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A FONDO

Pobreza y política salarial

Estudios publicados por instituciones oficiales y organizaciones civiles especializadas 
en el análisis de la pobreza, la informalidad y la precariedad laborales muestran con 
datos y cifras cómo ha crecido la pobreza en México durante varias décadas; hablan 
acerca del combate que los gobiernos han llevado a cabo contra este grave problema 
social, del aumento de la informalidad en el empleo y de la precariedad del mismo; 
del crecimiento de estos tres fenómenos sociales y su estrecha e inseparable relación.

Informalidad y pobreza laboral son dos aspectos de la pobreza en general: de un lado el empleo 
informal, con su inestabilidad, sus salarios insuficientes, su falta de servicios de salud, prestaciones 
y derechos laborales en general incrementa la pobreza en México; y de otro, la pobreza laboral, es 
decir, la imposibilidad de adquirir los alimentos y otros bienes indispensables para la subsistencia de 
los trabajadores y sus familias contribuyen a incrementar el número de pobres y el agravamiento 
de la pobreza.

En ambos fenómenos, el ingreso insuficiente se manifiesta en uno como causa y en otro como 
efecto; la pobreza laboral tiene como raíz el bajo salario que percibe el trabajador, mientras que en el 
empleo informal la resultante es un salario insuficiente.

Esto pasa en México, es la tendencia al empobrecimiento de las mayorías que desde hace déca-
das los gobiernos dicen combatir y que en el último lustro se ha intensificado, pero más agudamente 
en las entidades menos desarrolladas y más pobres. Los estados con mayor informalidad en el 
empleo son también los que sufren mayor pobreza laboral. Esto muestran las cifras comparativas 
de los últimos años en un país cuyo gobierno tiene como lema “primero los pobres” refiriéndose 
a la inmensa mayoría y asegurando que logrará reducir la pobreza con su política de “históri-
cos” aumentos al salario mínimo, a pesar de los cuales, la informalidad creció y la precariedad 
laboral se agudizó.

¿Cómo es posible este aumento, si el gobierno se centró en reducir el desempleo, aumentar el 
salario “como nunca antes se había visto”? La explicación no es muy difícil. En un sistema 
económico-social donde la ley fundamental es que existan ricos y pobres, también es una ley que a los 
ricos no se les toque un pelo, es decir, que no exista una política fiscal que disminuya sus ganancias; 
la realidad de “primero los ricos” vence al fantástico lema de campaña. En este gobierno no se crea-
ron más impuestos y los que existen no se modificaron. Si para mejorar la situación de algunos pobres 
(en otras palabras, “cobijarlos”) hay que tomar medidas como distribuir becas y pensiones, no queda 
más remedio que descobijar a otros pobres eliminando estancias infantiles, guarderías, servicio 
médico, apoyos a madres de familia, subsidios al campo, fondos para atender a damnificados por 
desastres naturales, etc., entonces las cosas van a empeorar o a permanecer igual, que es lo que le 
encantaría a los poderosos; los pobres, al último. 
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Hasta el cierre de esta edición, los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) impulsaban reformas al Artículo 123º de la Constitución 
y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reducir la jornada de trabajo semanal de 48 a 40 horas.
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Aducían que su obje-
tivo humanitario era 
que los nueve millo-
nes de trabajadores 
que hoy disponen 
de un empleo formal 

tengan más tiempo para su espar-
cimiento individual y familiar, pero 
habían soslayado o desoído los argu-
mentos de quienes aseguran que esta 
medida contribuirá a precarizar aún más 
el empleo, los ingresos inestables y el 
estatus social de los más de 50 millones 
de operarios que hay en México.

Previamente, en su conferencia 
matutina del 30 de noviembre, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) anunció que el 
salario mínimo (SM) de 2024 incluirá 
un “histórico” incremento del 20 
por ciento que –como ocurrió con el 
otorgado anteriormente– sólo benefi-
ciará a 6.4 de los 61 millones de traba-
jadores que integran la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país, 
cuyo 55.1 por ciento (32.6 millones) 

labora en la informalidad, es decir, sin 
derechos laborales, sin asistencia de 
salud y sin otras prestaciones sociales.

A partir del 1º de enero de 2024 el 
SM será de 248.9 pesos diarios, en lugar 
de los 207.44 actuales y su monto men-
sual ascenderá a siete mil 467 pesos en 
vez de los seis mil 223 pesos aún 
vigentes, mismos que fueron pulveri-
zados por la inflación acumulada 
durante el curso de este año.

A decir de los especialistas consulta-
dos por este semanario, los incrementos 
al SM no provocan alzas similares en 
porcentaje a las que causan los aumen-
tos en los ingresos laborales más altos, 
como es el caso del profesional, que 
ahora se ha estancado y tiende a empa-
rejarse con el mínimo, mientras que los 
contractuales –negociados por sindica-
tos con la clases patronal– han repor-
tado incrementos del 3.5 al 4.5 por 
ciento, muy por debajo de los aplicados 
al salario mínimo.

Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), entre octubre de 2022 
y octubre de 2023, el precio mensual de 
la canasta básica alimentaria por per-
sona en el medio urbano, donde se 
asienta la mayoría de la población, se 
incrementó en un 5.3 por ciento, a dos 
mil 112 pesos y dos mil 224 pesos, 
respectivamente. 

Con base en el promedio de cuatro 
integrantes en una familia –cifra 
estandarizada por organizaciones 
sociales internacionales y mexicanas– 
el precio mensual de la canasta básica 
alimentaria por hogar es actualmente de 
ocho mil 896 pesos, monto superior a 
los seis mil 223 pesos mensuales del 
SM de este año y aun a los siete mil 
467 pesos que se pagarán en 2024.

Sólo se administra la pobreza
Consultado por buzos, Luis Bueno 
Rodríguez, académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y 
coordinador del Centro de Investigación 
Laboral y Asesoría Sindical A.C. 
(CILAS), dijo que el combate a la 

Según el Coneval, entre octubre de 2022 y octubre de 2023, el precio mensual de la canasta básica alimentaria por persona en el medio 
urbano, donde se asienta la mayoría de la población, se incrementó en un 5.3 por ciento.
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pobreza en México viene dándose desde 
hace varias décadas pero no se consigue 
abatirla porque dicho combate sólo se 
utiliza con fines político-electorales.

El especialista explicó que la lucha 
contra la pobreza se ha basado en pro-
gramas sociales asistencialistas de tipo 
electoral que sirven sólo para ocultar el 
problema de fondo: los ingresos labora-
les insuficientes. La única solución a 
este problema, enfatizó, sería la aplica-
ción de un salario suficiente para que el 
trabajador pueda acceder a una vida 
adecuada, digna.

Además, Bueno Rodríguez resaltó 
que el monto actual del SM no sólo es 
insuficiente (pese a los aumentos de los 
últimos años), sino también los salarios 
contractuales debido a que los patrones 
y los dirigentes de los sindicatos corpo-
rativos (plegados enteramente al sis-
tema polít ico y económico) han 
negociado incrementos mínimos en la 
revisión de los contratos colectivos.

“El sector patronal habla de porcen-
tajes insuficientes, ridículos, de acuerdo 
con el tamaño del problema, y el sector 
del sindicalismo corporativo, el viejo 
sindicalismo que ya conocemos, sigue 
en las mismas de hablar de manera muy 
tímida sobre la recuperación del sala-
rio, y el gobierno no dice con claridad 
de qué se trata y hacia dónde apunta-
ría”, detalló el experto.

“Hay estudios que demuestran que 
es totalmente posible, sin efectos 
inflacionarios ni generación de mayor 
desempleo e incluso de informalidad, 
que hablan de la necesidad de un 
aumento del 100 por ciento sin que 
tuviéramos ese tipo de efectos.

“De hecho, ya ha habido pruebas, 
cuando se generó la zona de libre 
comercio del norte (zona fronteriza 
de México con Estados Unidos) el 
aumento fue del 100 por ciento en 
2019 y no hubo esos efectos que 
siempre sirvieron de pretexto al cha-
rrismo sindical, patrones y gobierno, 
para la contención salarial que entre 
1976 y 2016 provocó una reducción 

del poder adquisitivo del salario de 
cerca del 80 por ciento”, denunció 
Bueno Rodríguez.

Por su parte, Inés González Nicolás, 
la socióloga especializada en el análisis 
del trabajo por la UAM y coordinadora 
de la Red de Mujeres Sindicalistas, 
organización dedicada a la defensoría 
laboral con enfoque de género, dijo a 
buzos que en México el salario no retri-
buye el esfuerzo humano y resulta insu-
ficiente para los trabajadores.

Aun con los aumentos relevantes de 
los años recientes, el monto del SM “no 
alcanza todavía el nivel decoroso, de 
salario digno para que las y los trabaja-
dores vivan en mejores condiciones… 
si bien en el actual gobierno desde 2019 
los incrementos a los salarios mínimos 
han sido significativos, esto no lo hemos 
visto reflejado en las negociaciones de 
los contratos colectivos de trabajo 
(CCT)”, señaló la especialista.

González Nicolás resaltó que la mayo-
ría de los empleos que hay en México son 
informales, precarios, sin contratos ni 
prestaciones, carentes de derechos y 
“donde las jornadas se amplían, el 
salario es bajo y sin las prestaciones 
que dice la Ley Federal del Trabajo”.

También aclaró que aún dentro del 
empleo formal la situación de los 

trabajadores es deficitaria porque el sin-
dicalismo es débil y porque muchos de 
sus dirigentes no defienden los derechos 
laborales. “Donde quiera hay un sindi-
cato a modo, siempre se busca la manera 
de no cumplir con la norma, porque el 
empresariado quiere mayor ganancia y 
menos responsabilidades”, denunció.

Más informalidad y pobreza 
laboral
En su informe Retos persistentes: infor-
malidad y pobreza laboral aumentan en 
el segundo trimestre de 2023, dado a 
conocer el 29 de agosto de 2023, la 
organización civil México, ¿Cómo 
vamos? afirma que en los primeros seis 
meses de este año se incrementaron 
tanto la informalidad como la pobreza 
laboral, la cual se presenta cuando el 
ingreso laboral no es suficiente para 
alimentar a todos los miembros de una 
familia.

Según un reporte divulgado en 
noviembre por el Coneval, en el tercer 
trimestre de 2023 los mexicanos en 
pobreza laboral equivalían al 37.3 por 
ciento de la población, es decir, eran 
48.3 millones de mexicanos cuyos 
ingresos eran inferiores al precio de una 
canasta básica. Esta cantidad de pobres 
laborales fue superior a la que había en 

Inés González Nicolás (derecha), socióloga especializada en el análisis del trabajo por la 
UAM y coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas, asegura que en México el salario no 
retribuye el esfuerzo humano y resulta insuficiente para los trabajadores.
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el primer trimestre de 2020 cuando el 
porcentaje era del 36.6 por ciento.

El 1º de mayo de 2023, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C. 
(IMCO) presentó el análisis Avances en 
la calidad laboral durante este sexenio, 
en el que indica que a pesar de los cinco 
aumentos salariales anuales aplicados 
entre 2019 y 2023 “persisten las brechas 
entre los trabajadores que están en la 
formalidad y los que no.

