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SU GUERRA ESPACIAL
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A FONDO

La amenaza de una guerra final

Hace más de un siglo que se demostró que el gobierno de un país imperialista está 
al servicio de los grupos monopólicos que lo llevaron al poder y que, por lo tanto, 
no puede representar los intereses de su pueblo y menos los de toda la humanidad. 
En la fase superior del capitalismo, los principales gobernantes suelen ser gran-
des empresarios, magnates; y nadie debe esperar que velen por el bienestar de la 
sociedad; por el contrario, hay que estar seguros de que velarán por el interés 

privado, las ganancias de sus jefes y trabajarán para que la supremacía del capital se conserve 
eternamente. Ésa es la misión principal de los gobiernos imperialistas. La política económica, la 
investigación científica, el ejercicio militar, la defensa del país y todas las actividades del Estado 
están imbuidas de esta característica.

Ejemplo de lo anterior es la carrera espacial, que exhibe a Estados Unidos (EE. UU.) y sus aliados 
como gobiernos dispuestos a sacrificar la existencia misma de la humanidad para garantizar las 
ganancias de unos cuantos corporativos.

El Reporte Especial de esta semana habla de una oculta red de comandos espaciales creada por el 
imperialismo norteamericano y sus aliados para desarrollar la guerra en el espacio exterior que hace 
décadas sostiene contra Rusia y China, sus principales adversarios no solo en la carrera por el cono-
cimiento científico del espacio extraterrestre, sino en su afán hegemónico y unipolar.

China y Rusia, países a quienes el gobierno de EE. UU. considera enemigos mortales, siempre se 
mostraron dispuestos a la cooperación conjunta; pero el imperialismo ha violado artículos fundamen-
tales del derecho espacial, aprobados por más de 100 naciones en 1967, que prohíben que el espacio 
extraterrestre sea objeto de apropiación de carácter nacional ni de otro tipo; promoviendo, en cambio, 
una legislación que permita a particulares apropiarse de estos recursos, mientras acusa a China y 
Rusia de intentar lo mismo que ya realiza: militarizar el espacio exterior.

Hace más de cuatro décadas que el imperialismo decidió que la guerra por el espacio extraterrestre 
había comenzado y desechó toda posibilidad de colaboración conjunta en el terreno científico. El 
carácter guerrerista, el espíritu de conquista y la naturaleza de explotadores de los gobernantes de 
Occidente han quedado al descubierto. La carrera para conquistar el espacio ya no es científica, sino 
una guerra cuyo objetivo principal es el dominio del mundo.

La OTAN, brazo armado del imperialismo, ha declarado como campo de batalla el espacio 
extraterrestre; y los jefes de los comandos espaciales presumen de “estar listos para derrotar a sus 
enemigos”, aunque esto signifique comenzar la última guerra que vería la raza humana. 
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MILITARIZA 
ESPACIO 

Mientras Estados Unidos (EE. UU.) impone al mundo los graves efectos 
colaterales de su confl icto contra Rusia en Ucrania, ha creado una 
red de Comandos Espaciales para velar por sus intereses en el Cosmos. 
Además de ir por el control de recursos en esos nuevos “territorios”, 
los efectivos –con anuencia de sus aliados– acosan a China y Rusia 
en su propio ámbito. Militarizar el espacio exterior es la visión 
geopolítica del vecino y socio de México, cuya alianza hoy se fortalece.

EXTERIOR

EE. UU. 
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La nueva era espacial ini-
ció con la proyección de 
los intereses económi-
cos y militares de las 
potencias y actores pri-
vados y ha convertido el 

espacio extraterrestre en campo de bata-
lla. En su carrera por dominarlo, ya vol-
vió ese “territorio” en escenario de 
conflicto latente de efecto global, por-
que creó su Comando Espacial y alienta 
otros en el mundo.

Tal lógica choca con la de 106 
gobiernos que buscan la cooperación 
científica, técnica y diplomática en el 
espacio exterior y no aspiran a conver-
tirlo en imperio bajo una geopolítica de 
conquista como idean Washington y sus 
aliados.

El escenario plantea dos graves ries-
gos: la militarización del espacio extra-
terrestre, como amenaza para la frágil 
infraestructura de la que depende la vida 
contemporánea y su creciente privatiza-
ción donde una minoría domina los inte-
reses de la comunidad científica global.

Sin embargo, EE. UU. es el país con 
más satélites de uso civil y militar –de 
misión clasificada–; por eso un conflicto en 
ese territorio, al que ha militarizado, repre-
senta un riesgo porque incumple normas, 
estiman la experta en derecho aeroespacial 
Laura Ruiz y el maestro en telecomu-
nicaciones, Leoida Nardo Gómez.

La misión de esa red oculta consiste en 
allegarse inteligencia, desarrollar funcio-
nes de comunicación civil y militar para 
“proteger” los satélites que EE. UU. uti-
liza para la navegación. Por tanto, sus ele-
mentos deben detectar y alertar sobre los 
misiles que representen amenazas en 
tiempo real al centro de operaciones.

A un lado quedan el interés de la 
humanidad, así como el conocimiento y 
esfuerzo de astrónomos, astrofísicos, 
geofísicos, astrobiólogos, ingenieros de 
cómputo, geoquímicos y matemáticos 
teóricos, entre otros especialistas, cuyo 
trabajo deriva en el emplazamiento de 
constelaciones satelitales para ani-
quilar a los adversarios, así como el 
auge de empresas –Space X, Blue 

Origine y OneWeb–, con las que 
lucran los magnates.

Red oculta
En d ic iembre  de  2019 ,  Dona ld 
Trump creó el Comando Espacial 
(USSPACECOM) que hoy dirige el 
general James Dickinson. Es el cuerpo 
militar de élite más nuevo en 70 años, 
creado para defender “de la forma más 
efectiva” los intereses de EE. UU. en 
el espacio.

Posteriormente, EE. UU. y sus socios 
han creado una red de Comandos 
Espaciales, en particular el Comando 
del Indo-Pacífico (USINDOPACOM) 
con sede en Hawaii. Su alcance va 
desde la Antártida al Océano Ártico. Es 
decir: China, Mongolia, Norcorea, 
Surcorea, Japón, el sureste asiático, 
oeste de India, Océano Índico, sur de 
Pakistán, así  como Madagascar, 
Australia y Nueva Zelanda.

El jefe del Comando Espacial de 
EE. UU., James Dickinson ha expre-
sado que su desafío actual radica en 

En diciembre de 2019, Donald Trump creó el Comando Espacial que hoy dirige el general James Dickinson. Es el cuerpo militar de élite 
más nuevo en 70 años, creado para defender “de la forma más efectiva” los intereses de EE. UU. en el espacio.
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China: “Observamos muy de cerca 
cómo aumentan su capacidad espacial”. 
Y afirma que el país asiático no es solo 
el principal desafío para sus fuerzas 
terrestres, sino que también lo repre-
senta en el espacio.

De ahí la atención de la superpoten-
cia en el estratégico Pacífico. Por ello, 
el 18 de diciembre, EE. UU. anunciaba 
la activación de su Comando de Fuerzas 
Espaciales en la base aérea de Osan, 
Surcorea. El coronel Joshua McCullion, 
la justificó así: “A solo 48 millas al 
norte existe una amenaza existencial 
que debemos estar preparados para 
disuadir, defender y, si es necesario, 
derrotar”.

La misión de esas fuerzas consiste en 
usar el espacio extraterrestre para aler-
tar sobre supuestas amenazas de China, 
Rusia y Norcorea, ya sea con misiles, 
vehículos no pilotados, hipersónicos, 
plataformas sin tripulación o satélites de 
comunicación.

El Comando Surcoreano, situado en 
posición ideal para atacar a “adversa-
rios”, dispone de fuerza relativa para 
escrutar cada centímetro del espacio 
extraterrestre, terrestre, aéreo y marino 
que circunda a China. A cambio, el 
Pentágono ofreció a Seúl que le transfe-
riría el control operativo en situación de 
guerra (riesgo nuclear o misiles de 
Norcorea).

La relación bilateral es tan estrecha 
que, a finales de 2022, se reunieron en 
Washington el jefe del Estado Mayor 
Conjunto surcoreano, general Kim 
Seung-kyum, con sus pares estadouni-
denses y japoneses.

Además de ampliar sus ejercicios 
militares, pactaron la defensa combi-
nada, contra “amenazas” norcoreanas, 
refiere el Foro de Estudios de Defensa 
en Seúl. De ahí la frase del general 
Anthony Mastalir: “La esperanza es que 
vean que estamos listos”.

Australia,  al iado histórico de 
EE. UU. es otro ariete contra China y 
Rusia bajo el sofisma de “amenazas”. 
Posicionada en la región Indo-Pacífico, 

creó su Comando Espacial, copiado del 
estadounidense, en marzo de 2022.

Coordinará operaciones en el espacio 
del Ejército, Fuerza Aérea y Marina con 
aliados internacionales, en particular 
con EE. UU. Según el ministro austra-
liano de Defensa, Peter Dutton, ese 
Comando es su “contribución” para 
contrarrestar la “militarización” espa-
cial de China y Rusia.

La directora del Comando, vicema-
riscal del aire Cath Roberts, reconoció: 
“nuestra posición geográfica y vastos 
terrenos en el Hemisferio Sur nos per-
miten ver lo que otros no pueden para 
garantizar, con nuestros aliados y 

socios, el uso responsable del dominio 
espacial”.

Así se fortalece el pacto en Defensa 
de EE. UU., Reino Unido y Australia 
(AUKUS) que incluye submarinos 
nucleares para desafiar a China en su 
espacio. Para encubrir ese rearme hostil, 
Canberra denuncia la “rápida militariza-
ción” de China y Rusia.

Australia sí que lo hace, tanto, que 
solo esta década prevé invertir cinco mil 
millones de dólares. Y el primer minis-
tro, Scott Morrison, anunció el aumento 
de 18 mil 500 soldados en las Fuerzas 
Armadas para 2040 y alcanzar el total 
de 80 mil efectivos.

QUINTO DOMINIO: GUERRA EN 
EL CIELO
La visión bélico-espacial de Occidente dio 
un vuelco en 1982, cuando la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
declaró como campo de batalla al espacio 

extraterrestre, al igual que el aire, la tierra, el mar y el ciberespacio. 
Por tanto, dejaba de ser lugar de cooperación científica.

Con ese hito, cambió el concepto lingüístico “campo de batalla” por 
“espacio de batalla” que alude a un campo multidimensional donde 
operan fuerzas contra opositores complejos.

Así, a siete mil 957 kilómetros de Beijing, los miembros de la OTAN 
reunidos en Bruselas, adoptaron la idea de China como enemigo, a pesar 
de una amplia historia de mutua cooperación. Esa noción se extiende a 
Rusia, Irán y Norcorea, con capacidad antisatelital.

Hoy se le llama Quinto Dominio Operativo, Espacio Operacional 
Penta-Dimensional o de Quinta Dimensión. Y alude a una guerra que 
va más allá de los dominios clásicos (tierra, mar, aire y espacio) a la 
que se suma la guerra cibernética que combate a los oponentes a 
partir de “enjambres descentralizados”.

Así, aunque 103 países han ratificado el Tratado sobre el Derecho en 
el Espacio Extraterrestre (TDEE, 1967), EE. UU, la OTAN y sus aliados 
violan el Capítulo II que indica: “El espacio ultraterreste, incluso la Luna y 
otros cuerpos celestes, no serán objeto de apropiación nacional ya sea 
por reivindicación de soberanía, uso u ocupación ni otra manera”.

En 1979, un puñado de países ratificó el acuerdo que gobierna las 
Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes (Tratado 
de la Luna). Sin embargo, en 2015, EE.  UU. emitió la Ley de 
Emprendimiento, Competitividad y Estímulo Privado Aeroespacial para 
que sus particulares se apropien de recursos espaciales y demanden 
a cualquier entidad que “entorpezca” esa apropiación.
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Japón, incondicional
En la Guerra Fría, la alianza EE. UU.-
Japón se construyó sobre la presunta 
amenaza a la democracia que represen-
taba la Unión Soviética. Hoy, ante el 
naciente orden multipolar que desafía su 
hegemonía en Asia, Washington reactiva 
tensiones en Taiwán y las islas Diayou 
para atizar el larvario militarismo nipón 
para la “defensa de su seguridad”.

Hace más de 75 años que Japón aloja 
el mayor número de tropas estadouni-
denses en el mundo y, tras aumentar su 
gasto en defensa, posee gran capacidad 
de contraataque. Por ello se mantiene la 
agenda militarista del asesinado expri-
mer ministro Shinzo Abe con el premier 
Fumio Kishida, cuya visita a EE. UU. 
marcó un hito el 15 de enero de 2023.

Dos meses antes se reunían el jefe 
del Comando Espacial de EE. UU. con 
el ministro de Defensa de Japón, Nobuo 
Kishi, el Ministro para la Política 
Espacial, Shinji Inoue, el jefe de Estado 
Mayor Conjunto de las fuerzas de 
Autodefensa, Koji Yamazaki y el jefe de 
la Autodefensa Aérea, Shunji Izutsu.

Ese encuentro confirmó que, por 
primera vez en décadas, Tokio y 
Washington “se preparan ante la posibi-
lidad de un gran conflicto en el futuro 
próximo” en la región de Indo-Pacífico. 
Analistas occidentales alertan que 
resulta paradójico que ese concepto sea 
el mismo de la nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional de Japón.

Sin embargo, la Unión de Científicos 
Preocupados (UCS, en inglés), sostiene 
que China y Rusia no son amenaza en el 
espacio extraterrestre, pues no han colo-
cado armas como sí lo consideran otras 
naciones. Y aunque ese conflicto sea 
probable, no evidencian acciones 
inminentes de Beijing y Moscú.

En territorio europeo, EE. UU. tam-
bién ha promovido la creación de 
Comandos Espaciales afines a su estra-
tegia. El Comando Armado del Aire y 
del Espacio (CDE) de Francia, con 220 
elementos en todo el país, anunciado 
por Emmanuel Macron en septiembre 

de 2020. Al ver el espacio periatmosfé-
rico como campo de batalla, desapare-
cía el tradicional Ejército del Aire.

La Aeronáutica Militar de Italia, una 
de las más poderosas en Europa, ha 
efectuado misiones conjuntas con el 
sector privado últimamente. En particu-
lar, con Virgin Galactic y SpaceX que, 
en 2022, lanzó un satélite para la 
Defensa en el programa Constelación 
Cosmo-SkyMed. Con la premier 
Giorgia Meloni se prevé la coordinación 
con el Pentágono.

¡No somos amenaza!
Al hostil despliegue de fuerzas extranje-
ras, que vigilan y amagan con atacar 
actividades espaciales de China, su 
gobierno respondió advirtiendo que 
EE. UU. representa la mayor amenaza 
en la seguridad espacial, porque convir-
tió ya a ese “territorio” en campo de 
batalla y ahora emplaza a las armas.

El vocero del Ministerio de Defensa 
chino, Tan Kefei, acusó a EE. UU. y 
Japón de usar como excusa la llamada 
“Amenaza espacial de China”, mientras 
que ambos extienden sus Fuerzas 
Armadas en busca del predominio espa-
cial. Y agregó que, con mentalidad de 
Guerra Fría, “EE. UU. militariza el 
espacio con su Comando y desplegando 
armas ofensivas”.

Por su parte, el Ministro del Exterior 
ha exhortado a Occidente a negociar y 
concluir leyes sobre el control de armas 
en el espacio exterior. Llamó a EE. UU. 
a que asumiera “seria y eficazmente” 
sus responsabilidades, como lo hace 
China, y pidió a la comunidad interna-
cional atender el riesgo de esa carrera 
armamentista e impulsar negociaciones.

Algo es cierto: el intenso y visionario 
programa espacial chino; solo este 2023 
inició con dos lanzamientos exitosos: el 
primero fue el del cohete Gran Marcha 

AGENCIA ESPACIAL 
MEXICANA, ¿COOPTADA?
La geopolítica espacial estadouni-
dense conoce bien la importancia 
estratégica de la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM) que, aunque se 
creó en julio de 2010, mantiene un 

perfil muy bajo a nivel científico-tecnológico y de vinculación social, pese 
a que su presupuesto para 2023 se incrementó a 68.9 millones de pesos.

Su Programa Institucional 2020-2024 (del 22 de diciembre de 2020) 
planteaba objetivos hoy incumplidos: innovación y sustentabilidad cientí-
fico-tecnológica espacial de México para crear, desarrollar y promover el 
conocimiento e información (la llamada pentahélice) en robótica, agrícola, 
telecomunicaciones y otras.

Acordó que un grupo hispano genere materiales de educación espacial 
con la Administración Nacional Aeroespacial de EE. UU. (NASA) “de 
excelencia para los mexicanos”. La AES únicamente difundirá esos mate-
riales, según medios.

Y si bien hubo respaldo al estudio de especies marinas entre la UNAM 
y la NASA en el proyecto Constelación AztechSat, la cooperación con 
Rusia en el proyecto de investigación del sistema de geolocalización 
Glonass –para prevenir situaciones peligrosas espaciales– suscitó críti-
cas de sectores de oposición, que afirmaron sin sustento que era un pro-
grama de espionaje.



–eje de la estatal Corporación de Ciencia 
y Tecnología Aeroespacial (CASC)– que 
puso en órbita tres satélites, uno de ellos 
el Shijian 23 de objetivo clasificado. La 
serie Shijian combina la observación, 
experimento y verificación técnica. En 
2021, el jefe del Comando Espacial de 
EE. UU. admitió que la misión del 
Shijian 17 –con un brazo robótico– era 
un éxito singular. De ahí que EE. UU. 
agudizara su guerra tecnológica contra 
China y sancionó al CASC, reportó el 
analista Scott Foster.

El segundo lanzamiento fue reali-
zado por la firma Galactic Energy, que 
envió al  espacio cinco satél i tes 
(meteorológicos, de detección y otro 
de tipo científico) de la escuela secun-
daria de élite de Nantong, nicho de 
científicos de excelencia. De ahí el 
temor de Occidente a su intención de 
enviar pronto a sus taikonautas (voca-
blo mandarín para espacio: taikong) a la 
Luna, Marte y Júpiter.

Con ese potencial, China realizó múl-
tiples proezas: En 2021, su sonda 
Tianwen (Preguntas al cielo) se posó en 

la llanura Utopía, de Marte, donde el 
robot Zhurong trabajó 90 días. Ese año 
exhibió gran capacidad cuando desplegó 
el primer módulo de su estación 
Tiangong (Palacio celestial), lo que la 
situó al nivel de las potencias espaciales.

En noviembre de 2020, la sonda 
Chang’e 5 (Diosa de la Luna), marcó 
un hito cuando su robot recogió dos 
kilos de muestras geológicas de la 
Luna y las llevó a la Tierra tras 23 días 
en el satélite.

Ya en 2019, la Chang’e 4 se había 
posado en la cara oculta de la Luna, la 
recorrió y recolectó muestras. En sus 
misiones, China experimenta con semi-
llas de arroz, orquídeas, alfalfa y avena 
expuestas a radiación e ingravidez, 
explica la Alianza de Innovación 
Espacial Breeding.

Contra Rusia
EE. UU. y Rusia son antiguos rivales en 
la carrera espacial por más de 50 años. 
Hoy, la NASA se propone explorar el 
“espacio profundo” con el cohete SLS 
Orión, construye la Estación Lunar 

Gateway –columna vertebral de su pro-
grama espacial– y el sistema Artemisa 
para el retorno a la Luna.

Por su parte,  la  agencia rusa 
ROSCOSMOS llevó su robot huma-
noide Skybot F-850 a la Estación 
Espacial Internacional y puso en órbita 
tanto su sistema de comunicaciones de 
alta velocidad como un telescopio para 
detectar astros más allá del Sistema 
Solar.

