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A FONDO

Los riesgos de la 
militarización del país

Analistas de organizaciones civiles especializadas se han ocupado del tema que 
esta semana trata el Reporte Especial de buzos: el empleo de las Fuerzas 
Armadas en actividades del orden civil asignadas por el Poder Ejecutivo 
Federal, actividades que alejan a elementos de estas corporaciones de las 
funciones que regular y legalmente les corresponde realizar. Los analistas 
consultados han publicado y difundido sus trabajos prácticamente desde el 

inicio del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) hasta hace unas cuantas semanas y opinan 
acerca de importantes aspectos del fenómeno al que algunos denominan “la militarización de la 
vida pública en México”.

Su análisis, basado en datos y cifras concretos, muestra cómo ha crecido la participación 
de las Fuerzas Armadas desde 2019 hasta el presente en actividades propias de la atención y 
responsabilidad de los gobiernos Federal, estatales y municipales; y caracteriza el aumento del 
poderío económico y político de las Fuerzas Armadas como una violación a la Carta Magna y un 
peligro para las libertades individuales, los derechos civiles y la vida democrática del país.

El amplio abanico de las actividades militares va desde la construcción de las grandes obras del 
sexenio, pasando por la operación y administración de empresas estatales (por ejemplo, Mexicana 
de Aviación), hasta la coordinación de programas sociales, distribución de medicamentos y libros 
de texto, etc.; es decir, interviene en el funcionamiento de diversas Secretarías de Estado, de 
estricta responsabilidad oficial, pero al mismo tiempo de carácter civil, como las de Educación, 
Salud y del Bienestar, tema discutido y criticado por su relación con el aspecto electoral.

Los analistas mencionan los antecedentes del fenómeno, la participación militar en actividades 
civiles en sexenios anteriores y su acelerado crecimiento hasta nuestros días; revisan la ley res-
pecto a las atribuciones de las Fuerzas Armadas y también hablan de cómo se ha incrementado el 
poder económico y político de éstas debido a la creciente asignación de recursos que la 4T les ha 
concedido y que sigue en aumento.

Finalmente, analistas advierten los graves riesgos que existen en este proceso de militarización, 
hasta el grado de recordar que, en los gobiernos autocráticos de todo el mundo, detrás del dictador 
se hallan el ejército y las fuerzas armadas en general; que ésta es una característica inseparable 
de tales regímenes: la fuerza militar respalda y obedece leal e incondicionalmente al autócrata. 
El aumento del poderío militar puede derivar en un gobierno totalitario. 
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LAS FUERZAS ARMADAS EN

TAREAS AJENAS
A SUS FUNCIONES

Durante el gobierno de la “Cuarta Transformaciónˮ (4T) se ha asignado al Ejército, la Marina 
y la Fuerza Aérea más de un centenar de disposiciones civiles, alejándolas, así, de sus 
atribuciones constitucionales.
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Especial is tas  a ler tan 
que esta actitud está 
facilitando el empode-
ramiento económico y 
político de las Fuerzas 
Armadas y generando 

un alto riesgo para las instituciones 
democráticas, las libertades individua-
les y los derechos civiles,.

La organización civil México Unido 
Contra la Delincuencia (MUCD) señaló 
que las Fuerzas Armadas tienen ahora 227 
nuevas asignaciones, que eran de carácter 
civil, más de la mitad de éstas atribuidas 
por el Presidente y ajenas a sus objetivos 
constitucionales de salvaguardar la sobe-
ranía del territorio nacional y brindar 
apoyo a la población en casos de desastre.

En su informe El negocio de la 
militarización: opacidad, poder y 
dinero, difundido el pasado seis de 
marzo, la MUCD revela “que las 
Fuerzas Armadas se han convertido en 
una nueva cúpula económico-política, 
administradora de crecientes partidas 
presupuestales, ejercidas sin transpa-
rencia ni rendición de cuentas”.

En este reporte, el segundo sobre el 
tema publicado desde 2022, la citada 
organización afirma que los mexicanos 
estamos “ante un escenario sin prece-
dentes altamente riesgoso para los dere-
chos humanos, el Estado de Derecho y 
la institucionalidad democrática”.

Además, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ha insistido en que el 
Ejército se haga cargo de la seguridad 
pública en el país a través de la Guardia 
Nacional (GN), tarea que la Constitución 
asigna a las autoridades civiles y a las que 
los militares únicamente deben brindar res-
paldo temporal.Entre las tareas que AMLO 
ha asignado a los militares resaltan la 
construcción y operación del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la 
administración de las terminales aéreas 
de Tulum, Chetumal y Palenque, así 
como la propiedad y funcionamiento de 
la línea aérea Mexicana de Aviación.

Los militares también se les ordenó 
construir dos tramos del Tren Maya; 

participan en la edificación de la refine-
ría de Dos Bocas; se han encargado de 
montar casi tres mil sucursales del 
Banco del Bienestar; levantan cuarteles 
para la GN e instalan una planta para el 
tratamiento de agua en Baja California; 
remodelan 32 hospitales abandonados; 
distribuyen fertilizantes, medicinas, 
insumos médicos y libros de texto gra-
tuitos; participan en el programa 
Sembrando Vida; apoyan los programas 
sociales del “Bienestar”; controlan puer-
tos y aduanas, vigilan las fronteras norte 
y sur para frenar la migración hacia 
Estados Unidos (EE. UU.) y combaten 
el huachicoleo o robo de combustible a 
la empresa paraestatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

La Carta Magna y la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
(Loefam), dispone que las Fuerzas 
Armadas se encarguen de salvaguardar 
el territorio ante amenazas externas; 
garantizar la seguridad interior del país 
(ante conflictos sociales y políticos) y 
brindar apoyo a la población ante emer-
gencias nacionales (sismos, inundacio-
nes, pandemias, etcétera).

El artículo 1º de la Loefam describe: 
“I. Defender la integridad, la indepen-
dencia y la soberanía de la Nación; II. 
Garantizar la seguridad interior; III. 
Auxiliar a la población civil en casos 
de necesidades públicas. IV. Realizar 
acciones cívicas y obras sociales que 
tiendan al progreso del país; y V. En 
caso de desastre prestar ayuda para el 
mantenimiento del orden, auxilio de las 
personas y sus bienes y la reconstruc-
ción de las zonas afectadas”.

El Artículo 129º constitucional esti-
pula: “En tiempo de paz, ninguna auto-
ridad mili tar  puede ejercer más 
funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar”. Es 
decir, las Fuerzas Armadas están impe-
didas legalmente para realizar funciones 
no descritas en la Constitución y su 
legislación orgánica.

Pero en abierta violación a ambas 
leyes, AMLO ha persistido en incorporar 

la GN a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). El Artículo 21º de la 
Carta Magna señala claramente: “Las 
instituciones de seguridad pública, 
incluyendo la Guardia Nacional, serán 
de carácter civil, disciplinado y profe-
sional”.

A su vez, el Artículo 2º bis, de la 
Loefam, indica que “El personal militar 
podrá efectuar operaciones de apoyo a 
las instituciones de seguridad pública 
en los términos que señale el marco 
jurídico aplicable”.

El negocio de la militarización
“El proceso de militarización en México 
representa un negocio para las Fuerzas 
Armadas porque se ven beneficiadas 
económica y políticamente a partir de 
las nuevas funciones asignadas, las 
cuales trascienden a la esfera de la segu-
ridad pública. A partir de estas nuevas 
funciones, las Fuerzas Armadas han 
comenzado a actuar desde una perspec-
tiva empresarial”, expone el reporte 
2024 de la MUCD.

Este análisis asegura que los milita-
res han concentrado mayores recursos 
públicos del presupuesto federal, de 
convenios en colaboración con institu-
ciones federales y estatales, con el uso 
de recursos de sus fideicomisos, la 
administración de empresas públicas y 
de los ajustes presupuestarios realizados 
cuando reciben tareas nuevas.