“La falta de seguridad social y pres-
taciones laborales que caracterizan a la 
informalidad laboral aún afecta a más 
de la mitad (55.1 por ciento) de la pobla-
ción ocupada, un nivel similar al obser-
vado a principios de la administración 
(56.5 por ciento)”.

Explica, asimismo, que la “tasa de 
informalidad se ha mantenido por 
encima del 50 por ciento desde que se 
tiene registro, lo que refleja el hecho de 
que no ha habido avances significativos 
en cuanto al mejoramiento de las condi-
ciones laborales y la informalidad.

“En lugar de reducirse, la informali-
dad se extiende conforme más personas 
se incorporan cada año al mercado labo-
ral, por lo que en el cuarto trimestre de 
2022 hubo 1.9 millones de trabajadores 
en informalidad más que en el mismo 
periodo de 2018”, agrega el informe del 
IMCO.

Por otro lado, en el análisis Economía 
y Desarrollo Incluyente, que el cuatro 
de septiembre de 2023 publicó el grupo 
financiero BBVA, se explica que “los 
aumentos observados en los últimos tres 
años en el ingreso laboral corriente se 
ven diluidos por un incremento casi de 
la misma magnitud en el precio de la 
canasta alimentaria”.

El estudio informa que entre el pri-
mer trimestre de 2020 y el segundo tri-
mestre de 2023, el ingreso laboral 
promedio se incrementó de mil 651 a 
dos mil 228 pesos, aumento equivalente 
al 34.9 por ciento, pero la canasta ali-
mentaria básica subió de mil 266 a mil 
665 pesos, con un incremento del 31.5 
por ciento.

El análisis destaca, además, que “el 
37.8 por ciento de la población en 
México se encontraba en situación de 
pobreza laboral en el segundo trimes-
tre de 2023; es decir, que cerca de 49.6 
millones de personas en el país no eran 
capaces de cubrir el precio de la canasta 
alimentaria con su ingreso laboral”.

En el ya citado informe del 29 de 
agosto de 2023, la organización civil 
México, ¿Cómo vamos? detalla que el 
porcentaje de la población en pobreza 
laboral al primer trimestre de este año 
fue de 37.7 por ciento de la PEA, pero 
que en el segudo trimestre la pobreza 
laboral era del 37.8 por ciento, porcen-
taje equivalente a 48.9 millones de 
mexicanos, cifra 2.8 millones mayor a 
la del primer trimestre de 2020.

El  informe deta l la  que  en  e l 
segundo trimestre de 2023, en 17 de 
las 32 entidades federativas había por-
centajes de aumento de la pobreza 
laboral con respecto a los registrados 
en el primer trimestre de 2020 y que el 
mayor correspondió a Aguascalientes 
con el 9.4 por ciento; que subió del 30.6 
al 40 por ciento, y le siguió Veracruz, 
con el 6.7 por ciento, que pasó del 49.6 
al 56.3 por ciento.

El Inegi reportó el 27 de noviembre, 
al tercer trimestre de 2023, que los 32.6 
millones de trabajadores que laboraban 
en la informalidad equivalían al 55.1 
por ciento del total de 61 millones de 
trabajadores en el país, 680 mil más 
que los reportados en el tercer trimestre 
de 2022.

Los estados con mayor informalidad 
son Oaxaca, con el 81.5 por ciento; 
Guerrero (77.4) y Chiapas (75.4); mien-
tras las tasas más bajas se registraron en 
Coahuila (33.8 por ciento); Chihuahua 
(36.1); Baja California (36.7) y Nuevo 
León (36.9 por ciento).

En el informe Retos persistentes: 
informalidad y pobreza laboral 
aumentan en el segundo trimestre de 
2023, la organización México, ¿Cómo 
vamos? resalta que los estados más 
afectados por la informalidad y la 

pobreza laboral son precisamente los 
más marginados, como Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca.

“Además de estar asociada con traba-
jos de menores ingresos, la informali-
dad está ligada con los niveles de 
pobreza laboral observados en cada 
región:  estados como Oaxaca y 
Guerrero no sólo tienen los niveles más 
altos de pobreza laboral en el país, sino 
que también tienen las proporciones 
más elevadas de trabajadores en infor-
malidad laboral”.

“A la inversa, Baja California Sur, 
Baja California, Chihuahua, Coahuila 
y Nuevo León, donde la pobreza 
laboral muestra niveles bajos, también 
tienen las menores tasas de informa-
lidad laboral”.

Derechos laborales debilitados 
Además del debilitamiento de los 
derechos constitucionales a un ingreso 
laboral suficiente y a una alimenta-
ción adecuada, hay otros que se han 
visto disminuidos en años recientes, 
como es el del acceso a los servicios 
de salud, a la seguridad social, a las 
pensiones laborales, al seguro por 
desempleo e incluso a la maternidad 
laboral en este sexenio, cuando miles 
de madres trabajadoras fueron priva-
das de guarderías.

La falta de acceso a servicios de 
salud ha sido propiciada por el aumento 
en el número exponencial de trabajos 
informales, en los que no hay contratos 
laborales, prestaciones sociales y todos 
sus ejecutores carecen de la posibilidad 
de recibir atención médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
de un crédito del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit).

Entre 2018 y 2022, los mexicanos sin 
acceso a ningún servicio de salud 
pública pasaron de 20.1 a 50.4 millones, 
de acuerdo con el informe Estimaciones 
de la Pobreza Multidimensional divul-
gado por el Coneval el pasado 10 de 
agosto.



Según datos del Inegi, la tasa de 
desempleo entre julio y septiembre del 
año en curso fue del tres por ciento, 
porcentaje equivalente a 1.8 millones de 
personas. En contraste, un análisis 
del Observatorio de Trabajo Digno 
–integrante de la agrupación civil 
Acción Ciudadana frente a la Pobreza– 
revela que la cantidad real de desempleo 
en México es de 11 por ciento y que esta 
cifra porcentual equivale a 6.87 millo-
nes de personas, cantidad muy superior 
a los datos oficiales.

Este mismo informe detalla que su 
medición se basa en un criterio de 
desempleo como “exclusión absoluta 
del derecho al trabajo” y aclara que los 
cálculos oficiales se sustentan en una 
encuesta que considera desempleadas a 
las personas que no tienen un trabajo y 
que lo buscaron activamente durante 
las dos semanas previas a la realización 
del sondeo.

“Este dato tiende a invisibilizar a un 
grupo mucho mayor de personas 
excluidas, quienes están disponibles 
para trabajar pero no buscaron trabajo 
recientemente, como lo demostró su 

crecimiento durante la pandemia de 
Covid-19. Nuestro indicador contabi-
liza a ambos grupos”, explica.

La organización Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza dice en su estudio Ir 
a la raíz de la pobreza. Diagnóstico y 
propuestas para erradicar la pobreza”, 
el cual publicó el 17 de octubre pasado 
con motivo del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, que en 
México la raíz del problema está en el 
sistema laboral. “Millones de personas, 
más de la mitad de la PEA, trabajan, 
pero viven en pobreza”.

El trabajo afirma también que dos 
tercios de la población, es decir, casi 
85 millones de personas, padecen al 
menos una carencia social (falta de 
acceso a servicios de salud, alimenta-
ción suficiente y de calidad, entre otras); 
que sólo el 12 por ciento de la población 
total del país vive en condiciones de 
bienestar.

“El nivel de la pobreza en México 
es muy alto. Ocupamos el lugar 47 de 
una lista de 53 países con datos 
recientes, por nuestro nivel tan alto 
de pobreza”.

Sin embargo, el pasado 10 de agosto, 
el Coneval informó que la cantidad de 
personas en pobreza en general se 
redujo en 5.1 millones y se ubicó en 
46.8 millones de personas, una medi-
ción cuyos resultados han sido puestos 
en duda por analistas, académicos y 
organizaciones civiles especializadas.

El experto mexicano con reconoci-
miento internacional Julio Boltvinik ha 
afirmado que los informes oficiales 
sobre la pobreza del Coneval son “polí-
ticamente acomodaticios” porque repor-
tan menos pobres de los que en realidad 
son y que sus métodos de medición, con 
mayor amplitud, le han permitido calcu-
lar en 90 millones el número de mexica-
nos que sufren algún grado de pobreza.

La organización civi l  Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza destaca 
que el impacto de los programas socia-
les gubernamentales en el ingreso de los 
hogares es limitado porque las “transfe-
rencias monetarias no tienen cobertura 
universal; de hecho, seis de cada 10 
hogares de menores ingresos (deciles I a 
IV) están excluidos y no reciben estos 
programas (61 por ciento)”. 

Según datos del Inegi, la tasa de desempleo entre julio y septiembre del año en curso fue del tres por ciento. En contraste, un análisis del 
Observatorio de Trabajo Digno revela que la cantidad real de desempleo en México es de 11 por ciento, muy superior a los datos oficiales.
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Mientras el mundo se ponía en guardia contra los daños de la actividad extractiva, el gobierno y 
Congreso de Panamá concedían todo el poder a una trasnacional minera al pactar una ley a espaldas 
de los ciudadanos. La movilización popular frenó al capitalismo corporativo, que condenaba al país 
a depender del modelo extractivista y al desastre ambiental del Corredor Biológico Mesoamericano. 
A la par, exhibió el proceder del Gobierno de Laurentino Cortizo.

TRIUNFAN PANAMEÑOS
NEOCOLONIALISMO MINERONEOCOLONIALISMO MINERO

SOBRE EL 
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El 28 de noviembre, en 
un giro inesperado, la 
C o r t e  S u p r e m a  d e 
P a n a m á  d e c l a r a b a 
inconstitucional la Ley 
406. Un mes antes, y en 

sólo 72 horas, el Congreso la proclamó 
sin consultar a la sociedad y pese a 
advertencias de expertos jurídicos y 
ambientalistas. Esa Ley sólo tenía un 
beneficiario: la trasnacional canadiense 
First Quantum Minerals (FQM) ¡Y 
estallaron las protestas!

Tras esa actuación, se acentuaba la 
inconformidad. Y el 23 de octubre 
miles tomaban las calles en la capital y 
ciudades del país del canal transoceá-
nico para exigr la derogación de un 
contrato transformado en ley. Eran las 
concentraciones más poderosas desde 
las registradas contra la dictadura mili-
tar en la década de 1980.

Todos rechazaban el pacto entre la 
empresa y el Gobierno, que logró que el 
Legislativo lo aprobara rápidamente 
como Ley. De ahí el reclamo contra el 
presidente Laurentino Carpizo, quien 
publicó el decreto que perpetuaría la 
operación de la trasnacional canadiense. 
Le reprochaban esa acción, pues Cortizo 
llegó al cargo con un programa de 
centro-izquierda y en 2006 se opuso al 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos (EE. UU.).

Por más de tres meses se extendieron 
las protestas contra a esa Ley. Los pana-
meños, conscientes de la amenaza que 
se cernía sobre su país, se movilizaron 
ante la propia mina, la zona del Canal, 
con homólogos de la región y en la 
escena internacional.