Sin embargo, luego de probar su 
nave espacial reutilizable, Washington 
acusó de “irresponsable” a Moscú por 
probar su misil defensivo espacial anti-
satélite en abril de 2021. De ahí que el 
director de ROSCOSMOS, Dimitry 
Rogozin, declarase que su país podría 
no renovar su acuerdo de gestión con-
junta de la EEI con EE. UU.

Washington ha socavado el marco 
legal que gobierna la actividad humana 
en el espacio exterior, lo que ilustra la 
reordenación de la geopolítica espacial 
global antes basada en la cooperación 
entre potencias rivales, señala la 
Universidad Delaware. 

El intenso y visionario programa espacial chino; solo este 2023 inició con dos lanzamientos exitosos.
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Mientras la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue distraida en su campaña adelantada, 
violando las leyes electorales, los capitalinos padecen diversos problemas. Y aunque, como 
parte del plan para “atender al Metro” ha desplegado para su vigilancia seis mil elementos 
de la Guardia Nacional (GN), en las calles de la Ciudad de México (CDMX), los robos en el 
transporte público, a casa habitación y negocios, así como las extorsiones son la constante. A 
la par, la pobreza aumentó durante el gobierno de la morenista, quien paradójicamente dicta 
“conferencias magistrales” en varios estados sobre “políticas exitosas”.
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POBREZA E 
INSEGURIDAD
POBREZA E 
SE AGRAVAN 

Mientras la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue distraida en su campaña adelantada, 

EN LA CDMX
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En comparación con otras 
ciudades, la pobreza 
incrementó en la capital 
en lo que va del sexenio 
de la morenista, según la 
medición de Evalúa, ins-

titución capitalina encargada de las 
cifras. En la CDMX miles de familias no 
logran cubrir sus necesidades básicas, 
entre ellas la alimentación; además, la 
renta de vivienda en la capital es también 
de las más elevadas; y la compra de una 
casa es casi imposible para la mayoría.

La inseguridad no baja, aunque la 
Secretaría de Seguridad federal afirme 
que han descendido los principales deli-
tos: sobre todo, el robo a transeúntes es 
un problema cotidiano; ahora caminar 
por las calles después de las 7:00 u 8:00 
de la noche es ser presa de la delin-
cuencia. Situación similar ocurre por 
las mañanas, cuando los trabajadores 
entran a sus labores; en muchas ocasio-
nes les arrebatan sus herramientas o el 
poco dinero que llevan para comer o 
transportarse. Incluso algunos son ase-
sinados para quitarles un celular.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo 
busca ocultar los problemas que diaria-
mente viven los capitalinos con declara-
ciones, festivales y conciertos, entre 
otras acciones. Además, han crecido las 
zonas de pobreza en alcaldías donde 
antes no las había, tal es el caso de 
Coyoacán y Tlalpan.

“Los cinturones de miseria en 
Coyoacán sí son graves, se registra 
pobreza, aunque no pobreza extrema 
en algunas colonias como Santo 
D o m i n g o ,  L o s  P e d r e g a l e s ,  L a 
Magdalena Culhuacán, San Francisco 
Culhuacán, entre otras, donde las caren-
cias principales son la falta de servicios, 
falta de empleo, falta de estudios de las 
personas, lo que les impide acceder a 
una mejor calidad de vida”, reconoció el 
diputado local de Acción Nacional, 
Ricardo Rubio Torres.

Pero esa pobreza también aumentó en 
alcaldías donde hay cinturones de mise-
ria como Xochimilco, Iztapalapa, Milpa 
Alta, Venustiano Carranza, Tláhuac, 
Iztacalco, entre otras, “donde también 
crece el desempleo, la extorsión a 

negocios; y ahora son asolados por el 
narcotráfico”, advirtió el legislador. 

Con Sheinbaum aumentó la 
pobreza
La pobreza extrema se incrementó en la 
CDMX en 163 por ciento en dos años, 
porque pasó de 152 mil 100 personas en 
esta condición (2018) a 400 mil 400 
(2020), según el informe de Medición 
de la Pobreza 2020 efectuado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval); 
esto significa que en dos años, 248 mil 
300 habitantes de la capital pasaron a 
pobreza extrema multidimensional.

El 4.3 por ciento de los habitantes de 
la capital se encuentra en pobreza 
extrema por carencias sociales, en con-
traste con 2018, cuando solo representa-
ban el 1.7 por ciento.

Además, según el Coneval, se consi-
dera a una persona en situación de 
pobreza extrema cuando tiene tres o 
más de las seis carencias sociales consi-
deradas en el Índice de Privación Social: 
rezago educativo, acceso a los servicios 

Sheinbaum Pardo busca ocultar los problemas que diariamente viven los capitalinos con declaraciones, festivales y conciertos, entre otras 
acciones. Además, han crecido las zonas de pobreza en alcaldías donde antes no las había, tal es el caso de Coyoacán y Tlalpan.
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de salud, acceso a seguridad social, cali-
dad y espacios de vivienda, acceso a 
servicios básicos de vivienda y acceso a 
alimentación. También se valora el que 
esté por debajo de la línea de bienestar 
mínimo.

De la misma forma, aumentó el 
número de personas que sufren alguna 
de las seis carencias sociales; con el 
mayor incremento para aquellos que no 
tienen acceso a servicios de salud, con 
el 26.7 por ciento de los habitantes en 
2020, 6.6 por ciento más que en 2018.

Con respecto a la falta de acceso a 
una alimentación nutritiva y de calidad, 
se registró 17.8 por ciento, lo que resulta 
en un incremento del 2.6 por ciento en 
dos años.

En contraste, aumentó el acceso a 
seguridad social en 2.8 por ciento con 
respecto a 2018; sin embargo, esta 
mejoría es aparente, pues 40.7 por 
ciento de los habitantes de la capital tie-
nen esta carencia.

Por otro lado, la falta de acceso a ser-
vicios básicos en la vivienda subió 0.2 
por ciento, y alcanzó al 3.1 por ciento de 
la población; y la carencia de calidad y 
espacios de vivienda se mantuvo en 5.1 
por ciento.

Solo en el nivel de ingresos, el 11.8 
por ciento de los 9.2 millones de perso-
nas que residen en la ciudad se encuen-
tra por debajo de la línea de pobreza 
extrema, en comparación con el 6.4 por 
ciento de los dos años anteriores.

El 43.8 por ciento de los capitalinos 
se encontraba en situación de pobreza 
por ingresos en 2020, es decir, su 
número aumentó 5.2 por ciento compa-
rado con 2018, cuando el 38.6 por 
ciento de los habitantes estaba en esta 
condición.

Además, el Coneval también advierte 
que la clase media en la CDMX ya dismi-
nuía en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto; sin embargo, ahora esa reducción 
“se ha potencializado”, lo que revela 
que hay más pobreza en la CDMX.

En el mismo sentido, Evalúa revela 
que, durante 2020, 57 de cada 100 

personas vivían en pobreza por necesi-
dades básicas insatisfechas, de las cua-
les 16.8 de cada 100 vivían en pobreza 
extrema y 40.7 de cada 100 en pobreza 
moderada.

Evalúa contempla indicadores que 
incluyen tiempo, energía, ingreso, exis-
tencia de teléfono, adecuación sanitaria, 
por lo que, comparados con otras enti-
dades, colocan a la ciudad en cifras 
favorables. Entre 2015 y 2020 “se 
observa una reducción de la pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas en la 
CDMX, la cual pasó de 60.9 por ciento 
a 57.4. En términos poblacionales se 
pasó de 5.4 millones a 5.2 millones”, 
destaca el informe de la institución.

“Primero los pobres” solo es un 
slogan 
“Es muy claro que este gobierno del 
slogan de ‘primero los pobres’ dejará 
una deuda en términos de erradicación 
de pobreza por el bajo crecimiento 
económico, por el estancamiento de los 
salarios reales y por el escaso efecto que 
tienen los programas de transferencias 
para incidir en ese indicador” señaló el 
economista e investigador en política 
social de la UNAM Héctor Nájera 
Catalán.

Según las mediciones de Coneval, la 
pobreza en México se incrementó en 2.9 
puntos porcentuales entre 2018 y 2020 y 
la pobreza extrema subió 1.5 puntos en 
el mismo periodo.

A mediados de este año se conocerán 
las cifras correspondientes a 2022; y, a 
decir de Nájera Catalán, es posible 
anticipar un aumento de la pobreza por 
ingresos debido al adverso efecto de la 
alta inflación en el poder adquisitivo de 
los ciudadanos.

Nájera explicó que “existen dos facto-
res que ayudan a explicar el rezago eco-
nómico de México en este sexenio: la 
caída de la inversión pública y privada y 
la decisión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) de no imple-
mentar, durante la pandemia, políticas 
de estímulo fiscal de mayor impacto”.

Y es precisamente en las alcaldías de 
la periferia donde se reflejan más las 
carencias. El diputado local panista 
Héctor Barrera Marmolejo reconoció 
que, en el caso de Coyoacán, “tenemos 
zonas muy descuidadas, muy abandona-
das, donde no llegan los camiones de 
servicios públicos, de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México y mucho 
menos ingresa la policía, como son las 
colonias Santo Domingo, Las Cabañas, 
Huayamilpas o Santa Martha del Sur”.

Esa situación, aclaró, “tiene que ver 
con el desprecio que tiene la Jefa de 
Gobierno a Coyoacán y con las demás 
alcaldías de oposición, a quienes ni las 
ve ni las oye, quizá para la foto sonríe 
Claudia Sheinbaum con nosotros en la 
demarcación, pero en la realidad no hay 
una concentración de servicios públicos 
en la  alcaldía ,  como sucede en 
Xochimilco, en Gustavo A. Madero o en 
Iztapalapa”, destacó.

Sin embargo, pese a los apoyos y 
programas del gobierno capitalino a las 
alcaldías donde gobierna el partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), prevalecen la pobreza, el 
desempleo y la carencia de servicios 
públicos.

Crece la inseguridad en toda la 
CDMX
La inseguridad se vive en toda la 
CDMX y un ejemplo de ello es lo que 
sufren diariamente los habitantes de 
Iztapalapa, quienes viven en la zozobra 
y donde la Jefa de Gobierno y la 
alcaldesa de esa demarcación, Clara 
Brugada, han demostrado un profundo 
descuido y mala atención para gober-
nar; la más reciente Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) la ubicó entre las peo-
res calificadas del país.

En tal demarcación, según los datos 
de percepción de la Ensu, del 69.6 
escaló al 76 por ciento de vecinos que 
tienen miedo en Iztapalapa y terror de 
salir a la calle, están sometidos a diario 
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a la delincuencia. Ni el gobierno capita-
lino ni la alcaldía ofrecen seguridad a 
los habitantes de esa demarcación.

En ese sentido, el diputado Aníbal 
Cañez Morales consideró que el 
gobierno de Claudia Sheinbaum y de 
Iztapalapa deben garantizar seguridad a 
los habitantes de esa demarcación, una 
de las más grandes de la CDMX; crear 
políticas públicas a favor de las mujeres 
que se sienten inseguras al subir a los 
micros en paraderos como Constitución 
de 1917 o al abordar las combis de San 
Lorenzo Tezonco.

“Se nota la debilidad en inversión 
pública para adquirir patrullas, para con-
tratar a policías y para dotar a todas las 
colonias de cámaras de vigilancia. La 
coordinación institucional con el 
gobierno central es fundamental, pero 
las distracciones que tiene Claudia 
Sheinbaum, por buscar una candida-
tura, ponen en riesgo a los vecinos de 
Iztapalapa, como a quienes acuden a tra-
bajar en esa zona”, alertó Cañez Morales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
debe desplegar masivamente a elementos 

policiacos en puntos rojos como en Santa 
Martha, Paraíso, José López Portillo, 
Cerro de la Estrella y en Santa Cruz 
Meyehualco. “La misma gente reporta 
que ahí se concentran delitos de alto 
impacto; ahí hay nidos de la delincuencia 
que deben ser desmantelados, es con 
inteligencia gubernamental y con agenda 
firme para abatir la violencia como se 
mejoraría no solo la percepción de inse-
guridad, sino que se daría tranquilidad a 
las personas que a diario se sienten aco-
sadas”, indicó el legislador.

La situación se repite en otras alcal-
días mostradas por la encuesta de Ensu 
del Inegi, las cuales empeoraron bajo el 
gobierno de Sheinbaum, tal es el caso de 
Gustavo A. Madero, donde la percep-
ción de inseguridad pasó del 60.4 al 
64.9; Tlalpan, del 60.7 al  64.7; 
Iztacalco, del 67.5 al 69.8.

Héctor Barrera, integrante de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México, 
estimó que la inseguridad es un punto 
que se debe atender, ya que representa 
el talón de Aquiles de toda la CDMX.

“Vivimos feminicidios, asaltos, vio-
lencia y ejecuciones a plena luz del día 
en la CDMX, es obligación del gobierno 
capitalino sentarse con cada alcaldía 
para revisar avances y pendientes; noso-
tros exigimos más policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
la capital del país; y mejores políticas 
públicas para nuestros jóvenes que van 
saliendo de las preparatorias y universi-
dades, para que no caigan en manos de 
la delincuencia”, exigió.

El salario no alcanza
En la CDMX no hay garantía para los 
ciudadanos que cuentan con una mayor 
preparación académica porque no acce-
den a un ingreso digno. Evalúa señala 
que, durante 2020, el 50 por ciento de los 
capitalinos percibieron menos ingresos.

Al respecto Gerardo López, presi-
dente del Consejo para el Desarrollo del 
Comercio en Pequeño, indicó que un 
número importante de personas que ya 
tiene una licenciatura, incluso alguna 
especialidad, no alcanza un salario para 
comprar los productos de la canasta 

La inseguridad es un punto que se debe atender, ya que representa el talón de Aquiles de toda la CDMX.



básica, por lo que se encuentra en situa-
ción de pobreza.

“Podemos tener tres elementos: 
profesionistas con grados de espe-
cialización o profesionales técnicos, 
con maestría, pero con un bajo nivel de 
ingreso; es un ingreso que no les alcanza 
para adquirir o comprar la canasta 
básica y algunos otros gastos como 
medicamentos o cualquier otra emer-
gencia”.

“Un segundo elemento es que justo 
en un hogar se ha modificado el ingreso 
familiar y que ahora debe ser compen-
sado por dos o tres integrantes de la 
familia; es decir, sumar a miembros de 
la familia para que puedan comer, por-
que un salario ya no les alcanza. El 
padre de familia o el encargado del 
ingreso gana menos o es insuficiente 
para adquirir productos de consumo 
básico; ahora se han tenido que sumar 
con actividades productivas otros 
miembros de la familia para compensar 
la falta de ingreso del padre”, explicó.

Los profesionis tas  y  técnicos 
especializados no reciben un salario 

adecuado a su perfil, tampoco trabaja-
dores con nivel de estudio medio supe-
rior, debido a que el ingreso ha caído 
en el país; mientras los productos de 
primera necesidad cada día se elevan, 
reiteró.

Los dueños de pequeñas empresas 
también padecieron el olvido de la Jefa 
de Gobierno durante la pandemia, es 
decir durante 2020 y 2021. Resultado de 
ello es que las empresas tuvieron que 
despedir principalmente a personal 
eventual, mientras que al de base le 
tuvieron que reducir sus prestaciones y 
horas extras.

En algunas de las empresas recorta-
ron los salarios hasta en 50 por ciento, 
eliminaron los premios de productivi-
dad, puntualidad, comisiones por ven-
tas, entre otros. Hasta el momento, la 
mayoría de ellas no se han podido recu-
perar, lo que afecta al trabajador que 
cuenta con un salario “muy reducido o 
un salario mínimo” y que tampoco ha 
recuperado sus prestaciones.

Los comerciantes establecidos del 
Centro Histórico de la CDMX califican 

al gobierno de Claudia Sheinbaum 
como “distraído, distante, que no 
entiende la dinámica económica, por-
que ha tenido una desatención a los 
programas necesarios para reactivar 
plenamente la economía de la capital”. 
Además, durante la pandemia, más de 
100 mil negocios cerraron; y hasta el día 
de hoy, la situación no ha mejorado.

“Eventos masivos, festivales, con-
ciertos y demás actividades que Claudia 
Sheinbaum anunció para reactivar la 
economía solo han servido para aumen-
tar el cierre de negocios en el Centro 
Histórico, ante el cierre de calles del pri-
mer cuadro de la CDMX, generando 
ventas bajas”, lamentó.

El representante de los comerciantes 
establecidos advirtió que, debido a la 
inflación, por lo menos 25 mil negocios 
podrían cerrar sus puertas por endeuda-
miento o la quiebra de sus propietarios. 
“No vemos programas de reactivación 
económica para el comercio; y ésa es la 
crítica que hacemos a la Jefa de 
Gobierno; pues se distrae en su cam-
paña anticipada”, denunciaron. 

Eventos masivos, festivales, conciertos y demás actividades que Claudia Sheinbaum anunció para reactivar la economía solo han servido 
para aumentar el cierre de negocios en el Centro Histórico, ante el cierre de calles del primer cuadro de la CDMX.
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En 2022, el gobierno del estado de Puebla ofreció crear 1.2 millones de puestos de trabajo 
formal, pero le faltó generar 447 mil 216 para cumplir esta meta. La constante escalada de 
precios hace que este inicio de año, la vida se torne aún más difícil para quienes no tienen un 
empleo formal.

EN SEMÁFORO ROJO 
POR DESEMPLEO Y 
BAJOS SALARIOS

EN SEMÁFORO ROJO 
PUEBLA 
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EN SEMÁFORO ROJO 
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Re c i e n t e m e n t e ,  l a 
organización México 
¿ C ó m o  Va m o s ? 
reportó que Puebla 
c e r r ó  2 0 2 2  c o n 
“semáforo rojo” en 

la generación de empleos formales entre 
los 19 estados con el peor desempeño en 
este rubro. Puebla cerró el año con un 
acumulado de 752 mil 748 puestos de 
trabajos registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
cifra lejana a la meta anual de generar 
1.2 millones de nuevos puestos (equiva-
lentes a 100 mil por mes).

En cuanto a la acumulación de pues-
tos de trabajo formales durante 2022, 
Puebla alcanzó los 17 mil tres, ocu-
pando el sitio 14 de 32, muy lejos de 
entidades como Jalisco, con 82 mil 963; 
la Ciudad de México, 82 mil 390; y el 
Estado de México, con 82 mil 319.

En noviembre de 2022, Puebla rom-
pió su propio récord por el aumento en 
el nivel de desempleo. Según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), para el mes 11, Puebla regis-
traba un índice del 3.5 por ciento de per-
sonas sin trabajo; de este total, 0.5 por 
ciento eran hombres y el tres por ciento, 
mujeres. Esta cifra colocó a Puebla en la 
quinta posición nacional con mayor 
número de habitantes sin empleo. En 
primer lugar se encuentra Tabasco, la 
t ierra natal del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

Solo en los dos primeros meses de 
2022, la industria automotriz de Puebla, 
una de las más representativas de la 
entidad, reportó 200 despidos; en este 
estado se encuentran instaladas plantas 
de varias marcas, una de ellas, la ale-
mana Volkswagen; la recuperación de 
esta industria, que genera buen número 
de empleos, fue lenta y se vio obstaculi-
zada por el desabasto de semiconducto-
res que resultan indispensables para la 
producción, razón por la cual muchos 
obreros se vieron en la incertidumbre al 
no saber si conservarían su trabajo.