“El acceso a estos recursos públicos 
va más allá de desarrollar las activi-
dades que les han sido encomendadas, 
en tanto ha beneficiado a las Fuerzas 
Armadas para sufragar otro tipo de gas-
tos, como la compra de equipos y mate-
riales de lujo, mejores pensiones para 
los efectivos en retiro de las Fuerzas 
Armadas, así como la construcción y 
adecuación de sus instalaciones”, refiere 
la organización especializada.

“La opacidad con la que manejan los 
recursos públicos abre la puerta a la 
malversación de estos recursos, los 
cuales, no hay que olvidar, son nuestros 
impuestos. Con todos estos elementos, 



La organización civil MUCD ha ubicado a militares de alto rango en 227 oficinas gubernamentales de carácter civil, más de la mitad 
nombrados por el Presidente y la mayoría ajenos al objetivo constitucional de salvaguardar la soberanía del territorio nacional y brindar 
apoyo a la población en casos de desastre.

podemos asegurar que la militarización 
del país es un negocio”, agrega la 
MUCD.

Plantea, asimismo, que los recursos 
transferidos, administrados y aprove-
chados por los militares empoderados 
se restan directamente del “dinero y 
capacidades que el Estado debería 
destinar para proteger nuestros dere-
chos”, denuncia.

En el estudio 2024 de MUCD se 
explica que a partir de 2020, y de 
manera inédita en el país, los militares 
se han convertido, hasta ahora, en ope-
radores de 30 empresas de participación 
estatal mayoritaria.

Informa también que, desde 2019, 
la Sedena, la Secretaría de la Marina 
(Semar) y la Fuerza Aérea son recep-
toras cada vez de más recursos públi-
cos; y que, en 2024, recibieron 142 
mil 730 millones de pesos (mdp) des-
t inados a l  Grupo Olmeca-Maya 
Mexica, encargado de operar diversas 
empresas como el AIFA y el Tren 
Maya aún en proceso de construcción.

Durante su mandato, AMLO ordenó 
la desaparición de más de 100 fideico-
misos destinados a la atención de pro-
blemas sociales; pero hasta ahora no ha 
tocado los de las Fuerzas Armadas, que 
al cierre de 2023 disponían de un fondo 
global de 69 mil 193 mdp.

La MUCD abunda en el caso del 
Fideicomiso Público de Administración 
y Pago de Equipo Militar, cuyos recursos 
oscilan entre los 20 mil y 72 mil mdp.

El presupuesto destinado a la Sedena 
se ha incrementado 138 por ciento entre 
2018 y 2024, mientras que el de la 
Semar aumentó 71 por ciento. Ambas 
dependencias concentran ya 3.7 por 
ciento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2024.

Las Fuerzas Armadas ahora tienen 
la  posibi l idad de recibir  dinero 
mediante “convenios de reasignación 
de recursos” con otras instituciones, 
tanto del Gobierno Federal como de los 
estatales, recursos que no siempre son 
reportados en la Cuenta Pública, pre-
cisa el informe citado.

Debido a este tipo de convenios 
–dice MUCD–, entre diciembre de 2018 
y diciembre de 2022, los militares 
recibieron 23 mil 166 mdp de institu-
ciones federales y mil 650 mdp de 
estados y municipios.

Militarización de la vida pública 
La militarización ahora es mucho 
mayor de lo que comúnmente se 
piensa, va más allá de la seguridad 
pública y “lo que estamos viendo es 
una militarización de la vida pública de 
México; el Ejército está adquiriendo 
muchas más facultades de las que son 
militares”, alertó Ernesto Partida, 
director del centro de análisis Borde 
Político.

Más que defendiendo a la nación 
–destacó a este semanario– “lo que nos 
está tocando ver es a militares constru-
yendo infraestructuras, ejerciendo 
recursos de cambio climático; en pro-
gramas sociales, en puertos y aduanas. 
Entonces, lo que vemos son muchas 
funciones que no tendrían nada que ver 
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con los militares, que se les han ido 
incorporando”.

Indicó que los militares controlan 
directamente casi el cinco por ciento del 
Presupuesto Federal. “Lo que vemos es 
que invertir en militares va en detri-
mento de las instituciones civiles y que, 
por otro lado, es muy mala idea, porque 
la preparación militar no es la mejor para 
muchos rubros, entre ellos, por ejemplo, 
la planeación de infraestructura (civil).

“Vamos a comenzar a ver en un 
futuro los resultados de todos estos erro-
res de planeación que han hecho multi-
plicar el presupuesto destinado a las 
obras públicas de las que están a cargo; 
del AIFA, que iba a costar 157 mil 
millones y que ya va en los 500 mil 
millones; o el Tren Maya, que iba a cos-
tar 47 mil millones y ya va por los 200 
mil”, detalló.

Partida informó, además, a este 
semanario que en México se está cons-
truyendo un régimen autocrático, es 
decir, un gobierno en el que la voluntad 
de un solo hombre es como ley. “Se 
está construyendo un espacio donde las 
Fuerzas Armadas están ahí, detrás del 
Presidente todo el tiempo, y están 
acumulando poder”.

Expuso que, sin embargo, la base 
de esta desviación autocrática surgió de 
unos sexenios antes, cuando los milita-
res comenzaron a empoderarse “con 
todas las banderas políticas que existen 
en este país. En realidad no estamos 
construyendo un régimen autocrático 
desde este sexenio, sino desde varios 
sexenios atrás”.

En relación con lo expuesto por 
Partida, en el gobierno del priista Ernesto 
Zedillo comenzó una introducción pau-
latina y acentuada de las Fuerzas 
Armadas en labores públicas con la crea-
ción, el cuatro de enero de 1999, de la 
Policía Federal Preventiva (PFP), for-
mada esencialmente con efectivos de la 
Policía Militar y los integrantes de la 
extinta Policía Federal de Caminos.

El panista Vicente Fox Quesada 
mantuvo y respaldó la PFP militarizada 

e hizo lo mismo su sucesor, Felipe 
Calderón Hinojosa quien, a su vez, 
ordenó un abierto despliegue de tropas 
militares para combatir a las bandas del 
narcotráfico. Para acolchonar esta mili-
tarización, el 1° de junio de 2009 
Calderón convirtió a la PFP en Policía 
Federal, un cuerpo policial destinado a 
la seguridad pública de corte completa-
mente civil para atender lo dispuesto en 
la Constitución.

Pero AMLO alentó el despliegue de 
militares en las labores de seguridad 
pública a pesar de que en su campaña 
electoral de 2018 se comprometió a 
regresar a los soldados a sus cuarteles y 
acabar con la “guerra de Calderón”.

El Presidente ofreció sustituir a la 
Policía Federal con una nueva fuerza 
policiaca civil, la GN, creada en 2019 
con el apoyo de todas las fuerzas políti-
cas y que hoy insiste en militarizar, aun-
que la Constitución establezca que esta 
corporación debe ser de carácter civil.

Giro hacia la derecha autocrática
“Llegó un gobierno de izquierda a 
nuestro país, que asumimos iba a tener 
una posición de una política social más 
amplia, que iba a garantizar un Estado 
más grande que lograra resolver el 
acceso a derechos sociales en el país; y 
en lugar de eso hemos tenido un giro a 
la derecha autocrática”, aseveró a buzos 
Luis Fernández, director ejecutivo 
de Práctica,  Laboratorio para la 
Democracia.

“Es un gobierno austero, muy 
pequeño, que no tiene capacidad de 
garantizar el equilibrio de derechos, que 
concentra más presupuestos en temas de 
seguridad, en este caso, en los militares, 
que no necesariamente resuelven el pro-
blema público de la inseguridad y la 
violencia y que, por el contrario, con-
centran mucho más poder”.

El analista agregó que AMLO con-
centra su atención en los militares 
“porque le garantizan disciplina y leal-
tad ante todas las decisiones que toma el 
Ejecutivo Federal. 

Organizaciones civiles, nacionales e 
incluso extranjeras, advierten que 
México está viviendo un acelerado pro-
ceso de militarización al aumentar pau-
latinamente el protagonismo castrense 
en atribuciones y funciones públicas 
destinadas a civiles.