Articularon esa eficaz campaña los 
panameños herederos del poderoso 
movimiento soberanista y antiimperia-
lista que independizó al país, tras haber 
sido enclave del colonialismo estadou-
nidense por más de un siglo.

El repudio también tenía como tras-
fondo el descontento de los habitantes 
del país centroamericano contra la 
inflación y el alto costo de la vida. 
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Descontentos con la aprobación del 
Legislativo al Acuerdo-Ley, que decretó 
el presidente, clamaban: “No es un con-
trato, sino un tratado que expropia terri-
torio y lo convierte en un enclave”.

Así, lo que empezó como protesta 
contra el desastre ambiental de la 
minera, escaló hasta denunciar que ese 
Acuerdo-Ley avala la construcción de 
un enclave que perpetúa el dominio 
colonial y exhibe la enorme desigualdad 
de Panamá, la mayor en América Latina.

El éxito del movimiento popular 
refleja que hoy Centroamérica se ha 
convertido en la región de vanguardia 
en la lucha de los pueblos por demandas 
democráticas, sociales y ambientales. 
De Guatemala a Panamá, se multiplican 
las protestas sociales con un denomina-
dor común: el rechazo al saqueo y a la 
abierta injerencia del sector extractivo 
en la vida de millones de personas.

La decisión de la Suprema Corte marca 
un hito en la defensa del territorio y contra 
el poder de las trasnacioanales. El abogado 
Juan Sevillano, artífice de la demanda de 
inconstitucionalidad, alega que, conforme 
al Artículo 1 de esa ley, no se reglamentó 
previamente según la gaceta oficial. Es 
de esperarse que la empresa apele.

Poder y ecocidio
First Quantum Minerals (FQM) es una 
minera trasnacional canadiense, con 
inversiones en Zambia, República 
Democrática del Congo, Finlandia, 
Laponia, Australia, España, Turquía y 
otros países, además de ser la mayor 
minera que opera en América Central. 
En Panamá opera como Minera Panamá 
y produce unas 300 mil toneladas anua-
les de concentrado de cobre.

Detrás de esa febril extracción está la 
gran dependencia económica del país 
bioceánico. Por ello, el 21 de febrero de 
2019, las élites locales se felicitaban 
cuando la emisora France 24 calificaba 
el Proyecto Cobre Panamá de ser la 
mayor inversión extranjera (con seis mil 
300 millones de dólares) en la historia 
del país.

El más feliz era el entonces presi-
dente, Juan Carlos Varela, quien afirmó 
que la mina era el segundo mayor pro-
yecto de infraestructura después del 
Canal Interoceánico. Así, Panamá 
incursionaba en el mercado del cobre, 
mineral cada vez más apetecido por el 
sector tecnológico del que Chile es el 
mayor productor global y China el prin-
cipal consumidor.

En su bienvenida, FQM prometió pro-
ducir 320 mil toneladas de cobre, que 
entonces equivalían a unos dos mil 
millones de dólares en el mercado 

internacional. Cuatro años después, desde 
la mina a cielo abierto que ocupa 12 mil 
955 hectáreas se extrae de forma masiva 
ese estratégico mineral, pero Panamá está 
en pésima situación económica.

La febril operación de cientos de 
hombres ha dejado un enorme y pro-
fundo hueco en la tierra, en medio de 
bosques que retroceden ante las excava-
ciones. Los trabajadores, poblaciones 
aledañas, tierra y ríos están expuestos a 
los efectos negativos a su salud por las 
sustancias cancerígenas usadas en el 
proceso para extraer el mineral.

EL PELIGROSO EXTRACTIVISMO
Del Siglo XVI a la actualidad, el extrac-
tivismo en todo el mundo –y en México 
en particular–, ha sido un modelo de 
apropiación de bienes naturales para 
producir materias primas a gran escala 
hacia el mercado global con alto 
impacto ambiental y social, describe el 
analista Daniel Recillas Quintín.

El extractivismo ha dejado un rastro 
fatal: despojo de tierras, distintas y graves formas de violencia contra los 
pueblos con hábitats degradados. Ese incontenible saqueo de recursos y 
minerales también profundiza la desigualdad, desplazamiento de comu-
nidades y expone las redes de corrupción que impunemente tejen gobier-
nos y corporaciones.

América Latina y el Caribe es una de las principales regiones con gran-
des reservas de minerales estratégicos que históricamente ha sufrido la 
desmedida avaricia del sector extractivo trasnacional. Ahora, ante la gran 
demanda de los recursos (denominados commodities), los sectores 
industriales, comerciales, tecnológicos y científicos sufren por la escasez 
y alza de los precios.

Por ello, no cesa la búsqueda de esos recursos por “inversionistas” de 
EE. UU., la Unión Europea y Canadá, el principal saqueador minero. A 
cambio, las corporaciones entregan parte de sus divisas a las economías 
nacionales, ya dependientes de ese sector.

En México, esa actividad ha operado para incrementar la acumulación 
de riqueza de las corporaciones y élites regionales, generando una eco-
nomía que no deja nada a las comunidades expoliadas, apunta la 
investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
Fernanda Paz.

Incluso, ya es usual que las corporaciones pacten con figuras del cri-
men organizado para aplicar tácticas de presión (sean amenazas o hasta 
secuestros) contra propietarios de la tierra que se nieguen a ceder ante 
las empresas, describe la investigadora Leticia Durán.



Las labores se desarrollan en una 
zona muy amplia en la caribeña provin-
cia de Colón, a unos 240 kilómetros de 
la capital, en el Cerro Colorado y 
Donoso, en plena zona del Corredor 
Biológico Mesoamericano.

Ese ecosistema tropical natural, ter-
cero en importancia mundial, une a 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras ,  El  Salvador,  Bel ice , 
Guatemala y estados del sur mexicano, 
también es vía clave de flujos migrato-
rios de especies de Sudamérica a 
Norteamérica.

Ahí es visible la destrucción de miles 
de hectáreas y biodiversidad por la tala 
de sus bosques tropicales, contamina-
ción de ríos y desplazamiento de perso-
nas, explica el analista Alfredo Rada.

Lejos de ese daño ecológico, el 
Gobierno y el sector privado –extranjero 
y panameño– alardean que, a cambio, el 
país recibe ingresos anuales que signifi-
can el cuatro por ciento de su Producto 
Interno Bruto y casi 75 por ciento de 
los ingresos por exportaciones.

Los opositores denunciaban que el 
Acuerdo, además de permitirle extraer y 
vender cobre y otros minerales, concede a 
la minera la posibilidad de extender su 
operación por 40 años: 20 a partir de ahora, 
con opción a prórroga por otros 20 años 
más; duración que heredaría a las próximas 
generaciones los problemas acumulados.

Describían que resta poder al Estado, 
pues ninguna autoridad puede revisar 
los almancenes privados de la minera, a 
la que faculta para crear sus aeropuertos 
y propia policía. Reclaman que la 
empresa opera en una extensa zona bos-
cosa al norte del país y pone en riesgo la 
biodiversidad del Corredor Biológico 
Mesoamericano.

Otro aspecto grave de esa Ley es que 
concedía a FQM el privilegio de admi-
nistrar agua en su operación, a pesar de 
que Panamá ya padece de estrés hídrico, 
al grado de que el Canal ha reducido su 
actividad por la sequía. Los dueños de la 
minera alegan que sólo usan el agua de 
lluvia que reservan, lo que es un 

Todos rechazaban el pacto entre la empresa y el Gobierno, que logró que el Legislativo lo 
aprobara rápidamente como Ley. De ahí el reclamo contra el presidente Laurentino Carpizo, 
quien publicó el decreto que perpetuaría la operación de la trasnacional canadiense. 

LA VIOLENTA MARCA 
CANADIENSE
Es tal la agresiva política 
de las mineras canadienses 
en el mundo, que ahora es 
objeto de estudio de nume-
rosos investigadores. El 
i n f o r m e  d e l  P r o y e c t o 
Justicia y Responsabilidad 

Corporativa (2016), de los autores Shin Imai, Leah Gardner y Sarah 
Weinberger, documenta lo que llaman “Inquietantes incidentes de 
violencia relacionados con mineras canadienses en América Latina”.

En el documento titulado La “Marca Canadiense”: La violencia y las 
compañías mineras canadienses en América Latina, que investiga el 
grado de violencia y criminalización de ese sector entre los años 2000 y 
2015, documentan incidentes corroborados, por al menos dos fuentes 
independientes, y advierten que, en general, ni el gobierno canadiense, ni 
la industria, monitorean esos incidentes.
Hallazgos revelan incidentes en que se involucran, al menos, 28 firmas 
canadienses; relacionados con 44 muertes, 30 de ellas clasificadas como 
“selectivas”, así como 403 personas heridas, la mayoría en protestas 
contra mineras.

También documentan 709 casos de criminalización de opositores a 
esas firmas, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentacio-
nes de cargos; así como una amplia distribucion geográfica de la violen-
cia. Muertes en 11 países, heridos en 13 países y criminalización en 12 
países.

La investigación revela que las compañías canadienses que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Toronto “no incluyen reportes de violencia en sus 
declaraciones obligatorias de operación corporativa entre 2000 y 2015”, 
mientras que las más pequeñas reportaron con más detalle los incidentes.
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argumento falso, señala el ambientalista 
Lamar Bailey.

En sus protestas, que duraron más de 
90 días, los manifestantes exigían para-
lizar la operación de la mina, cesar todas 
las operaciones o decretar una morato-
ria en un país que ha otorgado 15 conce-
siones en breve tiempo y tiene en espera 
la aprobación de 103 solicitudes más.

De ahí sus consignas: “Esta patria no 
se vende, esta patria se defiende”, “¡No 
a la minería, sí a la vida!”, “La Tierra es 
lo que importa”. En barcazas, han pro-
testado en el Canal contra la firma, que 
usa para su beneficio un puerto público.

El apoyo internacional a la protesta 
nacionalista de los panameños es signi-
ficativo. La lidera esa diáspora pana-
meña en el extranjero que salió de su 
país por carecer de ingresos para soste-
nerse y se buscó la vida en el exterior.

Hoy muestra su descontento por ese 
pacto con la minera trasnacional y pro-
testa ante consulados panameños en 
México, EE. UU., Alemania, Irlanda, 
Francia, la misma Canadá y en ciudades 
como Madrid, Valencia y Barcelona.

En España, donde también opera la 
First Quantum Mineral, los panameños 

opositores al nuevo contrato afirman 
que fue “la gota que derramó el vaso de 
un disgusto acumulado por el alto costo 
de la vida y otros problemas sociales” 
en Panamá, expresa el periodista espa-
ñol Carlos Soledad.

Gobierno sumiso
A esos irreductibles panameños, que 
bloquearon las rutas de paso de los 
minerales y movilizaron a todo el país, 
les irritaba que el gobierno del presi-
dente Laurentino Cortizo no sólo no 
hubiese atendido su reclamo, sino que 
los reprimiera con la fuerza pública 
hasta causar varios heridos, deteniendo 
a unas mil 200 personas.

