ha envenenado 
con cientos de «fake news» y «posverdades» desmoralizado o 
al menos confundido a la población y a las fuerzas sociales 
antiimperialistas, el terreno queda listo para el asalto final” 
(Atilio A. Boron, cinco de julio 2021).

Justamente eso es lo que vimos en Cuba: una parte pequeña 
(pero útil a los fines del imperialismo) de la población sale a 
protestar contra el gobierno que más ha hecho por su pueblo 
en todo el continente latinoamericano, llamándolo “dicta-
dura” y exigiendo “libertad”, sin una sola palabra de condena 
contra el verdadero tirano y culpable de su desgracia, que es 

el imperialismo yanqui y sus 60 años de bloqueo criminal de 
su patria. Y peor aún resultó verlos aceptar el “apoyo” del 
presidente Joe Biden, que sale a hacer llamados al gobierno 
cubano para que “escuche a su pueblo”, cuando él no escucha 
a todos los países del mundo que le exigen levantar el bloqueo 
asesino contra La Isla. De este tamaño es el peligro de no 
saber leer la situación mundial y no entender nada de la 
geopolítica actual.

Pero el imperialismo ha entrado en una visible e irreversi-
ble decadencia. La inversión norteamericana ya no crece 
como antes porque la renta es cada vez menor a causa de la 
automatización creciente y el consiguiente despido de traba-
jadores. El mal es incurable porque es inherente al capita-
lismo; el dinero sobrante se refugia en la actividad 
especulativa que, a su vez, sin inversión productiva, tampoco 
puede sobrevivir y crecer y acaba asfixiando al sistema. Los 
líderes han intentado hallar el remedio en el neoliberalismo y 
la globalización y han fracasado. Ahora buscan la salida en la 
venta de armas y en las guerras (complemento del tráfico de 
armas) para adueñarse de los mercados y los recursos natura-
les de los países invadidos. En este marco se inscriben las 
crecientes tensiones con Rusia y China, la nueva Guerra Fría 
y las provocaciones de la OTAN contra ambas potencias.

EE. UU. viene actuando como un gobierno mundial de 
facto: juzga, sentencia y castiga a empresas y países que no se 
alinean a sus intereses, pasando por encima de la legislación 
internacional. Rusia y China claman inútilmente por el res-
peto al orden mundial establecido. Las provocaciones milita-
res a China tampoco escasean: barcos de guerra en el mar del 
Sur e intervención yanqui en Taiwán, una isla que China 
reclama como suya, entre lo más visible.

EE. UU. busca la guerra, una guerra que nos afectaría a 
todos llegado el caso y contra la que debemos pronunciarnos 
y protestar desde ahora. Son los coletazos del dragón herido 
(y más peligroso por eso) y ya tocaron a nuestra puerta, 
como lo prueban los ataques a Cuba, Venezuela, Nicaragua 
y el asesinato del presidente de Haití. EE. UU. quiere asegu-
rar su “patio trasero” y comienza a eliminar a los “enemigos” 
que pudieran oponerse a ese control. Mario Firmenich, reco-
nocido luchador argentino, dice: “Vivimos una guerra que es 
simultáneamente una típica disputa geopolítica entre poten-
cias (por ahora sin disparos de misiles estratégicos) y tam-
bién una guerra civil mundial genocida, declarada por el 
establishment económico de la globalización contra los 
pobres del mundo; el objetivo es despojar a los pueblos pobres 
de su soberanía sobre los recursos naturales cada vez más 
escasos y reducir la población mundial” (Voltairenet.org, del 
11 de julio de 2021). Ahí vamos nosotros, los mexicanos, y es 
mejor que lo entendamos, que despertemos a tiempo, antes de 
que las circunstancias nos rebasen definitivamente. 
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Con frecuencia oímos decir que la situación 
social y económica de México no podrá cam-
biar, que es incurable; medios, profesores uni-

versitarios y otros formadores de opinión nos 
aleccionan que los ricos nunca renunciarán a su domi-
nio para cederlo al pueblo. Además, cosa de la fatali-
dad, nos recuerdan, colindamos con Estados Unidos, 
que jamás aceptará que seamos un país libre y sobe-
rano. Este pensamiento derrotista a priori ha llevado a 
un sector social a la resignación: así nos tocó vivir, 
piensan; es la suerte de los pobres, y la de México. El 
destino nos condenó fatalmente a padecer por siempre 
nuestra situación, y a los de arriba a disfrutar. Lasciate 
ogni speranza, voi ch´entrate (Abandonad toda espe-
ranza, quienes aquí entráis), estaba escrito a la entrada 
del infierno en la Divina comedia.

Pero estos pensamientos tan “normales” de pesi-
mismo y resignación no son casuales: son producto de 
una labor sistemática de inoculación ideológica, ejecu-
tada por el sistema y sus intelectuales, para mantener 
el control político obnubilando la mente del pueblo. 
Son infundidos por los dueños del mundo, que acumu-
lan la riqueza. Así ha ocurrido a lo largo de la historia 
desde que hay clases sociales, como cuando en Egipto 
se hacía creer al pueblo inocente que el faraón era hijo 
del Nilo, un dios, y por tanto sagrado e intocable. El 
propio Alejandro Magno fabricó también esa imagen 
(en Egipto mismo), rodeándose de una aureola de 
invulnerabilidad. El muy aristócrata Platón, enemigo 
acérrimo de la democracia (del poder del demos, del 
pueblo) proponía un gobierno ideal para una ciudad 
ideal, obviamente sostenido por el trabajo de los escla-
vos en la base de la pirámide del poder, y con los sol-
dados en medio para asegurar el orden; por cierto, 

cuando intentó aplicar su modelo en Siracusa, Sicilia, 
fracasó, pues la vida no se deja congelar ni aprisionar 
en esquemas predeterminados. Zenón de Elea preten-
dió también demostrar la inexistencia del movimiento. 
En fin, la idea del origen divino de los reyes, domi-
nante durante la Edad Media, perdió credibilidad con 
el desarrollo del capitalismo y su cultura, como ocu-
rrió en Inglaterra con la revolución de Cromwell en 
1642 y la posterior defenestración y ejecución de 
Carlos I en 1649. Viejos y anquilosados esquemas ter-
minaban derrumbándose.

Pero la pretensión de detener la marcha de la histo-
ria permanece, como afán desesperado de las clases 
poderosas. Obviamente, la argumentación se va refi-
nando a tenor con los tiempos. A título de ejemplo, 
entre 1918 y 1923, Oswald Spengler (historiador cer-
cano al nazismo), publicó su obra La decadencia de 
Occidente y desarrolló su “teoría cíclica de la histo-
ria”, según la cual ésta consiste en una sucesión monó-
tona e inacabable de “culturas” y civilizaciones, 
independientes las unas de las otras, prácticamente en 
el mismo plano, y que transcurren por cuatro “eda-
des”: juventud, crecimiento, florecimiento y decaden-
cia; vienen así una tras otra, en una repetición sin 
desarrollo real. Para Nietzsche es “el eterno retorno”, 
siempre a donde mismo, como en un círculo, donde el 
punto de llegada es exactamente el mismo que el de 
partida. El propósito de tales formulaciones es teorizar 
la conservación del orden social existente y negar todo 
paso a una etapa superior.

Teorizan también la inmovilidad histórica, diciendo 
que no puede haber ninguna sociedad mejor que la 
actual que, sí, está mal, pero cualquiera otra estará 
peor. El capitalismo es en esta tesitura el techo de la 

El pesimismo social, 
arma ideológica de los 
poderosos del mundo
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historia, como propone Francis Fukuyama, profesor 
de la Universidad Johns Hopkins, en su obra El fin de 
la historia y el último hombre (1992), donde consigna 
con singular alegría el fin del socialismo en Europa del 
Este y en la URSS (en 1989 y 1991, respectivamente), 
declarándolo muerto y enterrado. La historia, nos dice, 
llegó a su techo, y debemos aceptar que siempre habrá 
capitalismo, específicamente tipo americano, el más 
depredador; nada más allá, el non plus ultra. De un 
plumazo, Fukuyama cancelaba todo progreso, dejando 
a la humanidad sin futuro.

El arte al servicio del poder juega también su papel 
como propagador de estas ideas, para convencernos de 
renunciar a toda esperanza. Abundan novelas y cuentos 
de pesimismo, así como Películas apocalípticas que nos 
enseñan que el “postcapitalismo”, caso de ocurrir, será 
una barbarie peor, conque, como reza la sabiduría 
popular, “más vale malo por conocido que bueno por 
conocer”. Aquí entran las llamadas “distopías” (lo con-
trario de las utopías), sociedades imaginarias que viven 
bajo dictaduras horrendas y esclavizantes. La barbarie 
del futuro, nunca nada mejor. Solo eso nos espera, nos 
advierten, si se acaba el capitalismo, así que, nos acon-
sejan los señores “prudentes”, mejor… ni moverle.