La industria manufacturera aporta el 
30 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) estatal y es uno de los sectores más 
demandados; sin embargo, en este rubro 
tampoco habían logrado reponerse de la 
pérdida de empleos ocasionada por la 
pandemia. Tan solo en 2021, 42 fábricas 
textileras cerraron; y apenas en cinco 
años, la cifra del personal activo pasó de 
29 mil 470 a 25 mil 121, situación que no 
mejoró mucho en 2022. A decir del 
Inegi, la disminución de empleos en la 
pandemia provocó que el sector frenara 
la constante generación de puestos que 
ya registraba desde 2013. Según este ins-
tituto, la pérdida de empleos es propio de 
la temporada. Entre los sectores que más 

alta desocupación generaron se hallan la 
minería, el suministro de agua, electrici-
dad y gas, la construcción, así como las 
actividades agropecuarias.

Si bien la cantidad de personas des-
empleadas disminuyó en siete por 
ciento, lo preocupantes es que alrededor 
del 50 por ciento de esta cifra se con-
centra en la capital poblana y la zona 
conurbada. El municipio de Puebla es 
uno de los más pobres del país y ocupa 
el cuarto sitio por la cantidad de perso-
nas en situación de pobreza, sumando 
680 mil 945 las que viven en esta condi-
ción, según reportó el Coneval en 2020. 
Aun así, son mínimos los esfuerzos por 
sacar a la gente de la pobreza, creando 
empleos y brindando mejores condicio-
nes a los poblanos.

El salario ya no alcanza
Tener un empleo formal no asegura a 
los poblanos el acceso a una vida digna. 
Durante 2022, los salarios en Puebla 
fueron de los más bajos. En escala 
nacional, el salario se ubicó en 385 
pesos por día; pero en Puebla, éste solo 
llegó a los 337 pesos diarios, lo cual 
resulta 48 pesos menos que en el resto 
del país; y actualmente esto sí causa una 
gran diferencia.

El análisis Empleo formal con forta-
leza en 2022, pero el futuro es incierto, 
de BBVA Research, demostró que 
Puebla está rezagado en comparación 
con estados como la Ciudad de México 
(CDMX), donde el salario promedio 
diario se ubicó en 488 pesos o Nuevo 
León, con 422 pesos.

El sector en Puebla que menos remu-
neración económica recibió fue el de la 
agricultura, con 220 pesos.

Los analistas de BBVA Research 
consideraron que los estados que, como 
Puebla, tuvieron los salarios más bajos, 
obedecieron a los efectos de la infla-
ción: “el salario real de los trabajadores 
se ha visto afectado ante los fuertes cho-
ques de inflación. No obstante, espera-
mos que para este nuevo año tengan una 
fuerte resistencia por las negociaciones 
salariales y en gran parte al incremento 
del salario mínimo que beneficia a los 
trabajadores de menores ingresos”.

De este modo, los investigadores de 
BBVA Research confían en que durante 
2023 mejore en lo general la situación 
salarial para el país, debido al incre-
mento del 20 por ciento al salario 
mínimo.

Y si para los trabajadores formales el 
salario deficiente significa una proble-
mática que perjudica su economía, para 
los trabajadores informales lo es aún 
más. Anselmo Sánchez Capó, profesor 
investigador de tiempo completo en la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), sostiene 
que el 68 por ciento de la población 
ocupada en el estado que trabaja en la 
informalidad no cuenta con los recursos 

Si bien la cantidad de 
personas desempleadas 
disminuyó en siete por 
ciento, lo preocupantes es 
que alrededor del 50 por 
ciento de esta cifra se 
concentra en la capital 
poblana y la zona 
conurbada.



Solo en los dos primeros meses de 2022, la industria automotriz de Puebla, una de las más representativas de la entidad, reportó 200 
despidos. El sector en Puebla que menos remuneración económica recibió fue el de la agricultura, con 220 pesos.
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diarios suficientes para enfrentar los 
gastos del día a día.

Datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, 
correspondientes aún al tercer trimestre 
de 2022, permiten afirmar que el fenó-
meno de la informalidad laboral conti-
núa al alza y que aumentó cuatro por 
ciento con respecto al mismo periodo de 
2021; así, los poblanos que trabajan en 
la informalidad pasaron de 934 mil 787 
en el tercer trimestre de 2021 a 971 mil 
470 en el periodo más reciente.

E n  P u e b l a ,  l a  P o b l a c i ó n 
Económicamente Activa (PEA) for-
mal pasó de dos millones 52 mil 755 
personas en el tercer trimestre de 2021 
a dos millones 44 mil 399 en el tercer 
trimestre de 2022.

En este contexto, Marcos Gutiérrez 
Barrón, también investigador de la 
Facultad de Economía de la UPAEP, 
explicó que, en Puebla, el mercado 
laboral se caracteriza por su precariedad 

y porque más de 70 por ciento es 
informal.

“Se tiene un mercado laboral preca-
rio para casi la mitad de la población 
ocupada; sus ingresos no le permitían 
cubrir un requerimiento esencial del ser 
humano que es el de comer; sus ingre-
sos son tan bajos que le impedían tener 
acceso a la alimentación de una manera 
digna”, explicó el analista.

El catedrático de la UPAEP señaló 
que el problema fundamental del 
empleo en Puebla consiste en la baja 
calidad de los trabajos y, sobre todo, el 
bajo salario que se les otorga, lo cual 
orilla a muchos a acercarse al trabajo 
informal, porque el salario de un empleo 
formal les es insuficiente. En Puebla, el 
70 por ciento de las personas ganan ape-
nas dos salarios mínimos.

“Esta situación marca una desigual-
dad salarial significativa y solamente 
una parte reducida gana más de cinco 
salarios mínimos, brecha muy grande en 

el campo salarial. Siete de cada 10 tra-
bajadores no tienen un contrato por 
escrito y no tienen acceso a una institu-
ción de seguridad”, explicó.

La educación universitaria ya no 
asegura un empleo
La ENOE correspondiente a noviem-
bre del año pasado publicó un dato que 
desmiente el argumento de que una 
carrera técnica o universitaria te asegura 
un empleo estable. Según la encuesta, 
67 de cada 100 personas de 15 años y 
más edad sin empleo en el estado de 
Puebla cuentan con estudios de nivel 
medio superior y superior y, pese a 
ello, no cuentan con un empleo formal 
para subsistir.

En el tercer trimestre de 2022, de los 
81 mil 111 poblanos sin empleo, 54 mil 
484 aseguraron haber cursado hasta el 
nivel medio superior y superior; 15 mil 
304 contaban con la secundaria com-
pleta; siete mil 135 personas advirtieron 

Sesenta y siete de cada 100 personas de 15 años y más edad sin empleo en el estado de Puebla cuentan con estudios de nivel 
medio superior y superior y, pese a ello, no cuentan con un empleo formal para subsistir.



haber concluido la primaria y cuatro mil 
888 no tenían este nivel completo.

Además, son más los jóvenes que no 
habían podido conseguir un trabajo: el 
52 por ciento de la población desem-
pleada tenía entre 25 y 44 años.

En los últimos años, diversos nive-
les de gobierno han organizado las 
llamadas “Ferias de empleo”, eventos 
en los que las empresas acuden a 
ofertar sus vacantes; sin embargo, la 
mayoría de éstas son temporales y 
reducidas porque requieren licencia-
turas concluidas.

María del Socorro Hilda Rosas y 
Caballero es contadora y con certifica-
ción como hablante de inglés y con 
bases de alemán. Sin embargo, contó a 
buzos que “llegó el punto en que sim-
plemente no había trabajos”, situación 
que la orilló a “enrolarse” en las filas del 
comercio informal. “A sol, viento, llu-
via e inseguridad, pues aquí tenemos 
que estar”, lamentó.

Hilda Rosas denunció que, con carrera 
y experiencia, no puede encontrar un buen 
trabajo. Y comenta que este fenómeno se 
extiende: “mi hija tiene un trabajo, le 
pagan mal y cada cinco semanas recibe 
un pago… si yo no trabajara también, no 
tendríamos dinero porque no respetan un 
pago normal a mi hija de cada ocho días o 
15, si no hasta la quinta semana”. Y ahora 
con el alza de precios, “cada vez alcanza 
para menos; y sin trabajo, aún peor”.

En 2022, el gobierno de Puebla anun-
ció que la Federación le había otorgado 
cinco millones 511 mil 866 pesos de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para el funcionamiento del 
Programa de Apoyo al Empleo; a cam-
bio, el gobierno estatal que presidía 
Luis Miguel Barbosa Huerta debía 
aportar 17 millones 336 mil 852 pesos, 
equivalentes a casi 23 millones. Este 
monto estaría destinado a contratar con-
sejeros laborales y a la organización de 
las ferias de empleo.

En estos eventos, los salarios no son 
muy elevados y parten del salario 
mínimo, por lo que muchos no sobrepa-
san los cuatro mil 800 pesos mensuales, 
con el más alto en siete mil; además, la 
mayoría de los empleos ofertados es en 
franquicias o cadenas comerciales, 
fábricas textileras, en el sector hotelero 
y tiendas de conveniencia.

Los empleos ofertados en este tipo de 
programas ofrecen usualmente presta-
ciones de ley, bonos de productividad, 
estabilidad laboral y capacitación; algu-
nos añaden incentivos extra, como 
becas educativas o apoyo para útiles 
escolares, vales de despensa, celular, 
viajes o cenas.

Sin embargo, tales fuentes de trabajo 
son poco atractivas para los poblanos, 
sobre todo porque consideran que los 
empleos ofrecidos son malos, extenuan-
tes y mal pagados, principalmente para 
los profesionistas, que no encuentran 
trabajo en su campo laboral. 

Son más los jóvenes que no habían podido conseguir un trabajo: el 52 por ciento de la población desempleada tenía entre 25 y 44 años.



www.buzos.com.mxbuzos — 30 de enero de 2023

22
REPORTAJE
Laura Elizabeth Osornio

 @LauraOsornio4



www.buzos.com.mx 30 de enero de 2023 — buzos

23
REPORTAJE

Laura Elizabeth Osornio
 @LauraOsornio4

En Michoacán crece diariamente la lista de personas desaparecidas y no localizadas; en parte 
se debe a que el gobierno estatal no tiene un plan ni estrategia para avanzar en la búsqueda 
de desaparecidos. Las personas ausentes de las que se tiene registro en las distintas regiones 
de esta entidad actualmente son más de cuatro mil 533.

La Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas 
Desaparecidas reveló 
que de julio de 2019 a 
septiembre de 2022 se 
r ec ib i e ron  mi l  173 

reportes de desaparecidos; mil corres-
ponden a hombres y 173 a mujeres, prin-
cipalmente en Morelia, Zamora, Coeneo 
y del municipio de Uruapan, denuncia-
ron familiares de desaparecidos y 
colectivos.

Para los colectivos de “madres busca-
doras” del estado de Michoacán, los 
datos no son el aspecto más preocupante 
del fenómeno; aseguran que todos los 
días desaparecen decenas de personas, 
pero los familiares de desaparecidos que 

ABANDONA A 
En Michoacán crece diariamente la lista de personas desaparecidas y no localizadas; en parte 
DESAPARECIDOS
ABANDONA A 
GOBIERNO MICHOACANO 
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presentan denuncias ante la fiscalía 
son escasos.

Miembros de los diferentes colecti-
vos denunciaron también que se ha 
incrementado la revictimización por 
parte de las autoridades mientras los 
agraviados piden auxilio, situación que 
orilla a las familias a callar y no pre-
sentar las denuncias correspondientes 
por la desaparición de una persona.

A principios de 2022, en la edición 
1020, buzos dio voz a los colectivos 
y familiares de las víctimas, preocu-
pados por la ineficiencia de las auto-
ridades estatales en la aplicación de 
políticas encaminadas a la búsqueda 
de desaparecidos. Un año después, 
ésta se agudiza.

“Es más fácil y con 
menos desgaste de 
tiempo para nosotros 
comenzar y hacer la 
búsqueda de nuestros 
desaparecidos por 
nuestra cuenta que 
esperar a que las auto-
ridades hagan algo”, 
asegura Nilda Tenorio, 
madre de Alejandro 
Téllez Tenorio, desa-
parecido el 14 de mar-

zo de 2021 en Tarímbaro, Michoacán.
 “El gobierno no nos ha ayudado 

hasta ahorita, no los he visto ni bus-
cando a Alejandro ni a los otros desa-
parecidos, dicen que están en eso, pero 
para mí, en el colectivo de personas 
desaparecidas hacemos más que lo que 
hace el gobierno”, agregó.

Son muchas las familias que buscan 
a sus familiares y, a pesar del dolor por 
no saber nada de ellos, se mueven y 
viven con la pena de no saber qué pasó. 
Frente al desinterés gubernamental, se 
encomiendan a Dios: “ayúdame a 
encontrarlo con vida, te pido que esté 
bien, que no esté sufriendo”. “Ahora me 
he hecho a la idea; y solo le pido a Dios 
encontrar su cuerpo de él y de los demás 
si es que fallecieron”, exclama con 
indignación Nilda.

Nulos resultados, disminuyen las 
denuncias
Ante esta situación y a pesar de los dife-
rentes mecanismos de búsqueda creados 
hasta ahora, incluso por instituciones, la 
cifra de personas que continúan sin apa-
recer es alta: tres mil 701, muchas de 
ellas con hasta dos décadas de ausencia. 
Por otro lado, ante la falta de compro-
miso y un plan del gobierno estatal, se 
incrementa el número de casos.

Las alertas en materia de desapari-
ción inquietan en la actualidad a la 
población en las diferentes regiones del 
estado. La falta de resultados en muchos 
casos ha silenciado a las familias afecta-
das por una de las caras más duras de la 
violencia, provocada principalmente 
por el crimen organizado. 

Los familiares denunciaron que las 
pocas y nulas acciones de las autorida-
des estatales, municipales y correspon-
dientes en materia de desaparecidos no 
han hecho más que difundir dimes y 
diretes sobre las acciones que supuesta-
mente se desarrollan para disminuir el 
número de desaparecidos. Nilda ase-
guró que tal parece que intentan deses-
perar a las familias de los desaparecidos.

“El gobierno ha visto nuestra lucha y 
nuestro dolor, nos hemos hecho notar 
con marchas y haciendo búsquedas por 
nuestra parte; cuando llegamos a las ofi-
cinas de personas desaparecidas nos 
dicen que harán esto, que harán lo otro, 
quedan bien en ese momento, muchas 

veces se hace noticia lo nuevo que harán 
y sus planes, aparece en los periódicos o 
en Internet, pero, ¿en dónde están nues-
tros desaparecidos?”.

Los casos en que aparecen las víc-
timas son muy pocos; y es recurrente 
que conforme pasa el tiempo y no los 
encuentran, se omite su búsqueda y 
únicamente emiten datos o cifras. 
Muchas personas prefieren no tramitar 
la denuncia y hacer el trabajo ellos 
mismos; aseguran que el gobierno y los 
policías harán menos de lo que los 
familiares pueden hacer para encontrar 
a sus desaparecidos, explica Nilda, 
quien se ha visto desesperada por no 
recibir información sobre el paradero 
de su hijo.

Los registros revelan que Morelia es 
el epicentro de las personas desapareci-
das. La capital del estado concentra mil 
447 víctimas, mientras que en la región 
Zamora no se conoce el paradero de 582 
personas; en Coeneo de 546; Uruapan, 
545; Lázaro Cárdenas, 386; Apatzingán, 
300; La Piedad, 277; y Zitácuaro, 264.

La ejemplar lucha de las 
buscadoras
En palabras del Fiscal del estado de 
Michoacán, Adrián López Solís, del 
total de personas desaparecidas durante 
2022, se localizaron a mil 75; de éstas, 
mil 599 son hombres y 475, mujeres. El 
87.9 por ciento –945 personas–, se halló 
con vida; y 130 personas –12.1 por 
ciento– se encontraron fallecidas.

El 83.4 por ciento de las mil 167 per-
sonas no localizadas pertenece al sexo 
masculino y 16.5 por ciento al feme-
nino. En Michoacán, como en otras 
entidades federativas, han surgido 
varios colectivos de familiares de desa-
parecidos que operan sin ningún apoyo 
gubernamental.

El 11 de noviembre de 2009 desapa-
reció María Esther Aguilar Cansimbe, 
periodista especializada en la cobertura 
de nota roja de El Sol de Zamora y 
corresponsal del periódico regional 
Cambio de Michoacán. A trece años de 

Muchas personas prefieren 
no tramitar la denuncia 
y hacer el trabajo ellos 
mismos; aseguran que 
el gobierno y los policías 
harán menos de lo que 
los familiares pueden 
hacer para encontrar 
a sus desaparecidos.

Adrián López 
Solís



Son muchas las familias que buscan a sus familiares y, a pesar del dolor por no saber nada de ellos, se mueven y viven con la pena de no 
saber qué pasó. 
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su ausencia no se tiene conocimiento de 
su paradero.

Personas cercanas a ella en el 
ámbito laboral han señalado que, el 
día de su desaparición, la periodista 
recibió una llamada telefónica por la 
mañana. “Era muy temprano, daba el 
desayuno a sus hijas, empijamada y 
apresurada salió, dejó su casa. Desde 
entonces, el Estado mexicano la ha 
desaparecido tantas veces como ha 
sido posible”, afirma una persona 
cercana.

Según información difundida en 
Alianza de MediosMx, María Esther 
publicó información sobre un cateo que 
el Ejército efectuó en un lujoso rancho 
en Ecuandureo, donde tres presuntos 
delincuentes fueron aprehendidos, uno 
de ellos hijo de un exalcalde de 
Tangancícuaro, Michoacán.

Como parte del trabajo realizado por 
María Esther y publicado en los medios, 
el lugar ya había sido cateado un año 
antes por la entonces Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO).

Durante los 13 años que María Esther 
lleva desaparecida, se ha ocultado todo 
rastro de su labor periodística: los enla-
ces electrónicos a sus notas de prensa 
son inaccesibles, no se puede conocer a 
fondo su trabajo. Por tanto, el registro 
de su labor es poco visible; los textos de 
los periódicos donde colaboró se per-
dieron.

Voces de periodistas y familiares de 
María Esther denuncian que su desa-
parición se debió a que ella se atrevió a 
mostrar la verdad. El expediente de su 
investigación está estancado y perdido, 
según informa el colectivo Ni Uno Más. 
En la reunión que sostuvieron con el fis-
cal estatal Adrián López Solís el cuatro 
de mayo del año pasado se evidenciaron 
serias y diferentes deficiencias en el 
avance de las investigaciones; para esa 
fecha, incluso, no se contaba con la 
clasificación de delito.

Patricia Monreal, reportera de 
Michoacán, que además tutela accio-
nes particulares de resistencia ante la 
desaparición y el asesinato de periodis-
tas en la región, coincide en que casos 

como el de María Esther –que ya tienen 
más de una década– han perdido fuerza 
en parte por la desatención del propio 
gremio y porque, a pesar de lo sucedido 
con Aguilar Cansimbe, esto “no fue un 
detonante para la movilización”.

Juan Ignacio Salazar –quien fuera 
jefe de María Esther– la describe como 
“una periodista franca, directa, entre-
gada por completo a su trabajo, no 
conocía de horarios laborales; era ale-
gre, sociable; con una altura de 1.70 m 
aproximadamente, con cabello largo y 
negro. Amante de los gatos y perros”.

El día de su desaparición, María 
Esther estaba en su casa, en el conjunto 
habitacional Progreso Nacional en 
Zamora, Michoacán. Muy cerca de su 
hogar había un evento de Protección 
Civil; se sabe que “alguien” le llamó por 
teléfono para conocer si acudiría a 
cubrirlo. 

Son muchas las historias de personas 
desaparecidas y que no son halladas a 
causa de la ineptitud del Gobierno 
Federal y de los gobiernos estatales y 
municipales de todas las localidades de 

En mayo de 2022, México superó las 100 mil personas desaparecidas, según datos de la CNB. Sin embargo, para colectivas y 
familias, este número podría ser mayor, debido a que varios casos no se consideran en el registro. 