En su defensa, el presidente recor-
daba que su gobierno prohibió nuevas 
concesiones para extraer minerales 
metálicos. Sin embargo, mantenía el 
de la trasnacional canadiense bajo la 
consideración del importante aporte 
económico que hace al país.

En un mal cálculo que incendió más 
los ánimos, Cortizo y su ministro de 
Comercio, Federico Álvaro, subrayaron 
que la mina genera ocho mil empleos 
directos y unos 40 mil indirectos.

Argumentaban que el nuevo Acuerdo 
ofrece 375 millones de dólares en rega-
lías –10 veces más que el anterior con-
trato– pero que esta suma es a todas 
luces insuficiente para cubrir las necesi-
dades de la sociedad; y ofrecían que, a 
futuro, con las regalías se aumentarán 
pensiones y cuotas al seguro social.

Muchos sostienen que fue el propio 
Cortizo –cuya gestión concluirá el 1º de 
julio de 2024– quien negoció el nuevo 
contrato. Con ello, sólo aglutinó el repu-
dio social, describe el economista y ase-
sor sindical, Alfredo Rada.

El anterior pacto con la minera 
databa de 1997, por lo que en 2017, la 
Corte Suprema lo declaró inconsti-
tucional al alegar que no aseguraba 
mayor beneficio al Estado y era ajeno 
al bienestar social e interés público.

Preocupado por la presión ciudadana, 
el Ejecutivo ofreció que pediría al 
Tribunal Electoral convocar a una con-
sulta popular el 17 de diciembre, para 
que los panameños decidieran si se dero-
gaba o no el contrato-ley. Sin embargo, 
ese órgano respondió que no había 
condiciones para preparar ese “esfuer-
zo adicional”, pues ya se alista para la 
elección general del cinco de mayo.

Para los juristas era difícil tramitar la 
anulación del Acuerdo, porque expon-
dría al gobierno a demandas por indem-
nizaciones. Resultó más oportuna y 
eficaz la opinión del abogado ambienta-
lista Rodrigo Noriega, quien sugería 
esperar a que la Corte Suprema fallara a 
favor de alguno de los cinco recursos de 
inconstitucionalidad que revisaba; y si 
así sucediera, no habría necesidad de la 
consulta.

Este conflicto, que proyectó su 
sombra hace meses, ensombrecerá el 
cambio de gobierno el próximo año e 
incrementará la percepción de incer-
tidumbre entre los 4.3 millones de 
habitantes de Panamá. No obstante, de 
forma ineludible, el triunfo en la Corte 
Suprema reposiciona al poder popular 
ante la creciente influencia del sector 
extractivista en nuestra América. 

Lejos de ese daño ecológico, el Gobierno y el sector privado –extranjero y panameño– 
alardean que, a cambio, el país recibe ingresos anuales que significan el cuatro por ciento de 
su Producto Interno Bruto y casi 75 por ciento de los ingresos por exportaciones.
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Neymar
Un niño malcriado, sobre el que muchos concluyeron que 
jamás llegó al límite de su talento y que, como Ronaldinho, 
desperdició su vida al decantarse por lo dionisiaco sobre lo 
apolíneo, aunque se equivocan. Neymar fue un jugador pare-
cido a una supernova, el futbol instantáneo, el juego de 
coyuntura, de levantamiento, de esperanza y de difusión de la 
esperanza. Terminó pronto, justo cuando tenía que terminar.

Así como Rimbaud fue el poeta adolescente, Neymar es, 
hasta nuestros días, el jugador precoz por antonomasia. Un 
guerrero joven como Alejandro Magno que logró la hazaña de 
conquistar la Copa Libertadores, el torneo del futbol latinoame-
ricano más importante, para Santos de Brasil el equipo de Pelé 
que no encontró redención hasta Neymar y que quedó huérfano 
de títulos cuando el joven héroe partió rumbo a Europa a encon-
trarse con su trágico destino. A sus 19 años se sentaba, indiscu-
tiblemente, en la misma mesa de Messi y Cristiano Ronaldo y 
era uno de los candidatos más serios a arrebatarles el trono.

Víctima del futbol mercancía, su camino siguió el mismo 
patrón de extracción de recursos del sur global pobre para 
llegar al norte global rico. Neymar fue arrancado de las 
favelas y transportado como una orquídea de las amazonas a 
un entorno mucho más amable: a la masía de Barcelona 
en donde convivió y alcanzó un grado de futbol armónico 
formando, junto al 10 y a Luis Suárez, el tridente más amena-
zante y el juego ofensivo más bello, logrando el futbol poesía, 
del que nos hablaba Passolini.

Pero la suerte estaba echada. Rebelde, alegre, provocador, 
bello, ágil y grácil, nunca se conformó con jugar a ser 
Diómedes o Áyax, necesitaba ser Aquiles. Pero no podía serlo 
en el mismo sitio donde estaba Lionel Messi, y no quería 
esperar a la senectud del héroe para relevarlo. Más cercano a 
Paris que a Héctor, Neymar se aventuró a renunciar a la gloria 
compartida porque quería la gloria para él, una gloria que se 
le negaba. Así es el heroísmo, caprichoso, intempestivo, 
egoísta e interesado.

Después de maravillar en la cancha en el Barcelona de Luis 
Enrique, Neymar también dio síntomas de poco compañe-
rismo. Con la arrogancia de actor de Hollywood y con la 
indolencia de los virtuosos, cada vez se sacrificaba menos por 
el equipo. Correr es de cobardes, él necesitaba un buen pase, 
un palmo de terreno y un enemigo a la altura para apoderarse 
instantáneamente del balón, del espacio y del tiempo, y lograr 
meter un gol. Porque fundamentalmente de eso se trata el 
juego. Pero sucedió que el futbol es un deporte de conjunto y 
cuando uno pierde la bola, debe correr y sacrificarse hasta 
extenuarse físicamente para que el equipo sea capaz de orde-
narse. Y eso era trabajo para los mortales. No para Neymar.

No pudo ser un héroe porque, como nos dijo Javier Cercas, 
un héroe puede equivocarse en muchos momentos, excepto 
cuando no puede no equivocarse. Y Neymar se equivocó en el 
momento equivocado, y no una, sino muchas veces. Tampoco 
pudo ser un villano, porque acertó muchas veces en el 
momento propicio.

Aunque sí fue un fenómeno de masas que desató en Brasil 
la Neymanía, un delirio colectivo que lo encumbró y lo acom-
pañó en sus errores y en sus fracasos. La gente lo adoró, le 
quemó incienso como a un santo laico, le construyó catedrales 
y lo advirtió taumaturgo, milagroso, mesiánico y guía espiri-
tual. Pero lamentablemente él le dio la espalda al pueblo. 
Fruto de la neoliberalización del deporte, Neymar se alió con 
uno de los líderes políticos más nefastos de América Latina y 
contribuyó, junto a Robinho y a Dani Alves, al blanquea-
miento y a la difusión del bolsonarismo en la política 
brasileña. Gracias a él, las familias pobres de las favelas de 
Brasil llegaron a creer que la solución de los problemas 
estructurales de la sociedad podría ser Jair Bolsonario y sus 
élites predatorias. Ídolo de barro, traidor de clase.

Las malas decisiones han acompañado y (de)terminado la 
carrera de Neymar. Irse (por dinero) al PSG; irse (por dinero) 
a disfrutar del retiro, a los treinta años, a un equipo de Arabia 
Saudita y renunciar a la gloria, terminaron de sepultar al ídolo 
de la afición del Santos y de la afición del Barcelona.

Es hora de ajustar cuentas y reconocer que Neymar no vol-
verá jamás, que ya nunca lo veremos hacer magia en el terreno 
de juego. Nos toca aceptar que, sin el futbol, Neymar ha 
perdido todo lo que tenía y, aun así, el futbol ha perdido a 
Neymar. Quizá lo segundo sea peor que lo primero. 

ARRILETE CÓSMICO
Aquiles Celis

Deporte
 @itoaquiles
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OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Escuche, bueno, lea usted esto, amable lector y 
váyase de espaldas: “Ucrania es hoy un pueblo 
libre que forma parte del mundo libre y 

defiende los valores democráticos fundamentales y los 
derechos humanos”, escribió Rustem Umérov, nuevo 
secretario de la defensa… (quien) fuera hasta ahora 
jefe de la agencia estatal ucraniana que se ocupa de las 
privatizaciones (El Universal, seis de septiembre de 
2023). ¿Se engaña el señor secretario? ¿Es un tonto 
de capirote? Nada de eso. Sabe y entiende perfecta-
mente lo que dice y para qué lo dice. Se trata a no 
dudarlo de un fragmento de la perversa campaña de 
difusión de grandes falsedades para engañar a su 
pueblo y al mundo entero en beneficio de los oligar-
cas ucranianos y sus patrones, los imperialistas 
occidentales.

Pero de vez en cuando, sobre todo cuando les salen 
mal las cuentas y se pelean los cómplices, van apare-
ciendo las verdades. Ante la última (hasta ahora) crisis 
periódica que ha venido sufriendo el ejercicio presupues-
tal de Estados Unidos (EE. UU.), en las últimas semanas 
se publicaron algunas notas informativas críticas que 
claman por mantener y aumentar la “ayuda” a Ucrania 
para que siga provocando y enfrentando a Rusia, así 
como algunas otras que alertan de los graves riesgos 
internos que corre EE. UU. si continúa haciendo esos 
inmensos gastos para mantener y atizar esa guerra. 
Veamos lo que dice el poderoso diario Wall Street 
Journal y que publicó RT el pasado cuatro de octubre.

“Ucrania ha recibido ya 23 mil 400 millones de 
dólares, de los cuales 20 mil 200 millones han sido 
financiados por EE. UU. y dos mil por el Reino Unido, 
en el marco del programa de Gasto Público para el 
Desarrollo de la Capacidad Administrativa del Banco 
Mundial… (y) Si se corta o retrasa la financiación 
extranjera, los funcionarios ucranianos afirman que el 

dinero del que disponen alcanzaría sólo para cubrir los 
gastos necesarios en octubre, tras lo cual el gobierno 
tendría que recortar los salarios de los funcionarios y 
reducir los recursos para diversos programas”.

En consecuencia, “Si se interrumpe la ayuda finan-
ciera estadounidense, la economía ucraniana estará al 
borde del colapso para finales de año y el Estado no 
podrá pagar los salarios de los empleados públicos”. 
Ucrania es un pueblo tan libre, tan libre que no puede 
pagar ni siquiera los sueldos de los empleados de su 
gobierno si una potencia extranjera no le manda 
dinero. Llamarle “ayuda” a esa catarata de dólares no 
es más que un eufemismo que intenta ocultar que 
Ucrania está firmando puntualmente los montos y las 
fechas de vencimiento de lo que son en realidad 
inmensos créditos con sus fabulosos intereses, no se 
trata de ninguna manera de cariñosos regalos. Además, 
el gobierno de EE. UU. se encarga de gastar él mismo 
una buena parte de esas “ayudas”, comprando armas 
en las enormes fábricas de su propio complejo indus-
trial militar. Ello, no obstante, los riesgos de seguir 
imprimiendo dólares sin medida ni freno están aumen-
tando vertiginosamente y las voces que exigen frenar 
el gasto aumentan también.