Contra toda esta basura propagandística, ideología 
pura, carente de toda base científica, Heráclito de 
Éfeso explicó que todo en el Universo, y consecuente-
mente en la sociedad, está llegando a ser y dejando de 
ser al mismo tiempo; nada permanece idéntico siem-
pre a sí mismo. La vida es un perpetuo discurrir. Hegel 
desarrolló esa visión dialéctica y Marx la llevó a la 
cúspide, planteando que, ciertamente, la realidad cam-
bia retornando como en un círculo, pero sin regresar 
jamás al punto de partida, sino siempre a un nivel 
superior, el famoso modelo de desarrollo en espiral, 
con dos formas de movimiento: una circular y otra 
ascendente. Aquellos sabios mostraron que el cambio, 
aunque con altibajos o retrocesos temporales, va siem-
pre, tendencialmente, de lo simple a lo complejo, de lo 
inferior a lo superior. Nos enseñaron también que todo 
lo que alguna vez nació, irremisiblemente morirá; que 
lo que tiene un principio tendrá necesariamente un fin; 
en otras palabras, leído a la inversa: solo lo que nunca 
nació nunca morirá; solo aquello que es eterno hacia 
atrás será eterno hacia adelante. Esa lógica se aplica al 
capitalismo y al mercado; también a las clases sociales 
y el Estado, su Cancerbero: tuvieron un origen histó-
rico, condicionado por circunstancias determinadas. 
Nacieron, y por ello, en el necesario devenir, están 
condenados a desaparecer cuando desaparezcan las 

condiciones que les dieron origen. Pero esto no es solo 
filosofía. La realidad marcha en ese sentido previsto 
por la dialéctica.

La necesidad social, el hambre y el empobreci-
miento acelerado de miles de millones de seres huma-
nos empuja ineluctablemente al cambio. En busca de 
progreso, buena parte de la humanidad marcha por 
nuevos derroteros, liberándose del control imperia-
lista. Destaca el esfuerzo de Rusia, que, forzada por la 
OTAN a una guerra defensiva, enfrenta en Ucrania a la 
hegemonía norteamericana, y la está venciendo, por 
más que la prensa occidental pretenda ocultarlo. 
Contradiciendo los más oscuros augurios del ya men-
cionado Fukuyama –quien firmó el acta de defunción 
del socialismo y lo arrumbó, según él, en el basurero 
de la historia–, China avanza, convirtiéndose sosteni-
damente en la primera potencia económica, causando 
la paranoia del gobierno americano, que la desafía lla-
mándola al terreno militar en Taiwán. Corea del Norte 
e Irán exploran también su propio camino hacia un 
desarrollo soberano en beneficio de sus pueblos, y 
reciben el castigo. En Latinoamérica, si bien existen 
varios gobiernos considerados “de izquierda”, desta-
can: Cuba, Venezuela y Nicaragua, países cuyos pue-
blos y gobiernos luchan y trabajan con particular 
determinación para liberarse del control y el saqueo 
imperialistas. En conclusión, no solo la dialéctica y la 
ciencia social muestran el carácter necesario e ineludi-
ble del cambio; lo evidencian también los hechos, la 
experiencia mundial en los días que corren, refutando 
así las visiones pesimistas, que van quedando derrota-
das, como lo han sido a lo largo de la historia, en el 
terreno de las ideas y en la práctica. Vientos de cambio 
soplan en el mundo. 

Estos pensamientos tan “normales” 
de pesimismo y resignación no son 
casuales: son producto de una labor 
sistemática de inoculación 
ideológica, ejecutada por el sistema 
y sus intelectuales, para mantener 
el control político obnubilando la 
mente del pueblo. Son infundidos 
por los dueños del mundo, que 
acumulan la riqueza. 



buzos — 12 de diciembre de 2022 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

40

OPINIÓN

BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

Perfil
BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Precios máximos
contra Rusia

La Unión Europea (UE), en un acto de supuesta 
actitud valiente, desafiante y poderosa, impuso 
al barril de petróleo crudo un precio internacio-

nal máximo de 60 dólares para golpear las finanzas de 
Rusia en el contexto de la guerra que sostiene contra 
Ucrania. Es decir, los 27 países que conforman la UE 
creen que, con esta medida, reducirán la capacidad de 
los rusos para abastecerse de armamentos y mantener 
un ejército que defiende su patria y al mundo entero. 
Pero los europeos están muy equivocados porque no 
consideran que, con este tipo de acciones, están dispa-
rándose un tiro en el pie. 

La respuesta del Kremlin fue inmediata y contun-
dente: “si el precio de nuestro petróleo les parece caro, 
entonces ya no lo suministraremos”. Es decir, los 
gobiernos de la UE creyeron que con bravatas intimi-
darían a los rusos y desatendieron varios hechos: se 
avecina uno de los inviernos más crudos y fuertes; 
para soportarlo, les hará falta petróleo y gas natural; 
estos energéticos escasean en su continente; su precio 
se elevará en uno de los periodos inflacionarios más 
duros de los últimos tiempos y la escasez afectará a las 
clases sociales más bajas de sus poblaciones. 

Con relativa facilidad puede describirse la estrategia 
que la UE está siguiendo contra Rusia: anuncia “san-
ciones” contra el Kremlin, entre las que destaca la ya 
citada de que solo le comprará a 60 y no a 65 dólares el 
petróleo, el precio de mercado que ofrece Rusia. Con 
esta actitud, además de suponer que ahorrarían cinco 
dólares por barril, previeron que, como en toda econo-
mía de mercado, Rusia la rechazaría y que entonces 
podrían culparla por no venderle petróleo, argumento 
con el que además pueden imponerle más sanciones. 

¿Qué es lo que oculta esta estrategia de los “podero-
sos” estados nacionales de la UE, además de errores y 

fallas tácticas?: que su condición de lacayos del 
gobierno imperial de Estados Unidos (EE. UU.) les 
ocultó que este tipo de “guerritas” los debilita en todos 
los ámbitos, y solo fortalece a Washington. Por acep-
tar, sin cortapisas, todo lo que les ordenan los estadou-
nidenses, están perdiendo su alianza con Rusia, lo que 
les garantizaría energéticos y ya no dependerían de 
EE. UU. para bien de la economía y la cultura de sus 
ciudadanos. 

Vale la pena recordar que el conflicto en Ucrania se 
derivó de pretender arrinconar militarmente a Rusia 
mediante la  incorporación de Ucrania a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
que es dominado por EE. UU. Si Rusia hubiera permi-
tido esta alianza, habría renunciado a su soberanía, 
expuesto a su población a la inseguridad absoluta por-
que el actual gobierno nazi de Ucrania habría aceptado 
la instalación cohetes nucleares “gringos” que apunta-
ran hacia las principales ciudades rusas. Esto habría 
significado la derrota definitiva y el sometimiento de 
los rusos a los designios de los estadounidenses. 

Pero, como siempre, el valiente e inteligente pueblo 
ruso, que en 1812 destruyó el poderío imperial de 
Napoleón I y en la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) hizo lo mismo con los nazis de Adolfo Hitler 
en la batalla de Stalingrado y la Gran Guerra Patria 
–acciones en las que 27 millones de rusos perdieron 
la vida– descubrió la pretensión del imperialismo 
yanqui de retornar al “mundo unipolar” mediante la 
manipulación de un títere, como el comediante que 
hoy gobierno Ucrania; y para evitar una nueva debacle 
global, lanzó la ofensiva militar que ahora se desarro-
lla en esa área central de Europa. 

Ha aquí el carácter magnánimo de Rusia, hacia su 
propio pueblo y hacia todos los pueblos del mundo. 
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Rusia ha manifestado claramente que esta guerra no es 
una lucha contra Ucrania, sino contra la intención de 
imponer un mundo unipolar donde todo sea decidido 
por Washington y donde los países fundamentalistas 
del libre mercado o neoliberales impongan, por las 
buenas o por las malas, mercancías, hábitos de con-
sumo, precios y modalidades culturales a los demás 
países del mundo. 

Sí, de lo que se trata es que los precios de los produc-
tos –contra lo que revela la teoría del valor de Carlos 
Marx en torno a que no pueden ser definidos de manera 
arbitraria– sean establecidos con maniobras de indus-
triales y comerciantes que impunemente condenan a 
sus pueblos a sufrir consecuencias simples y hasta 
catastróficas. Cuando los intereses económicos se 
sobreponen a los intereses de las sociedades, particular-
mente a los de las clases trabajadoras, entonces se 
toman decisiones absurdas como las que describimos 
en este artículo. 

Es por ello que los pueblos del mundo deben des-
cubrir la navaja que los poderosos imperialistas han 
puesto en el centro del pastel. Deben percatarse de que 
los medios de comunicación masiva de las naciones, 
bajo dominio del gran capital, pretenden convencer a 
los ciudadanos comunes de que, en el actual conflicto 
ucraniano, los rusos son los “malvados de la película”, 
cuando en realidad son los estadounidenses, los euro-
peos de la UE y los dirigentes del gobierno nazi de 
Ucrania, que en todo siguen la corriente de los podero-
sos oligarcas estadounidenses. 