En un análisis de la nueva iniciativa 
de reforma enviada por AMLO al 
Congreso de la Unión el pasado cinco 
de febrero, en la que insiste en poner a 
la GN bajo el mando de la Sedena, la 
organización civil Causa en Común 
denuncia que el plan es militarista.

La agrupación advirtió que el 
Presidente está tratando de “consti-
tucionalizar” las nuevas tareas asig-
nadas a los militares: “Se busca así 
legalizar y perpetuar la serie de 
encargos que se les han endilgado, 
atropellando a instituciones civiles y 
alterando el equilibrio entre las esferas 
civil y militar, elemento fundamental 
para la estabilidad política del país 
durante las últimas décadas.

“El abuso que se hace de las Fuerzas 
Armadas ordenándoles funciones que no 
les corresponden y para las que no son 
competentes, no podría significar ahorros, 
ni mejores servicios, ni mejores obras, ni 
mayor transparencia. Sí ha significado, en 
cambio, mayores ineficiencias, mayores 
costos y mayor opacidad”, denunció.

GN civil, pero militarizada 
La creación de la GN en sustitución de 
la Policía Federal fue anunciada 
mediante un decreto publicado el 26 de 
marzo de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), que reformó el 
Artículo 21º de la Constitución y que 
fue aprobado por los legisladores de 
todos los partidos políticos.

En el Artículo 5º transitorio de esa 
reforma constitucional se fijó un periodo 
de cinco años en que la GN estaría con-
formada, inicialmente, por miembros de 
las Fuerzas Armadas, mientras el 
Gobierno Federal formaba a sus inte-
grantes civiles y sustituía a los militares 
en 2024 como plazo definitivo.



Sin embargo, el cuatro de julio de 
2023, durante la presentación del 
Cuarto Informe del Observatorio de la 
Guardia Nacional y Militarización en 
México, la presidenta de Causa en 
Común, María Elena Morera, denunció 
que la GN seguía integrada en un 71 por 
ciento por efectivos militares a cuatro 
años de su creación. Además, no cum-
plía aún con el compromiso contraído 
en 2019, pues la corporación militari-
zada recibió ese año 68 mil mdp, monto 
17 veces mayor al de 2020.

“Tenemos que hacer una profunda 
reflexión de cómo reconstruir la seguri-
dad en el país, para tener la esperanza de 
vivir en paz, porque dados los índices 
delictivos, no se visualiza una relación 
entre el incremento de recursos y una 
mayor eficacia operativa de la Guardia 
Nacional”, anotó Morera.

En su paquete de 20 iniciativas de 
reforma enviadas al Congreso de la 

Unión el cinco de febrero de 2024, 
AMLO incluyó una de carácter consti-
tucional para incorporar a la GN a la 
Sedena, aunque su partido y sus aliados 
no reúnen los votos necesarios para 
aprobarla.

Esta pretensión contradice, una vez 
más, el compromiso asumido durante su 
campaña electoral de 2018, cuando ase-
guró que devolvería a las Fuerzas 
Armadas a sus cuarteles, porque legal-
mente no les corresponde hacerse cargo 
de la seguridad pública, y que acabaría 
con la “guerra de Calderón”.

Sin embargo, una vez declarado 
Presidente, AMLO se desdijo; y el 24 de 
agosto de 2018 anunció que las Fuerzas 
Armadas permanecerían en las calles.

El 28 de agosto de ese año, el 
colect ivo Seguridad sin Guerra, 
formado por 300 organizaciones 
civiles especializadas en problemas 
de seguridad y justicia, le reclamó 

esta contradicción y le exigió un 
plan para el retiro gradual de las 
Fuerzas Armadas de las labores de 
seguridad pública, que constitucional-
mente son responsabilidad de las 
autoridades civiles.

El colectivo denunció que AMLO 
abonaba “a la incertidumbre la voluntad 
del próximo gobierno para detener la 
militarización, que a lo largo del país ha 
venido acompañada de un incremento 
de la violencia y graves violaciones a 
los derechos humanos”.

Y hoy, mientras el Ejército sigue rea-
lizando tareas civiles por mandato de 
AMLO, su fallida política de seguridad 
“abrazos, no balazos” no ha logrado dis-
minuir la violencia delictiva, continúan 
al alza las cifras de homicidios dolosos y 
desapariciones forzadas en varios esta-
dos del país, mientras el Presidente ase-
gura que los mexicanos se encuentran 
“felices, felices”. 

La fallida política de seguridad “abrazos, no balazos” no ha logrado disminuir la violencia delictiva, continúan al alza las cifras de 
homicidios dolosos y desapariciones forzadas en varios estados del país
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EL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO:

ENTRE RECORTES 
Y AUSTERIDAD

A siete meses de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
asociaciones civiles e investigadores médicos afi rman que éste quedó muy lejos de cumplir su 
compromiso de que los mexicanos disfrutarían un sistema de salud semejante al de Dinamarca. 
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Además, lo responsa-
bilizaron de que en 
vez de avanzar, los 
servicios públicos de 
salud retrocedieron, 
como lo evidencia la 

limitada dotación de medicamentos y 
vacunas, debido a que la supuesta 
“austeridad republicana” provocó 
recortes en el presupuesto del sector 
sanitario en detrimento de las familias 
más vulnerables de México.

La pésima política de salud de 
AMLO contribuyó, asimismo, a una 
elevación significativa en los servicios 
de la medicina privada, es decir, en 
consultas médicas generales y especia-
lizadas (dentales, oftálmicas, etc.), 
cirugías y hospitalizaciones. 

Una encuesta del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
aplicada durante la primera quincena de 
febrero de 2024, ubicó en 4.45 por 
ciento el incremento en las consultas 
generales del sector privado, en 7.07 el 
de las hospitalizaciones; en 6.81 por 
ciento el de los medicamentos y en 6.65 
por ciento los partos.

Pero el factor con significativo 
retroceso en los servicios públicos de 
salud fue el descenso del presupuesto 
federal, que este año correspondió al 
2.9 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), en contraste con el 10 
por ciento de otras naciones como 
Dinamarca,  donde apl ican el  10 
por ciento del PIB para atender las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), según un 
análisis del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP).

Austeridad “selectiva”
Por su parte, la organización civil 
México Evalúa reveló que el gobierno 
de AMLO concluirá con grandes pro-
blemas y pendientes en salud, porque 
la “austeridad republicana” se aplicó 
de manera “selectiva”.

Durante la presentación del Análisis 
anual 2023, de finanzas públicas: 

¿cómo se perfila el cierre del sexenio?, 
Jorge Cano, quien lideró el estudio, 
explicó que, en 2024, la Secretaría de 
Salud (SS) redujo en 102.5 mil millones 
de pesos (mdp) el gasto con respecto 
a 2023, cifra equivalente al 51.1 por 
ciento.

Esta disminución se atribuye a la 
conversión del Instituto de Salud para 
el Bienestar –la dependencia creada 
por AMLO para sustituir al Seguro 
Popular– en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Bienestar 
(IMSS-Bienestar). 

En 2023, la SS ejerció 98 mil mdp, 
46.9 por ciento menos que en 2022, 
que a su vez resultó inferior a los 86.8 
mil mdp de 2021 y 51 mil 600 mdp en 
2018-2019. El nuevo órgano de salud 
descentralizado gastó únicamente 48 
mil 100 mdp, monto inferior a la mitad 
del subejercicio de la SS, según el 
documento. 

Con respecto  a l  Ins t i tu to  de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
México Evalúa reveló que registró una 
caída de 3.7 por ciento, equivalente a tres 
mil mdp y que sólo ejerció 80 mil mdp 
de los recursos destinados a la salud.

A estos recortes, Jorge Cano sumó 
los que tuvo el Ramo 19 (Aportaciones 
para la Seguridad Social), que erogó 
únicamente 29 mil mdp de los 30 mil 
600 que tenía asignados en 2022, es 
decir, 5.4 por ciento menos.