Pero no es todo. La nota de RT sigue precisando: 
“Además de las enormes sumas de dinero que EE. UU. 
destina al suministro de armas a Ucrania (como queda 
dicho, supuestamente para que defienda los derechos 
humanos), el país norteamericano también vierte miles 
de millones de dólares en la economía de la nación, 
pagando los gastos públicos de Kiev. Washington y sus 
aliados financian programas enteros del gobierno ucra-
niano, desde la atención sanitaria hasta las subvencio-
nes para la vivienda y pagan los salarios de unos 150 
mil funcionarios y más de medio millón de maestros, 
profesores y trabajadores escolares de ese país”.

Ucrania: la guerra 
imperialista es un negocio
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¿Por qué tanta generosidad? No hay misterio. 
Porque la guerra de Ucrania, como todas las guerras 
que ha librado el imperialismo desde que existe, es un 
negocio, un pavoroso negocio en el que las gigantes-
cas corporaciones ganan montañas de dólares mientras 
que los pueblos y sus hijos pequeños, como pasa ahora 
en Gaza, son asesinados sin misericordia y EE. UU. 
está absolutamente decidido a librar la guerra de 
Ucrania hasta el último ucraniano. Y ya exhausta y 
derrotada Ucrania, ¿con qué pagará la cuenta? No nos 
engañemos, con sus recursos naturales y con el trabajo 
asalariado de sus hijos durante varias generaciones; 
negocio redondo.

La información al respecto no es secreta. “Para 
inicios de julio –publicó el diario El Financiero– el 
índice de millonarios de Bloomberg reporta que nueve 
de las 10 personas más ricas del mundo son de EE. UU. 
y una más de Francia… (y que) Las 500 personas más 
ricas del mundo agregaron 852 mil millones de dólares 
a sus fortunas en la primera mitad del año. Cada miem-
bro del Índice de multimillonarios de Bloomberg ganó 
un promedio de 14 millones de dólares por día durante 
los últimos seis meses”. Y en plena guerra con Ucrania 
y haciendo esos cuantiosos gastos por “ayudas”; se 
ratifica y fortalece la conclusión: la guerra imperialista 
es un fabuloso negocio.

Hay todavía más información contundente para 
rechazar indignados las afirmaciones del general 
Rustem Umérov en el sentido de la libertad e indepen-
dencia de Ucrania y su defensa de los derechos huma-
nos y que, más bien, fundamentan y explican su 
criminal complicidad con los negocios de guerra del 
gran capital mundial. Veamos. Según el portal 
Geoestrategia del pasado 28 de noviembre, “El líder 
de la facción Servidor del Pueblo en la Rada Suprema, 
David Arajamia –quien fue parte de la delegación 

ucraniana que viajó a Turquía para las infructuosas 
negociaciones de paz con Rusia en 2022– dio unas 
interesantes declaraciones que exponen la total pér-
dida de soberanía de Ucrania al punto de no tener ni 
voz ni voto en sus propias decisiones ‘Cuando regresa-
mos de Estambul –dijo Arajamia–, Boris Johnson 
(exPrimer Ministro de Inglaterra) llegó a Kiev y dijo 
que no firmaríamos nada con ellos (con Rusia) en 
absoluto y simplemente fuéramos a la guerra’. Así 
recibió Ucrania las órdenes terminantes de Occidente. 
Más claro no canta el agua. Y, a la fecha, el pueblo 
ucraniano ya ha perdido en la guerra 103 mil de sus 
esposos e hijos. Paso, pues, a creerle a Henry 
Kissinger, fallecido apenas a los cien años, quien, por 
su experiencia represiva y criminal, llegó a ser el hom-
bre que más conoció las entrañas del imperialismo 
norteamericano, que dijo: “EE. UU. no tiene amigos ni 
enemigos permanentes, sólo intereses”. 

La guerra de Ucrania, como todas las guerras 
que ha librado el imperialismo desde que existe, 
es un negocio, un pavoroso negocio en el que las 
gigantescas corporaciones ganan montañas de 
dólares mientras que los pueblos y sus hijos 
pequeños, como pasa ahora en Gaza, son 
asesinados sin misericordia y EE. UU. está 
absolutamente decidido a librar la guerra de 
Ucrania hasta el último ucraniano. Y ya 
exhausta y derrotada Ucrania, ¿con qué pagará 
la cuenta? No nos engañemos, con sus recursos 
naturales y con el trabajo asalariado de sus hijos 
durante varias generaciones; negocio redondo.
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Perfi l

BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

El pasado domingo 26 de noviembre de 2023 
se celebró el II Encuentro Estatal de Danzas 
Tradicionales en Toluca, la capital del Estado 

de México (Edomex). En la primera edición, organi-
zada el año pasado sobre la explanada de la presiden-
cia municipal de Atlacomulco, los grupos artísticos 
compitieron en las categorías libre, popular, obrera, 
campesina y estudiantil. El certamen de este año fue 
precedido por un desfi le en el que, además de los bai-
larines, participaron niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, que recorrieron el corazón de Toluca: del 
famoso Cosmovitral y los Arcos a la Alameda Central 
Parque Cuauhtémoc.

El desfi le fue amenizado con música y bailes en 
vivo cuyo colorido y alegría primero atrajeron la 
atención de los transeúntes, para luego convertirse 
en deleite y asombro cuando descubrieron que la 
verdadera cara de nuestra querida organización, el 
Movimiento Antorchista Nacional (MAN) es la edu-
cación y el arte, no el rostro oscuro o grosero que le 
han dibujado sus enemigos políticos.

Entre los grupos de danza tradicional que compitie-
ron en el concurso de Toluca estuvieron los que anual-
mente protagonizan el Carnaval de Chimalhuacán, 
uno de los más antiguos, atractivos y largos del 
mundo; porque dura casi tres meses y cada año atrae a 
más de medio millón de espectadores. Estas danzas 
datan de 1864, cuando llegaron al país el emperador 
Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota; esta 
vez, los mexicanos pobres las interpretaron para pro-
testar contra los excesos de las clases altas.

En Chimalhuacán, estos bailables se mezclaron con 
la danza prehispánica Los Huehuenches, a cuya senci-
lla vestimenta original le fueron añadidas prendas 
europeas e hilos de oro, plata y pedrería fi na después 

de la conquista española en el Siglo XVI. Actualmente, 
estos adornos se importan de Francia y alcanzan 
precios que varían, según los bordados, entre 60 mil 
y 120 mil pesos, explicó Jesús Buendía Hernández, 
quien confeccionó los trajes del carnaval de 1972 
(Quadratín, 26 de febrero de 2018).

Entre las comparsas que participaron en el 
II Encuentro destaca la de los carnavaleros de Santa 
Isabel Ixtapan. En esta comunidad de Atenco, Edomex, 
fueron hallados los restos del mamut que se exhiben en 
el Museo Nacional de Antropología e Historia y, según 
un acta del Cabildo del H. Ayuntamiento de Atenco –
levantada en enero de 1880 y preservada en el Archivo 
Histórico de Texcoco– “los trabajos para recoger y 
depositar las ramas de los árboles en el Lago de 
Texcoco deben realizarse después de que termine el 
carnaval”. Estos datos nos permiten afirmar que el 
Carnaval de Santa Isabel Ixtapan tiene por lo menos 
136 años (H. Ayuntamiento de Atenco, 2016 a 2018).

Otra de las danzas tradicionales interpretadas en 
Toluca fue la de Los Becerreros de Zumpahuacán, que 
representa la victoria del patrón de este municipio, el 
arcángel Miguel, sobre el diablo o dragón. Y la de 
Los Xhitas de Jilotepec. cuyos danzantes ocultan sus 
rostros con máscaras horrendas, llamadas “greñeros”, 
confeccionadas con 50 o 100 colas de res y cuernos de 
toro con un peso aproximado de 10 kilogramos; los 
danzantes bailan al ritmo de una música estruendosa 
producida con trompetas, acocotes y golpes de chi-
cote, mientras invitan a los espectadores a bailar con 
ellos.

Cada año, de enero a febrero, Los Xhitas asuelan a 
la gente en las calles de Jilotepec; son una de las fi gu-
ras más queridas de la rica y variada cultura popular 
mexiquense porque se cree que su danza atrae la lluvia 

Encuentro Estatal de 
Danzas Tradicionales
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y los jugos nutricios de la tierra. En sus pechos llevan 
zarapes con la imagen de la Virgen de Guadalupe o del 
santo patrono de sus comunidades; y con las máscaras 
y los trapos largos con que ocultan sus identidades 
reclaman su derecho a pecar durante 40 días, según 
Jovana Hernández (@plumas.de.ganso).

Fueron más de 20 los grupos que compitieron en el 
II Encuentro Estatal de Danzas Tradicionales; con la 
organización de este evento, el MAN demostró que su 
propuesta cultural privilegia la herencia de nuestros 
pueblos originarios, que da la batalla contra la enaje-
nación y la imposición de prácticas culturales extran-
jeras que ahora promueven las redes sociales, además 
de las grandes empresas comerciales, para que los 
mexicanos pierdan su identidad nacional y olviden sus 
problemas.

Con la organización de actividades artísticas y 
culturales como la arriba descrita, promovemos, 
además de nuestras tradiciones, la unidad nacional que 
los pueblos mexicanos requieren para fortalecer su 
búsqueda de solución a los múltiples problemas que en 
los ámbitos social, económico, político, democrático, 
educativo, de salud, deportivo, etc. Felicidades a los 
participantes, a los ganadores; también, por supuesto, 
a la comisión estatal cultural mexiquense, que hizo 
posible este encuentro y que desde ahora prepara el 
concurso que se realizará en 2024. 

Fueron más de 20 los grupos que compitieron en 
el II Encuentro Estatal de Danzas Tradicionales; 
con la organización de este evento, el MAN 
demostró que su propuesta cultural privilegia la 
herencia de nuestros pueblos originarios, que da 
la batalla contra la enajenación y la imposición 
de prácticas culturales extranjeras que ahora 
promueven las redes sociales, además de las 
grandes empresas comerciales, para que los 
mexicanos pierdan su identidad nacional y 
olviden sus problemas.
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Perfil

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

La especie humana en su forma actual surgió hace más 
de 200 mil años, y desde entonces vivió en comunidad, 
la comunidad primitiva, estudiada por Federico Engels 

en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. 
Entonces no había pobres ni ricos. Los medios de producción 
eran comunes y todos los integrantes de la sociedad, para 
obtener su sustento, debían trabajar, salvo aquellos que por 
edad o estado físico no podían. Operaba una división del 
trabajo determinada por edad y sexo. Al final, lo producido 
se dividía equitativamente entre toda la comunidad. No 
había propiedad privada: ni poseedores ni desposeídos.