Por cierto, hay que destacar que el hijo del actual 
presidente de EE. UU., Joseph Biden, tiene inversiones 
de gas natural en Ucrania, como lo ha documentado el 
periodista francés Thierry Meyssan. De este tamaño 
son los intereses “democráticos” de Washington en esa 

nación. Por ello, apoyar a Rusia significa estar del lado 
del proyecto de un mundo multipolar, donde las nacio-
nes cooperen y acuerden cómo construir un mundo 
mejor. Estar en contra de este proyecto significa defen-
der los intereses de los poderosos de siempre, de los 
ricos más ricos del mundo que nos harán esclavos con 
la falsa ilusión de que somos libres. ¡Cuidado! 

¿Qué es lo que oculta esta estrategia 
de los “poderosos” estados 
nacionales de la UE, además de 
errores y fallas tácticas?: que su 
condición de lacayos del gobierno 
imperial de Estados Unidos les 
ocultó que este tipo de “guerritas” 
los debilita en todos los ámbitos, y 
solo fortalece a Washington.



Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

buzos — 12 de diciembre de 2022 www.buzos.com.mx

UDYAT
EL OJO QUE TODO LO VE

42
COLUMNA
J. IGNACIO MEJÍA

 @IgnacioML

Mientras escribo estas líneas, miles 
de millones de personas luchan entre 
la vida y la muerte debido a la crisis 
económica y sanitaria que ha afec-
tado a la población mundial, sobre 
todo a los más pobres. Según el 
nuevo informe de la Oxfam, Tras la 
crisis, la catástrofe (https://www.
oxfam.org/en/research/first-crisis-
then-c a t a s t ro p h e ) ,  p u b l i c a d o 
e n  Washington D. C. con motivo de 
las reuniones de primavera del Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), “para finales 
de este año, un total de 860 millones de 
personas podrían vivir en situación 
de pobreza extrema (con menos de 
1.9 dólares al día). Esto también se 
reflejaría en los niveles de hambre en 
el mundo: el número de personas que 
padecen desnutrición podría alcanzar 
los 827 millones este año”.
La advertencia de la directora de 
Oxfam Internacional,  Gabriela 
Bucher, ha sido contundente: “Si no 
se toman medidas radicales e inme-
diatas, podríamos estar ante el mayor 
aumento de los niveles de pobreza 
extrema y sufrimiento de la humani-
dad del que se tiene constancia… Este 
panorama es aún más desolador si 
tenemos en cuenta los billones de 
dólares acaparados por un puñado de 
hombres poderosos sin ningún interés 
por frenar esta escalada”. Según la 
revista Forbes, al 30 de noviembre de 
2021 la riqueza de los 10 hombres 
más ricos del mundo se había incre-
mentado en 821 mil millones de dóla-
res desde marzo de 2020. La lista 
está formada por Elon Musk, Jeff 
Bezos, Bernard Arnault y su familia, 
Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, 
Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve 
Ballmer y Warren Buffett.

México no es la excepción. De 
acuerdo con el World Inequality 
Report 2022 el 10 por ciento más 

China, un faro entre tanta desigualdad
rico de los receptores de ingresos en 
México gana 30 veces más de lo 
que percibe el 50 por ciento que 
menos gana. En bienes patrimoniales 
el 10 por ciento más rico de la pobla-
ción tiene cerca del 80 por ciento de la 
riqueza del país. El Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política Social 
(Coneval) calcula que el 76.5 por 
ciento de la población mexicana vive 
en condiciones de pobreza o vul-
nerabilidad. Y según la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) en su informe 
Panorama Social de América Latina 
2021, la pandemia elevó en un 11 por 
ciento el patrimonio de los millona-
rios mexicanos en los últimos dos 
años. De acuerdo con el organismo, 
las fortunas de los más acaudalados 
del país pasaron de 122 mil 281 mdd 
en 2019 a 136 mil 100 mdd el año 
pasado, es decir, casi 14 mil mdd 
adicionales. Se trata de personajes 
como Carlos Slim, Ricardo Salinas, 
Juan Francisco Beckmann, María 
Asunción Aramburuzabala, Germán 
Larrea, Alberto Baillères y Antonio 
del Valle, empresarios que Forbes 
ubica en la lista de los 10 mexicanos 
más acaudalados.

La pandemia ha exhibido también 
el verdadero rostro y el carácter entre-
guista de la política exterior de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
quien ha presumido como un gran 
logro las remesas y los apoyos mone-
tarios. Sin embargo, según la Cepal, 
en 2018 había en México 52 millones 
de pobres y para 2022 serán 58.1 
millones, o sea 2.5 millones más que 
hace dos años. Aunque la investiga-
dora Araceli Damián, presidenta del 
Consejo de Evaluación de la Ciudad 
de México (CECDMX) y autora 
del libro El tiempo, la dimensión 
olvidada de los estudios de pobreza 
y bienestar, las cifras de la Cepal 

sobre la pobreza en México están 
basadas en los datos de Coneval, los 
cuales “no reflejan toda la realidad…. 
Mientras la Cepal habla de 52 millo-
nes de pobres en México en 2018, la 
realidad es que aquí ya teníamos 90 
millones de pobres, o sea, alrededor 
del 73 por ciento de una población de 
132 millones”. Para afirmar que los 
pobres en México son casi el doble de 
las cifras oficiales, Damián se basa 
en un “método integral” de medición 
de la pobreza que creó junto con el 
investigador mexicano Julio Boltvinik 
Kalinka, una autoridad mundial en 
medición de la pobreza y asesor de la 
Organización de las Naciones Unidas.

A la pregunta de ¿por qué se ha dis-
parado la pobreza en México?, la 
investigadora respondió que hay dos 
factores importantes: “Este Gobierno 
no introdujo una reforma imposi-
tiva, a pesar de que el pago de impues-
tos en México es muy regresivo. Los 
ricos pagan muy pocos impuestos. 
Casi todo lo paga la clase media”.

Mientras eso ocurría en el mundo 
de la “libertad, la riqueza y las oportu-
nidades” en la República Popular 
China (RPCh) se daba un golpe 
mortal a la pobreza extrema. En una 
videoconferencia que en 2021 
impartió en México, el embajador 
Zhu Qingqiao dijo que el presidente 
Xi Jinping había logrado la hazaña 
de sacar de la pobreza extrema a 100 
millones de personas. “Desde 2013 el 
presidente Xi Jinping ha planificado, 
desplegado y promovido personal-
mente la reducción de la pobreza”, 
afirmó e invitó al gobierno de México 
a seguir su ejemplo. 
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El pasado 1° de noviembre se cono-
cieron los primeros casos de menin-
gitis aséptica en hospitales privados 
de Durango. Al principio todo parecía 
un misterio, pero conforme avanzaron 
los días y del 23 al siete de diciembre, 
aumentó el número de muertos, la 
situación se volvió crítica porque, 
además, había 71 pacientes en trata-
miento por contagio y el deplorable 
sistema de salud de nuestro país no 
hacía nada para enfrentarla.

Algunos medios de comunicación 
la llamaron “misteriosa enfermedad” 
porque la mayoría de sus víctimas 
fatales eran mujeres y la Comisión 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Durango 

(Coprised), que investigaba el 
problema, desconocía las 

causas del nuevo fl agelo. 
Hasta aquel momento, 
únicamente habían veri-
fi cado que las afectadas 

habían sido sometidas a 

Meningitis: otra negligencia médica de la 4T
tratamientos ginecológicos en varios 
hospitales privados de la ciudad de 
Durango.

La Secretaría de Salud (SS) local 
reunió, tardíamente, a los directores 
del Hospital Materno Infantil y del 
Hospital General 450, así como al 
Comisionado para Riesgos Sanitarios 
(Coprised), y les encomendo una 
investigación de las condiciones en 
que operaban las clínicas particulares.

Hasta el siete de diciembre se 
habían registrado 23 muertes por 
meningitis y 71 contagios probados, 
cifras que sin embargo no han logrado 
alarmar a las autoridades de la SS 
federal para que realice un diag-
nóstico completo de los actos de 
negligencia en que incurrieron los 
hospitales. Hasta ahora solo ha confi r-
mado que la meningitis aséptica fue 
provocada por un hongo generado, a 
su vez, por “falta de higiene”.

A la fecha han sido cerrados cua-
tro hospitales y la Fiscalía General 
de l  Es tado  (FGE)  de  Durango 
obtuvo siete órdenes de aprehen-
sión contra personas involucradas; 
también ha realizado 13 cateos y 
logrado el embargo de 17 bienes 
que garantizarán reparaciones de 
daño a las víctimas.

Pero hay muchas 
dudas en el aire: ¿A 

quién se quiere 
proteger cuando 
el problema se 
m i n i m i z a  y 
se difunde que 
solo se debió a 
una “cuestión de 
higiene”? ¿Con 
este argumento, 

las secretarías de 
salud local y federal frenarán 
el avance de la meningitis en 
Durango? ¿Van a informar 
que los hospitales privados 

cumplen realmente con las condicio-
nes sanitarias requeridas y super-
visadas por la Cofepris dos veces 
al año? ¿Van a informar a la población 
de Durango, y a todos los mexicanos, 
que debemos tomar algunas medidas 
preventivas? 