En conjunto, el gasto en salud fue de 
60 mil mdp, 6.9 por ciento por debajo 
de la meta, el mayor recorte registrado 
en los últimos 20 años para este rubro 
vital, según el investigador, quien 
agregó que la disminución afecta funda-
mentalmente a los sectores sociales 
más vulnerables del país.

El experto denunció además que, 
en los presupuestos de 2023 y 2024, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) suspendió recursos 
etiquetados en el PEF y exageró 
algunas partidas presupuestales con 
“destino incierto”.

“¿Qué es peor que considerar 
estas partidas como gasto en salud? No 
utilizarlas en absoluto”, cuestionó; y 
recordó que, en 2022, se aprobaron 
35 mil 100 mdp en transferencias finan-
cieras, pero que dichos recursos no fue-
ron utilizados.

El mismo patrón se siguió en 2023 y 
2024, cuando se aprobaron 69 mil 900 
mdp y 63 mil 600 mdp respectivamente 
para el Ramo 19 (SS e ISSSTE), pero no 
se ejercieron.

En entrevista con buzos, Leilani 
Hernández, investigadora del área de 
incidencia política de la asociación civil 
México Unido contra la delincuencia 
(MUCD), aseguró que la “austeridad 
selectiva” puede advertirse en el trata-
miento recibido por las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y Marina 
(Semar), cuyos gastos en los últimos 
cinco años se incrementaron en más de 
130 por ciento y 71 por ciento respecti-
vamente.

Pero, además, precisó la activista, 
ambas dependencias federales han incu-
rrido en grandes subejercicios y están 
accediendo a fondos de municipios y 
entidades federativas a través de acuer-
dos de colaboración.

Al finalizar el año 2023, los organis-
mos militares utilizaron un 239 por ciento 
más de recursos en comparación con los 
ramos civiles dedicados a la seguridad, 
mientras que, en 2018, esta diferencia era 
de únicamente 17 por ciento. 

Detalló que el control de la Sedena y 
la Semar sobre ahorros públicos o fidei-
comisos aumentó en mil 77 por ciento 
con respecto al que tenían en 2018, “lo 
cual nos habla de un doble discurso; 
pues por un lado, se desaparecen los 
fideicomisos y por el otro se incremen-
tan de manera discrecional a las fuerzas 
públicas”.

Crisis de salud
El Presidente inició su gobierno enarbo-
lando la bandera de la “austeridad 
republicana” y del “combate a la 
corrupción” y ordenó un cambio en los 



La Secretaría de Salud (SS) redujo en 102.5 mil mdp el gasto con respecto a 2023, cifra equivalente al 51.1 por ciento. El ISSSTE registró 
una caída de 3.7 por ciento, equivalente a tres mil mdp y que sólo ejerció 80 mil mdp de los recursos destinados a la salud.
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procedimientos para adquirir vacunas 
argumentando que con esta medida se 
ahorrarían recursos financieros; pero el 
ahorro no se produjo y tampoco se con-
siguieron las vacunas suficientes. 
Información oficial de la SS revela que 
seis millones 824 mil 613 niños meno-
res de seis años se quedaron sin vacunas 
y desprotegidos frente a enfermedades 
como tétanos, hepatitis B, rotavirus, 
neumococo, difteria y sarampión.

En 2018 se erogaron cuatro mil 90 
millones 644 mil 779 pesos para 
adquirir más de 45 millones de bioló-
gicos; en 2019, el costo subió a cinco 
mil 100 mdp, pero se compraron úni-
camente 35 millones de dosis; en 2020 
se gastaron más de cinco mil 200 mdp, 
mientras que el número de vacunas se 
elevó a 44 millones; en 2021 y 2022 se 
destinaron más de cinco mil 200 y cua-
tro mil 900 mdp respectivamente, pero 
hasta ahora se desconoce el número de 
las dosis adquiridas.

Esta falta de información, plantea 
interrogantes sobre qué previsiones ha 
tomado el gobierno morenista para evi-
tar que los niños mexicanos sean vícti-
mas de las epidemias y para considerar 
la alerta que el pasado 29 de enero emi-
tieron tanto la OMS como por la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) para advertir que más de la mitad 
de los países correrán un “alto o 
máximo” riesgo de sufrir brotes de 
sarampión a finales de 2024.

La OMS plantea un incremento de 
79 por ciento en los casos de sarampión 
en el mundo, ya que la incidencia pasó 
de 171 mil 156 en 2022 a 306 mil 291 
en 2023; y que, el año pasado, la inci-
dencia por cada millón de habitantes 
aumentó a 51 después de que en 2022 
había sido de 32. 

El doctor en salud pública y director 
de Saluvidz Hospitales, Carlos Salvador 
Rivera Valverde, informó a este sema-
nario que en América se incrementan 

los casos de sarampión principalmente 
en Estados Unidos (EE. UU.), donde se 
han detectado 12 casos por cada millón 
de habitantes; también en Argentina, 
Brasil y Perú.

Aunque en México no se han confir-
mado casos desde 2021, entre 2019 y 
2020 se notificaron siete mil 654 posi-
bles pacientes con sarampión o rubeola, 
de los que 216 fueron confirmados en 
Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Ciudad de México y 
Estado de México (Edomex).

El doctor Rivera Valverde, quien 
también es maestro en administración 
hospitalaria, destacó que, a pesar de 
la ausencia de casos confirmados en 
México, se ha descuidado la aplica-
ción de medidas preventivas, especial-
mente en lo que respecta a la 
vacunación; por lo que agregó que es 
necesario que los gobiernos Federal 
y estatales refuercen y promuevan 

La OMS plantea un incremento del 79 por ciento en los casos de sarampión en el mundo, ya que la incidencia pasó de 171 mil 156 en 2022 a 
306 mil 291 en 2023.



campañas sanitarias para evitar un 
rebrote de grandes dimensiones.

Rivera Valverde cuenta con más de 
20 años de experiencia en el servicio de 
salud pública; ha dirigido hospitales 
como el de 90 Camas y el de San 
A g u s t í n  e n  e l  m u n i c i p i o  d e 
Chimalhuacán y ha ocupado la direc-
ción del área médica del Sistema DIF 
municipal de esta ciudad mexiquense.

El experto invitó a los ciudadanos a 
acudir a los centros de salud al menor 
síntoma de alerta y verifiquen sus carti-
llas de vacunación; además recomendó 
trabajar con las autoridades sanitarias 
para disminuir el riesgo de contraer 
sarampión.

Falta de medicamentos golpea a 
la población
El desabasto de medicamentos y los 
pésimos servicios del actual Sector 
Salud del gobierno morenista son el 
único resultado de la fantasmal “cober-
tura universal de salud” al modo del 
“sistema médico de Dinamarca”, de 

cuya realidad no tienen noticia millones 
de mexicanos.

Un caso con nombre y apellido, pero 
que prefiere el anonimato debido al pro-
ceso en que se encuentra su solicitud de 
medicamentos, se mostró cansado de 
acudir a los centros de salud para solici-
tar citas y recoger sus medicinas.

Desde hace 13 años, esta paciente 
padece artritis reumatoide; y desde que 
empezaron los síntomas, sufre dolores 
intensos, sobre todo durante los prime-
ros cuatro meses. En ese periodo inició 
el “suplicio” que implica recibir aten-
ción de instituciones públicas.

Con el paso de los años, su situación 
se complicó, a pesar de mantener el 
optimismo para que su vida académica 
y profesional no se viera afectada. 
Actualmente necesita un medicamento 
cuyo costo rebasa los 28 mil pesos, por 
lo que fue al Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, donde le informaron que úni-
camente había dos espacios para una 
precita:

“No tenemos cita hasta diciembre de 
2024 –le aclararon–. Además tiene que 
llamar todos los días para ver si se abre 
un espacio”. Pero ni siquiera era para 
que recibiera, sino sólo para entregar 
sus documentos, entre ellos anteceden-
tes de su padecimiento y la referencia de 
un médico especializado.