De aquellos tiempos habló don Miguel de Cervantes en el 
célebre discurso de don Quijote a los cabreros. “Dichosa edad 
y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron 
nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta 
nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella 
venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en 
ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío (…) 
Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio 
que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que 
se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sus-
tentadas, no más que para defensa de las inclemencias del 
cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia...”.

Así pues, aquello de que “siempre ha habido pobres y 
ricos” es una falsedad histórica, invento de los poderosos para 
convencer a los débiles de que es absurdo aspirar a una socie-
dad sin clases. Si la tal división está, por naturaleza, según 
quienes la defienden, en el ADN de nuestra especie, resulta 
contra natura pretender eliminarla.

Pues bien, en armonía vivió la humanidad hasta el 
advenimiento del esclavismo, cuando surgieron las clases 
sociales; en Occidente aproximadamente a mediados del 
cuarto milenio antes de nuestra era, en Egipto y Mesopotamia 
(más de 200 mil años después del origen del hombre). El 
desarrollo de la capacidad productiva había permitido crear 

un producto excedente, que quedaba luego de que los 
productores hubieran satisfecho, aunque fuera básicamente, 
sus necesidades. Ese excedente hizo posible que unos se lo 
apropiaran y crearan fortunas privadas, exclusivas, es decir, 
que excluían a los demás de su disfrute. La sociedad se 
escindió en poseedores y desposeídos. Sobre esta base eco-
nómica se erigieron los grandes imperios de la antigüedad.

Pero estos cambios trajeron consigo otros. Por un lado, se 
concentraba la riqueza: el alimento, las mejores ropas, las 
casas confortables… el conocimiento; todas las comodidades 
que el trabajo y la técnica creaban; por otro, la gran masa 
padecía todas las carencias y privaciones, y resultaba lógico 
que sintiera la tentación de querer gozar también de lo que 
ella misma había creado pero que le estaba prohibido, y cuyo 
exceso veía al otro lado de la cerca que la separaba de la élite. 
¿Qué debía hacer esta última para proteger sus privilegios 
frente a los impulsos de la masa pobre y hambrienta? Creó 
el Estado.

El Estado incluye hoy los ejércitos y policías, fiscales, jue-
ces, sistema carcelario, granaderos, porros y esbirros. 
También el poder para decidir a quién y en qué monto cobrar 
los impuestos, administrarlos y decidir el gasto público. El apa-
rato de poder permite trazar la política económica, agrícola, 
educativa, salarial, energética, de vivienda; controlar los 
medios de comunicación, transmitir la ideología dominante.

Marx dijo: “el gobierno del Estado no es más que la junta 
que administra los negocios comunes de la clase burguesa”. 
Es un mito decir que su papel es velar por el bienestar 
y el interés comunes. Lo hará sólo en la estricta medida 
en que sirva políticamente al control social; por ejemplo, 
si se realizan campañas de vacunación es porque en las 
epidemias le va la salud también a los ricos; igual ocurre 
con el drenaje, o los caminos rurales, que sirven para expandir 
el comercio, por más que se diga que son para “comunicar” 
a los pueblos.

El Estado, qué es y 
a quién sirve
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El 11 de julio de 1919, en la primera de dos conferencias 
sobre el Estado impartidas por Lenin en la Universidad 
Sverdlov (de la segunda no se conserva el texto), planteó 
algunas ideas sobre el tema aquí tratado, que me permito citar 
hoy (publicada originalmente por Pravda, 18 de enero de 
1929; Biblioteca de textos marxistas, Marxists Internet 
Archive, 1 de enero de 2001). Dice, pues, Lenin sobre el 
Estado: “difícilmente se encontrará otro problema en que 
deliberada e inconscientemente, hayan sembrado tanta confu-
sión los representantes de la ciencia, la filosofía, la jurispru-
dencia, la economía política y el periodismo burgueses”. 
Afirma que con frecuencia se le rodea de una aureola, como el 
origen divino de los reyes. Y continúa: “Los hombres se divi-
den en gobernados y en especialistas en gobernar, que se colo-
can por encima de la sociedad y son llamados gobernantes, 
representantes del Estado. Este aparato, este grupo de perso-
nas que gobiernan a otros, se apodera siempre de ciertos 
medios de coerción, de violencia física (…) Es imposible 
obligar a la mayor parte de la sociedad a trabajar en forma 
sistemática para la otra parte de la sociedad sin un aparato 
permanente de coerción”.

Advierte luego que, aunque varíen sus formas, su esencia 
no varía: “Ya durante el periodo de la esclavitud encontramos 
diversas formas de Estado (…) por ejemplo, en la antigua 
Grecia y en la antigua Roma, que se basaban íntegramente en 
la esclavitud, ya había surgido en aquel tiempo una diferencia 
entre monarquía y república, entre aristocracia y democracia. 
La monarquía es el poder de una sola persona, la república es 
la ausencia de autoridades no elegidas; la aristocracia es el 
poder de una minoría relativamente pequeña, la democracia 
el poder del pueblo (…) A pesar de estas diferencias, el Estado 
de la época esclavista era un Estado esclavista (…) en la 
república democrática participaban todos, pero siempre todos 
los propietarios de esclavos, todos, menos los esclavos”.

Con el tiempo la sociedad avanzó hacia nuevas formas de 
organización basados en la propiedad privada: el feudalismo 
y el capitalismo, y el Estado continuó jugando su papel. Al 
respecto dice Lenin: “Incluso cuando el terrateniente cedía 
parte de sus tierras a los campesinos, el Estado protegía la 
propiedad privada, resarciendo al terrateniente con una 
indemnización…”. Refiriéndose al capitalismo dice: “Y esta 
sociedad, basada en la propiedad privada, en el poder del 
capital, en la sujeción total de los obreros desposeídos y las 
masas trabajadoras del campesinado proclamaba que su régi-
men se basaba en la libertad (…) y se sentía especialmente 
orgullosa de que el Estado hubiese dejado de ser, supuesta-
mente, un Estado de clase. Con todo, el Estado seguía siendo 
una máquina que ayudaba a los capitalistas a mantener 
sometidos a los campesinos pobres y a la clase obrera, aunque 
en su apariencia exterior fuese libre. Proclamaba el sufragio 

universal y, por intermedio de sus defensores, predicadores, 
eruditos y filósofos, que no era un Estado de clase”.

Y se pregunta Lenin al razonar sobre la democracia 
moderna y su trasfondo clasista: “Una de las repúblicas más 
democráticas del mundo es Estados Unidos de Norteamérica, 
y, sin embargo, en ninguna parte es tan crudo y tan abierta-
mente corrompido (…) el poder de un puñado de multimillo-
narios sobre toda la sociedad. El capital, una vez que existe, 
domina la sociedad entera, y ninguna república democrática, 
ningún derecho electoral pueden cambiar la esencia del 
asunto (…) La fuerza del capital lo es todo, la Bolsa es todo, 
mientras que el Parlamento y las elecciones no son más que 
muñecos, marionetas”.

Y finalmente concluye: “Debemos rechazar todos los 
viejos prejuicios acerca de que el Estado significa la igualdad 
universal; pues esto es un fraude: mientras exista explotación 
no podrá existir igualdad. El terrateniente no puede ser igual 
al obrero, ni el hombre hambriento igual al saciado (…) (ante 
la máquina del Estado) los hombres se inclinaban con 
supersticiosa veneración, porque creían en el viejo cuento de 
que significa el Poder de todo el pueblo…”. No queda duda, 
pues, de la naturaleza opresiva de todo Estado y de su carácter 
de clase. Ahora bien, ¿existirá por siempre? Y de no ser así, 
¿cuándo y cómo desaparecerá? ¿Cuál es su futuro? De ello 
hablaremos después. 

Marx dijo: “el gobierno del Estado no es 
más que la junta que administra los 
negocios comunes de la clase burguesa”. 
Es un mito decir que su papel es velar por 
el bienestar y el interés comunes. Lo hará 
sólo en la estricta medida en que sirva 
políticamente al control social; por 
ejemplo, si se realizan campañas de 
vacunación es porque en las epidemias le 
va la salud también a los ricos; igual 
ocurre con el drenaje, o los caminos 
rurales, que sirven para expandir el 
comercio, por más que se diga que son 
para “comunicar” a los pueblos.
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Embajador de Rusia 
en México

NIKOLAY 
SOFINSKIY

GRADUADO EN EL INSTITUTO ESTATAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DE MOSCÚ, NIKOLAY SOFINSKIY ES EL ACTUAL EMBAJADOR DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN MÉXICO; POSEE EL RANGO DIPLOMÁTICO DE ENVIADO 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE PRIMERA CLASE DESDE 2018 Y A PARTIR DE 1990 HA DESEMPEÑADO  DIVERSOS CARGOS EN EL SERVICIO DIPLOMÁTICO EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA Y 
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Ni Rusia ni la URSS fueron imperios coloniales. Rusia 
nunca se ha comportado como un colonialista en 
ninguna parte, además, ayudamos a los pueblos a 

encontrar la libertad y luchar contra el colonialismo. Los 
países occidentales, por el contrario, tenían una política 
muy diferente.

Según varios estudiosos, la explotación violenta de otras 
civilizaciones en forma de colonialismo y esclavitud desem-
peñó un papel históricamente fundamental en el enriqueci-
miento de Occidente y su logro de una posición dominante en 
el mundo moderno.

Las manifestaciones actuales de estos fenómenos tienen 
una gran influencia en la distribución de los recursos, tanto 
dentro de los Estados como en la economía mundial.

La mayoría de los estudios pertinentes indican que el desa-
rrollo del capitalismo tanto en la era industrial como en la 
postindustrial está indisolublemente vinculado a la posición 
privilegiada de Occidente en el sistema de finanzas interna-
cionales y la división del trabajo, la explotación desenfrenada 
de los recursos naturales y la dominación político-militar.

Históricamente, las actividades de empresas europeas 
conocidas, como las compañías británicas y holandesas de 
Las Indias orientales, se asemejaban más a un saqueo inter-
nacional militarizado basado en ejércitos privados y la 
esclavitud de pueblos enteros, lo que llevó al genocidio de las 
minorías nacionales y los pueblos indígenas.

Fue la explotación intensiva del trabajo esclavo lo que per-
mitió a los europeos en 1750-1860 tomar el control de la indus-
tria textil de todo el mundo, principalmente de La India y China.

La expansión de Occidente se basó en ideas de exclusivi-
dad racial y nacional comparables a las ideologías del nazismo 
y el neonazismo y, en la práctica, a menudo tomó formas 
extremas: Apartheid y genocidio de pueblos enteros.

A este respecto, es indicativo del debate teológico que se 
ha desarrollado en la Iglesia Católica Romana después del 

descubrimiento del Nuevo Mundo sobre si los pueblos indí-
genas deben ser reconocidos como seres humanos y la con-
clusión de que es necesario salvar las almas de los indios 
paganos a través de la “purificación por el fuego”, es decir, 
la destrucción física.