En una conferencia de prensa 
mañanera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), el 
Subsecretario de la SS, Hugo López-
Gatell, reconoció que los contagios 
se produjeron por la aplicación de un 
anestésico en la espina dorsal.

Evelyn Arrieta, de 25 años, una de 
las pacientes recuperadas y los fami-
liares de las 23 personas fallecidas 
por meningitis, exigen a la autoridad 
estatal que los responsables de la 
negligencia médica sean detenidos; y 
que se haga justicia a las víctimas 
mortales así como a los 71 pacientes 
que están en tratamiento. Para Evelyn, 
el contagio no fue por una “cuestión 
de higiene”.

Hasta ahora, la SS de Durango fi jó 
su posición y la FGE ya reaccionó; 
pero la SS federal se ha conformado 
con las palabras de López-Gatell. 
Atribuir los contagios a la aplicación 
de un anestésico contaminado resulta 
poco preciso o demasiado genérico. 
Lo más que ha hecho Alejandro 
Svarch, titular de la Cofepris, es un 
llamado a la población a denunciar los 
establecimientos de salud que repre-
senten riesgo sanitario, mientras que 
el gobierno de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) y AMLO se 
mantienen indiferentes ante la salud 
de los mexicanos.

Es más, en los pasillos de Palacio 
Nacional corre la versión de que el 
gobierno no quiere invertir los más de 
200 millones de pesos que se necesi-
tan para prevenir este padecimiento. 
Por el momento, querido lector, es 
todo. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

El dicho popular afirma que no hay 
enfermedad que dure 100 años ni 
enfermo que la aguante; y como en 
solo cuatro años de gobierno, la auto-
denominada “Cuarta Transformación” 
(4T) únicamente ha agravado la enfer-
medad socioeconómica del país y, 
con los atropellos en Palacio Nacional, 
éste ha envuelto en un verdadero caos, 
con justifi cada razón, puede afi rmarse 
que esta administración ya vive el 
otoño de su periodo sexenal. En 
su novela El otoño del patriarca, 
el escritor Gabriel García Márquez 
cuenta la historia de un dictador 
eternizado en el poder que a medida 
que lo alcanza la edad aumenta su 
maltrato a los ciudadanos y se vuelve 
cada vez más sanguinario. El pueblo 
lo odia y únicamente espera que el 
tiempo haga lo suyo; pero como se 
aferra al poder lo mismo que a la 
vida, sus incondicionales lo toleran, 
lo engañan, le hacen creer que es el 
padre querido del pueblo y cuando 
sale en carroza a las calles la muche-
dumbre se precipita en torno suyo, 
llora, lo abraza y le grita vivas. Pero 
nada es espontáneo, sino organizado 
por su séquito de aduladores con 
cargo al erario.

Las páginas de esta novela esbozan 
lo que puede ocurrir si los mexicanos 
se descuidan y dejan que el actual 
Presidente insista en sus caprichos y 
desmanes. En el más reciente de sus 
despropósitos, herido en su amor 
propio a causa de la marcha de la 
sociedad civil en defensa del Instituto 
Nacional Electoral (INE), organizó su 
propia manifestación. Esta marcha, 
contrario a lo que dicen sus admira-
dores, no fue una muestra de la for-
taleza del gobierno de la 4T, sino 
de su decadencia. En un recorrido 
normal de 50 minutos del Ángel de la 
Independencia al Zócalo, se vio a un 
hombre marchar durante cinco horas 

entre empujones 
y jalones de una 
mult i tud enar-
decida que debía 
d e s q u i t a r  c o n 
“inmenso cariño” 
el pago acordado. 
La entrada triun-
fal en el Zócalo 
solo es equipara-
ble a la procesión 
que Víctor Hugo 
describe sobre 
la fiesta de los 
Reyes Magos de 
1482, cuando lo mismo devotos que 
rufi anes y villanos de París, enardeci-
dos y enajenados, nombran cada año 
al Papa de los Locos para burlarse del 
clero y la nobleza.

Una procesión similar pudo obser-
varse en la abigarrada marcha del 27 
de noviembre, cuyos asistentes, des-
pués del desorden y la anarquía, 
tuvieron que escuchar un discurso 
fantasioso de quien en cuatro años 
de gobierno no ha tenido ningún 
resultado positivo y se ha pasado 
repitiendo mentiras, disparates y cali-
fi cativos. El remate de esa loca pieza 
oratoria llegó con la revelación del 
nombre oficial del modelo político, 
económico y social con el que el 
Presidente ha destruido este país en 
menos de un sexenio: “humanismo 
mexicano”, algo que solo un loco 
repetiría en otra parte del mundo, por-
que lo único nuevo que ha hecho el 
gobierno de la 4T es desaparecer ins-
tituciones que daban certeza social a 
la vida de los ciudadanos y deteriorar 
prácticamente todas las variables eco-
nómicas. Además, el gobierno de la 
“esperanza” tiene al país sumido en 
un baño de sangre debido a que los 
narcotraficantes no solo tienen la 
venia presidencial, sino que gobier-
nan varias entidades federativas; 

porque el Covid-19 provocó la muerte 
de casi un millón de personas que no 
contaron con el servicio sanitario para 
enfrentar este azite; y porque la falta 
de medicamentos ha provocado que 
miles de niños enfermos de cáncer y 
pacientes de VIH, y otras enfermeda-
des terminales, estén indefensos.

El Presidente no entiende que los 
programas asistencialistas de su 
gobierno, más que benefi ciarlas, han 
empeorado las condiciones de las 
mayorías; porque los montos de las 
entregas directas de dinero son míni-
mos y no sacan de la pobreza a la 
gente; y porque quienes los reciben se 
vuelven rehenes del clientelismo polí-
tico-electorero de su partido, mientras 
otros millones de mexicanos están 
empobreciéndose o hundiéndose en la 
miseria; y solo una rancia clase 
empresarial y partidista continúa 
benefi ciándose del modelo neoliberal 
de “cuates”. El gobierno de la 4T no 
ha reactivado, desarrollado y moder-
nizado al sistema productivo, razón 
por la que la economía no crece, no se 
generan empleos y el precio de los 
productos básicos es inalcanzable 
para la mayoría de las familias. Si así 
están las cosas, ¿qué es lo que festejan 
los morenistas? ¡Solo los locos pue-
den festejar el fracaso! 

El otoño de la “Cuarta”
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La variedad y la escala de los desa-
fíos que aquejan a las sociedades 
contemporáneas es apabullante. Un 
observador crítico e informado de la 
realidad actual podría citar fácil-
mente, por ejemplo, la crisis climática 
y el calentamiento global; la conta-
minación y depredación del medio 
ambiente; la pobreza y la desigualdad 
lacerantes; la informalidad y la 
precariedad laboral; el ascenso del 
fascismo y los autoritarismos populis-
tas; la pandemia de Covid-19 y sus 
efectos sociales y económicos, los con-
fl ictos geopolíticos por la hegemonía 
del mundo, que nos tienen en el vilo de 
la guerra nuclear, y un largo etcétera.

Ciertamente algunos de estos pro-
blemas son de larga data y aparecen 
quizá cuando surge históricamente el 
capitalismo, pero otros son más 
recientes y exigen un análisis serio 
que explique su dinámica propia y la 
relación que guarda con la organiza-
ción social y económica imperante. 
Dentro de este contexto, de acuerdo 
con Nancy Fraser, referente de la teo-
ría crítica y el feminismo, las luchas 
populares que emprenden los princi-
pales afectados son fragmentarias y 
no logran unificarse en torno a un 
denominador común: la crisis gene-
ral de las sociedades capitalistas 
contemporáneas, que además provo-
can múltiples injusticias, irraciona-
lidades y contradicciones.

En Estados Unidos (EE. UU.), por 
ejemplo, los actuales movimientos 
emancipatorios no se agrupan en 
torno a las luchas feministas, antirra-
cistas, antiimperialistas; a los movi-
mientos en defensa de los derechos de 
los trabajadores o de los migrantes; a 
los que defienden la democracia, 
derechos humanos y la justicia social, 
o a los que pugnan por medidas más 
radicales para mitigar el cambio 
climático, etc. Cada uno por su lado, 

ninguno de estos movimientos consi-
dera la unifi cación y la conformación 
de un frente común que aglutine a los 
distintos segmentos de la sociedad en 
torno a un proyecto conjunto o colec-
tivo antihegemónico que, efectiva-
mente, ponga freno a la depredación y 
atienda los problemas urgentes.