Visiblemente desanimada y molesta, 
continuó su relato: “el Estado tiene la 
responsabilidad fundamental de asegu-
rar el derecho a la salud de sus ciuda-
danos, permitiéndonos vivir una vida 
plena y saludable. Lamentablemente, la 
realidad nos muestra que estamos en el 
extremo opuesto de esta garantía.

“Parece que el gobierno no tiene un 
verdadero interés en nuestra salud, a 
pesar de que millones de hombres y 
mujeres necesitan acceso a medicamen-
tos y a un sistema de salud de calidad. 
Esto se refleja claramente en la falta de 
preocupación y la saturación de los cen-
tros de salud, evidenciando la negligen-
cia del gobierno hacia la salud de los 
mexicanos”, concluyó. 

El desabasto de medicamentos y los pésimos servicios del actual Sector Salud del gobierno morenista son el único resultado de la fantasmal 
“cobertura universal de salud” al modo del “sistema médico de Dinamarca”, de cuya realidad no tienen noticia millones de mexicanos.
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El gobernador de Tamaulipas anunció que llevará agua del río Pánuco a su entidad; y su homólogo 
de Veracruz declaró que como su mandato está por concluir, el posible confl icto deberá ser 
resuelto por la siguiente administración estatal.
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Una eventual disputa 
entre ambas entida-
des por el agua del 
río Pánuco se debe a 
que comparten sus 
riberas poco antes de 

desembocar en el Golfo de México y, 
por tal motivo, sus gobiernos están 
obligados a negociar un acuerdo. 

A estas circunstancias se agregan la 
sequía y escasez de agua, especialmente 
en Tamaulipas, donde predominan los 
llanos desérticos y la ausencia de una 
política pública del Gobierno Federal 
que cuide el agua y evite este tipo de 
situaciones.

El territorio de Veracruz cuenta con 
720 kilómetros de costa, 24 ríos (entre 
ellos el Pánuco, Jamapa, Papaloapan, 
Los Pescados y el Bobos), 24 lagunas 
de considerable tamaño y dos presas, 
pero en varios de sus 212 municipios 
también falta el agua.

Al largo estiaje actual, derivado princi-
palmente del calentamiento global, propi-
ciado a su vez por el excesivo consumo de 
energías sucias y la deforestación global, 
en el caso de México hay que sumar la 
sobreexplotación de los acuíferos.

La  je fa  de l  Depar tamento  de 
Hidrometeorología de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) en 
Veracruz, Jessica Iveth Luna Lagunes, 
informó que 2023 fue el año más seco 
desde 1981, porque reportó un déficit 
histórico de lluvias.

La meteoróloga precisó que las 
regiones de Veracruz donde más llovió 
el año pasado fueron las cuencas del 
Tecolutla, Papaloapan y Coatzacoalcos; 
y que las que padecieron mayor sequía 
fueron la norte, de Tuxpan hacia arriba 
y la parte media del Papaloapan.

De acuerdo con el Monitor de Sequía 
de México (MSM), de la Conagua, la 
mitad del territorio veracruzano 
enfrenta este problema; es decir, 
107 municipios; el reporte detalla que 
66 están anormalmente secos, 54 
tienen sequía moderada, 25 severa, 
20 extrema y seis excepcional.

Quejas constantes
El pasado 26 de febrero, Anastasio 
Vázquez García, adulto mayor y vecino 
del sureño municipio de Juan Rodríguez 
Clara, protestó en Xalapa frente al 
Palacio de Gobierno porque, desde 
hace dos años y dos meses, su colonia 
no tiene agua.

En su denuncia pública incluyó los 
nombres de Gerardo Domínguez 
Velázquez, Lorena Lara Ramírez, 
Rogelio Domínguez Corta, y Alfonso 
Gutiérrez Alegre Cordero, a quienes 
llamó “delincuentes, porque se adueña-
ron del pozo de la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz (CAEV).

“Por sus pistolas dijeron que me iban 
a cortar el agua para agarrarse el dinero 
de ellos. Todo ese tiempo se están aga-
rrando el dinero que es de CAEV”, 
declaró don Anastasio, quien además 
advirtió que ha presentado denuncias 
legales sin que a la fecha haya recibido 
alguna respuesta favorable.

“Tengo denuncia en Isla, Veracruz, 
con los fiscales. Tienen dos años, un 
mes, que está mi denuncia, y no apa-
rezco ni en la respuesta de investiga-
ción”, lamentó y previó que presentaría 
un escrito a la Secretaría de Gobierno y 
a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
para que investiguen el fraude en el 
pozo de la CAEV.

Unos días antes, el 20 de febrero, 
habitantes de Las Vigas de Ramírez, 
municipio de la región centro del 
estado, bloquearon la carretera federal 
Xalapa-Perote, a la altura de la comuni-
dad Cruz Blanca, municipio de Villa 
Aldama, para exigir abasto de agua.

David Escobar Hernández, uno de 
los vecinos inconformes, informó que 
han entregado oficios al Ayuntamiento 
de Las Vigas en demanda de solución 
al problema, pero que no han recibido 
respuesta a pesar de que cerca del 
80 por ciento de la población carece 
de agua.

“Tenemos problemas para el abaste-
cimiento de agua potable; de manera 
reiterada se están entregando oficios a 

la autoridad municipal y también a la 
operadora del servicio de agua; pero 
la respuesta es una majadería a los 
pobladores de Las Vigas”, alertó.

Los habitantes se han reunido con 
autoridades municipales y estatales para 
que sea regulado el suministro del agua, 
pero hasta el momento continúa la esca-
ses. La única propuesta de la CAEV es 
abastecerlos con pipas de agua.

En el municipio de Xico, a unos 30 
kilómetros de la capital, los habitantes 
de la localidad Úrsulo Galván han 
denunciado, desde hace varios meses, 
que la CAEV les roba sus manantiales 
para llevar agua a otros municipios. 

Israel Jonathan Suárez, subagente 
municipal de Úrsulo Galván, reportó 
que el “Ayuntamiento es el que hace los 
trabajos, las redes hidráulicas y calles, 
pero el que cobra el agua es CAEV. 
Apoyamos esa propuesta los que tene-
mos este sistema, como El Haya, San 
Marcos, Álvaro Obregón, porque las 
demás localidades tienen agua comu-
nitaria”.

El representante explicó, asimismo, 
que la síndica Vicenta Muñoz Velasco 
presentó una propuesta al alcalde de 
Xico, Luis Yoval Maldonado, para que 
el gobierno municipal sea el que se 
encargue del servicio del agua potable.

“Ahorita, por parte de la síndica, se 
le puso la propuesta al alcalde de que el 
agua se municipalice, porque CAEV es 
el que ordena y abarca el sistema esta-
tal… se están llevando los nacimientos 
a otros lugares. Queremos blindar los 
manantiales y que se queden dentro del 
municipio. Aquí se trata de hacer un 
vínculo de hermandad, de identidad. Sí, 
reforestar, pero no olvidarse del arbolito 
y volver cada mes para ver cómo va cre-
ciendo; echarle abono y agua; generar 
una identidad de pertenencia”.

A este reclamo se suman los vecinos 
de la localidad San Marcos de León, 
también en Xico, que proponen la crea-
ción de un sistema comunitario de agua 
que administre el que actualmente per-
manece a cargo de la CAEV.



Este cambio es de urgente ejecución, 
informó Monserrat Ortiz, suplente en la 
subcomisión de vigilancia en el Barrio 
del Piocho, para que el pueblo decida 
“qué hacer, cómo administrar, cómo 
cuidar y cómo defender este recurso 
natural”.

Además, detalló, “se vienen dando 
malos manejos. Hay muchas fugas, 
trabajos que no se han realizado; en 
algunos momentos las tarifas de agua 
se elevan demasiado, hasta el 400 por 
ciento, y es cuando la gente ha convo-
cado asambleas”.

Agua de dos estados
Pese al déficit de agua en Veracruz para 
otros estados, en febrero pasado, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) sugi-
rió, en una de sus conferencias de prensa 
“mañaneras”, la posibilidad de llevar 
agua del sureste a otras regiones de la 
República.