La política de la reaganomía y “el consenso de 
Washington”, la revisión de los fundamentos del Estado 
social, el debilitamiento de la regulación económica y finan-
ciera desde el comienzo de los 1980, de hecho, dio inicio a 
una nueva ronda del colonialismo: el neocolonialismo 
(una forma no violenta, principalmente económica del 
colonialismo), el ataque a las conquistas socioeconómi-
cas de la clase media y los sectores pobres de la sociedad, 
incluidos los más vulnerables: las minorías nacionales y 
los aborígenes.

Rusia, que en la tradición occidental se posicionó como la 
“prisión de los pueblos”, en realidad es un ejemplo de un 
enfoque completamente opuesto al problema de las relaciones 
entre las regiones centrales y las afueras.

En nuestro país, durante varios siglos de desarrollo de las 
tierras siberianas, árticas y del lejano Oriente a nivel nacional 
y regional, se construyó un sistema nacional diferente del 
occidental de normas, instituciones y mecanismos de interac-
ción del centro y las regiones, autoridades, actores económi-
cos y pueblos indígenas.

Los procesos de conquista con la participación de 
Occidente y la construcción del Estado en Rusia tienen una 
naturaleza diferente en su núcleo.

Los pueblos de nuestro país, que históricamente han estado 
expuestos a numerosas amenazas externas, han emprendido el 
camino de la construcción de un Estado multiétnico sobre la 
base de la coexistencia equitativa y pacífica para garantizar su 
propia seguridad y, a veces, simplemente su supervivencia, 
así como la preservación de las tradiciones, los idiomas, las 
costumbres y los valores espirituales y morales.

Pecados coloniales
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Permítanme recordarles que varios pueblos y territorios, 
como la pequeña Rusia, Georgia y Kazajstán, se convirtieron 
voluntariamente en parte de la potencia rusa en virtud de tra-
tados. De hecho, esto significaba que los pueblos de estos paí-
ses, de estas regiones, se salvaron del exterminio: en un caso, 
los polacos, en otro, los persas, en el tercero, los yurchen. En 
una palabra, estos pueblos fueron salvados gracias a su 
entrada en la potencia rusa.

Y nosotros, mientras tanto, no teníamos una división en 
metrópolis y posesiones coloniales. No tuvimos un robo en 
las afueras nacionales.

En el código (Sobornoye ulozheniye) 1649 del año, se 
dijo que “toda confiscación de tierras de los tártaros, mordva, 
chuvash, cheremis, bashkir por parte de nobles e hijos de 
boyardos está prohibida bajo la amenaza de la desgracia real”.

Además, la mayoría absoluta de los grupos étnicos que 
formaron parte de nuestro Estado no experimentó una dismi-
nución y degradación, sino, por el contrario, un crecimiento 
en número y una aceleración del desarrollo económico y 
cultural.

Las autoridades rusas llevaron a cabo una política religiosa 
cautelosa, no estaban demasiado cargadas con impuestos, y 
los representantes de la nobleza recibieron rangos, premios, 
ingresaron en la élite militar o estatal.

¿Podría haber algo similar en Estados Unidos, donde a 
fines del Siglo XIX, el número de indios (en comparación con 
el comienzo de la colonización de sus tierras por parte de los 
europeos), según las estimaciones más modestas, disminuyó 
20 veces?

Al desarrollarse como Estado, Rusia integró grandes terri-
torios, mientras que en 1637 se creó la orden siberiana, que se 
ocupó de lo que más tarde se convirtió en el prototipo de la 
política nacional. Incluso entonces se suponía que debía 
observar la tolerancia religiosa, no invadir las tierras, no inter-
ferir en el autogobierno interno de los pueblos.

Cuando hoy nos cuentan los altos estándares en Occidente, 
no olvidemos que ya teníamos todos estos estándares en el 
Siglo XVII. Esto es lo que podemos enseñar sobre cómo tratar 
a los pueblos que habitan en un país grande, y no al revés.

Y los pueblos de Siberia, hasta 1917, conservaron un alto 
grado de autonomía cultural. La preservación de las autono-
mías de los pueblos con su diversidad cultural, se diga lo que 
se diga, fue la base de la política nacional tanto del Reino de 
Moscú como del Imperio ruso.

Sin haber participado nunca en los crímenes del colonia-
lismo, Rusia y especialmente la Unión Soviética desempeña-
ron un papel muy importante en la lucha de liberación de los 
pueblos del Este y del Sur en el Siglo XX.

Tanto el movimiento por la independencia de La India 
como la lucha por la libertad de África y el movimiento 

anticolonial en el sudeste asiático fueron inspirados, alimen-
tados y apoyados en gran medida por la ayuda rusa y sovié-
tica.

Durante el período soviético, las élites locales se incluye-
ron en la nomenclatura soviética. En un Estado colonial es 
difícil imaginar a un nativo de la сolonia que ingresa a las 
autoridades centrales y ocupa altos cargos allí.

Occidente ve con razón la destrucción de sus imperios 
coloniales como la “mano de Moscú”, y no puede perdonarnos 
esto hasta ahora. Recordando las palabras de uno de los funcio-
narios de Bruselas, Josep Borrell, quien llamó a la Unión 
Europea un “jardín en flor” rodeado de jungla, llego a la 
conclusión de que la historia, desafortunadamente, no ha 
enseñado nada a nuestros socios.

Al aferrarse con todas sus fuerzas a la dominación eludida, 
el llamado Occidente colectivo continúa pensando en el anti-
guo paradigma del colonialismo, que hoy se conoce como 
“orden basado en reglas”.

Rusia aboga por la seguridad general y una paz duradera 
basada en el respeto de los Estados grandes y pequeños. Lo 
principal es deshacerse del enfoque de bloque, del legado de 
la época colonial y la Guerra Fría.

Queremos que la diversidad del mundo no sólo se man-
tenga, sino que sea la base del desarrollo universal. Imponer 
a cualquier país o pueblo cómo vivir, cómo sentirse, debe 
estar prohibido.

Sólo una verdadera diversidad cultural y civilizatoria 
garantizará el bienestar de las personas y el equilibrio de 
intereses. 

Rusia aboga por la seguridad general y 
una paz duradera basada en el respeto de 
los Estados grandes y pequeños. Lo 
principal es deshacerse del enfoque de 
bloque, del legado de la época colonial y la 
Guerra Fría.
Queremos que la diversidad del mundo no 
sólo se mantenga, sino que sea la base del 
desarrollo universal. Imponer a cualquier 
país o pueblo cómo vivir, cómo sentirse, 
debe estar prohibido.
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¿Hay o puede haber una psicología 
marxista? La respuesta corta es sí, 
pero necesitamos profundizar.

La psicología es una ciencia popu-
lar, controversial y difícil. Es popular 
porque mucha gente tiene curiosidad 
por saber cómo funciona la mente 
humana, aunque pocos estén intere-
sados en estudiar el problema seria-
mente. Es controversial porque, en 
torno a la psicología, no sólo hay 
investigaciones científicas, sino 
mucha charlatanería, misticismo y 
pseudociencia. Y es una ciencia difícil 
porque su objeto de estudio es prácti-
camente invisible. La mente no se 
ve y sólo podemos aproximarnos a 
ella dando largos rodeos, estudiando 
el comportamiento, los reportes 
verbales o el funcionamiento de las 
estructuras neurológicas.

Para hacer investigación psicoló-
gica seria se necesita mucha forma-
ción teórica y metodológica, así como 
grandes esfuerzos empíricos. Por eso 
muchos toman el camino fácil de la 
pseudociencia. Sin embargo, los 
procesos psicológicos existen obje-
tivamente y, por tanto, pueden ser 
estudiados científicamente. Quizá 
muchos psicólogos no estén compro-
metidos con su ciencia, pero la psico-
logía puede y debe ser una ciencia 
rigurosa.

Ahora bien, el estudio científico de 
la mente es una actividad perfecta-
mente compatible con el marxismo y 
su filosofía. Diré más: para la filosofía 
marxista, el estudio científico de la 
mente se vuelve una necesidad, ¿por 
qué?, para el materialismo dialéctico, 
la mente no puede entenderse de 
forma “idealista”. Los procesos 
psicológicos no son completamente 
voluntarios; tampoco los trastornos 
psicológicos lo son. La mente tam-
bién es un fenómeno objetivo que 
sigue sus leyes, y estas leyes no son 

fáciles de explicar, porque en la mente 
humana se entrecruzan muchas cosas, 
como el funcionamiento neurológico 
y bioquímico, las experiencias de 
vida, el contexto socioeconómico y 
cultural, y un largo etcétera.

Cuando el materialismo dialéctico 
afirma que es el ser social el que deter-
mina la conciencia social está diciendo 
una verdad muy importante, pero tam-
bién muy general y abstracta. Para 
precisar mejor esa tesis, entonces, se 
vuelve necesario conocer la génesis y 
el desarrollo de la conciencia. Por eso 
es muy ilustrativo lo que escribió 
Lenin en 1915, en sus Cuadernos 
filosóficos. Ahí dijo, literalmente, que 
la psicología es uno de los “campos 
del conocimiento con los cuales debe 
construirse la teoría del conocimiento 
y la dialéctica”. Y junto con la psicolo-
gía debían incluirse la historia de las 
ciencias, el desarrollo de la mente en 
los animales y en los niños, la historia 
del lenguaje y la fisiología de los 
órganos de los sentidos.

Lo que dijo Lenin es sólo una 
nota en sus cuadernos, pero es muy 
ilustrativa: para el materialismo 
dialéctico es necesario estudiar el 
origen y desarrollo de la conciencia 
humana, a nivel evolutivo, histórico e 
individual.

Afortunadamente, la psicología 
tuvo avances en este sentido. En la 

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) surgió toda una 
corriente de psicología marxista. Los 
principales fundadores fueron Lev 
Vygotski, Alexander Luria y Alexéi 
Leóntiev. Ellos fundaron el enfoque 
conocido como histórico cultural 
y establecieron las bases de la neu-
ropsicología soviética, abriendo paso 
a un prolífico avance de la psicología 
en aquel país.

Sin embargo, los soviéticos no fue-
ron los únicos. Psicólogos como 
Henri Wallon, Jean Piaget o Alberto 
Merani también orientaron sus estu-
dios en psicología a conocer la géne-
sis y el desarrollo de la mente humana, 
algunos incluso desde posturas explí-
citamente marxistas.

Desde que estos autores escribieron 
han pasado ya algunas décadas. Hoy, 
la psicología sigue siendo una ciencia 
difícil y controversial. Hay muchos 
charlatanes y pseudocientíficos, pero 
también hay psicólogos y psicólogas 
comprometidos con el conocimiento 
científico de la mente humana. Ésta es 
la psicología que hay que promover, 
sobre todo porque con estos cono-
cimientos es posible hacer contri-
buciones importantes que, con la 
implementación y recursos adecuados, 
pueden ayudar a mejorar de manera 
importante la educación, salud y 
calidad de vida de los pueblos. 