México; las cifras se incrementan y 
crece el número de familias que buscan 
a personas desaparecidas con la espe-
ranza de poder volver a verlas. 

En promedio, los registros de la 
Fiscalía General del Estado exponen 
que un total de siete personas son desa-
parecidas diariamente; pero las cifras 
que conocen los diferentes colectivos de 
búsqueda son más altas, porque algunas 
veces llegan a más de 10. La seguridad 
basada en la política del gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla no es sufi-
ciente y provoca que la lucha de los 
familiares de desaparecidos sea más 
dolorosa y difícil.

“Es un poco contemplar esa posibili-
dad que quienes buscamos a un familiar 
siempre tenemos latente” agrega 
Mercedes Ruiz, profesora y madre bus-
cadora. Su hijo Guillermo Alejandro 
Ortiz “Memo” desapareció con Vianey 
Heredia Hernández el 29 de noviembre 
del 2010, en el tramo carretero Lázaro 
Cárdenas-Apatzingán; trabajaban en el 
mismo despacho jurídico y daban segui-
miento a un caso vinculado con las 

minas del puerto michoacano, afirmó 
Mercedes, entrevistada por Dalia Souza 
a mediados de 2022 para Zonadocs, un 
portal informativo. 

La narración describe que Mercedes 
viajó a Jalisco con otras ocho familias 
integrantes del colectivo Familiares 
Caminando por Justicia en Michoacán 
para dejar sus muestras de ADN en 
el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF). Decidieron hacerlo en 
este territorio por varias razones: entre 
ellas la colindancia que tienen ambos 
estados, el contexto generalizado de 
violencia que comparten debido a la 
presencia de grupos del crimen organi-
zado y porque esta entidad es una de las 
que tiene más registros nacionales de 
personas fallecidas sin identificar. 

Acercarse a esta “posibilidad”, men-
ciona Mercedes Ruiz, no es sencillo. 
Más allá del dolor, advierte, “significa 
enfrentarse a esa otra parte del 
Estado” donde la burocracia también 
condiciona y entorpece las labores 
de búsqueda de las familias y entre 
instituciones, cuando se busca a un 

ser querido sin vida. Si bien la solicitud 
de colaboración fue enviada por la 
Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas en Michoacán, tardaron 
más de seis meses en llegar a las auto-
ridades ministeriales y forenses de 
Jalisco.

La experiencia les dicta que descon-
fiar debe ser la primera opción cuando 
se trata de buscar a sus seres queridos 
en las estructuras de gobierno; sin 
embargo, esperan que, en esta ocasión, 
sus datos genéticos sean finalmente 
contrastados con los registros de los 
servicios médicos forenses, como no 
ha sucedido antes.

La primera muestra genética de ADN 
que se tomó del caso de Mercedes Ruiz 
fue en Michoacán en 2012, dos años 
después de la desaparición de su hijo 
“Memo”; esta madre señala que, pese a 
sus solicitudes, no le ha sido entregado 
un documento que demuestre con qué 
bases de datos han confrontado su perfil 
genético: “ni siquiera tengo la certeza 
de que mi muestra se haya cotejado con 
otra base de datos” denunció. 

Son muchas las historias de personas desaparecidas y que no son halladas a causa de la ineptitud del Gobierno Federal y de los gobiernos 
estatales y municipales de todas las localidades de México; las cifras se incrementan y crece el número de familias que buscan a personas 
desaparecidas con la esperanza de poder volver a verlas.
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Tres años después de haberse emitido, es evidente el fracaso de la convocatoria “Lenguas 
Vivas”, que pretendía rescatar los 16 idiomas en Oaxaca, especialmente en cinco en peligro 
de extinción. Según el padrón correspondiente a 2021, apenas 990 personas se interesaron en 
participar en tal programa.

DE OAXACA 
EN PELIGRO EN PELIGRO EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

DE OAXACA 
LENGUAS ORIGINARIAS 
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El 19 de  feb re ro  de 
2019, Eufrosina Cruz 
Mendoza, entonces titu-
lar de la Secretaría de 
A s u n t o s  I n d í g e n a s 
(SAI) del estado de 

Oaxaca, anunció la activación del 
Programa de Formadores Culturales 
para la Salvaguarda de las Lenguas 
indígenas “Lenguas Vivas”. Este plan 
pretendía proteger las lenguas indíge-
nas, principalmente el Ixteco, Zoque, 
Amuzgo, Chocholteco y Chontal, ya 
que están en peligro de desaparecer 
debido a la falta de hablantes.

La convocatoria buscaba –en pala-
bras de la ahora diputada– rescatar las 
lenguas de acuerdo al Día Internacional 
de la Lengua Materna. Así, el 21 de 
febrero de 2019 inició el plan. Con este 
programa se buscaría crear formadores 
culturales en los municipios donde 
aún existieran pocos hablantes para 
promover generaciones nuevas que 
contribuyeran a la preservación de 
tan importantes idiomas regionales.

Sin embargo, los informes de benefi-
ciados en 2021 solo muestran a 990 per-
sonas hablantes de las distintas lenguas 
registradas en el programa estatal, dato 
que muestra la escasa cobertura de la 
iniciativa si se considera que la pobla-
ción indígena es de un millón 221 mil 
555 personas en la entidad.

Los resultados son polémicos por-
que en 2020, durante la pandemia de 
Covid-19, en lugar de aplicar estrate-
gias como el formato virtual –con sus 
limitaciones, ya que la cobertura de 
Internet aún es deficiente– que permi-
tieran la continuidad de formadores 
comunitarios, la dependencia suspen-
dió el programa. Fue hasta septiembre 
de 2021 cuando las autoridades reanu-
daron la convocatoria.

La estrategia de este programa, 
publicada en la página oficial del 
gobierno de Oaxaca, consiste en contac-
tar a formadores culturales que hablen 
alguna lengua indígena y que, entre los 
requisitos, presenten una carta emitida 

por la autoridad municipal, agraria o 
auxiliar que lo acredite como hablante 
de alguna lengua indígena; así como un 
proyecto de trabajo y una vivienda 
techada, segura, limpia e iluminada, 
durante tres meses; y apoyos económi-
cos de dos mil quinientos pesos men-
suales; y, para las personas con interés 
por aprender una lengua materna, desti-
nar quinientos pesos mensuales durante 
los mismos tres meses.

Pero según el Instituto de Servicio 
Exterior de Estados Unidos (Foreign 
Service Institute, FSI en inglés), tres 
meses no es plazo considerablemente 
suficiente para que los educandos apren-
dan realmente una lengua; se necesitan 

al menos 420 horas de estudio para 
alcanzar un nivel de fluidez en el apren-
dizaje de un idioma, lo que daría un 
total de siete horas de estudio diarias 
durante la semana para que dominen las 
habilidades como hablantes de una len-
gua viva.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), la enti-
dad conserva una población indígena de 
un millón 221 mil 555; pero en 2021 
apenas 990 personas se interesaron en 
participar. Entre las razones de la baja 
respuesta a la convocatoria se hallan la 
escasa cobertura del programa y el redu-
cido tiempo destinado al aprendizaje.

El analfabetismo, un obstáculo
El Día Internacional de la Lengua 
Materna es una iniciativa aprobada en 
1999 por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Esta iniciativa sur-
gió en Bangladesh; desde entonces, los 
países se han sumado para la protección 
de sus lenguas maternas.

México es uno de los países partici-
pantes, pues posee una gran diversidad 
lingüística y en el país se hablan al 
menos 68 lenguas indígenas; y Oaxaca 
es el estado con mayor diversidad 
lingüística, con 16 lenguas maternas 
vivas.

No obstante, la entidad se enfrenta a 
un problema que repercute directamente 
en la preservación de sus lenguas indí-
genas, el analfabetismo de la mayoría 
de la población. El censo del Inegi 
correspondiente a 2020, enfocado en el 
perfil sociodemográfico de hablantes de 
lengua indígena, evidenció que el grado 
promedio de escolaridad de la pobla-
ción de 15 a 29 años es de 8.1 por ciento, 
lo que equivale a poco más del segundo 
año de secundaria.

Del total de la población indígena, 12 
de cada 100 personas de 15 años y más 
no saben leer ni escribir, cifra que 
aumenta dramáticamente según la edad; 
así, de la población de 30 a 44 años, 5.8 
por ciento es analfabeta; entre las per-
sonas de 45 a 59 años, el analfabetismo 
es de 13.4 por ciento; 30.3 por ciento 
de la población de 60 a 74 años y 50.9 
por ciento de la de 75 años no sabe leer 
ni escribir.

Los datos expresan las dificultades a 
las que se enfrentaron los educadores; 
pues el porcentaje de personas hablan-
tes de una lengua indígena es cada vez 
menor, ya que ha presentado una dismi-
nución desde 1930, según las cifras del 
Inegi. A la fecha, la población de 60 
años y más es la que habla una lengua 
materna y, al mismo tiempo, es en la 
que existe mayor porcentaje de analfa-
betismo.

Esta situación genera suspicacia sobre 
la forma en que puede transmitirse el 
conocimiento de las personas hablantes 
hacia los educandos, cuando existen 
requisitos los requisitos de lectura y 

El porcentaje de personas 
hablantes de una lengua 
indígena es cada vez 
menor, ya que ha 
presentado una 
disminución desde 1930, 
según las cifras del Inegi.



Del total de la población indígena, 12 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, cifra que aumenta dramáticamente 
según la edad.

escritura. En 2015, el Instituto Nacional 
de Educación para Adultos (INEA) 
intentó implementar un programa de 
educación para adultos mayores hablan-
tes de lengua indígena en la región de la 
Mixteca. Se inició con la búsqueda de 
profesores de nivel primaria que supie-
ran hablar y escribir una lengua materna 
para traducir pequeños textos y, de esta 
forma, ayudar a los adultos mayores a 
identificarse con el aprendizaje.

Entrevistado por buzos, Cenen Ojeda 
Velázquez, profesor de nivel primaria 
para el medio indígena y excolaborador 
del proyecto de INEA en la región 
Mixteca de Oaxaca, comentó: “mi her-
mana –que era coordinadora del pro-
yecto– y yo propusimos al encargado del 
programa realizar algunos cambios para 
que esta educación evolucionara y tras-
cendiera a un siguiente nivel; es decir, de 
pequeños textos traducidos, logramos 
hacer una línea de educación para traba-
jar la lengua materna no solo como el fin, 

sino como el medio principal de apren-
dizaje para el adulto mayor”.

Sin embargo, el programa no pros-
peró, pues solo duró aproximadamente 
tres años; pero el gobierno lo suspendió 
por falta de recursos, a pesar de obser-
var una participación activa de los bene-
ficiarios.

Ojeda Velázquez también mencionó 
que, con la extinción del programa, 
habría repercusiones negativas para la 
población indígena, con la que él se 
identifica; pues, subrayó: “es un gran 
retroceso que se haya suspendido el pro-
grama; de esta forma desvalorizas a los 
hablantes, ya que esto es una forma de 
resistencia y de identidad; al suspender 
estos programas se contribuye al etnoci-
dio, lo que lleva, inclusive, a la repercu-
sión de la identidad de ser mexicana o 
mexicano; pues en los pueblos étnicos 
radica el origen del país”.

No obstante, no todas las lenguas, 
particularmente las que están en peligro 

de extinción, tienen escritura definida, 
información que se puede comprobar 
mediante datos recabados por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(Inali), el cual difundió que de las 68 
lenguas maternas existentes en México, 
solo 16 poseen estructura gramatical y 
alfabeto, dentro de éstas son pocas las 
oaxaqueñas que figuran.

Además, el Inali describe “cada 
norma de escritura contiene un alfabeto 
unificado y un conjunto de reglas para 
consolidar la práctica escrita de las 
diversas variantes de una lengua. Es 
resultado de un proceso participativo 
con agentes educativos, traductores, 
creadores, escritores, autoridades comu-
nitarias, entre otros usuarios de la len-
gua escrita, acompañado con la asesoría 
institucional y académica para consen-
sar la representación gráfica de su len-
gua. Sin duda, estas normas de escritura 
son un auxiliar para el desarrollo de las 
lenguas nacionales y constituyen un 
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factor fundamental para ampliar su uso 
en una nación despierta a la realidad 
multicultural”, reitera.

Discriminación, el otro factor
Para los pueblos indígenas, la discrimi-
nación ha sido un factor que impacta en 
el aprendizaje de una lengua; esto se 
produce a pesar de que, durante las últi-
mas décadas, en el país se han recono-
cido los derechos indígenas. La brecha 
entre la legislación y la concreción de 
un estado pluricultural todavía es 
amplia; actualmente se mantiene una 
visión monocultural; y la presencia de la 
diversidad se observa como un pro-
blema en muchos espacios públicos.

“Quienes hablamos una lengua origi-
naria es porque nos la enseñaron nues-
tros padres. Pero hubo un tiempo en que 
nuestros padres o abuelos dejaron de 
enseñarla debido a la discriminación de 
que eran objeto. En la escuela no se 
podía hablar lengua materna porque 
decían que no se aprendería bien el 
español; además te marginaban y discri-
minaban. Por ello, nuestros abuelos y 
padres dejaron de enseñar nuestra len-
gua para evitar precisamente esa discri-
minación en sus hijos”, lamentó en 
entrevista la Secretaria de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos (Sepia) del 
gobierno de Oaxaca, Eufrosina Cruz 
Mendoza en 2020.

 Datos proporcionados por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) muestran que 15.7 millones 
de personas provenientes de pueblos y 
comunidades indígenas en México 
enfrentan diariamente formas sistemáti-
cas, estructurales e históricas de discri-
minación ante el ejercicio de sus 
derechos y el acceso a oportunidades 
para el desarrollo de vidas satisfactorias 
y dignas. Entre otros, se observa una 
fuerte desigualdad en conductas, prejui-
cios y concepciones sobre el origen 
étnico, los rasgos culturales o el color de 
piel, entre otros aspectos que, al final, se 
traducen en criterios de exclusión, mar-
ginación y pobreza.

En 2005 se realizó la primer Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en 
México (Enadis); en ella, 43 por ciento 
de los participantes respondió que los 
indígenas “tendrían siempre una limita-
ción social por sus características racia-
les”; y el 30 por ciento que “lo único 
que tienen que hacer los indígenas para 
salir de la pobreza es no comportarse 
como indígenas”. Cinco años después, 
la Enadis mostró que existían rezagos 
en relación con los derechos y oportuni-
dades entre la población indígena mexi-
cana para acceder a una situación más 

igualitaria con respecto a la población 
no indígena, lo cual destaca que el 37 
por ciento de la población de habla indí-
gena advierte que no se respetan sus 
derechos; cuando el 24 por ciento de 
este mismo grupo afirma que esto es 
causado por su acento al hablar y por su 
forma de vestir.

En la última encuesta de la Enadis, la 
correspondiente a 2017, el 24 por ciento 
de la población indígena de 12 y más 
años, declaró haber experimentado al 
menos una situación de discriminación 
en los últimos cinco años. El 75.6 por 
ciento consideró que las personas indí-
genas son poco valoradas.

Aunado a esto, resaltan otros factores 
como: la carencia de empleo (20.9 por 
ciento), la falta de recursos económicos 
(16.1 por ciento), la privación de apoyo 
del gobierno en programas sociales 
(15.8 por ciento) y la discriminación por 

su apariencia o lengua (14.6 por ciento). 
Otros problemas presentados (según los 
datos de la Enadis) corresponde a la 
negación de atención médica o entrega 
de medicamentos con 51.2 por ciento; 
acceso a recibir apoyos de programas 
sociales, 37.8 por ciento; negación de 
atención o servicio en oficinas de 
gobierno con 29.4 por ciento y la opor-
tunidad de trabajar u obtener un ascenso 
con 15.9 por ciento.

Ante  e s tos  da tos ,  e l  Cen t ro 
Profesional Indígena de Asesoría, 
Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) 
ha propuesto, con carácter de urgente, 
contribuir al diseño e implementación 
de un sistema de justicia que garantice 
los derechos humanos de la población 
indígena mediante la formación de ser-
vidores públicos y el diálogo entre justi-
cias, lo que consideraría un enfoque 
pluralista y perspectivas interculturales 
y de género en Oaxaca.

La instancia ha puntualizado, tam-
bién, que las instituciones de procura-
ción de justicia, en sus diferentes 
ámbitos y niveles, reproducen pensa-
mientos y estereotipos que marginan a 
las personas; y, como consecuencia, ha 
traído consigo vulnerabilidad a los 
pueblos indígenas, a los que se carac-
teriza como susceptibles de ser casti-
gados y no como aliados. “El escenario 
mexicano también ilustra el reconoci-
miento ambiguo del Estado de un plu-
ralismo jurídico fáctico que se limita 
al trato diferenciado de personas indí-
genas, o muestra la generalización que 
se hace de la justicia indígena, como 
formas incivilizadas, salvajes y arcai-
cas de solucionar conflictos, haciendo 
de los casos extraordinarios el refe-
rente sobre el cual hablar y concebir a 
la justicia indígena” precisa la 
Cepiadet.

Las estadísticas muestran la discri-
minación entre los pueblos indígenas de 
Oaxaca, y cómo ésta repercute en la pér-
dida de hablantes originarios, lo que 
contrasta con su folklor, historia, raíces 
y cultura nacional. 

Instituciones de procuración 
de justicia, en sus diferentes 
ámbitos y niveles, 
reproducen pensamientos y 
estereotipos que marginan a 
las personas; y, como 
consecuencia, ha traído 
consigo vulnerabilidad a los 
pueblos indígenas.
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No hay duda, ya no es el mismo. Afirmación 
intrascendente si tomamos en cuenta que todo 
cambia. Pero si añadimos que sus modifica-

ciones indican un empeoramiento, un debilita-
miento de la situación que presentaba hace algunos 
años, lo dicho comienza a cobrar sentido. Aquella 
imagen de casi país de las maravillas que presentaba 
Estados Unidos (EE. UU.) después de la Segunda 
Guerra Mundial y todavía por allá por los años sesenta 
del siglo pasado, cuando sus competidores de Europa, 
quebrados, exhaustos luego de la ocupación nazi, 
respiraban gracias a los enormes préstamos que les 
concedía el Plan Marshall, no eran ni podrían ser 
competencia relevante durante muchos años. 
Alemania, derrotada, dividida, maniatada. Japón y su 
emperador, a las órdenes de Douglas MacArthur. La 
Unión Soviética, el vencedor de las hordas hitlerianas, 
el verdadero héroe, lloraba todavía a 27 millones de 
muertos y con inmensas dificultades se reponía de los 
años de la invasión.

Unas fotografías de la familia norteamericana, 
blancos todos, bien vestidos, papá y mamá, niño y 
niña, junto a un automóvil flamante y atrás de ellos 
una casa, si no muy grande ni lujosa, si en muy buenas 
condiciones y bastante nueva, eran el modelo del 
American way of life que circulaba y admiraba al 
mundo entero. Papá trabajaba, tenía vehículo propio 
o de la empresa a la que servía; mamá, se dedicaba al 
hogar y a los hijos que iban a la escuela y, diligentes, 
colaboraban con el lavado de platos de la comida y, a 
veces, hasta con el aseo de la casa; no faltaba un perro 
bien cuidado que, también, a veces, salía en las foto-
grafías. Podría decirse que para muchos millones era 
una buena vida.