“En el sureste está el 70 por ciento 
del agua del país. Alguien podría decir 
que, así como lamentablemente traemos 

gas de Texas, por gasoductos, por qué 
no por acueductos traemos agua de 
Tabasco, del Grijalva, del Usumacinta, 
del González, el río Coatzacoalcos, del 
Papaloapan y de todos los ríos de 
Veracruz hacia la Ciudad de México o 
hacia el norte, para llevar agua a Nuevo 
León y otros estados”, reconoció.

Esta propuesta llegó a las campañas 
político-electorales de Veracruz y el 
candidato opositor, José Francisco 
Yunes Zorrilla, respondió a ella con las 
siguientes palabras:

“Los veracruzanos, todos los días, 
tenemos que sortear la escasez de 
agua comprando pipas, con tandeos o 
con tinacos, por falta de infraestruc-
tura. Si bien es cierto que el agua es 
propiedad de la nación y que su uso y 
disfrute es un derecho fundamental 
que a nadie le escatimamos, también 
es cierto que primero Veracruz; y el 
primer lugar donde se debe garantizar 
el disfrute de ese derecho es Veracruz, 
en beneficio de los veracruzanos; des-
pués, ya veremos”.

Varios días después, el gobernador 
de Tamaulipas, Américo Villareal 
Anaya anunció, durante su informe de 
labores, que efectuará el proyecto 
Acueducto Pánuco-Tamaulipas.

“Una megaobra para conducir 20 
metros cúbicos por segundo desde el sur 
del estado a la presa Marte R. Gómez en 
el norte, lo que contempla a la presa 
Vicente Guerrero como vaso regulador 
para distribuir el recurso a las activida-
des agropecuarias regionales, la indus-
tria y para subsanar el déficit existente 
en la población de los municipios de la 
frontera. Puedo informar que esta obra 
tiene el beneplácito para su ejecución, y 
está incluida en el Mecanismo de 
Planeación de la Conagua (Mecaplan)”.

No es la primera vez que el mandata-
rio morenista del vecino estado alude a 
esta obra. En marzo de 2023 afirmó, con 
su homólogo de Nuevo León, Samuel 
García, que la concretarían para llevar 
agua desde la ribera norte del río Pánuco.

Sin embargo, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, 

El territorio de Veracruz cuenta con 720 kilómetros de costa, 24 ríos (entre ellos el Pánuco, Jamapa, Papaloapan, Los Pescados y el Bobos), 
24 lagunas de considerable tamaño y dos presas, pero en varios de sus 212 municipios también falta el agua.
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negó que esto vaya a suceder: “Hoy no 
se está dando agua a Tamaulipas. Es un 
proyecto que se aplicará en el futuro y 
que primero debe pasar por la autoriza-
ción de Conagua. No es sencillo hacer 
una toma y trasladarla a cientos o miles 
de kilómetros hacia el norte. Eso se 
lleva años de ejecución…

“Es un proyecto a largo plazo. El río 
que compartimos entre Tamaulipas y 
Veracruz, el río Pánuco, no tiene ningún 
proyecto ahorita; ni se va a ejecutar 
en estos días, ni en estos años. Es un 
proyecto a largo plazo y habrá que 
conocerlo”, aclaró.

Pero éste no es el primer proyecto 
para extraer agua del gran afluente en la 
región noreste de México. En 2015, el 
Gobierno Federal intentó poner en 
marcha el Proyecto Monterrey VI para 
llevar agua de la huasteca veracruzana a 

Nuevo León; pero ante la presión social 
se canceló. Unos años después intenta-
ron revivirlo sin éxito.

Acciones preventivas
A pesar de la escasez de agua y las 
disputas potenciales, son pocos los 
municipios que consideran el asunto. 
Vicente Aguilar Aguilar, dirigente 
estatal del Partido del Trabajo (PT), 
declaró que en Veracruz, como en casi 
todo el país, la escasez de agua es un 
problema que se agrava diariamente.

Pronosticó que en Xalapa, la capital 
veracruzana, habrá tandeos para pro-
veer de agua cada siete u ocho días a 
muchas familias de algunas de sus 
colonias, debido a que el flujo de la 
red municipal resulta insuficiente. 
Asimismo, Aguilar recordó que algunos 
usuarios han denunciado aumentos 

de hasta 40 por ciento en sus recibos de 
la CAEV.

En los primeros días de febrero, el 
ayuntamiento de Xalapa anunció nue-
vas inversiones públicas para renovar y 
ampliar la red hidráulica, suministrar a 
los sectores sociales que padecen estrés 
hídrico y mitigar la demanda adicional 
durante esta temporada de estiaje.

El presidente municipal Ricardo 
Ahued Bardahuil destacó que las 
acciones consistirán en la reparación 
de fugas y la instalación de infraestruc-
tura nueva, mismas que se emprendie-
ron en 2023, cuando se rehabilitaron y 
renovaron 80 mil metros de las redes 
hidráulica y sanitaria

También se prevé adquirir más pipas 
para llevar agua gratuita a las familias 
en casos de emergencia en las comuni-
dades de la zona metropolitana de 

“Los veracruzanos, todos los días, tenemos que sortear la escasez de agua comprando pipas, con tandeos o con tinacos, por falta de 
infraestructura”, aseveró Yunes Zorrilla.



Xalapa; un terreno de 50 mil metros 
cuadrados donde se acumula el agua de 
otros afluentes. Sin embargo, ni la 
CAEV, ni la Secretaría de Medio 
Ambiente (SMA) estatal han emitido 
una estrategia integral para enfrentar la 
falta de agua.

Otras disputas por el agua
Hace unas semanas, el diputado local 
Fernando Arteaga Aponte propuso 
que el Congreso de Veracruz haga un 
llamado al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (Orfis) para que 
audite al Grupo Metropolitano de Agua 
y Saneamiento S. A. P. I. de C. V. 
(Grupo MAS).

Tal auditoría deberá informar si la 
empresa privada está cumpliendo 
cabalmente con los servicios de agua y 
drenaje que los gobiernos municipales 
de Veracruz, Boca del Río y Medellín de 
Bravo le concesionaron durante ejerci-
cios 2022, 2023 y lo que va de 2024. 

El legislador recordó que, como 
Presidente de la Comisión Permanente 

de Agua Potable y Saneamiento de la 
LXVI Legislatura ha detectado varias 
irregularidades en los servicios de 
esta concesionaria, las cuales han 
sido constatadas por la Conagua, 
la Secretaría de Salud (SS) local y la 
Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente.

“Las acciones desempeñadas para 
sancionar a Grupo MAS no han sido 
suficientes para terminar esta situación. 
En lo que ha transcurrido de esta 
Legislatura no se ha quitado el dedo del 
renglón, en virtud de que prevalece el 
firme propósito de encontrar una solu-
ción eficaz para finiquitar por la vía 
legal este asunto que quienes lo padece-
mos sabemos que es injusto”, añadió.

Agregó que ante la opacidad en la 
facturación y la cartera vencida del 
Sistema de Agua y Saneamiento 
Metropolitano de Veracruz, Boca del 
Río y Medellín –la prestadora del servi-
cio que lo antecedió– es necesario un 
dictamen fiscal que obligue al Grupo 
MAS a absorber los costos que se 

genera la contratación de despacho 
externo en apoyo al Orfis.

Éste debe hacerlo, aclaró, “no porque 
no tenga atribuciones, sino porque su 
presupuesto no le permite tener el per-
sonal que un trabajo de esta naturaleza 
demanda”. 

Finalmente, Arteaga Aponte recordó 
que el Congreso del Estado tiene un 
papel preponderante para atender y 
resolver la legítima exigencia de la 
población, que ya no quiere y no tiene 
por qué padecer los estragos causados 
por “una empresa que se enriquece a 
costa del pueblo, y cuya única transpa-
rencia que conoce no es en el agua ni 
en las finanzas, sino en la ausencia de 
calidad en un servicio que deja mucho 
que desear”.