A propósito de la psicología marxista
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El realizador eslovaco Juraj Herz 
filmó en 1991 una cinta muy bien 
lograda sobre la vida de uno de los 
más grandes compositores y músicos: 
Wolfgang Amadeus Mozart. La cinta 
es algo singular en la filmografía 
mundial, dado que para darle un con-
tenido estético de alto realismo se 
filmó en las ciudades donde vivió el 
gran artista austriaco: Salzburgo, en 
Viena y, por añadidura, en la ciudad 
eslovaca de Praga. Y no solamente se 
escogieron los escenarios en donde 
Mozart vivió, compuso y ejecutó 
como músico, sino que en las inter-
pretaciones sinfónicas, de cámara y 
en las óperas que él compuso se utili-
zaron instrumentos musicales propios 
de la época. La filmación se llevó a cabo en más de 70 
locaciones distintas, con la participación de más de tres 
mil 500 extras y se utilizaron 750 trajes diseñados con la 
mayor semejanza a los trajes de aquella época. La conjun-
ción de todos estos elementos le permitieron a Juraj Herz, 
obtener una cinta de mucho valor estético. Las actuaciones 
de los personajes fueron también uno de los factores 
esenciales para la obtención de un producto cinematográ-
fico de gran calidad.

La historia biográfica que nos narra Herz, comienza 
cuando Mozart tiene escasos cinco años y ya es el niño 
prodigio que puede tocar clavicordio, clavecín y violín 
con gran maestría; capaz de componer piezas de cierta 
complejidad. Fue su padre, Leopold Mozart, quien ins-
truye al futuro genio de la música (creía que ese don de 
su hijo era algo otorgado por Dios y que, por tanto, debía 
darse a conocer en las cortes de Europa). Leopold decide 
llevar a su pequeño hijo a la corte de Münich; ahí, a su 
corta edad, Mozart –en la narrativa de Herz–, recibe las 
primeras lecciones sobre el sentido de su origen de clase, 
pues después de tocar el clavecín ante la corte, las burlas 
aparecen inmediatamente cuando una de las hijas del prín-
cipe gobernante se acerca al niño prodigio y éste le dice 
que se casará con ella cuando crezcan. Herz nos traslada 
entonces a la época en que Mozart estudia en Italia, donde 
recibe la influencia del compositor italiano Sammartini y 
conoce al Papa y al fraile Martini, quien le ayuda a ingre-
sar a la prestigiosa Academia Filarmonia; también es en 

Italia donde compone su primera gran ópera Mitidrate ri 
di ponto, en 1770; regresa a Salzburgo y ahí compone los 
primeros cuartetos para cuerda, las sinfonías K.183, 199 
y 200 (1773), el concierto para fagot K.191 (1774), las 
óperas La finta giardiniera e Il re pastore (1775), diversos 
conciertos para piano, la serie de conciertos para violín y 
las primeras sonatas para piano (1774-75). Viaja a 
Manheim, Alemania, y ahí, en un concierto para la realeza, 
recibe otro golpe sentimental. En el baile que sucede a la 
presentación conoce a una bella muchacha: Aloysia 
Weber, a quien le declara su amor, pero ésta le dice “eres 
un piccolo ingenuo”, pequeño ingenuo, en italiano. 
Después de estas palabras, la muchacha se va con el que 
es su amante, un aristócrata; Mozart recibirá durante toda 
su vida golpes por parte de la aristocracia. Mozart es de 
cualquier forma “un buen partido”, buscado por las 
damas de aquella corte. La familia Weber lo busca para 
pedirle que se vaya a vivir a su casa, ahí habita la que lo 
rechazó, Aloysia, pero también sus hermanas. Mozart 
termina enamorándose de otra de las Weber, de 
Constanza Weber, con quien se casará y tendrá dos hijos; 
con esta mujer vivirá en medio de deudas, penalidades 
por carecer de suficientes recursos, a pesar de ser él un 
músico excepcional. En la cinta hoy reseñada y criticada, 
Juraj Herz nos describe con cierta objetividad la vida de 
Mozart, la cual está llena de sinsabores; pero en medio 
de esas circunstancias, seguirá siendo un genial y prolijo 
compositor. 

Wolfgang A. Mozart (primera de dos partes)
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SAMIH AL-QÂSIM

ASÍ
Como se planta una palmera en el desierto.
Como mi madre imprime, sobre mi dura frente, un beso.
Como mi padre quítase la capa beduina
y deletrea las letras a mi hermano.
Como arroja los cascos de guerra un pelotón.
Como el tallo de trigo se alza en la tierra estéril.
Como ríe una estrella al enamorado.
Como seca una brisa el rostro fatigado del obrero.
Como entre nubarrones se levanta una fábrica, soberbia.
Como un grupo de amigos comienza a cantar.
Como un extraño a otro sonríe afectuosamente.
Como un pájaro torna al nido del amado.
Como un muchacho lleva su cartera.
Como el desierto nota la fertilidad.
¡Así pulsa en mi alma el arabismo!

CANCIONES DE LOS CAMINOS
Yo, desde hace siglos,
jamás aparté de mi puerta a un visitante.
Cierta mañana abrí los ojos
y vi que me habían robado la cosecha,
que la compañera de mi vida había sido
estrangulada,
y que en la espalda de mi pequeño había una herida.

Reconocí a mis traidores huéspedes,
sembré ante mi puerta minas y puñales,
y juré por las cicatrices que dejan los cuchillos
que jamás cruzaría ninguno de ellos el umbral de mi casa
en el siglo veinte.

Yo, desde hace siglos,
sólo era un poeta
en las tertulias de los probos,
pero soy un volcán ardiendo
en el siglo veinte.

CARTA DESDE EL ZOCO DE LOS CESANTES
Tal vez pierda, como pretendes, mi sustento.
Tal vez haya de poner en venta mis ropas y mis muebles.
Tal vez tenga que trabajar como cantero,
como mozo de cuerda
o barrendero.

Tal vez sirva en los vertederos de las fábricas.
Tal vez por los corrales busque granos.
Tal vez vaya apagándome, famélico y desnudo.
¡Enemigo del Sol!
Mas no transigiré.
Resistiré
hasta el último pulso de mis venas.

Tal vez me puedas arrancar hasta el último palmo
 [de mis tierras.
Tal vez mi mocedad alimente la cárcel.

Tal vez robes la herencia de mi abuelo:
los muebles,
las vajillas
y los cántaros.
Tal vez quemes mis versos y mis libros.
Tal vez mi carne arrojes a los perros.
Tal vez en nuestra aldea permanezcas
como una espantosa pesadilla.
¡Enemigo del Sol!

Mas no transigiré.
Resistiré
hasta el último pulso de mis venas
Tal vez apagues la antorcha de mi noche.
Tal vez me falte el beso de mi madre.
Tal vez insulte un niño, y una niña,
a mi pueblo y mi padre.
Tal vez mi historia la falsee un cobarde,
y transforme en arañas mis corderos.
Tal vez dejes privados a mis hijos de su traje de fi esta.
Tal vez a mis amigos les engañes con un rostro prestado.
Tal ves alces, rodeándome,
muros, muros y muros.
Y tal vez contra viles visiones crucifi ques mis días.
¡Enemigo del Sol!
Mas no transigiré.
Resistiré
hasta el último pulso de mis venas.

¡Enemigo del Sol!
Los puertos se engalanan, y hay presagios de albricias,
albórbolas y fi estas,
clamores y bullicio,
heroicos himnos brillan en las gargantas.
Y allá, en el horizonte,
desafía una vela al viento y el oleaje,
atraviesa los riesgos.
Es la vuelta de Ulises
desde el Mar Tenebroso.
Es la vuelta del Sol, de mi hombre emigrado.
Y juro por los ojos de los dos
que no transigiré.
Que hasta el último pulso de mis venas,
resistiré.
¡Enemigo del Sol!
¡Resistiré!

EL SACRE DE QURAISH
Adiós.
Adiós, mis gentes.
El dolor lacerante de las frescas heridas
va con mi corazón,
mientras exista.
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SAMIH AL-QÂSIM
Nació el 11 de mayo de 1939. Fue un poeta y escritor pales-
tino de origen druso, nacido en Zarqa, Jordania. Su familia 
se trasladó a la aldea de Rama, en la región montañosa 
de Galilea, Palestina, cuando él era un niño. Creció en un 
entorno marcado por la ocupación y la lucha por los dere-
chos de los palestinos. A lo largo de su vida, desempeñó 
varios roles incluido el de periodista y activista político. 
Comenzó su carrera como periodista en la década de 1950, 
escribiendo para varios periódicos árabes. Su poesía, a 
menudo considerada un testimonio lírico de la experiencia 
palestina, abordaba temas de resistencia, libertad y justicia 
social. En 1966 fue arrestado por las autoridades israelíes y 
pasó cerca de un año en prisión bajo la acusación de activi-
dades políticas consideradas subversivas. A pesar de las 
difi cultades y la censura, continuó escribiendo y abogando 
por los derechos de los palestinos. También fue un crítico 
social y cultural, y su obra se distingue por su compromiso 
político y su enfoque en las cuestiones humanas. Publicó 
numerosas colecciones de poesía a lo largo de su carrera, 
algunas de las cuales incluyen Una noche en mi historia, La 
fl or de las ciudades y Los cuartetos del amor y la gazela. 
Además de la poesía, Samih Al- Qâsim escribió ensayos y 
artículos sobre política y cultura. Su obra ha sido traducida 
a varios idiomas, permitiendo que su voz y su mensaje 
lleguen a audiencias internacionales. Falleció el 19 de 
agosto de 2014, dejando un legado signifi cativo en la lite-
ratura árabe y la resistencia cultural palestina. 

buzos — 11 de diciembre de 2023

Mi alma,
como las altas cumbres poderosas,
lleva ligera el peso de la enorme tragedia
de un continente a otro,
buscando en los rincones de las sombras
un destello de aurora.

A mi alma, gentes, mías,
la combate
el anhelo de vuelta del verso.
Mi alma intuye,
a pesar de lo amargo del errar,
de este fatal destino que separa,
a pesar del exilio y del viento,
mi alma intuye el camino

Si pudieran cumplirse los sueños.
Si me brotaran alas de repente
y montara en la nave de los vientos.

Si cayera de pronto en la guarida, antes de la batalla,
iría de árbol en árbol
saltando, a la trinchera;
alerta a un resplandor, al menor movimiento...

GRITARÉ
Mientras me queden algunas pulgadas de tierra,
mientras me reste un olivo,
un naranjo,
un pozo... un bosquecito de cactus.

Mientras me queden recuerdos,
una pequeña biblioteca,
la foto de un antepasado... un muro.

Mientras haya en mi país palabras árabes
y cantos populares.
Mientras queden manuscritos de poemas
y los cuentos de Antar al’absi,
las guerras en las comarcas de Roma y de Persia.
Mientras tenga ojos,
libros,
manos.

Mientras tenga aliento,
gritaré de frente al enemigo,
gritaré una declaración de guerra
en nombre de los hombres libres,
obreros, estudiantes, poetas.

Gritaré... y que los parásitos
y los enemigos del Sol
se harten del pan de la vergüenza.
Mientras tenga aliento
y aliento me quedará
mi palabra será el pan y el alma
entre las manos de los guerrilleros.
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