EE. UU. era un país seguro, pocos robos, pocos 
homicidios, poca violencia. Faltaban todavía algunos 

años para la música estridente y el pelo largo y las 
masivas protestas callejeras en todo el país, precisa-
mente contra otra guerra. El alcoholismo no era un 
problema grave, la drogadicción tampoco. La clase 
obrera, en términos generales, estaba satisfecha y tra-
bajando. Pero si es absolutamente cierto que era disci-
plinada, laboriosa y muy productiva como todas las 
clases trabajadoras del mundo, su bonanza y la del país 
entero se explicaba más bien por los torrentes de 
riqueza que llegaban todos los días de todos los conti-
nentes que explotaba sin freno: materias primas, pro-
ductos elaborados y fuerza de trabajo sumisa y barata.

Todos los procesos sociales llevan años; no obs-
tante, hay días que se recuerdan para siempre. Tengo la 
idea de que ese país rico y poderoso, con ejército y 
soldados invencibles en películas famosas, con clases 
gobernantes inmisericordes y arrogantes, comenzó a 
entrar en un severo proceso de cambios fatales el día 
en que el pueblo vietnamita, armado y decidido, entró 
a Saigón y dieron la vuelta al mundo las escenas de 
una multitud de norteamericanos y sus espoliques 
locales agolpándose en una azotea para huir despa-
voridos en un helicóptero.

En efecto, ahora, la situación es otra, muy otra. El 
gobierno de Joseph Biden generó durante la semana 
del 16 al 22 de enero una serie de notas en el influ-
yentísimo Washington Post que hablaban de la 
impostergable necesidad de que se adoptaran “medi-
das extraordinarias” para evitar que el gobierno fede-
ral superara su límite de deuda, se precipitara al 
incumplimiento de sus pagos a sus acreedores y se 
causara la desestabilización de los mercados y la 
devastación de la economía de todo el mundo, espe-
cialmente la de sus aliados. “La secretaria del Tesoro, 
Janet L. Yellen, les dijo a los legisladores ‘Insto res-
petuosamente al Congreso a que actúe con prontitud 

Estados unidos: 
se acumulan y se agravan 
Sus problemas
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para proteger la plena fe y el crédito de los Estados 
Unidos’”. (Washington Post).

Eso en cuanto al aspecto económico. ¿Y el militar? 
También llegan noticias que parecen calumnias de 
enemigos desalmados, pero que son declaraciones de 
muy altos funcionarios que hablan de que el imperio se 
acerca a la escasez de armas. Carlos Del Toro, secreta-
rio de Marina de EE. UU. respondió el 11 de enero 
pasado a una pregunta acerca de si EE. UU. tenía pro-
blemas con su producción de armamento: “Con res-
pecto a las entregas de sistemas de armas para la lucha 
en Ucrania… Sí, eso siempre es una preocupación 
para nosotros. Y monitoreamos eso muy, muy de 
cerca. No diría que hemos llegado a ese punto toda-
vía, pero si el conflicto continúa durante otros seis 
meses, durante otro año, sin duda seguirá estresando 
la cadena de suministro de maneras que son desafian-
tes”. (Publicado en numerosos medios).

EE. UU. ya no es el país “friendly” que era para 
vivir. Acaba de ocupar el primer lugar entre todos los 
países del mundo con un millón de muertes por un 
virus, el SARS-COV2, que en otros países, como en la 
República Popular China, causó la muerte de muy 
pocos. Hay más. En lo que va del año, que es lo que va 
del mes de enero, el recuento de muertos en tiroteos 
había crecido hasta incluir al menos 40 tiroteos sepa-
rados en los que en total han resultado muertas al 
menos 70 personas, según el Archivo de violencia 
armada y, entre 1966 y 2012, un tercio de los tiroteos 
masivos (en los que mueren cuatro personas o más), ha 
ocurrido en EE. UU. Otra: solo la sobredosis por con-
sumo de drogas dejó el año pasado 100 mil muertos; y 
el fentanilo, la droga actualmente más popular, no solo 
es la más mortífera, sino que ya no es compatible, 
como han sido otras, con el desempeño eficiente de 
una jornada de trabajo.

La emigración que le dio vida y fuerza a EE. UU., 
ahora, como consecuencia de la explotación y some-
timiento brutal de numerosos países que no tienen más 
que sufrimiento para sus pueblos, se ha tornado en su 
contrario; la emigración amenaza gravemente la pre-
caria estabilidad de EE. UU. Su frontera sur vive la 
peor crisis humanitaria jamás registrada en su historia: 
durante 2021 hubo más de un millón de detenciones y 
la cifra se duplicó en 2022, con más de dos millones de 
migrantes detenidos.

En Ucrania libra contra Rusia y contra China una 
guerra que ahora es por encargo y sus comisionados la 
libran sin ninguna esperanza. Sus aliados de Europa, 
sujetos en la OTAN, se hunden en la crisis, enfrentan 

La falta de presupuesto y los acciden-
tes mortales en el Metro de la Ciudad 
de México, son la consecuencia 
obligada y necesaria de las políticas 
de gobierno que conscientemente ha 
decidido llevar a cabo el régimen de 
la “Cuarta Transformación”. 

el descontento creciente de sus pueblos, se dividen 
para no comprometerse a fondo y las otrora temibles 
sanciones que dictó EE. UU. contra Rusia no han ser-
vido para nada. Es más, desde hace algunos años, 
EE. UU. enfrenta sin éxito a China, su gran competi-
dor económico que pronto se convertirá en la primera 
economía del mundo. Y, por si no fueran ya suficientes 
calamidades, la clase dominante norteamericana está 
peligrosamente dividida.

Grandes titanes del pensamiento y de la acción des-
cubrieron que la materia está en constante movi-
miento, en constante cambio. Señalaron que este 
cambio se lleva a cabo en todas las manifestaciones de 
la realidad, en los fenómenos de la naturaleza, en los 
de la sociedad y en los del pensamiento que, también, 
por su origen, es una realidad material, pues no hay 
pensamiento sin cerebro. Descubrieron que estos cam-
bios en los fenómenos se llevan a cabo acumulando 
modificaciones pequeñas, a veces imperceptibles, o no 
tan pequeñas y más apreciables, pero que no modifican 
en su esencia al fenómeno, las cuales se conocen como 
cambios cuantitativos. Asimismo, sostuvieron que, en 
cierto momento, se llevan a cabo culminaciones de 
esos cambios cuantitativos, saltos de los fenómenos 
por medio de los cuales aparece una realidad esencial-
mente diferente, los llamados cambios cualitativos. Se 
han puesto como ejemplo sencillo los aumentos en la 
temperatura del agua (cambios cuantitativos) que, lle-
gados a un cierto punto, por ejemplo, a los cien grados 
Celsius, causan una modificación esencial, dan lugar a 
la aparición del vapor (cambios cualitativos). Ha sido 
frecuente, también, ejemplificar este movimiento de la 
realidad con los cambios que sufre un feto en el seno 
materno que, llegado el momento, provocan el parto, 
el nacimiento de un nuevo ser. Nada ni nadie se escapa 
de esta rigurosa ley de los cambios cuantitativos que se 
transforman en cambios cualitativos. EE. UU., tam-
poco. Suceden allá cambios importantes, le llegará su 
momento a la modificación esencial. Surgirá una 
nueva sociedad. 
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Sobre la extinción de especies, veíamos antes la explica-
ción de los especialistas, quienes subrayan las causas 
inmediatas y directas, y, aunque en forma general, 

apuntan a su raíz estructural más profunda. En pocas palabras, 
estamos ante una manifestación de la economía capitalista, 
más acusadamente del neoliberalismo, su expresión extrema, 
y con estragos mayores en los países pobres saqueados por el 
imperialismo. La devastación ambiental es manifestación 
consustancial al sistema, que, consecuentemente, ocurrirá, y 
se agravará, en tanto éste impere. Marx planteó la idea en 
estos términos: “El capitalismo tiende a destruir sus dos fuen-
tes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos”.

Y es que el capital tiene su lógica, inexorable, que se 
impone a través de la ley de la competencia. Su razón de ser 
es alcanzar la máxima ganancia, para lo cual necesita vender 
lo más posible; esto le obliga a producir lo más posible y, 
consecuentemente, a la creciente explotación de los recursos 
naturales, hasta su agotamiento. En esta dinámica inmedia-
tista, característica del capital, éste deviene necesariamente 
una fuerza ambientalmente devastadora.

Segundo: para competir, las empresas buscan elevar su 
productividad mediante el desarrollo tecnológico y de todas 
las fuerzas productivas en general. En esto el capitalismo 
exhibe inigualable capacidad –cada día se inventa o descubre 
alguna innovación productiva en algún lugar del planeta. En 
su tiempo, Marx y Engels escribieron al respecto: “En el siglo 
corto que lleva de existencia como clase soberana, la burgue-
sía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y 
colosales que todas las pasadas generaciones juntas”. 
Obviamente, per se este desarrollo no es dañino. Es positivo 
en el largo plazo, pero se vuelve pernicioso en su manejo 
inmediato, como instrumento para generar ganancias empre-
sariales.

Paradójicamente, esta formidable capacidad productiva es 
al mismo tiempo destructiva. A la vez que permite elevar la 
producción, trae consigo destrucción ambiental y agota-
miento de los recursos naturales. Enormes máquinas arrasan 
por doquier flora y fauna y destruyen incluso montes y colinas 
para extraer materiales de construcción. Se extienden pujan-
tes la frontera agrícola (particularmente en cultivos de alto 
valor comercial, como el aguacate y el agave), la industriali-
zación desenfrenada y la “ganaderización”, actividades todas 
ellas que conllevan la destrucción de inmensas superficies de 
bosques.

Pero el desarrollo tecnológico se torna negativo por otra 
característica intrínseca del capitalismo: la anarquía en la pro-
ducción. Cada capitalista es rey en su empresa, y no está dis-
puesto a acatar restricción alguna, provenga ésta del Estado o 
de la sociedad, a su soberana voluntad de producir cuanto, en 
lo individual, considere ventajoso, así sea explotando los 
recursos naturales hasta su agotamiento mismo. Su filosofía 
es aquella atribuida a Luis XV (o a madame de Pompadour): 
après moi le déluge (después de mí, el diluvio). Total, como 
dijo Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos.

Por eso, legisladores y economistas neoliberales satanizan 
toda planificación económica, por “atentar contra la libre 
empresa”, cuando en realidad sirve para frenar la anarquía en 
la producción. Promueven, en cambio, la llamada “desregula-
ción”, es decir, la eliminación de toda taxativa al furor pro-
ductivo y a la venta de locura. En el argot económico es el 
célebre laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), 
lema del liberalismo clásico y, más aún, de los neoliberales de 
hoy. Muera, pues, claman éstos, toda norma con que la socie-
dad, a través del Estado, pretenda protegerse, ella misma y a 
la naturaleza, limitando la absoluta y sacrosanta libertad 
empresarial, máxime tratándose de los poderosísimos 

Extinción de especies: 
los estragos de la anarquía 
en la producción 
(tercera de tres partes)
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corporativos, capaces de poner de rodillas a los gobiernos 
nacionales.

Y teorizan su política arguyendo que el capital es intoca-
ble, que cada empresario es señor absoluto y puede, por tanto, 
hacer en lo suyo su antojo, aunque esto implique destruir el 
medio ambiente, que nos pertenece a todos, algo que olvidan 
los señores empresarios, funcionarios y muchos profesores. Y 
si bien es cierto que la propiedad privada y la libertad de pro-
ducir deben respetarse, también lo es que ello no puede lle-
varse al absoluto, en detrimento del interés social. No pueden 
(argumentando el respeto a la propiedad privada) arrogarse el 
derecho de destruir al planeta, y que la humanidad lo permita.

Así lo advertía Marx en su tiempo: “… la propiedad pri-
vada del planeta en manos de individuos aislados parecerá tan 
absurda como la propiedad privada de un hombre en manos 
de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación o, 
es más, todas las sociedades contemporáneas reunidas, son 
propietarias de la tierra. Solo son sus poseedoras, sus usu-
fructuarias, y deben legarla mejorada, como boni patres 
familias [buenos padres de familia], a las generaciones 
venideras” (El capital, Tomo III).

En igual sentido, en publicación reciente, el pensador 
chino Gu Hailing expone y cita el pensamiento de Federico 
Engels sobre la cuestión ambiental: “Cuando Engels estudió 
la dialéctica de la naturaleza, criticó determinadas prácticas 
en la historia humana. Debido a que los actores solo prestaron 
atención al utilitarismo inmediato, a menudo violaron incons-
cientemente las leyes de la naturaleza. Debido a la ceguera de 
esas prácticas, la naturaleza tomó sus represalias y hubo dolo-
rosas lecciones de castigo”. Así formula su idea Gu Hailing, y 
pasa luego a citar textualmente a Engels: “Después de cada 
una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza […]  
Los hombres que en la Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y 
otras regiones talaban los bosques para obtener tierra de labor, 
ni siquiera podían imaginarse que, al eliminar con los bosques 
los centros de acumulación y reserva de humedad, estaban 
sentando las bases de la actual aridez de esas tierras […] Así, 
a cada paso, los hechos nos recuerdan que nuestro dominio 
sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de un 
conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el domi-
nio de alguien situado fuera de la naturaleza, sino que noso-
tros, por nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, 
pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno, y 
todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia 
de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y de 
aplicarlas adecuadamente” (Gu Hailing, Cómo el marxismo 
transforma el mundo ,  Ediciones Luxemburg, 2020, 
p. 243-44). Sabia advertencia que debe ser atendida.

Y termina diciendo este autor: “Para volver a la armonía 
entre la naturaleza y los seres humanos, debemos dejar que 

rijan las leyes de la naturaleza y las de la ecología. Esto 
requiere que los seres humanos manejen correctamente las 
contradicciones y relaciones entre ellos y el mundo natural” 
(P. 249). Es decir, al gestionar la economía debe considerarse 
siempre que existe entre el hombre y todas las especies ani-
males y vegetales, y su medio abiótico un equilibrio, muy 
lábil y ya sumamente alterado, que debemos no solo preser-
var, sino restablecer. He aquí una regla fundamental.

Para ello se impone como necesidad una cierta dosis de 
planificación de la producción y un control cuidadoso de 
recursos, como agua y bosques, que permita su uso racional y 
conservación. Necesitamos una economía que, sí, respete la 
actividad empresarial, pero dentro de cierto límite, el que 
exige la protección de los ecosistemas y la sustentabilidad; no 
importa que ello limite la acumulación de las ganancias de los 
tiburones del capital; total, éstos no se extinguen; por el con-
trario, aumentan y engordan.

La humanidad tiene derecho a defender su propia existencia 
y la de los demás seres vivientes del planeta, y para eso deben 
tomarse medidas enérgicas que permitan detener el ecocidio, 
este sí, un crimen de lesa humanidad. Nadie puede arrogarse 
el derecho de apropiarse del mundo en que vivimos, que es de 
todos, en su provecho personal y a su puro arbitrio. 

Estamos ante una manifestación de la 
economía capitalista, más 
acusadamente del neoliberalismo, su 
expresión extrema, y con estragos 
mayores en los países pobres saqueados 
por el imperialismo. La devastación 
ambiental es manifestación 
consustancial al sistema.
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Año Nuevo Chino

Este Año Nuevo chino, que representa al Conejo 
de agua, inicia el 22 de enero de nuestro calen-
dario y marca el comienzo de la fi esta de la pri-

mavera. El conejo trae la suerte. Este 2023 será el año 
4721 en el conteo de la República Popular China. 
Estas relaciones se basan en el calendario lunisolar, 
que considera, como su nombre lo indica, las fases del 
Sol y las de la Luna. “El Año Nuevo chino cae en el día 
de la Luna nueva más próximo al día equidistante 
entre el solsticio de invierno (  Dōng zhì, entre el 
21 y el 23 de diciembre) y el equinoccio de primavera 
(  Chūn fēn, entre el 20 y el 21 de marzo) del 
hemisferio norte”1. La relación de animales son perro, 
cerdo, rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, 
caballo, cabra, mono y gallo, que se van sucediendo; 
por ejemplo, en 2024 sigue dragón y así sucesiva-
mente.

La recepción de la primavera se realiza con acti-
vidades artístico-culturales. Las casas se adornan con 
colores rojos que representan la festividad y la pros-
peridad. El desfi le con la danza de los dragones y de 
los leones estilizados, que la gente se apresura a tocar 
para recibir la buena suerte, es una de las tradiciones 
de la bienvenida al Año Nuevo chino. Retumban tam-
bién los tambores rituales que despiertan en quienes 
escuchan el sentido de la fuerza y de la valentía. 
También desfi lan hombres, mujeres y niños con tra-
dicionales trajes chinos, con esa excepcional estética 
oriental y, por supuesto, en verbenas populares, ade-
más de las artesanías, que se despliegan en los pues-
tos y que ofrecen una gran variedad de la tradicional 
y sabrosa comida china que acompaña la llegada del 
año lunar.

1 https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Nuevo_chino

Es importante destacar que ahora, gracias al gran 
desarrollo de la tecnología china y de la siempre inno-
vadora comunidad china, se presentó por la noche un 
espectáculo de luces en el cielo con letreros de colores 
hechos por mil drones perfectamente coordinados. 
Estos aparatos hicieron de todo: letreros, estrellas, 
esferas con distintos colores, emulación de juegos 
pirotécnicos, cubos, etc. El pueblo chino es un gran 
ejemplo para la humanidad por su espíritu de cambio 
siempre para mejorar; y el Partido Comunista de China 
antepone siempre el interés del pueblo con su espíritu 
de servicio.

El Año Nuevo chino está marcado por una impor-
tante resolución: el levantamiento de la política Covid 
Cero. Es posible desarrollarlo porque más del 80 por 
ciento de la población de China está vacunada; mien-
tras, la capacidad hospitalaria está lista para atender 
los casos de gente que pudieran resultar graves en vir-
tud de que, por preceptos tradicionales, no se haya 
vacunado, o bien, sea parte de los sectores vulnerables 
de la población. Esta nueva condición trae como resul-
tado el impulso del turismo interno y externo. Se 
espera que haya millones de turistas que viajen por el 
mundo, lo que representaría una derrama económica 
importante. También se espera una revigorización del 
impulso comercial a escala mundial.

Asimismo, el Año Nuevo Chino inicia con las 
resoluciones del XX Congreso Nacional del Partido 
Comunista, que plantea la modernización de China, 
que tiene cinco características principales: 1) se trata 
de la modernización de una gran población, 2) se 
busca la prosperidad común para todos, 3) de avance 
material y ético-cultural, 4) de armonía entre la huma-
nidad y la naturaleza y, fi nalmente, 5) desarrollo pací-
fi co, lo cual revela que el concepto de modernización 
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es diferente al modelo occidental, que descuida la 
población y procura el interés privado del capital. 
Mientras que el Partido Comunista de China ya sacó a 
su población de la condición de pobreza extrema y 
solo tuvo 11 millones de casos confirmados y 34 mil 
605 muertes por Covid-19; en contraste, el pueblo nor-
teamericano sufrió 100 millones de contagios y un 
millón de muertes según la Organización Mundial 
para la Salud (OMS)2; el capitalismo mantiene a millo-
nes norteamericanos en la extrema pobreza (por ejem-
plo, los homeless), a diferencia de que la población 
china, que es de mil 400 millones de habitantes, el país 
más poderoso de la tierra tiene 333 millones de habi-
tantes, 24 por ciento de la población china.

Se espera también, en este nuevo año, una revitali-
zación del sector rural en el que se estima, según el 
censo chino de 2020, que los residentes rurales son 
unos 510 millones, es decir, más del 36 por ciento de la 
población total. Esto implica desarrollo tecnológico y 
estudio específico de las comunidades para planificar 
la producción agropecuaria y mejorar la condición de 
vida de la población rural, mientras que abastecen a las 
ciudades de alimentos producidos con alta tecnología.