Fraser ofrece un nuevo enfoque 
teórico basado en la teoría social, la 
refl exión histórica y política que pueda 
servir como plataforma para unifi car a 
estas luchas fragmentarias de la socie-
dad y que sea una alternativa frente al 
neoliberalismo corporativo y la dema-
gogia. En su narrativa es la sociedad 
capitalista la que origina las divisiones 
de género, raza y clase y sus inter-
secciones y, por eso mismo, a pri-
mera vista no aparecen ligados. Sin 
embargo, su defi nición capitalista es 
más amplia que la tradicional; ya que 
comparten un orden social guiado por 
la búsqueda de la ganancia y los 
mecanismos extraeconómicos como 
la depredación y apropiación de 
recursos naturales, el trabajo domés-
tico no pagado, la superexplotación 
de migrantes indocumentados, la 
coptación de los poderes públicos y el 
aprovechamiento de los bienes públi-
cos, etcétera.

La feminista argumenta que el 
capitalismo se apoya en tres tipos de 
trabajo para que funcione: el 
asalariado o explotado, el 
expropiado semilibre 
(principalmente el de 
las comunidades discri-
minadas racialmente 
y de los migrantes 
indocumentados) y 
el trabajo doméstico o 
domesticado. Una de las 
inspiraciones  de  es ta 
propuesta de lucha viene 
de W.E.B. Dubois y su 
noción de que la lucha 

por la emancipación de los esclavos 
en EE. UU. no solo era contra el 
racismo, sino que conformaba la 
lucha de toda la clase trabajadora 
oprimida por el capital; y que los 
afroamericanos debían unificar su 
lucha con la de los trabajadores 
asalariados blancos del norte del país. 
Fraser argumenta que, detrás de cada 
una de las injusticias denunciadas, 
hay una forma de organización social 
y económica imperante, es decir, del 
capitalismo caníbal al que todos 
asistimos hoy en día.

Este enfoque ofrece una explica-
ción al contexto actual que enfrenta 
nuestro país, que comparte las mis-
mas injusticias y algunas propias o 
específi camente mexicanas, como es 
el caso del abandono y la discrimi-
nación de los pueblos indígenas, 
los trabajadores informales, los 
desempleados velados y los asalaria-
dos precarizados, quienes nece-
sariamente tienen que empezar a 
cuestionar el orden económico y 
social imperante. 

Capitalismo caníbal
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tico no pagado, la superexplotación 
de migrantes indocumentados, la 
coptación de los poderes públicos y el 
aprovechamiento de los bienes públi-

La feminista argumenta que el 
capitalismo se apoya en tres tipos de 
trabajo para que funcione: el 
asalariado o explotado, el 
expropiado semilibre 
(principalmente el de 
las comunidades discri-
minadas racialmente 
y de los migrantes 
indocumentados) y 
el trabajo doméstico o 
domesticado. Una de las 
inspiraciones  de  es ta 
propuesta de lucha viene 
de W.E.B. Dubois y su 
noción de que la lucha 

dos precarizados, quienes nece-
sariamente tienen que empezar a 
cuestionar el orden económico y 
social imperante. 
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“¿No convendría que las exclamacio-
nes de saludo al Poder de los Soviets y 
a los bolcheviques se vieran acompa-
ñadas con mayor frecuencia del más 
serio análisis de las causas que han 
permitido a los bolcheviques forjar la 
disciplina que necesita el proletariado 
revolucionario?”. Éstas eran las 
palabras de Vladimir Ilich Uliánov, 
Lenin, el líder de la Revolución de 
Octubre, unos meses después de la 
toma del Palacio de Invierno.

La trascendencia de la Revolución 
de Octubre de 1917 radica, funda-
mentalmente, en que fue la primera 
revolución proletaria triunfante en la 
historia de la humanidad. Antes de 
ella solo habían existido dos inten-
tos signifi cativos, sin los cuales no 
se habría dado el levantamiento 
obrero de 1917. Las sangrientas 
Revoluciones obreras en Europa 
de 1848 y la Comuna de París de 1871 
fueron necesarias para que los obreros 
y campesinos rusos pudieran lograr 
la inolvidable hazaña histórica a la 
que hoy aludimos. Tal como lo 
señalara el historiador más preclaro 
del Siglo XX, Erick Hobsbawm, la 
toma del poder de los soviets en Rusia 
inauguró el inicio del siglo anterior, 
que terminaría precisamente con la 
caída del gobierno soviético en 1991.

Sin embargo, más allá de lo que se 
rumie en las bibliotecas, oficinas y 
aulas universitarias, la clase trabaja-
dora tiene como una de sus obligacio-
nes, estudiar y comprender la historia 
de la Revolución Rusa, íntimamente 
ligado a la historia y la vida de los tra-
bajadores del mundo. La historia 
nacional no es más que una etapa del 
proceso de vida de una sociedad; en 
realidad, dentro de cada país coexis-
ten dos naciones irreconciliables: la 
de los trabajadores y la de aquellos 
que se quedan y apropian de su 
riqueza, los capitalistas. La vida 

discurre contraria para cada uno de 
estos grupos. De los grandes aconte-
cimientos de la historia universal, la 
Revolución Rusa representa una etapa 
del pasado directo de la clase trabaja-
dora sin importar nacionalidad, raza u 
origen. Es la primera gran manifesta-
ción de la irrefrenable voluntad de las 
masas y la teoría revolucionaria com-
binadas, puestas en acción.

Si  buscamos comprender la 
Revolución de Octubre sería un error 
estudiar únicamente su fase fi nal: la 
insurrección que el 25 de octubre per-
mitió la toma del Palacio de Invierno. 
En realidad, la Revolución de Octubre 
de 1917 comenzó abiertamente en 
1905. Después de dos años precedi-
dos por huelgas y manifestaciones 
aisladas, en enero de 1905 los campe-
sinos y obreros, de manera casi instin-
tiva, aunque organizados bajo la 
bandera del pope Gapón, salieron a la 
calle a exigir mejores condiciones 
laborales para la incipiente clase 
obrera, que no solo pasaba por las 
horcas caudinas que Occidente había 
atravesado medio siglo antes, sino 
que, al mismo tiempo, se veía arras-
trada, junto con el campesinado, a una 
guerra irracional con Japón. Este pro-
ceso tuvo su clímax en el Domingo 
Sangriento; fueron asesinados miles 
de trabajadores por parte de la policía 
zarista, defi nió el inicio de una nueva 
etapa en la vida y en la consciencia 
del proletariado ruso: el tiempo del 
“padrecito zar“ había terminado, 
comenzaba la época de los soviets, 
forma de organización popular que 
surgió precisamente en el movimiento 
de 1905 y sobre la que se consolidaría 
el poder obrero emergido en 1917.

Después de la creación de los 
soviets y de un periodo de reorganiza-
ción y depresión social los obreros 
rusos resurgieron del letargo después 
de casi seis años, particularmente en 

San Petersburgo, donde se concen-
traba en cantidad y calidad la valentía 
de la clase trabajadora. En 1911, las 
huelgas y las manifestaciones en con-
tra del zar y la autocracia se multipli-
caban aceleradamente en toda Rusia. 
Sin embargo, en el palacio del zar, la 
inconsciencia garantizaba la paz. 
Arropados por el manto pestilente de 
Rasputín, Alejandro II y Alejandra 
Feodorovna, la zarina, ocultan el 
miedo a su inminente caída: las cosas 
toman un buen giro, los sueños de 
nuestro amigo (Rasputín) tienen un 
gran significado“. ¡Qué lejos de la 
realidad estaban estas palabras que 
pretendían ocultar el ruido que hacía 
el suelo que se quebraba bajo sus pies!

La entrada a la Primera Guerra 
Mundial, en la que Rusia no tenía 
absolutamente nada que pelear o 
defender, fue la sentencia que el pro-
pio zar –cuya personalidad que diver-
sos historiadores han defi nido como 
abúlica solo podía explicar la situación 
general de la monarquía rusa– fi rmaba 
sobre el feudalismo. A principios de 
1917, se dibujaba, sobre todo para las 
cabezas aturdidas de la monarquía, un 
cielo de tormenta. Los primeros meses 
salieron a las calles 575 mil huelguis-
tas que, a diferencia de los 140 mil de 
1905, no pedían solo “pan y trabajo” 
sino que gritaban al unísono: “abajo el 
zar y la autocracia”. Las demandas 
políticas de un pueblo cansado de la 
miseria que había traído la guerra ter-
minarían por ser la chispa que encen-
dería la primera gran revolución de 
ese año: la Revolución de Febrero, 
que terminaría con el zarismo y deja-
ría el poder en manos de la naciente 
y timorata burguesía rusa. 

El año que cambió la historia,
la Revolución Rusa de 1917
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Estadística inferencial, muestreo y 
seguridad pública en México

Las buenas noticias disparadas diariamente desde Palacio 
Nacional, que pintan a un México próspero y una población 
“feliz, feliz, feliz”, parecen no corresponderse con las esta-
dísticas recientemente publicadas por el Inegi, en particular 
con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022. Doy algunos datos 
al respecto.