Frente a estas imputaciones, el Grupo 
MAS –mientras en Veracruz el inci-
piente estiaje advierte que será más 
crudo y largo que en otros años– se ha 
limitado a informar que en 2023 invirtió 
más de 140 mdp en la reparación de 
fugas, hundimientos y brocales. 

A pesar de la escasez de agua y las disputas potenciales, son pocos los municipios que consideran el asunto. Vicente Aguilar Aguilar, 
dirigente estatal del PT, declaró que en Veracruz, como en casi todo el país, la escasez de agua es un problema que se agrava diariamente.
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Ana Cely Palma es 
toda una eminencia, 
y un orgullo para su 
pueblo.

Es que Ana Cely 
es sensible, culta y 

con metas bien definidas en su vida. 
Escritora (en español y rarámuri), ensa-
yista, promotora cultural y activista 
indígena. Un ensayo de ella, titulado 
“Primeras definiciones preceptivas para 
una literatura rarámuri”, la colocaron 
bajo los reflectores de la cultura en esta 
capital, desde que era una jovencita que 
cursaba la preparatoria. Ése fue su punto 
de partida.

“Soy de Norogachi, municipio de 
Guachochi, que es uno de los centros 
nucleares de nuestra cultura”, dice de 
entrada, y ofrece al lector una exposi-
ción de una de las costumbres más 
representativas del pueblo y la etnia 
rarámuri, que es la Danza de los Pintos, 
interpretada cada año durante los días 
de la Semana Santa, y que es todo un 
espectáculo de renombre internacional.

Los Pintos y la Semana Santa 
rarámuri 
En Norogachi, apunta Ana Cely, esta 
danza se acompaña con tambor y flau-
tas, mientras que en Tónachi (también 
del municipio de Guachochi) es el puro 
tambor. A diferencia de como se hace en 
Tónachi, en Norogachi los danzantes se 
pintan puntos blancos en el cuerpo con 
calichi (una tierra blanca, caliza), van 
con el torso descubierto y, como toda 
vestimenta, llevan sólo la tagora (una 
especie de calzón de manta) en forma de 
cuadrado hacia atrás, huaraches, por 
supuesto, y bastón de mando labrado en 
la superficie con cuadros y figuras 

geométricas y cursivas, animales diver-
sos, como el caracol. En Tónachi, por 
otra parte, van pintados para esta danza 
sólo del rostro, llevan camisón plisado, 
y la tagora cae en pico.

En Batopilas, que es otro municipio 
de la Sierra, la Danza de los Pintos es 
ejecutada de igual manera, pero llevan 
adornos en la collera blanca con el lis-
tón de colores (la collera es una cinta 
que llevan en la frente y que sirve para 
detener el cabello).

La Semana Santa Rarámuri  o 
Comonorirawachi ( “cuando camina-
mos en círculo”), es la fiesta central 
de la vida de este pueblo.

La reiteración, a perpetuidad, de la 
relación de los rarámuri con Dios, es la 
esencia misma de su Semana Santa. Pero 
también de su dependencia cósmica, 
específica, con el más allá. Es una época 
de reconocer sus gracias y de pagarlas.

Al respecto, el antropólogo Horacio 
Almanza, investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) , sostiene que esta celebración 
es la más importante para los rarámuri. 
Que se trata de una tradición que con-
juga los preceptos de la cristiandad que 
les fueron impuestos, y sus propias 
creencias ancestrales. Esta festividad 
anual tiene la virtud de que fortalece la 
idiosincrasia, el lenguaje y la cosmovi-
sión indígena que, por otra parte, día a 
día con el necesario y creciente roce con 
la cultura de los mestizos, tiende a 
“occidentalizarse”.

Las festividades tienen lugar alre-
dedor de los templos. La comunidad 
se divide en dos grupos: los “fari-
seos”, que son los aliados del diablo, y 
los “capitanes y soldados” que defien-
den a Dios.

Al periodo de la Semana Santa rará-
muri se le llama Comonorirawachi, 
ya que la mayor parte de la celebración 
transcurre dándole la vuelta a cada tem-
plo en procesión reverente y continua.

En estas fechas, Dios está débil y 
vulnerable, porque el diablo lo ha obli-
gado a beber tesgüino, y no ha logrado 
recuperarse todavía. Entonces, el pue-
blo rarámuri cumple la misión de prote-
ger a Dios y a su esposa, y a los dos se 
les identifica, al mismo tiempo, como el 
Sol y la Luna (Rayénari y Mechá). Si 
acaso la deidad no se recuperase de la 
embriaguez –piensan– el diablo los 
destruiría y, con ellos, al mundo entero. 
El último día de los festejos, se escenifi-
can luchas vigorosas entre fariseos y 
soldados, que simbolizan la eterna con-
frontación del bien y el mal.

Ana Cely: ensayista, poetiza, 
escritora, música 
Regresando a Ana Cely Palma, su 
ensayo “Primeras definiciones precepti-
vas para una literatura rarámuri”, obra 
de la más tierna juventud, es un reflejo 
de su filosofía.

El hecho de ser nieta de la mayor 
figura artística y cultural, don Erasmo 
Palma, la marcó en su vida, puesto que 
el abuelo Erasmo le inculcó que siempre 
hay que aceptar con humildad el resul-
tado de los propios actos, y que las per-
sonas tienen aspectos muy buenos y 
muy malos.

En las actividades de promoción y 
difusión de la cultura rarámuri, Ana 
Cely es incansable. En el año 2002 ini-
ció en el Coro Raku Wikárame, hoy 
Raku Nawajíwame (Palma que Canta) 
creado por su padre Marcelo Palma 
Batista, con canciones de él y de Don 

Chihuahua, Chihuahua. - ¿Dónde la tenían escondida? Esta mujer había sido, hasta ahora, el 
secreto mejor guardado de los rarámuris, una eminencia y una vocera de su raza. Ana Cely 
Palma Loya es la mayor de cuatro hijos. Su padre es Marcelo Palma Batista y su madre Rosa 
Loya Guerra; los abuelos maternos, Gervacio Loya y María Aniceta Guerra; por el lado paterno, 
ella es nieta de Erasmo Palma y de Marcelina Batista. Erasmo es, por cierto, aunque ya murió, 
el artista rarámuri más reconocido a nivel estatal y nacional, insigne músico y poeta.





Erasmo. En 2003 participó en la mesa 
de debates Los Mitos de la Cultura, en 
el segundo encuentro Yoreme Sinaloa. 
En el año 2005, recibió de manos del 
presidente Vicente Fox un reconoci-
miento a su labor cultural, en el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas. 
En  2006 ,  d ic tó  l a  confe renc ia 
Costumbres y relatos rarámuris para el 
Tercer Encuentro del Festival del 
Yerbaniz. En 2008, participó como 
actriz, traductora y asesora sobre cos-
tumbres y usos rarámuri para el director 
Oskar Laffont en el cortometraje 
Rarámuri Tale-Light Feet. Este filme 
fue galardonado con el Premio de la Paz 
y Derecho de los Niños, en la edición 25 
del Premio Internacional de Películas 
acerca de los niños, entregado por el 
gobierno estadounidense en la ciudad 
de Chicago, así como otros tres recono-
cimientos más a nivel internacional.