China no exportará mecánicamente ni impositiva-
mente su modelo de desarrollo como sí lo ha hecho 
Estados Unidos (EE. UU.) en los países débiles 
mediante el libre comercio que leoninamente beneficia 
a las empresas norteamericanas; o bien, invadiendo 
países como Irak, Afganistán, etc.; no obstante, los 
pueblos del mundo deben ver en China un ejemplo de 
desarrollo, modernidad y progreso; y China está dis-
puesta a compartir su experiencia con aquellos países 
que así lo deseen; en la dirigencia China priva la con-
gruencia del internacionalismo proletario para contri-
buir con su experiencia al mejoramiento de otros 
países.

El objetivo de mediano plazo, es decir, de 2035 a 
mediados de este siglo, radica en convertir a China en 
un poderoso país socialista, moderno, próspero, 
democrático, civilizado, armonioso y bello. Parece 
una locura y algo aparentemente inalcanzable; sin 

2 https://covid19.who.int/

China no exportará mecánicamente ni 
impositivamente su modelo de desa-
rrollo como sí lo ha hecho Estados 
Unidos en los países débiles... Los pue-
blos del mundo deben ver en China un 
ejemplo de desarrollo, modernidad y 
progreso; y China está dispuesta a 
compartir su experiencia con aquellos 
países que así lo deseen.

embargo, para entender a China debemos dejar de 
verla con los ojos egoístas de Occidente, debemos 
abandonar nuestras apreciaciones en torno a la Guerra 
Fría que se ejerce contra China y disuadir las cam-
pañas de desinformación que promueve el capital 
norteamericano;. Debemos ver a China objetivamente 
y descubrir los aspectos positivos de una nación en la 
que las palabras socialismo y pobreza no van de la 
mano; hablamos de una sociedad socialista que se ha 
decidido erradicar en serio la pobreza y lo ha logrado 
gracias a la prosperidad, al desarrollo y a la gran preo-
cupación y disciplina del Partido Comunista de China, 
que se pone metas y busca seriamente alcanzarlas.

Felicito al pueblo chino por su Año Nuevo; y deseo 
de todo corazón que permanezca como un ejemplo 
para la humanidad, que se analicen los aspectos positi-
vos de su desarrollo, que estudien los riesgos y debili-
dades que van implícitos en la economía de mercado y, 
junto al Partido Comunista de China, se establezcan 
las bases para la prosperidad común de todos los pue-
blos de la Tierra. Felicidades. 
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La fractura de Europa

A medida que la Vieja Europa se desliza hacia una 
grave recesión económica y aumentan las protestas, 
la Unión Europea (UE) puede tener poca o ninguna 

influencia en el resultado final. O bien lo determinará 
Moscú, o bien lo acordarán Moscú y Washington, todo por-
que la UE ha permitido que los fanáticos rusófobos les guíen 
en su política.

Oriente Próximo pronto se enfrentará a una Europa frac-
turada, lo que impondrá nuevos dilemas a la región, además 
de tener que sortear a los grupos de política exterior que se 
disputan en Washington la primacía sobre la política rusa.

En Estados Unidos, la pugna es a tres bandas: Los “halco-
nes” extremos, como el senador Graham, frente al bando 
realista, con el Dr. Kissinger en algún punto intermedio. En 
Europa también hay fracturas. Pero son estructuralmente 
diferentes.

Para entender la fractura europea, tenemos que volver a la 
Conferencia de la OTAN de Bucarest de 2008. Éste fue el 
infame evento en el que se abrió la puerta de la OTAN a la 
adhesión de Ucrania y Georgia.

La cuestión aquí es que fue el momento en el que la “UE 
occidental” abdicó del control de la política exterior de la 
UE sobre Eurasia en favor de la “UE oriental” (permitiendo 
a los “rusófobos” orientales “manejar todo el cotarro de la 
UE”). La estructura de poder de la UE cambió, en primer 
lugar bajo la presión del “centroeuropeísmo” de Madeleine 
Albright y posteriormente de forma gradual con la manipula-
ción del Departamento de Estado del bloque rusófobo de la 
UE y sus aliados en el Partido Verde alemán y la Comisión.

Hay pocos indicios de que el bloque occidental pueda recu-
perar pronto su liderazgo frente a los “maximalistas” de la 
guerra de Ucrania, por varias razones: en primer lugar, los 
líderes occidentales de la UE han dicho retrospectivamente 
(por ejemplo, Merkel en la entrevista de Zeit) que se oponían 
a la Declaración de Bucarest. Sin embargo, se mantuvieron 
silenciosos en su oposición, ante el creciente radicalismo que 
emanaba de los “maximalistas” ucranianos. El público occi-
dental comprende cada vez mejor este error estratégico.

En otras palabras, los grandes actores de la UE “se cruza-
ron de brazos” primero cuando se hizo la Declaración de 
Bucarest y de nuevo cuando el presidente Poroshenko y los 
maximalistas de la UE presionaron para que el Acuerdo de 
Minsk fuera tratado como un engaño, en el que sus disposi-
ciones serían explícitamente ignoradas, a favor de la sigilosa 

“OTANización” y el entrenamiento y reequipamiento de los 
militares ucranianos por parte de la OTAN, con la intención 
explícita de fortalecer a Ucrania antes de la próxima ronda de 
confrontación militar en Donbás.

Esta laguna silenciosa se volvió tóxica para el “bloque” 
occidental porque convirtió a la UE en rehén de la mentira de 
que Ucrania es un Estado unitario, cuya ambición natural 
de soberanía (como convertirse en miembro de la UE o de la 
OTAN) está siendo cruelmente reprimida por Rusia. Seguir 
con esta “línea” de Washington, simplemente borró la reali-
dad del conflicto de Ucrania, lo eliminó de cualquier conside-
ración y lo sustituyó por una fantasía.

Ucrania es un hervidero de pueblos que se han formado 
en distintas épocas y a lo largo de diferentes extensiones de 
tierra y que desprecian mutuamente su propia versión de la 
historia. Las partes se niegan a tolerar la visión de futuro de 
la otra y tienen raíces lingüísticas, culturales y étnicas dife-
rentes. Los “ucranianos” llevan en guerra civil “caliente” al 
menos desde 1941.

En este sentido, Ucrania es tan complicada como Irlanda y, 
por experiencia propia, afirmo que no existe una solución 
“milagrosa” para Irlanda como tampoco la hay para Ucrania. 
Dicho claramente, el bloque occidental de la UE una vez más 
“se quedó de brazos cruzados” mientras la narrativa de 
Victoria Neuland se extendía, dejando que “líderes” como 
Macron y Scholz soltaran perogrulladas sobre el alto al fuego 
y permanecieran en silencio sobre la realidad de que algo tan 
serio como los acuerdos de Minsk era precisamente la forma 
de abordar una cuestión compleja de bloques adversarios 
incrustados dentro del Estado.

En su lugar, el “bloque” occidental optó por declaraciones 
superficiales sobre la retirada total de Rusia. ¿Acaso estos 
líderes de la UE no comprenden (aunque solo sea por la expe-
riencia de Irlanda) el odio visceral y las represalias que se 
derivarían de su ingenuidad en el alto el fuego? (a los occi-
dentales que viven en sociedades estables y razonablemente 
prósperas a menudo les cuesta asimilar los odios profunda-
mente arraigados que pululan en sociedades tan conflictivas. 
En Irlanda, los recuerdos de injusticias de hace cientos de 
años se sienten como si hubieran ocurrido, pero ayer).

¿Por qué fracturará esto a la UE? Bueno, la UE ya tiene 
graves fisuras, la mayor de las cuales es la “construcción” de 
la moneda euro, que estableció un “campo de juego” infrava-
lorado para los “frugales” norteños (fanáticos de la economía 
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austera) y otro “campo de juego” sobrevalorado para los “des-
pilfarradores” sureños, lo que provocó que sus industrias fue-
ran robadas por el norte.

Ambas narrativas son simplistas, pero subyacen a la divi-
sión económica norte-sur y, hasta cierto punto, coinciden 
con la línea divisoria entre la “cocina” tradicionalista y la 
posmoderna.

Pero esta nueva línea divisoria –los “maximalistas” radica-
les ucranianos frente a la Vieja Europa– eclipsará y desplazará 
a estas viejas divisiones.

En pocas palabras, los radicales ucranianos (alentados por 
Blinken y otros) han atado a la UE a una política de constante 
escalada militar, una escalada que durará “lo que haga falta” 
y que, según las perspectivas actuales, puede ser más de lo 
que la Vieja Europa y sus dirigentes puedan soportar política-
mente en la próxima recesión. No es de extrañar que se agiten 
impotentes.

Esa “línea” política se traduce en “sanciones eternas” a 
Rusia; una guerra en Europa con la latencia de ampliarse peli-
grosamente; y las subsiguientes contribuciones financieras 
mastodónticas de la UE para Ucrania, que se extienden hacia 
un futuro indefinido.

Aquí está la clave: los Estados del Este pueden deleitarse 
en su radicalismo hacia Rusia, mientras que la Vieja Europa 
“se va al infierno en una carretilla de mano” económicamente. 
Con su solvencia financiera cada vez más cuestionada y su 
sistema crediticio sometido a un escrutinio como nunca antes, 
la Vieja Europa se está convirtiendo en el “enfermo de 
Europa”, en lugar de en su “papaíto” del cheque azul.

La visión optimista en Bruselas es que, “a pesar de su falta 
de enviados legítimos y de su debilidad militar, la UE tendrá 
un peso considerable en cualquier negociación porque es la 
potencia económica que pagará la reconstrucción de Ucrania 
y será el árbitro de cualquier proceso por el que Ucrania se 
incorpore al mercado único de la UE, a la unión aduanera o 
incluso a la propia UE”.

¿Está justificado este optimismo? No. Para empezar, está 
supeditado a predicados que distan mucho de estar asegura-
dos. ¿Habrá un resultado claro? El sistema eléctrico ucraniano 
se tambalea al borde del colapso estructural. La economía 
ucraniana está al límite y la capacidad de Kiev para enviar 
más fuerzas militares ucranianas a Bajmut y mantener allí sus 
posiciones también está “al límite”.

Todo lo relacionado con el conflicto está al límite. Tal vez 
Rusia decida dejar que Ucrania se “cueza” en el límite durante 
un tiempo hasta que, posiblemente, su maquinaria de guerra 
se detenga y los volantes dejen de girar y se silencien.

¿Pagar? Sin duda, la UE… ¡y mucho! Sin embargo, a 
medida que la Vieja Europa se desliza hacia una grave rece-
sión económica y aumentan las protestas, la UE puede tener 

poca o ninguna influencia en el resultado final. Lo determi-
nará Moscú o lo acordarán Moscú y Washington. No existe 
absolutamente ningún líder europeo con el peso suficiente 
para impresionar tanto a Moscú como a Washington, conjun-
tamente.

Sin embargo, la clase dirigente de la UE vive su fantasía 
panglossiana sobre su propia importancia en los asuntos. 
Dmitri Medvédev escribió el domingo que, para Rusia, no 
habrá restablecimiento de relaciones normales con Occidente 
durante años o incluso décadas: “a partir de ahora prescindi-
remos de ellos hasta que una nueva generación de políticos 
sensatos llegue al poder allí”.

¿Hasta qué punto es grave esta división? Pongámoslo así: 
un influyente número de miembros de la UE –respaldados por 
Washington– quiere hacer polvo al ejército ruso. Este sector 
de la UE es arrogante y disfruta ejerciendo una primacía den-
tro de Bruselas, que lleva el imprimátur de Washington.

Por el contrario, una Vieja Europa desesperada ve que no 
puede cambiar radicalmente de rumbo sin que se produzca un 
estallido en la Unión que amenace su integridad. Pero si 
siguiera “cruzada de brazos” en silencio, se sentaría a con-
templar cómo el corazón industrial de la Vieja Europa se con-
vierte en un desierto y observaría que son sus futuros políticos 
los que están siendo “reducidos a polvo” por los fanáticos 
ucranianos. La UE también está al borde del abismo. 

La Vieja Europa se desliza hacia una 
grave recesión económica y aumentan las 
protestas, la UE puede tener poca o nin-
guna influencia en el resultado final. Lo 
determinará Moscú o lo acordarán Moscú 
y Washington. No existe absolutamente 
ningún líder europeo con el peso suficiente 
para impresionar tanto a Moscú como a 
Washington, conjuntamente.



buzos — 30 de enero de 2023 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

42

@DimasRomeroGonz

DIMAS
ROMERO GONZÁLEZ{ }

OPINIÓN INVITADA

Comentarios 
a la Tesis número 11 
sobre Feuerbach

En la nota preliminar a la obra denominada: 
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clá-
sica alemana, Federico Engels menciona que, 

posterior a la muerte de Carlos Marx, se le presentó la 
necesidad de exponer de un modo más conciso y siste-
mático la actitud de ambos ante la filosofía hegeliana, 
acerca de cómo ésta les había servido de punto de par-
tida para sus concepciones y cómo la habían superado.

Para ello, se basó en un viejo cuaderno de Marx en 
el que se contenían las once tesis o conclusiones que 
éste elaboró en su crítica sobre Feuerbach, tesis que, a 
decir de Engels, “fueron de un valor inapreciable, por 
dar como resultado el primer documento en que se 
contiene el germen genial de la nueva concepción del 
mundo”, a saber, la concepción materialista de la his-
toria. Cuando primero abordaron este tema, Marx y 
Engels estaban conscientes de que vivían en una época 
convulsa, cuyas batallas se libraban en el terreno de la 
filosofía. Por ello, se les presentaba la necesidad de 
ajustar las cuentas con la filosofía alemana, en con-
creto con la de Hegel, incorporándose al grupo de los 
neohegelianos de izquierda, de quienes formaba parte 
Feuerbach, el filósofo que más influyó en ellos. La 
tesis que de ellas ha causado más impacto es la once, 
por demás conocida, que sostiene que “Hasta ahora los 
filósofos se han dedicado a interpretar al mundo, pero 
de lo que se trata es de cambiarlo”.

En una publicación denominada Reporte de riesgos 
globales del Foro Económico Mundial: un retrato 
devastador de la crisis capitalista, del portal World 
Socialist Web Site, la corriente trotskista radicada en 
Estados Unidos señala, citando este documento pre-
sentado en Davos, que los líderes y analistas del Foro 
Económico Mundial reconocen de manera contun-
dente los peligros que amenazan el futuro de la 

civilización, como producto de la agudización de las 
contradicciones del sistema capitalista. Con estos 
argumentos pretenden reforzar su posición, catalogada 
por los ideólogos de las clases gobernantes como 
catastrofista.

Debemos decir, con cruda honestidad, sin demeritar 
su análisis, que en nada ayudan a los desprotegidos del 
orbe los simples señalamientos hechos por este portal, 
por muy verdaderos que éstos sean, pues son en sí mis-
mos insuficientes para derrotar al enemigo que la 
humanidad enfrenta. Coincidimos en las críticas 
expuestas, pero es aquí donde cobra capital relevancia 
la tesis de Feuerbach en cuestión, pues de lo que se 
trata es de que dichas críticas se traduzcan en pasos 
concretos, en hechos que signifiquen un combate deci-
dido, efectivo y consecuente con el momento del pro-
ceso histórico que vivimos.

Tengo por costumbre dar seguimiento a distintos 
escritos publicados en este portal. Y puedo afirmar que 
casi por regla general terminan en llamamientos gene-
rales que no contienen ningún dato que nos diga cómo 
se está consiguiendo o cómo se está iniciando por lo 
menos, su objetivo, pues sus conclusiones son: “el 
futuro de la humanidad depende del triunfo del socia-
lismo, y éste depende de la construcción del Comité 
Internacional de la Cuarta Internacional (CICI)”.

De acuerdo. Pero es precisamente en este sentido 
que importa saber qué y de qué forma, los que quere-
mos un mundo mejor estamos haciendo en cada país 
en concreto para combatir al flagelo mundial que sigue 
debatiéndose en los estertores de la guerra para perma-
necer con vida. Y no, no bastan los llamados románti-
cos ni los buenos deseos, sino los hechos.

En el caso de nuestro país, es un hecho indiscutible 
que la clase política que sirve al gran capital no le ha 
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dado batalla, ni los que llegaron al poder como izquier-
distas, ni la llamada oposición. Éstos no son más que 
grupos al servicio de la gran burguesía que, en la bús-
queda de continuar con el control de las clases trabaja-
doras, se han vestido con los ropajes que el momento 
requiere para contener la inconformidad social. ¿Y qué 
estamos haciendo quienes nos asumimos como los 
verdaderos representantes de las masas empobrecidas? 

En nombre, como dijo el poeta, de todos aquellos 
en quienes ha encarnado la injusticia social, me 
atrevo a decir que estamos creando el gran ejército de 
hombres y mujeres intelectualmente preparados y 
prácticamente experimentados que han de conformar 
la estructura sobre la cual se edifique el país anhe-
lado. Se hace necesario ahora pasar de la solución de 
demandas que nos han permitido ganarnos la simpa-
tía de la gente, a salir a la calle a ganarnos la voluntad 
de todas las corrientes y grupos que se han desencan-
tado de los cantos de sirena, para que se sumen al 
único proyecto que, desde hace 48 años ha dado 
muestras de hacer efectiva, en los hechos, la trascen-
dente y significativa decimoprimer tesis del gran filó-
sofo de todos los tiempos.

Solo este cambio nos permitirá dar el paso decisivo 
de luchar por el poder político en el país y ganarlo en 
favor de los desprotegidos de nuestra patria sin que por 
ello caigamos en experimentos radicales ni anacronis-
mos, sino de poner al frente del gobierno a los líderes 
de una nueva clase social, de la clase trabajadora, para 
que se hagan efectivos los derechos enunciados en 
nuestra Carta Magna. 

En nombre, como dijo el poeta, de 
todos aquellos en quienes ha 
encarnado la injusticia social, me 
atrevo a decir que estamos creando 
el gran ejército de hombres y 
mujeres intelectualmente 
preparados y prácticamente 
experimentados que han de 
conformar la estructura sobre la 
cual se edifique el país anhelado.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

La génesis de la teoría de conjuntos (tercera parte)
La Teoría de Conjuntos fue una pieza 
clave para el desarrollo de nuevas 
ramas de la matemática, por ejemplo, 
la Teoría de la Medida (una genera-
lización del cálculo iniciada por 
Émile Borel (1971 - 1956) y Lebesgue 
(1875 - 1941). El alto desarrollo 
alcanzado hoy en día por la matemá-
tica, se debe fundamentalmente al 
desarrollo conjuntista, que permite 
precisar, sistematizar, crear objetos 
matemáticos y sus conexiones con 
relativa facilidad.

Sin embargo, las ideas revolucio-
narias de George Cantor no fueron 
comprendidas por los matemáticos 
de su época, solo su maestro, Karl 
Weierstrass (1815-1897) y Richard 
Dedekind (1831-1916) seguían con 
cierto interés los trabajos de Cantor, 
las duras críticas a su trabajo afecta-
ron la salud mental.

Los últimos años del Siglo XIX se 
empieza a concebir la inducción trans-
fi nita, también aparecen los primeros 
conjuntos paradójicos, dentro de la teo-
ría de cardinales y ordinales, también 
inventados por George Cantor. En 
1897, el matemático italiano Cesare 
Burali (1861-1931), estableció que no 
existe el conjunto de todos los ordinales.

En 1899, en una carta dirigida a 
Richard Dedeking, George Cantor 
habría afirmado que el conjunto de 
todos los conjuntos no es un conjunto, 
ya que, si Ω fuera este conjunto, enton-
ces el P [Ω] el conjunto de todos los 
subconjuntos de Ω sería un elemento 
de ω, es decir: P [Ω]  Ω y también 
P [Ω]  Ω.

Entonces, para conjuntos finitos, 
existe un n tal que 2n ≤ n, lo cual es 
una contradicción.