La Envipe 2022 estima que en 2021 ocurrieron en México 
28.1 millones de delitos a 22.1 millones de víctimas (24.2 
por ciento de la población mayor de 18 años). Esto representa 
un incremento de 2.92 por ciento en las víctimas (más de un 
millón de víctimas adicionales) y un 1.25 por ciento en deli-
tos respecto al año anterior.

1. Por cada delito sexual en contra de los hombres se esti-
man 10 en contra de las mujeres. Estos delitos le ocurrie-
ron al 3.9 por ciento de las mujeres mayores de 18 años. 
Esto representa un incremento respecto al 3.14 por ciento 
del año anterior.

2. En el 93.2 por ciento de los delitos no hubo denuncia o 
no se inició una carpeta de investigación (cifra negra u 
oculta).

3. En 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad 
y el delito en hogares representó un monto de 278 mil 
900 millones de pesos, es decir, 1.55 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cómo se obtienen estos datos y qué papel juega la esta-
dística en ello?

Los organismos de estadística en el mundo y en particular 
el Inegi suelen obtener información estadística de tres fuentes 
fundamentales: los censos, las encuestas y los registros 
administrativos. Los censos arrojan información muy 
detallada, pues se entrevista a la totalidad de la pobla-
ción de interés; sin embargo, suelen ser costosos, 
complejos y tardados. Las encuestas tienen la 
característica de que solo recopilan información 
de una parte de la población (muestra), y a partir 
de ahí se generalizan para la población completa. 
Los registros administrativos aprovechan la infor-
mación proveniente de ofi cinas públicas.

Para la Envipe 2022, el Inegi recopiló la información (que 
es de carácter nacional) entrevistando a la población de 18 
años y más (unidad de observación) en 102 mil 93 viviendas 
elegidas de manera aleatoria (tamaño de la muestra).

Ahora bien, ¿cómo ocurre ese “salto generalizador”, que es 
la característica esencial de la rama de las matemáticas cono-
cida como estadística inferencial? ¿Cómo pueden extenderse 
los resultados a todos los mayores de edad del país si solo se 
visitaron poco más de 102 mil viviendas? 

Los resultados pueden generalizarse porque el muestreo que 
se realiza es probabilístico. Éste difi ere del no probabilístico en 
que la muestra se elige de manera aleatoria. La selección de las 
viviendas (y de los informantes) se lleva a cabo mediante un 
proceso de tres etapas: los estados se subdividen y de dichas 
partes (llamadas estratos) se eligen aleatoriamente algunas uni-
dades menores (conglomerados o Unidades Primarias de 
Muestreo). De los conglomerados, a su vez, se seleccionan 
aleatoriamente las viviendas y, fi nalmente, a los informantes.

Además de visitarse las viviendas, debe calcularse a cuán-
tos mexicanos u hogares “representa” la información arrojada 
por cada entrevistado (por qué número deben multiplicarse 
esos datos para que la información pueda generalizarse a todo 
el país). A este número se le denomina factor de expansión o 
ponderador. Cuanto más grande sea la probabilidad de que un 
informante resulte seleccionado en la muestra menor será el 
factor de expansión.

La estadística inferencial no solo nos permite estimar pará-
metros de la población de interés (promedios, tasas, totales) a 
partir de los datos de una muestra, sino también conocer la 
confi abilidad estadística y la precisión de dichas estimaciones.

Sin embargo, no perdamos el piso y no le pidamos 
a la estadística (ni a ninguna ciencia particular) lo que 

no pueden darnos; el papel que juegan opera en la 
esfera de la información, del diagnóstico, no pue-
den sustituir la acción de las políticas económi-
cas y sociales que debiera tomar el Estado ni, 
mucho menos, la labor revolucionaria de las 
masas organizadas y conscientes, autoras de los 
cambios profundos en la historia.
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Los miserables, una invitación a su lectura
Para invitar a quienes no tienen el 
hábito de la lectura en torno a un texto 
“cualquiera”, primero es necesario 
recomendarle por qué debe leer en 
general, y después por qué debe leer 
ese texto en particular.

Un argumento elemental para invitar 
a leer consiste en convencer al lector 
potencial que la lectura ofrece paisajes, 
problemas y personajes desconocidos 
que pueden ser creados por quien escribe 
o que existen o existieron en la realidad. 
Mediante el uso de este atractivo la lec-
tura puede funcionar como un vehículo 
para estimular la imaginación y el razona-
miento; pero también como fuente de 
conocimiento. En este apartado hay poca 
diferencia entre leer y ver una película o 
una serie de televisión; porque pese a que 
los lenguajes audiovisuales son distintos y 
tienen diferentes niveles de profundidad, 
sus contenidos también pueden motivar la 
imaginación y ampliar el conocimiento y la cultura.

Sin embargo, la lectura ofrece una contribución mayor a 
los lectores por el orden meticuloso de las ideas y los argu-
mentos; y porque en unas cuantas páginas puede hallarse todo 
un conjunto de sucesos, relaciones y costumbres que confor-
man a una sociedad.

Tal maestría en la escritura se ha alcanzado después de un 
largo proceso de desarrollo de la creatividad humana que 
empezó con la invención de un abecedario, el cual permitió 
plasmar imágenes e ideas en palabras y luego el ensayo de 
distintas formas para comunicar los pensamientos más 
complejos. La lectura es también un acercamiento a la his-
toria de la civilización.

Los miserables es un libro que inmediatamente sorprende 
por su tamaño, pues su historia es contada en más de mil pági-
nas que exigen compromiso y continuidad, aunque inicial-
mente no “garantizan” que los lectores pasen felices o buenos 
momentos. Los miserables, de Víctor Hugo, es una de las 
novelas más recurridas por las producciones audiovisuales –
la primera se estrenó en 1897 y la última en 2018– y algunas 
han logrado buena adaptación. Por ejemplo, la que protagoni-
zaron Liam Neeson, Geoffrey Rush y Uma Thurman en 1998; 
la dirigida por Josée Dayan y protagonizada por el gran 

, una invitación a su lectura
Para invitar a quienes no tienen el 
hábito de la lectura en torno a un texto 
“cualquiera”, primero es necesario 
recomendarle por qué debe leer en 
general, y después por qué debe leer 

Un argumento elemental para invitar 
a leer consiste en convencer al lector 
potencial que la lectura ofrece paisajes, 
problemas y personajes desconocidos 
que pueden ser creados por quien escribe 
o que existen o existieron en la realidad. 
Mediante el uso de este atractivo la lec-
tura puede funcionar como un vehículo 
para estimular la imaginación y el razona-
miento; pero también como fuente de 
conocimiento. En este apartado hay poca 
diferencia entre leer y ver una película o 
una serie de televisión; porque pese a que 
los lenguajes audiovisuales son distintos y 
tienen diferentes niveles de profundidad, 
sus contenidos también pueden motivar la 
imaginación y ampliar el conocimiento y la cultura.

Sin embargo, la lectura ofrece una contribución mayor a 
los lectores por el orden meticuloso de las ideas y los argu-
mentos; y porque en unas cuantas páginas puede hallarse todo Gérard Depardieu en el año 2000 o la versión musical de 

2012, con actuaciones de Hugh Jackman, Russell Crowe y 
Anne Hathaway. Esta oferta de material audiovisual nos 
sugiere que las películas son sufi cientes para conocer el 
contenido de la novela, lo cual representa un error.

Aunque cada película logre reproducir con fi delidad su his-
toria, ninguna versión audiovisual puede alcanzar el nivel 
artístico y el contenido humanitario que hay en la novela por-
que, además de sus personajes complejos, contradictorios, 
unos simpáticos y otros odiosos, Víctor Hugo aborda históri-
camente el contexto social en que aquéllos viven; y, por ello, 
los lectores aprenden sobre la Revolución Francesa, la 
Primera República Francesa, el periodo napoleónico y la res-
tauración borbónica. Estos grandes periodos de la historia de 
Francia son descritos junto a los sufrimientos, orgullos y 
logros del pueblo francés y, en cierta medida, los de cualquier 
pueblo del mundo. Los miserables ofrece un panorama deta-
llado de la gran historia del pueblo francés del Siglo XIX, lo 
que no se observa en ninguna de las películas que la han 
adaptado. Por eso hay que leerla. 
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La “Cuarta Transformación” y el cine
“Esto no tiene precedentes”, declaró en su cuenta de Twitter
el afamado cineasta mexicano Guillermo Del Toro, al refe-
rirse a lo que ha hecho el gobierno de la autodenominada 
“Cuarta Transformación” (4T), que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Ni en el sexenio 
del expresidente priista José López Portillo fue tan brutal su 
destrucción”. Del Toro hizo esta afi rmación después de que la 
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC) anunciara la cancelación de la entrega de los pre-
mios Ariel 2023, debido a la crisis económica que se padece.
A este respecto, la actriz Leticia Huijara, quien dirige la 
AMACC, denunció mediante un comunicado, poco antes de 
la declaración de Del Toro, que “el gobierno de México ha 
renunciado a su responsabilidad como principal promotor 
de la cultura en general y del cine en particular, dado que la 
cultura ya no es prioridad”.