Más tarde, el lógico alemán 
Gottlob Frege (1848-1925), cons-
truyó un sistema que intentaba funda-
mentar la matemática, reduciéndola a 
la lógica formal; este sistema se soste-

nía básicamente en dos principios:
Principio de Extensionalidad: dos 

propiedades son equivalentes si son 
aplicables a los mismos elementos.

Principio de Abstracción: toda pro-
piedad defi ne un conjunto.

El primer principio dio origen al 
Axioma de Extensión (que veremos 
más adelante) y el segundo princi-
pio no es otra cosa que el Principio 
de Comprensión, muy utilizados por 
todos los matemáticos. Estas ideas 
de Gottlob Frege fueron publicadas 
e n  d o s  v o l ú m e n e s ;  e n  1 9 0 2 , 
cuando estaba por salir el segundo 
volumen, recibió una carta del 
matemático y filósofo Bertrand 
Russell (1872 -1970), que le seña-
laba: Si x es, por ejemplo, el con-
junto de los conjuntos que no son 
cucharas, x x, pero si x es el conjunto 

de todas las cucharas, evidentemente 
x no es una cuchara y, por lo tanto, 
x/x. Lo que quería decir Bertrand 
Russell  es que si aplicamos el 
Principio de Abstracción a la propie-
dad x / x obtenemos una contradic-
ción, esto trajo abajo no solo el 
trabajo de Gottlob Frege, sino literal-
mente el fi n de su carrera académica.

La solución a esta crisis lo da la for-
malización y el método axiomático, 
que hasta el día de hoy utilizamos 
para el estudio de la Matemática. El 
ideólogo más importante de este sis-
tema es el alemán David Hilbert 
(1862-1943), uno de los grandes mate-
máticos del Siglo XX y considerado el 
último Universalista de la Matemática. 
Para él, la solución radica en dar a la 
Teoría de Conjuntos la base axiomá-
tica necesaria. 
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Volando e ignorando
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México, una fosa común que 
cavaron AMLO y su 4T
Después de las guerras, los países 
involucrados quedan totalmente 
devastados económica y socialmente: 
la penuria, hambre, explotación y 
miseria crean condiciones para que 
personajes como Hitler lleguen al 
poder y se mantengan ahí durante un 
tiempo. Esas mismas circunstancias 
hacen posible que personajes como 
él sean concebidos como deidades, 
seres enviados por Dios para salvar al 
mundo; aunque muchas veces, las 
cosas cambien y sus gobiernos des-
emboquen en las peores tiranías.

Así, tuvieron que pasar décadas 
para que la transición de poderes ocu-
rriera en México. Más de 70 años de 
gobiernos priistas crearon inconfor-
midad, inestabilidad social, crisis y 
hartazgo de la población; en 12 años, 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
sembró miedo, pero ni así pudo 
mantenerse en el poder más de dos 
sexenios y, ahora, en tan solo cuatro 
años de gobierno del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y la 
llamada “Cuarta Transformación” 
(4T) se han mezclado los dos senti-
mientos.

Morena tuvo las condiciones nece-
sarias para ascender al poder. Pero ya 
en el gobierno, esas mismas circuns-
tancias han abierto la posibilidad de 
que lo pierda. Las “hordas” llegaron 
con fuerza, dispuestas a cambiar el 
funcionamiento de la democracia que 
impera y destruyendo cada aspecto 
que no se identifi que con ellos; apro-
vecharon las condiciones del país para 
ajustar un discurso que pusiera como 
prioridad las necesidades de las 
mayorías, pero en los hechos, este dis-
curso está totalmente separado de la 
realidad. 

El engaño y la manipulación de 
que es objeto la población mexicana 
es alarmante; apenas instaurado, este 

gobierno se ha caracterizado por ser 
antipopular y contrario a la democra-
cia. La desigualdad crece y cada cua-
tro segundos muere una persona a 
causa de la violencia y la inseguridad 
permanentes.

Y como si o quedara clara la natu-
raleza represiva de este gobierno, hoy 
el Ejército se despliega en las calles y 
el transporte público con el evidente 
propósito de inhibir cualquier pro-
testa. Los gobiernos de AMLO y 
Hitler guardan similitudes de fondo, 
no importa que el primero solo sea un 
pobre aprendiz de dictador que deberá 
retirarse muy pronto a su rancho.

El ego personal y la ambición 
desmedida de control sobre el poder 
tienen sumido a nuestro país en una 
fosa común; miles de crímenes están 
impunes, algunos ejecutados por el 
mismo Estado, aunque esto, evidente-
mente se trate de ocultar por todas las 
vías. El enorme control que tienen 
las Fuerzas Armadas mexicanas en 
distintas tareas, entre ellas la seguri-
dad, no frenan el avance del crimen 
organizado y su paso por cada rincón 
del país, deja muerte y desolación.

Datos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana y del 
Gabinete de Seguridad del Gobierno 
de México revelan una total crisis de 
inseguridad. En tan solo 50 meses 

de gobierno de AMLO, más de 
244 mil homicidios dolosos han 
bañado de sangre al país, dejando 
familias incompletas, niños huérfa-
nos y millones de desplazados por la 
violencia, principalmente en comuni-
dades indígenas que son olvidados 
por las autoridades.

Con el reciente nombramiento de 
Luis Rodríguez Bucio como subse-
cretario de Seguridad en sustitución 
de Ricardo Mejía, AMLO insiste en 
militarizar a México, quizá como una 
salida a su fallida estrategia de “abra-
zos, no balazos”. Hoy por hoy, todos 
los mexicanos sabemos que el 
Presidente dejará un país con nive-
les de violencia nunca antes vistos. 
Usar al Ejército para tareas civiles 
es un acto de irresponsabilidad del 
Gobierno Federal que pretende 
ocultar sus fracasos.

AMLO y Morena se enfermaron de 
poder y tienen a México bañado en 
sangre; los muertos se multiplican 
en su sexenio, que será catalogado 
como la administración más violenta 
en la historia de México. 

Aquí no hay campos de concentra-
ción nazis, pero esos miles de muertos 
son las cuentas y el legado de AMLO, 
una fosa que él abrió y que está lle-
nando. Por el momento, querido 
lector, es todo. 

México, una fosa común que 
cavaron AMLO y su 4T
México, una fosa común que 
cavaron AMLO y su 4T
México, una fosa común que 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

José El Soñador se convirtió en el 
favorito del faraón no por sus cuali-
dades físicas, sino por su capacidad 
para interpretar los sueños. Sin 
embargo, hoy en día, nadie paga por 
interpretar sueños; así que no lo 
piense como una buena opción. Y 
más si lo que resolvió El Soñador
resulta tan obvio como recomendar 
que en épocas de abundancia se 
deben tomar las previsiones para 
periodos menos afortunados; esto es 
prepararse para la temporada de 
vacas fl acas.

Y lo anterior viene a colación por-
que para nadie es desconocido que el 
mundo se encuentra en franca rece-
sión. En lo que va de este siglo, es 
frecuente escuchar que nos encontra-
mos en una recesión global; y todo 
ello se profundizó con la llegada de la 
pandemia de Covid-19 y por el con-
flicto que los países miembros de 
Organización del  Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) fomentaron 
en Ucrania. La recesión se traduce en 
un estancamiento en la economía, el 
desempleo aumenta y las empresas 
venden menos porque los consumi-
dores se mueven con cautela. Esta 
falta de crecimiento global repercute 
directamente en la baja inversión y ha 
llevado a trasnacionales catalogadas 
como gigantes tecnológicos: Meta, 
Twitter, Amazon, y recientemente 
Google a despedir personal; en pro-
medio, 12 mil cada una, con un efecto 
multiplicador en varios países del 
mundo; tan solo en Estados Unidos 
(EE. UU.) suman cerca de 100 mil los 
afectados. Y estas importantes fi rmas 
no reparan en señalar que sus emplea-
dos, después del recorte de personal, 
deben trabajar más tiempo y ser más 
productivos, eso sí, por el mismo 
salario. 

En el de México, cuya economía 
tiene una dependencia de más del 

Tiempos de vacas fl acas
60 por ciento con el comercio exterior, 
los efectos no serán menores; con la 
caída del ingreso de los principales 
países consumidores, la demanda de 
productos mexicanos en el mercado 
internacional se redujo drásticamente; 
por ello, la pregunta no debería ser si 
la recesión global afectará a México, 
sino más bien si estamos preparados 
para enfrentarla. Y, desgraciadamente, 
la respuesta es no.

Aún quedan dos años para que 
termine este sexenio y no hay espe-
ranza de que el gobierno reaccione y 
establezca una política económica 
acorde a los tiempos que vivimos; 
muy al contrario, el sexenio de 
AMLO se ha caracterizado por su 
frivolidad e improvisación en el uso 
de las variables macroeconómicas, 
así como ineficiencia en la aplica-
ción del ingreso nacional, además de 
frecuentes escándalos por casos de 
corrupción y enriquecimiento de los 
miembros de la autollamada “Cuarta 
Transformación” (4T). No se pro-
mueve la creación de empleo a tra-
vés del aparato productivo, porque 
para ello se requieren inversiones 
trascendentes del sector privado y 
del público. No hay acciones para 
modernizar la endeble estructura 
productiva, lo que se traduce en un 
atraso en los tres sectores producti-
vos; un campo que luce abandonado, 

una industria incipiente y un sector 
comercial y de servicios cada vez 
más informal. Los pocos éxitos que 
se tienen y que se muestran como 
exportaciones hoy resienten el freno 
de un mercado internacional domi-
nado por la incertidumbre.

Es preciso insistir en que las cosas 
no se vislumbran mejores en el corto 
plazo para el ciudadano de pie que 
vive al día; y que hace mucho se ha 
resignado a su suerte. Es difícil 
seguir las recomendaciones de 
Enrique Quintana, economista dis-
tinguido de El Financiero, “cuidar el 
empleo y en caso de perderlo, cuidar 
el gasto y ahorrar”, porque el traba-
jador no tiene para donde hacerse, 
desde siempre conoce en carne pro-
pia el desempleo, y los empleos for-
males son precarios, con jornadas 
extenuantes, salarios bajísimos y con 
el estrés laboral en aumento; y ya ni 
qué decir de autoemplearse en la 
informalidad. Es por ello que, para 
los mexicanos, la tentación de emi-
grar o la de enrolarse en el crimen 
organizado como medidas desespe-
radas para obtener ingresos están 
latentes. Y volviendo a los sueños, 
ahora que los pobres se han conver-
tido en la estrategia favorita del 
faraón que gobierna en Palacio 
Nacional, la verdad es que nadie 
vive de sueños y discursos.
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A fi nales de los 70 y principios de 
los 80, el mundo se encontraba en 
una profunda crisis económica. Este 
trance refl ejaba el agotamiento de la 
forma particular del capitalismo que 
comenzó con el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, así que debía rees-
tructurarse. Entre otros aspectos 
extensos para los propósitos de este 
artículo, la reorganización del sistema 
económico global llevó consigo, 
necesariamente, la desregulación 
bancaria y el crecimiento exponen-
cial de los grandes centros fi nancie-
ros: Wall Street y la City.

En un principio, la deuda fue con-
traída por las necesidades del mismo 
sector financiero (recuérdense los 
eurodólares y petrodólares) más que 
por la necesidad de los ahora deudo-
res; pero después, la contratación de 
deuda se volvió parte del funciona-
miento vital para las empresas no 
fi nancieras, los gobiernos y consumi-
dores. Así, la deuda se convirtió en 
fuente de acreedores en los grandes 
centros financieros, respaldados 
por las enormes instituciones mun-
diales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), ambas creadas desde 
el fi nal de la Segunda Guerra Mundial, 
pero que solo desempeñaron un papel 
destacado a partir de este momento.

Las crisis de la deuda en América 
Latina y en África durante los 80 y 90 
refl ejaron este inmenso poder, capaz 
de doblegar naciones enteras para 
adoptar medidas draconianas de auste-
ridad y asegurar el sacrosanto pago del 
servicio de la deuda. Desde entonces, 
el sistema económico ha sido inestable 
por el carácter especulativo que 
impone el sistema fi nanciero, y que se 
ha manifestado a través de constantes 
crisis financieras. El gran cata-
clismo fue la crisis de 2008-2009 y 
un parteaguas en el aumento de la 

Estamos en una crisis de deuda globalEstamos en una crisis de deuda global
deuda en cuanto a su 
crecimiento global, 
acelerado por la cri-
sis de Covid-19. 

El resultado es 
que hoy nos encon-
tramos en niveles 
de deuda sin prece-
dentes. En 2021, la 
d e u d a  g l o b a l 
alcanzó el monto 
de 30.3 billones 
de dólares, equi-
valente a 350 veces lo producido en el 
mundo durante un año; mientras que 
en 2020 ascendió a 226 billones de 
dólares. Este “salto” representa la tasa 
de crecimiento más alta desde la 
Segunda Guerra Mundial. La conse-
cuencia de tales niveles de deuda, que 
en mayor proporción son dólares que 
se le deben a acreedores privados, es 
que numerosos países se encuentran 
al borde de una crisis de deuda, lo que 
significa que no serán capaces de 
cumplir con los intereses ni en el 
tiempo que establece el contrato.

Dos elementos agravan esta 
situación. En primer lugar, el incre-
mento de las tasas de interés de la 
Reserva Federal –que prácticamente 
ejerce como banco central  del 
mundo, pues a muchos bancos cen-
trales no les queda otro remedio más 
que seguir sus políticas monetarias– 
hace que aumente el servicio de la 
deuda. En segundo lugar, que las 
tasas de crecimiento económico han 
sido bajas en los últimos años y se 
vislumbra un panorama de recesión 
a partir de este año.

El pago del servicio de la deuda 
representa, por sí mismo, una carga 
inmensa para los países del Sur 
Global: en su último informe, la 
Oxfam señala que los países pobres 
destinan cuatro veces más al servicio 
de la deuda que a los servicios de 

salud pública. El Fondo Monetario 
Internacional estima que el 60 por 
ciento de los países de bajos ingresos 
se encuentra en esta situación de 
deuda insostenible, mientras que en 
los países emergentes –eufemismo 
para califi car a países como México y 
Brasil– 25 por ciento de ellos se 
encuentra en riesgo de sobre endeuda-
miento. No obstante, la organización 
Debt Justice revela que 54 países ya 
están en una crisis de deuda, 14 países 
ahora presentan crisis de deuda 
pública y privada, 22 están en riesgo 
de crisis de deuda privada y 21 en 
riesgo de deuda pública.

Ante esta situación, los organismos 
internacionales solo ofrecen una solu-
ción: más austeridad, seguir recor-
tando el gasto social para destinarlo al 
pago del servicio de la deuda. 

Oxfam advierte que tres de cada 
cuatro gobiernos del mundo tienen 
previsto recortar el gasto público por 
un importe total de 7.8 billones de 
dólares con medidas de austeridad 
durante los próximos cinco años. La 
verdadera solución, una suspensión 
considerable de deuda, no la propon-
drían siendo representantes de la oli-
garquía fi nanciera. Sin embargo, esto 
es solo un refl ejo de que la reorgani-
zación particular del capitalismo 
actual, el neoliberalismo, está en cri-
sis mortal. 
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¿No les ha tocado observar, sobre 
todo en redes sociales y en programas 
de televisión, notas como “Recetas en 
siete pasos para encontrar la felici-
dad”, ¿“Diez consejos estoicos para 
vivir mejor” o “Aprenda a vivir con 
poco en cinco sencillos pasos”? 
¿Cuántas veces, en los últimos años, 
han escuchado la palabra “resilien-
cia”? Una palabra que, tal vez, en la 
década pasada apenas se conocía. En 
toda esa absurda palabrería se esconde 
una trampa ideológica que es preciso 
desenmascarar.

El estoicismo fue, desde sus oríge-
nes, una filosofía encaminada a alcan-
zar la virtud; la virtud era la sabiduría, 
por lo que el objetivo de toda vida 
humana era, para el estoico, alcanzar 
la sabiduría, en la que la ciencia se 
presentaba como una de sus condicio-
nes fundamentales. Para ello había 
que seguir una serie de reglas.

No podía alcanzarse la virtud, la 
sabiduría, sino a través de la ascesis, 
un conjunto de normas morales que te 
permitirían, despojándote de las preo-
cupaciones materiales y mundanas, 
acercarte con mayor facilidad a la 
filosofía. Entre estas normas sobre-
salía la autarquía, el dominio de sí 
mismo, que no era otra cosa que la 
expresión práctica del principio clá-
sico de la filosofía griega: “Conócete 
a ti mismo”. Para los estoicos, el 
dominio de las pasiones, los instintos 
y, sobre todo, las acciones que éstos 
impulsan, solo podían provenir del 
conocimiento del ser, de la conciencia 
de uno mismo. Estos saberes no sur-
gían de la reflexión, tampoco de la 
meditación o de la relajación. Un 
hombre únicamente se podía conocer 
realmente en la medida que conocía 
su entorno, su realidad, su historia. 
Por esta razón, el estoicismo, como 
otras tantas formas del pensamiento, 

predicaban la sabiduría, es decir el 
estudio, el conocimiento del mundo y, 
en consecuencia, el conocimiento del 
“Yo”. La teología cristiana se sirvió 
de la doctrina de Zenón, Crisipo, 
Catón, Séneca, Epicteto, Marco 
Aurelio, etc., para fundamentar sus 
principios; exigía autarquía y someti-
miento para que el status quo se per-
petuara, prometiendo salvación eterna 
a cambio. El instinto natural de rebe-
lión, que el hombre llevaba en sí, fue 
sofocado por la deformación teo-
lógica de la filosofía estoica hasta 
ya muy entrado el Siglo XIX.

La modernidad, el capitalismo 
contemporáneo y la pseudofilosofía 
han arrebatado todo contenido al pen-
samiento estoico, dejando únicamente 
el cascarón, el material ideológico 
que le es útil hoy para perpetuar el sis-
tema a pesar de su evidente descom-
posición. ¿A qué se debe que en las 
escuelas, en el cine, la televisión y la 
literatura, sobre todo en la moderna 
“literatura” de autoayuda, se desta-
quen nuevamente los métodos estoi-
cos de “resistencia”? La causa no está 
en la idea, sino en las condiciones 
materiales, económicas y políticas. 
En un sistema donde las oportunida-
des escasean, y donde para sobrevivir 
hay que rebanarse el pellejo diaria-
mente; cuando todo a nuestro alrede-
dor luce oscuro y lúgubre, ¿cómo se 
puede pedir al hombre que resista? 
porque no hay opciones de redención 
cuando no quedan salidas para libe-
rarse del hastío y el cansancio: ¿qué 
es lo que queda? La resignación.

A esta superchería intragable se 
añade una idea aparentemente inocente 
pero profundamente dañina. Cuando el 
hombre no tiene nada en qué creer, 
cuando su visión del mundo está a 
punto de caer en un nihilismo instin-
tivo, el sistema, preocupado porque 

pierda absolutamente todo, y a sabien-
das de que los que no tienen nada que 
perder están dispuestos a romper con la 
realidad sin importar lo que pase, les 
ofrece el consuelo o idea ya masticada 
y rumiada por décadas de “cree en ti 
mismo”. ¿Qué se supone que significa 
creer en uno mismo? Uno aprende a 
creer en lo que estudia, lo que conoce, 
lo que practica… incluso la religión, 
que no exige conocimientos, no llega a 
extremos absurdos de idealismo subje-
tivo y predica la fe: “Cree en Dios”. 
Creer en uno mismo, si uno mismo no 
se conoce, si no entiende las circunstan-
cias que lo determinan, si uno mismo 
no tiene principios que guíen su con-
ducta y su vida, resulta un absurdo.