El conocido actor Joaquín Cosío expresó su malestar de 
forma aún más punzante: “AMLO y la 4T retiran apoyo a 
la AMACC. Como era de esperarse, no entienden la cultura 
ni el arte. Ignorantes. No hay otra palabra”. Cosío denunció 
que quienes dirigen el Instituto Mexicano de Cinematografía
(Imcine), con Alejandra Frausto a la cabeza, “son fl oreros 
que cobran nada más”.

Para periodistas conocidos como Ana Paula Ordorica y 
Julio Patán, la cancelación de la entrega de los premios Ariel 
fue similar al “golpe de Estado” que el gobierno de AMLO 
dio contra del cine en 2020, cuando canceló los fi deicomisos 
que servían para fi nanciar películas mexicanas. “Los que 
lo saben –escribió en el portal esdelatino.com– es decir los 
productores de las 50 películas, repito: 50 películas que están 
detenidas porque la Secretaría de Cultura, para sorpresa de 
nadie no ha soltado ni un peso que prometió desde el golpe 
de Estado contra los fideicomisos, en 2020”.

En esa misma declaración, Ana Paula Ordorica 
agregó: “México, de la mano de los fi deicomisos, 
hizo un cine abundante y variado, refl ejo, eso sí, 
de su riqueza cultural, que lo mismo ha servido 

para conquistar premios y premios en festivales de todo el 
mundo, que para llenar teatros y, con el dinero de la taqui-
lla, devolverle un poco de lana al Estado, como se indica 
en los convenios, y crear empleo y formar profesionales 
del cine”.

En efecto, en 2020, cuando la pandemia se hallaba en 
pleno auge, AMLO canceló los fideicomisos Fidecine y
Foprocine, que servían para fi nanciar a la industria del cine 
mexicano, lo cual despertó el rechazo del gremio cinemato-
gráfi co, de intelectuales y de los promotores del desarrollo 
cultural de México. ¿A dónde ha ido a parar el dinero que 
antes servía para fi nanciar la producción de películas mexi-
canas?

Según el portal de Internet Business Insider México, en 
una nota fechada el primero de octubre de 2020, el rendi-
miento de la industria cinematográfi ca mexicana “es de casi 
el doble. De cada millón de pesos que demanda el cine mexi-
cano, regresa 1.8 millones a la economía de México”. Esto 
difunde de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Cámara Nacio-
nal de la industria Cinematográfi ca (Canacine), esto signifi ca 
que cuando el Estado mexicano fi nanciaba la producción de 
películas, recibía una parte de las ganancias obtenidas, pero 
el gobierno de la llamada 4T decidió que más de 100 fi deico-
misos –incluidos los de apoyo a la industria cinematográfi ca– 
desaparecieran. Esos recursos se han ido fundamentalmente 
a las obras emblemáticas –el Tren Maya, la refinería Dos 
Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles– que todo 
apunta que serán de muy poca utilidad para los mexicanos, 
mientras que más de 50 películas que ya habían iniciado su 
producción están esperando recursos por más de 224 millo-

nes de pesos para concluirse. El gobierno de la 4T, 
como ha señalado Joaquín Cosío, es 

un gobierno de ignorantes que está 
destruyendo la investigación cien-

tífi ca y ahora acaban con la edu-
cación y la cultura en México. 
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“Desde la negritud, soy un poeta de todo lo humano”:
Antonio Preciado Bedoya (tercera y última parte)

TRIBUNA POÉTICA 

Hoy jubilado, el poeta ecuatoriano Antonio Preciado 
Bedoya, quien naciera en 1941, habita en su natal 
Esmeraldas. A lo largo de su vida ocupó diversos cargos 
académicos, culturales, y diplomáticos, entre los que desta-
can su labor como Rector de la Universidad Técnica Luis 
Vargas Torres, Esmeraldas (1984-1989); Representante del 
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 
en el Consejo Nacional de Cultura; Embajador extraor-
dinario y plenipotenciario del Ecuador ante la Unesco en 
París (2002-2003); Ministro de Cultura del Ecuador 
(2007-2008); y Embajador extraordinario y plenipotencia-
rio del Ecuador en Nicaragua (2008-2013).

Fue distinguido con el VII Premio Nacional de Poesía 
“Ismael Pérez Pazmiño” (Diario El Universo de Guayaquil, 
1965) y el Primer Premio en el Festival Nacional de las 
Letras (Universidad de Guayaquil, 1967). En 2013 recibió 
la condecoración “José de Marcoleta en el Grado de Gran 
Cruz”, máximo galardón con el que se distingue a los diplo-
máticos por sus méritos en el desempeño de su labor 
durante su misión en Nicaragua.

Como los grandes poetas de todos los tiempos, Antonio 
Preciado aborda el tópico del monólogo interior. En Yo y mi 
sombra, contenido en De ahora en adelante: en primera 
persona (1993),  asistimos a un desdoblamiento: la sombra 
del poeta deja de ser un simple efecto de la luz cuando se 
proyecta sobre un cuerpo opaco y cobra vida y conciencia 
propias; en este desdoblamiento adquiere condición feme-
nina y se convierte en la compañera del poeta, quien des-
cubre entre otras características su lealtad a toda prueba, 
su constancia y una voluntaria y total identifi cación con él 
mismo. Su sombra es, en otras palabras el espíritu que 
anida, inseparable, en su cuerpo. Siendo negro –reconoce–  
pude haber pensado y actuado como blanco; habiendo sur-
gido de las entrañas del pueblo, pude ponerme del lado de los 
explotadores, pero mi sombra (mi espíritu) eligió el camino 
de la congruencia y de la lucha. El hombre y el poeta, en 
otras palabras, es uno solo y la poesía no puede ser sino la 
expresión de los más altos ideales humanos.

Por cierto,
si te fueras
me quedaría solo
y no habría en el mundo soledad más completa.
Lo digo porque temo
que llegues a cansarte de ser como yo soy
o que tal vez descubras

que vamos a pasar sobre nuevos abismos
y entonces te dé miedo,
de aquí en adelante,
seguirme la carrera.
Atrás,
tú bien lo sabes,
queda un largo camino
que has andado conmigo
como mi inseparable compañera,
has leído mis libros,
has bebido mi vino,
has comido en mi mesa;
en fi n,
has hecho innumerables cosas mías
como ésta de pasarte mis noches
escribiendo poemas.
A veces se me ocurre
que bien pudo gustarte tener algotra vida,
por ejemplo, ser blanca,
hacer cosas distintas,
oír música suave
y no andar alelada al son de mis tambores
desde que eras pequeña,
volverte contra mí,
ser anticomunista,
o por tu cuenta ir
cuando yo, en cambio,
ya estaba de regreso;
pero no,
si hasta en mis malos ratos
siempre estuvo,
fl aca,
comprometida,
al lado de mis culpas,
tu leal inocencia.
Defi nitivamente,
tú vales mucho más de lo que pesas.
Sombra mía,
sopórtame,
no me falles jamás,
yo soy tu cuerpo. 
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máticos por sus méritos en el desempeño de su labor 

Como los grandes poetas de todos los tiempos, Antonio 
Preciado aborda el tópico del monólogo interior. En Yo y mi 

De ahora en adelante: en primera 
(1993),  asistimos a un desdoblamiento: la sombra 

del poeta deja de ser un simple efecto de la luz cuando se 
proyecta sobre un cuerpo opaco y cobra vida y conciencia 
propias; en este desdoblamiento adquiere condición feme-
nina y se convierte en la compañera del poeta, quien des-
cubre entre otras características su lealtad a toda prueba, 
su constancia y una voluntaria y total identifi cación con él 
mismo. Su sombra es, en otras palabras el espíritu que 
anida, inseparable, en su cuerpo. Siendo negro –reconoce–  
pude haber pensado y actuado como blanco; habiendo sur-
gido de las entrañas del pueblo, pude ponerme del lado de los 
explotadores, pero mi sombra (mi espíritu) eligió el camino 
de la congruencia y de la lucha. El hombre y el poeta, en 
otras palabras, es uno solo y la poesía no puede ser sino la 

y no habría en el mundo soledad más completa.

A veces se me ocurre
que bien pudo gustarte tener algotra vida,
por ejemplo, ser blanca,
hacer cosas distintas,
oír música suave
y no andar alelada al son de mis tambores
desde que eras pequeña,
volverte contra mí,
ser anticomunista,
o por tu cuenta ir
cuando yo, en cambio,
ya estaba de regreso;
pero no,
si hasta en mis malos ratos
siempre estuvo,
fl aca,
comprometida,
al lado de mis culpas,
tu leal inocencia.
Defi nitivamente,
tú vales mucho más de lo que pesas.
Sombra mía,
sopórtame,
no me falles jamás,
yo soy tu cuerpo. 
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Ópalo negro, de Victoria Holt (II de II)

El destino se “lee” con presunciones, conjeturas o 
telepatía.
En una de las páginas de esta novela Carmel March o 
Sinclair pregunta a su madre Zíngara –convertida para 
entonces en Rosaleen y esposa del sociólogo Harriman– 
si sabe leer la ventura de las personas y después de 
escuchar que dicha práctica forma parte de la educa-
ción de las niñas gitanas, vuelve a preguntarle si real-
mente cree en ello; la respuesta es también afirmativa, 
pero Zíngara la dice con cierto grado de desconfianza. 
Este hecho, sin duda, se debió a que Victoria Holt estu-
dió el asunto con seriedad y con base en el análisis de 
sociólogos, antropólogos y psicólogos llegó a la con-
clusión de que una evaluación moral o ética justa sobre 
este tipo de prácticas jamás puede ser categórica. 

Por ello Zíngara empieza diciendo “puede que sí… 
puede que no”, para luego explicar a su hija que en la 
lectura de la suerte de una persona lo primero que hay 
que hacer es “saber todo lo posible de la persona que 
tienes delante y debes averiguarlo rápidamente… a 
veces esta información está cerrada para ti, pero no 
siempre. Entonces piensas, ¿qué quiere esta persona? 
¿qué hará? A veces lo adivinas mediante conjeturas. 
Sin embargo, existen momentos… momentos maravi-
llosos, en los que se produce algo extraño entre esa 
persona y tú… como un destello de conocimiento y 
entendimiento. Estás allí y crees que conoces su porve-
nir. No podemos decir cómo ocurre y se da en raras oca-
siones. Tal vez se da lo que otros llaman telepatía, pero 
el caso es que a veces ocurre. Estamos rodeados de cosas 
maravillosas de las que nada sabemos. 

“Tienes que hablar de Harriman sobre este tema. Te 
hablará del universo desconocido del que la Tierra no es más 
que un fragmento. Tiene muchas teorías y te hará ver que en 
la naturaleza todo es posible. Quizás lo que ocurre es que, de 
vez en cuando, los gitanos somos capaces de ver el futuro. En 
los cielos y en la Tierra hay más detalles de los que sueña 
vuestra filosofía¨. 

Además de la graciosa reivindicación etnocéntrica del 
oficio más regular de los gitanos –cuyo origen milenario se 
halla en la India– en este pasaje hay una explicación genérica 
o “cínica”, si se quiere, de cómo esta etnia vagabunda accede 
al “conocimiento” del pasado y el futuro de sus clientes 
mediante la práctica de los mismos trucos que utilizan los 
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brujos, profetas y magos de todas las culturas del mundo, 
quienes se apoyan básicamente en el análisis superficial, 
empático o simplemente intuitivo de las personas. 

Esta novela es eminentemente realista, poco afecta a 
rendir culto a la aún vigente tradición político-religiosa-
monárquica de la Gran Bretaña –como pudo advertirse en la 
pleitesía que se rindió a la reina nazi Isabel II en su funeral– 
ya que en sus casi 600 páginas el único personaje con título 
nobiliario es Lucien Crompton, descrito como caballero feu-
dal (Sir) con sentimientos efectivamente nobles porque no es 
presuntuoso, clasista ni racista y desposa a una gitana como 
Carmel Sinclar. 
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LOS TEJEDORES DE SILESIA
sin lágrima en el ceño duro
están junto al telar y aprietan los dientes:
Alemania, tejemos tu sudario,
y en él la triple maldición.
Tejemos, tejemos.

Maldito el ídolo al que impetramos
en fríos de invierno y angustias de hambre,
en vano creímos y le miramos,
nos ha vendido, nos ha engañado.
Tejemos, tejemos.

Maldito el rey, el rey de los ricos,
que no ablandó nuestra miseria,
que nos arranca lo que sudamos,
que como perros nos manda matar.
Tejemos, tejemos.

Maldita sea la patria falsa,
para nosotros humillación,
siega temprana de toda fl or,
festín podrido de los gusanos.
Tejemos, tejemos

Cruje el telar, la lanzadera vuela,
siempre tejemos, de día y de noche,
vieja Alemania, es tu sudario,
y en él la triple maldición.
Tejemos, tejemos.

LA BARCA
¡Carcajadas y canciones!
Los rayos del claro sol
sobre las aguas derraman
su sonriente fulgor:
alegre barca las ondas
mecen con su oscilación;
con mis amigos mejores
sentado en ella voy yo.

Choca la barca, deshecha
en mil trozos por el mar.

Eran malos nadadores
mis amigos, por su mal,
y en las rocas de la patria
se vinieron a estrellar.

A mí a los bordes del Sena
me llevó la tempestad.
Otra vez los mares cruzo
sobre nueva embarcación,
nuevos amigos contemplo
girar a mi alrededor,
de extraños mares me arrulla
la melancólica voz.

¡Qué lejos está mi patria!
¡Qué triste mi corazón!
¡Canción nueva, y nuevas risas!
Silba el viento con afán:
cruje herido el maderamen,
que bate iracundo el mar.
Ya el postrer astro en el cielo
extinguió su claridad.

¡Qué triste que está mi pecho!
¡Qué lejos mi patria está!

LAS RATAS ERRANTES
Hay dos clases de ratas:
las hambrientas y las hartas.
Las hartas se quedan a gusto,
pero las hambrientas van por el mundo.

Recorren miles y miles de millas,
sin pausa, sin descansar.
No tuercen el rumbo en su marcha,
ni vientos ni lluvias las pueden parar.

Escalan las alturas,
los lagos a nado cruzan.
Muchas se ahogan o quedan desnucadas.
Las vivas dejan muertas a las abandonadas.

Tienen estos bichos
terrorífi cos hocicos.
Llevan cabezas rapadas, iguales,
bien radicales, bien raticales.

Las jaurías radicales
no saben nada de Dios.
Su prole no llevan a bautizar,
las hembras son propiedad comunal.
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No quieren más que comer y beber
la muchedumbre ratil y carnal.
Mientras están comiendo y bebiendo, no piensan
que nuestra alma es inmortal.

Esta raza salvaje
no teme a los gatos, no teme al infi erno.
Nada suyo tiene, no tiene dinero
y el mundo quisiera repartirlo de nuevo.

¡Dios santo! Las ratas errantes
se acercan a nuestra región.
Avanzan. Las oigo chillar.
Su número es legión.

Estamos perdidos, ¡ay!,
ante las puertas ya están.
Menean la cabeza alcalde y senado,
a nadie se le ocurre un recurso adecuado.

Los burgueses empuñan las armas,
los curas tocan las campanas.
Peligra el santuario
del Estado decente que es la propiedad.

Ni las oraciones, ni las campanadas,
ni los ampulosos decretos del senado
ni los numerosos cañones pesados,
buenos muchachitos, les valdrán de nada.

Las mallas verbales tampoco ayudarán
de las oratorias sin actualidad.
No se atrapan las ratas con trampas silogísticas,
ellas saltan sobre las más sutiles sofísticas.

El estomago hambriento admite solamente
sopa de lógica con albóndigas concluyentes,
solo razones de vacas asadas
con citas de embutidos acompañadas.

Un mudo bacalao, con bastante manteca,
a los rojos radicales contenta
mucho mejor que un Mirabeau
y todos los tribunos después de Cicerón.

HEINRICH HEINE
Nació en Düsseldorf, Alemania, el 13 de diciembre de 1797. 
Estudió literatura, derecho y fi losofía en Bonn y Berlín; entre 
sus profesores y amistades se contaron Hegel y August 
Schlegel. De 1822 datan sus primeras composiciones líricas, 
claramente infl uidas por Lord Byron y Friedrich de la Motte 
Fouqué. En 1823 publicó Intermezzo lírico, obra unida a dos 
tragedias (Almanzor y Ratcliff) en la que destca cierta vena 
melódica; en 1826 sacó la primera parte de los Cuadros de 
viaje, cuya edición en cuatro volúmenes completó hasta 
1831. Estos primeros textos en prosa conjugaron un fer-
viente lirismo juvenil con una mordaz sátira contra personas 
e instituciones varias, su prosa fue irónica y ágil e infl uyó en 
los autores alemanes posteriores y sentó las bases de un 
estilo que fusionaba en un mismo texto géneros como la poe-
sía, el relato, el ensayo político, la crónica periodística y la 
autobiografía. Más tarde publicó su Libro de canciones, 
fuente de inspiración de compositores como Schumann, 
Schubert y Brahms. Su radicalismo y sus cínicos ataques 
a la Academia alemana le indujeron a trasladarse a París 
(1831), donde conoció a Victor Hugo, Alfred de Musset y 
George Sand. En 1835 publicó un ensayo sobre la cultura 
alemana, La escuela romántica y estudios sobre William 
Shakespeare y Miguel de Cervantes. Ese mismo año fueron 
prohibidas todas sus obras en Alemania por los versos satí-
ricos que incluyó en Un cuento de invierno (1844). Pasó 
sus últimos ocho años medio ciego y paralítico durante los 
que compuso el ciclo poético Romancero (1851) y póstu-
mamente, en 1869, aparecieron sus Últimos poemas. Murió 
en París, el 17 de febrero de 1856. 
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