No pretendo derivar en fatalismo y 
apatía; eso es precisamente lo que el 
sistema quiere de nosotros. Todo lo 
contrario. El estoicismo moderno, la 
resiliencia y el “echaleganismo” son 
salidas artificiales y, sobre todo, fal-
sas. El hombre es y fue históricamente 
rebelde. ¿Por qué hemos de practicar 
el conformismo, la paciencia y la 
resignación, cuando la realidad exige 
transformación, coraje, lucha e incon-
formidad? De lo que se trata es de 
transformar, decía Marx, y toda esta 
engañifa nos lleva a soportar lo inso-
portable y a perpetuar lo dañino en la 
sociedad. Si pretendemos enfrentar al 
mundo, si disponemos de la valentía y 
la conciencia necesarias, lo primero 
será despojarnos de esa doctrina ideo-
lógica que lleva a la apatía; lo segundo 
consistirá, siguiendo la verdadera filo-
sofía estoica, conocer el mundo, estu-
diar la realidad y, en el proceso, 
conocernos a nosotros mismos como 
parte constitutiva de ésta desde nuestra 
posición de clase; finalmente, y lo más 
importante, abocarnos, con un esfuerzo 
productivo, a su transformación. No se 
trata de resistir, sino de combatir. 

La resiliencia, el estoicismo moderno y otras 
supercherías de dominación ideológica
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Cómo apreciar una pintura
Un criterio muy socorrido para observar la belleza 
en una obra de pintura artística consiste en su fide-
lidad con lo reproducido, es decir que lo pintando 
en el lienzo sea una copia fiel de lo real. Aunque 
esto puede funcionar en cierto tipo de casos, no 
representa un criterio universal. Debemos recor-
dar, por principio, que la acción de representar 
algo tiene el objetivo fundamental de plasmar la 
realidad reformulada, rediseñada por el ser 
humano; dicho en otras palabras: la realidad trans-
formada por el hombre y para el hombre; es la 
manifestación de cómo el hombre se apropia un 
fragmento de lo real. Lo representado con líneas, 
colores, sombras, etc. testimonia cierto estado de 
las relaciones con lo real (en su sentido más 
amplio, aquí incluimos a la sociedad, el Estado, la 
familia, la guerra, el medio ambiente, etc.); así 
que, aunque vemos las evocaciones hacia un objeto real con-
creto –por ejemplo, las botas de un campesino o un bohío 
bañado por la luz de la tarde– realmente estamos ante la mani-
festación de una actitud humana hacia la realidad misma. 

Por eso, las cosas, los hombres y la naturaleza son repre-
sentados precisamente de tal  modo para acentuar esa visión. 
En el cuadro Los comedores de patatas, Vincent Van Gogh 
procura exaltar la fisonomía burda de los agricultores alrede-
dor de una mesa en penumbra, deliberadamente figuran los 
rostros como si fuesen precisamente patatas. En la realidad, 
los rasgos faciales no son así, o cuando menos no en esa gro-
sera definición. Ocurre lo mismo con los cuadros de Giotto, 
pintor del alba del Renacimiento, quien representa a los 
hombres desproporcionadamente más grandes que las ove-
jas, porque tiene en la mente el humanismo: subraya el valor 
del elemento humano frente a la pura naturaleza. Y esta pre-
ponderancia resulta evidente cuando pinta el rostro de 
Cristo, rasgos muy humanos, menos divinos, un hombre 
verdadero de carne y hueso; lo dicho: una visión de lo divino 
con acentuaciones muy humanas.

El objeto real tiene un significado, pero cuando es reprodu-
cido (pintado, dibujado, esbozado) abre nuevas posibilidades 
de significación; muy pocas veces se pinta el objeto para 
representar un fin último sin más; realmente ese fragmento de 
la realidad proyecta el punto de partida para algo más. 
Velázquez pinta un bufón de la corte, El Primo, en 1645, un 
rostro compungido, resultado de su doloroso aislamiento; la 
paradoja de este tipo de personajes: la tristeza detrás de la 
bufonería. Y sin embargo, Velázquez se encarga de presen-
tarlo con un aspecto de superioridad en relación con el mundo 
de los ricos nobles. El ente representado es trascendido en su 

significado porque es transformado, o sea pasa por el “filtro” 
mental del pintor; aquí, como ocurre con otros artistas, la téc-
nica está, sobre todo, en recurrir a este fin; desde luego que las 
revoluciones en las técnicas pictóricas (modificación del 
color, difuminación, predominio de las sombras y claroscu-
ros, privilegio del dibujo geométrico, etc.) son el resultado de 
la búsqueda de los artistas para manifestar mejor la preocupa-
ción de una época determinada, a veces esta actitud implica 
“romper” con la técnica dominante o el rescate de otras ya 
olvidadas; los artistas sienten con mayor fuerza las convulsio-
nes sociales; y el rompimiento con ciertas técnicas es, en 
cierto modo, muestra de la inconformidad con su tiempo. 
Diego Rivera, por ejemplo, antes de ser el muralista mexicano 
por antonomasia, pintó en formatos más pequeños; entusias-
mado por las vanguardias europeas, exploró el postimpresio-
nismo y el cubismo; si dejó de pintar bajo estos paradigmas 
fue por su compromiso con la Revolución Mexicana.

La degustación masiva de cualquier arte requiere dos gran-
des principios: una educación general auténticamente masiva 
con altos índices de calidad, educación en el sentido amplio 
de la palabra; conocimientos que colaboren en la compren-
sión del contexto de la obra: desde filosofía hasta historia eco-
nómica; los saberes librescos por sí mismos no generan 
apreciación, aunque no son suficientes, sí son necesarios. El 
otro fundamento es la práctica artística continua y masiva, 
que será responsable de cultivar la sensibilidad. Esto requiere 
maestros profesionales suficientemente bien remunerados 
con espacios y materiales en abundancia. Condiciones sin 
duda incompatibles con Estados burgueses que cercenan el 
presupuesto de la educación popular y la cultura por accio-
nes clientelares. 
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SEXTANTE
Cousteau La era del tanque
A últimas fechas, los medios informativos nacionales e 
internacionales más importantes han insistido en una noti-
cia que destaca la guerra librada actualmente en Ucrania; 
la nota es sobre la insistencia del presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski de que Alemania le proporcione una 
de las armas más sofisticadas para la guerra convencional: 
se trata del tanque Leopardo 2E, con el cual –según 
Zelenski y su cúpula militar y política– se podría revertir 
el avance de las fuerzas armadas rusas y expulsarlas defi-
nitivamente de territorio que los ucranianos consideran 
como suyo. Los tanques Leopardo 2E –en pruebas que 
realizó la empresa alemana que los fabrica hace algunos 
años– resistieron el impacto balístico de uno de los 
mejores tanques rusos: el T-80. Entonces, según la 
lógica de Zelenski y su cúpula militar, con tanques de 
este tipo, la situación cambiaría radicalmente. 

Las actuales condiciones de la guerra en Ucrania y la 
utilización de armamento convencional (dejando a un lado 
armas nucleares, químicas, bacteriológicas, etc.), particu-
larmente del uso de tanques, me ha llevado a buscar temas 
sobre el origen y desarrollo histórico-militar de esta arma. 

El documental La era del tanque (2017), dirigido por 
Florian Dedio, Ana Kwak y Barbara Necek, aborda este 
asunto casi didácticamente. Esta “docuserie” no revela 
que fue en la Primera Guerra Mundial cuando los primeros 
carros de combate se presentaron en los campos de batalla, 
poderosas maquinas no utilizaban las ruedas, sino “oru-
gas”. Estos carros de combate se idearon como artefactos 
con los cuales los obuses eran transportados con mucha 
mayor eficacia por terrenos muy irregulares, difíciles para 
permitir el avance de carros normales. Fueron diseñados 
por militares franceses como ingleses, como un medio para 
atacar las trincheras e infundir pánico entre los oponentes 
alemanes. La “docuserie” describe metódicamente la evo-
lución de este artefacto, la carrera entre las potencias mili-
tares por inventar y fabricar los mejores tanques en serie. 
Describe cómo la utilización de este artefacto no puede 
efectuarse sin un plan táctico que involucre a la artillería, la 
infantería y la aviación militar. Ofrece ejemplos sobre 
cómo se han dado las principales batallas en las que se han 
enfrentado los tanques de las naciones contrincantes. 

Un ejemplo muy ilustrativo de lo poderoso que puede 
ser el resultado de una buena estrategia y la utilización de 
los tanques fue la batalla de Kursk, Unión Soviética; ocu-
rrida durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido hasta 
hoy la más grande batalla de tanques en la historia y en la 
que los Panzer y Tigers alemanes fueron derrotados por 

los T-34 soviéticos; Kursk involucró a millones de solda-
dos de ambos bandos. El nazi fascista alemán y el del 
Ejército Rojo. Fue el último intento considerable de Hitler 
por doblegar a la Unión Soviética: después de Stalingrado 
y Kursk, el poderío alemán ya no pudo reponerse; y la 
victoria que salvo a la humanidad de la barbarie imperia-
lista alemana fue del Ejército Rojo. 

Sin embargo, el documental La era del tanque no des-
taca la importancia de esa batalla. Por el contrario, en la 
historia del tanque pone de relieve el uso del tanque sovié-
tico para reprimir a la población que pedía “libertad y 
democracia” en Hungría y Checoslovaquia durante los 
años 50 del Siglo XX y cómo el gobierno chino utilizó 
tanques para amedrentar a la población civil en la Plaza 
Tiananmén en 1989, cuidándose muy bien de mencionar 
siquiera a los millones que han sido masacrados por tan-
ques estadounidenses y de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en Irak, Libia, Afganistán y otros 
lugares del mundo. El documental, en ese sentido, resulta 
evidentemente manipulador y está dirigido a desprestigiar 
a las naciones que buscan construir una sociedad más justa 
y ajena a la depredación de los imperialistas. 

Por cierto, cuando empezó la guerra en Ucrania, los 
medios occidentales –controlados por Estados Unidos 
(EE. UU.) y sus acólitos– declararon que Vladimir Putin y 
los dirigentes rusos se equivocaron al pensar que domina-
rían a Ucrania en unas cuantas semanas, y que ahora la 
larga resistencia del ejército ucraniano es prueba del fra-
caso ruso. Pero los que se han equivocado son esos medios 
corporativos de Occidente pues, desde mucho antes de la 
intervención rusa, los dirigentes de esa nación sabían que 
se iban a enfrentar no solo a Ucrania, sino a la OTAN con 
EE. UU. a la cabeza y, por tanto, que la guerra sería larga 
y desgastante. Los más de treinta países que están intervi-
niendo para derrotar a Rusia sufren un inocultable des-
gaste económico, social y militar. 
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POESÍATRIBUNA POÉTICA 
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

Contracanto a Walt Whitman, de Pedro Mir
En mayo de 1972, la editorial Siglo XXI 
publicaba, en México, la antología Viaje a la 
muchedumbre del poeta dominicano Pedro 
Julio Mir Valentín (1913-2000). En el prólogo, 
otro poeta, el mexicano Jaime Labastida recuerda 
el primer acercamiento a la obra de este gran 
poeta político al escuchar la lectura de Hay un 

país en el mundo (1949), deslumbrante en comparación con el 
conjunto de poesía panfletaria declamada durante el Primer 
Encuentro Latinoamericano de Poetas (1963) y apunta que 
en ese momento Pedro Mir era un poeta desconocido fuera 
de las fronteras de su patria, como siguió siendo muchos 
años después. Además, señala que la Historia de la Literatura 
Hispanoamericana de Enrique Anderson Imbert no registraba 
su existencia –fue incluido en revisiones posteriores de esta 
obra– y que siendo “un autor de nivel continental”, “ no merece 
el silencio que hasta hoy lo ha envuelto”.

Publicada en 1952, Contracanto a Walt Whitman (Canto a 
nosotros mismos) es una de las obras más logradas de este 
poeta, narrador, ensayista y catedrático dominicano, quien en 
1984 fuera declarado Poeta Nacional de la República 
Dominicana; es una extensa respuesta al célebre poema Song 
of myself (Canto a mí mismo), está dividido en 17 cantos e 
inicia con la presentación del dominicano, que reconoce sus 
orígenes y los muestra con orgullo:
Yo,
un hijo del Caribe,
precisamente antillano.
Producto primitivo de una ingenua
criatura borinqueña
y un obrero cubano,
nacido justamente, y pobremente,
en suelo quisqueyano.
Recorrido de voces,
lleno de pupilas
que a través de las islas se dilatan,
vengo a hablarle a Walt Whitman,
un cosmos,
un hijo de Manhattan.

Acto seguido, recrea las distintas etapas de la historia de 
Estados Unidos, el tiempo anterior a la llegada de los pioneros, 
la fiebre del oro, el desarrollo minero y de la gran agricultura, la 
indistrialización, la irrupción de la modernidad y la tecnología, 
la formación de las inmensas urbes modernas y la sed de terri-
torios y materias primas, la voracidad imperialista de la que no 
se salva ninguna nación; y mientras se dirige a Walt Whitman, 
quien enalteciera las libertades del hombre y diera voz al pue-
blo norteamericano, y a quien llama “continuo compañero de 
Manhattan” se asume a sí mismo como parte de un inmenso 
colectivo, el de los pueblos latinoamericanos, invadidos, colo-
nizados, despojados de tierras y libertades por un país que ya no 
es el que vio el gran poeta neoyorquino, sino uno que se ha 
convertido en azote de la humanidad. Por eso, al yo del cantor 
fundacional de América, opone el nosotros, imprescindible en 

el nacimiento de una mejor sociedad a escala planetaria, como 
se expresa en el Canto 15, que llama a la unidad de “los héroes 
del trabajo cotidiano” en el mundo entero:
Y ahora
ya no es la palabra
yo
la palabra cumplida
la palabra de toque para empezar el mundo.
Y ahora
ahora es la palabra
nosotros.
Y ahora,
ahora es llegada la hora del contracanto.
Nosotros los ferroviarios,
nosotros los estudiantes,
nosotros los mineros,
nosotros los campesinos,
nosotros los pobres de la tierra,
los pobladores del mundo,
los héroes del trabajo cotidiano,
con nuestro amor y con nuestros puños,
enamorados de la esperanza.
Nosotros los blancos,
los negros, los amarillos,
los indios, los cobrizos,
los moros y morenos,
los rojos y aceitunados,
los rubios y los platinos,
unificados por el trabajo,
por la miseria, por el silencio,
por el grito de un hombre solitario
que en medio de la noche,
con un perfecto látigo,
con un salario oscuro,
con un puñal de oro
y un semblante de hierro,
desenfrenadamente grita
yo
y siente el eco cristalino
de una ducha de sangre
que decididamente se alimenta en
nosotros
y en medio de los muelles alejándose
nosotros
y al pie del horizonte de las fábricas
nosotros
y en la flor y en los cuadros y en los túneles
nosotros
y en la alta estructura camino de las órbitas
nosotros
camino de los mármoles
nosotros
camino de las cárceles
nosotros… 
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AQUELLA VIDA
Voy a ver cómo murieron
yendo hacia los escombros,
yendo para verlos ahí
tranquilos sobre la colina de la intervención.

Querido Narciso de miércoles, qué hora es,
qué muerte es ésta
qué planeta en la mano de la viuda,
¿cinco o tres?

Su vestido fl orecía,
nosotros éramos
fl ores abandonadas sobre su vestido.

Queridos umbrales de las mujeres, cuánto es una vida,
qué tiempo es un río,
cuántas dagas hay en la sangre
de la arremolinante tormenta,
¿tres o cinco?

Dejamos que la ciudad jugara
y guardamos enrollados nuestros amplios velos.

Voy a ver cómo murieron,
yendo hacia los escombros,
yendo para ver su muerte,
colinas del norte,
viento que se levanta del sur,
voy a llamarlos por sus nombres.

MUERTE COLECTIVA
La tarde no arribó sin su oscuridad,
dormimos sin techo pero cubiertos
y ningún superviviente vino en la noche
para contarnos sobre la muerte de los otros.
Los caminos siguieron silbando
y el lugar estaba retocado con los asesinados
que venían desde el cuartel vecino,
cuyos gritos escapaban hacia nosotros.
Nosotros vimos y escuchamos
a los muertos caminar sobre el aire
amarrados por el hilo de su conmoción,
su susurro halando de nuestros cuerpos
afuera de nuestras mantas de paja.
Una reluciente cuchilla
caía una y otra vez sobre los caminos.
Las mujeres daban a luz solo a aquellos que morían
y no lo harían más.

¿CREERÁN ELLOS?
¿Perdonarán los niños a la generación
pisoteada por caballos de guerra, exilio y preparación para la 

[partida?

¿Pensarán en nosotros tal como fuimos:
emboscados en los barrancos
nos sacudíamos los celos
y marcábamos árboles en la superfi cie de la tierra
para sentarnos debajo.
Nosotros, los peleadores facciosos,
quienes disipaban las nubes de guerra con sus carros
y nos agrupábamos alrededor de nuestro eterno asedio
o atrapábamos a los muertos
como repentina fruta que cae sobre la tierra baldía?

¿Perdonarán los niños aquello que fuimos:
pastores de misiles y maestros del exilio y la caótica

[celebración
siempre que una guerra vecina nos hacía un ademán
nosotros nos levantábamos
para levantar en sus galones un lugar
bueno para el amor y la residencia?

El bombardeo raramente descansaba
los lanzadores de misiles raramente regresaban sin daño 

[alguno
nosotros raramente recogíamos fl ores para los muertos o 
seguíamos
con nuestras vidas.
Si tan solo aquel verano nos hubiese
dado un poco de espacio del tiempo
antes de nuestra demente partida.

POTROS NEGROS
El muerto enemigo
piensa en mí sin piedad alguna en el sueño eterno,
fantasmas ascienden por las escaleras de la casa, doblando 

[en las esquinas
los fantasmas que yo levanté de los caminos
recolectando los pecados al rededor de los cuellos de la gente.

El pecado cuelga en la garganta como un lastre;
es ahí donde crío a mis fantasmas y los alimento;
los fantasmas que fl otan como negros potros en mis sueños.

Con el vigor de los muertos, las últimas canciones de blues 
[se elevan

mientras me refl ejo en los celos.
La puerta está combada hacia afuera, el aliento se desliza por 
sus fi suras,
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el aliento del río,
el aliento de los ebrios, el aliento
de la mujer que despierta en su pasado en un parque público.

Cuando duermo
veo a un potro apacentando el pasto,
cuando me quedo dormido,
el potro vigila mis sueños

En mi mesa en Ramallah
hay cartas sin terminar
y fotos de viejos amigos,
el manuscrito de un joven poeta de Gaza,
un reloj de arena
y líneas de inicio que aletean en mi cabeza como alas.

Quiero memorizarte como a aquella canción de primer año.
La cual recuerdo
completa y
sin error alguno
el ceceo, el inclinar la cabeza, fuera de tono;
los pequeños pies golpeteando el concreto con tantas ansias,
las palmas abiertas golpeando las bancas.

Todos ellos murieron en la guerra;
mis amigos y compañeros de clase,
sus pequeños pies
sus ansiosas manos… aún golpean los pisos de cada cuarto,
golpean las mesas;
y aún golpean el pavimento, las espaldas de los transeúntes,
sus hombros.
a donde quiera que voy
los veo
los escucho.

OSCURIDAD
La oscuridad tiene un hueco
con sufi ciente espacio para una mano
negra, con cinco dedos y un brazo.
La oscuridad tiene una casa,
atormentada por los muertos,
donde vuelve a enterrar sus secretos en los ladrillos.
La oscuridad mata a las voces
que vocalizan desde las rocas,
ahogándose en las ortigas en el fondo del pozo.
Y un lamento,
un duro grito de protesta,
se alza desde el oscuro corazón de la madera.
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