En el 2009 fue ganadora de una beca 
del Fondo a creadores David Alfaro 
Siqueiros, en la categoría de Jóvenes 
Creadores, dentro de la disciplina de 
letras, con su ensayo “Mirada Interior”, 

que habla de los géneros literarios 
desde la perspectiva rarámuri. También 
colaboró en la edición de los libros del 
Colegio de Bachilleres con información 
de la cultura, las tradiciones y costum-
bres de los cuatro pueblos originarios de 
Chihuahua. En el año 2010, participó en 
el  Encuentro de escri tores José 
Revueltas en el estado de Durango. El 
mismo año, tomó parte en el filme de 
Estrellas del Bicentenario, con motivo 
de los 200 años de la Independencia de 
México y 100 años de la Revolución 
Mexicana. En el 2011, colaboró en la 
presentación del libro de Poesía de la 
primera escritora rarámuri Dolores 
Batista, quien falleció antes de ver 
publicada su obra. En el 2012, participó 
en el Encuentro Internacional de 
Escritores Literatura en el Bravo de 
Ciudad Juárez, y en el encuentro de pue-
blos indígenas por el Día Internacional 
de la Lengua Materna en la ciudad de 
Chihuahua. A nivel nacional, asistió al 
P r i m e r  F o r o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Participación Política de Jóvenes 
Indígenas y los Alcances de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 
la Ciudad de México. En 2013, fue invi-
tada a asistir como alumna a la Escuela 
de Promotoras y Defensoras Jóvenes 
Indígenas Ben’ Cobby Vi Banezi 
“Mirna Cunningham” en la Ciudad de 
México. En 2014, ella, su abuelo Don 
Erasmo Palma y su padre, participaron 
como embajadores de la cultura rará-
muri dentro del ciclo La Primera Raíz. 
Literatura en Otras Lenguas de México, 
organizado por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, y que se desarrolló en la 
Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas 
Artes en la ciudad de México. Cantó 
música rarámuri en la Plaza Roja de la 
UNAM Unidad Xochimilco.

Ha participado varias ocasiones en el 
Omáwari del Festival Internacional 
Chihuahua, con cantos y conferencias. 
En el año 2015, el Fondo Yoreme llevó 
a cabo la publicación simbólica de su 
ensayo Mirada Interior. Ha impartido 
conferencias sobre cultura, prácticas, 
costumbres, juegos, música y relatos 
rarámuri, en preescolares, primarias, 
secundarias, escuelas de educación 

Las investigaciones sobre la historia del poblamiento de Chihuahua hacen referencia a que, a principios del Siglo XVII existían entre 20 mil y 
60 mil rarámuris, y que se encontraban distribuidos en las regiones del Centro y Suroeste del actual estado, y no en la Sierra, donde en la 
actualidad se hallan arrinconados. 
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media superior y universidades, y se 
mantiene vigente.

La verdadera identidad de este 
pueblo
Hay quienes dicen que los rarámuris, al 
contrario de las otras tres etnias origina-
rias, somos sumisos. Y retoba Ana Cely: 
“pero yo pregunto, ¿a qué punto llegó el 
descontento de nuestro pueblo en el 
pasado, que se sublevó en práctica-
mente todos los lugares donde se les 
había obligado a establecerse en misio-
nes?”. Esto que ella describe, constituyó 
un acto de violencia armada para sujetar 
a los indígenas, porque era costumbre 
de los españoles desplazar en masa a 
todos los pueblos de una tribu o un 
grupo. Lo que sucedió con los rarámuris 
durante la “conquista” europea fue, pro-
piamente, un destierro perpetrado a 
punta de espada y arcabuz.

Las investigaciones sobre la historia 
del poblamiento de Chihuahua hacen 
referencia a que, a principios del 
Siglo XVII existían entre 20 mil y 60 
mil rarámuris, y que se encontraban dis-
tribuidos en las regiones del Centro y 
Suroeste del actual estado, y no en la 
Sierra, donde hoy se hallan arrincona-
dos. Sobre dónde vivían, habla el estu-
dio Ecología, Economía y orden 
social de los tarahumaras en la época 
prehispánica y colonial, de Thomas 
Hillerkuss: había, dice el historiador 
“… tierras de muy buena labranza y sin 
grandes necesidades en cuanto a irriga-
ción se refiere. Sobre todo, en el Valle 
del Papigochi (hoy ciudad y municipio 
de Guerrero), entre Yepómera al norte y 
Temeichi al sur, alrededor de Coyachi, 
San Bernabé (hoy Valle de Allende), 
Satevó, San Felipe y Huejotitán, así 
como en el valle septentrional de San 
Pablo (el actual Balleza), y en torno a 
Nonoava, (donde) los españoles encon-
traron altas concentraciones de pobla-
ción. Solamente en el  Valle del 
Papigochi (¡pecata minuta!) la sucesión 
de planicies cultivadas mostraba gran 
densidad; varios cronistas hablaron de 

un único poblado, grande y espacioso”.
Es decir, los rarámuris o tarahumaras 

no eran los habitantes remontados en las 
profundidades de las barrancas, como lo 
son ahora en gran medida, sino que 
poblaban y trabajaban la fértil región 
que se conoce como de transición, a la 
mitad entre los secos valles del centro 
de Chihuahua y la alta Sierra.

Y Ana Cely es aquí donde coloca 
el hecho histórico fundamental y fun-
dacional de su pueblo: las rebeliones 
generalizadas en el Siglo XVII, y des-
tacadamente la protagonizada y liderada 
por el supremo héroe tarahumara: 
Teporaca o Tepórame (conocido como 
El Hachero), de insigne memoria.

Resistencia a toda prueba
Por otra parte, y por si hiciera falta, la 
resistencia de este pueblo fue recono-
cida en una conversación casual que 
hoy ya es histórica, y que traigo ahora a 
colación. El 14 de octubre de 2000, des-
pués de 120 años de que fueron expulsa-
das de Chihuahua las últimas tribus de 
apaches rebeldes, se volvieron a escu-
char los cantos ceremoniales y se vieron 

bailes y danzas apaches en la Plaza 
Mayor de la capital de Chihuahua. ¿Por 
qué? Porque representantes de la pode-
rosa y rica tribu Apache Mescalero, de 
Nuevo México, bajo la jefatura de Sara 
Misquez, vinieron y firmaron un 
Acuerdo de Paz y Cooperación con 
Chihuahua. Además de la ceremonia 
formal de la firma, hubo despliegue de 
danzas apaches y rarámuris. Y aquí se 
inscribe mi anécdota: entre el público 
se vio a un grupo de jóvenes mezcale-
ros: altos, fornidos, imponentes ejem-
p l a r e s  d e  i n d i o s  p i e l e s  r o j a s , 
enfundados en sus trajes ceremoniales, 
y quienes platicaban entre ellos en 
inglés, cuando uno expresó, mirando a 
los tarahumaras que paseaban en gru-
pos familiares, vestidos todos con sus 
ropas tradicionales también. “Mira –
dijo el joven a otro compañero–, cómo 
al cabo de más de 400 años de dominio 
del blanco, ellos han podido conservar 
todo, su cultura, sus vestidos, sus cos-
tumbres, ¡qué gente tan aguantadora!”. 
El apache dijo esto con tanta admira-
ción, que este hecho me sirve para dar 
remate al reportaje. 

Ana Cely, su abuelo Erasmo Palma y su padre, en el Palacio de Bellas Artes.
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El bloque de naciones con economía emergente denominado BRICS sigue un rumbo geopolítico 
distinto, más solvente, confi able y opuesto al de Occidente, cuyos países han perdido efi cacia y 
poder frente a su competitividad comercial y fi nanciera.
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En  2 0 0 1 ,  c u a n d o 
e l  p r e s i d e n t e  d e 
Goldman Sachs Assets 
Management, James 
O’Neill, analizaba el 
comportamiento de la 

economía mundial, previó que, por su 
perfil manufacturero especializado y 
barato, con abundantes recursos natu-
rales y rápido crecimiento económico, 
un grupo de países asumiría el papel 
dominante en 2050.

Este nuevo bloque económico –bau-
tizado como BRICS por O´Neill, ya que 
inicialmente estaba conformado por 
Brasil, Rusia, India y China y, a partir 
de 2010, Sudáfrica– en el curso de dos 
décadas ha contribuido a la remodela-
ción del orden mundial sin prácticas 
neocoloniales, con desarrollo equili-
brado y sostenible para sustituir al 
creado durante la segunda posguerra. 

La definición de los BRICS no es 
fácil. En general se les ve como un 
grupo heterogéneo de Estados con eco-
nomías en ascenso, geográficamente 
alejados; y aunque en política no todos 
son alineados ni antihegemónicos, en 
economía van por una integración 
efectiva.

En el último lustro han avanzado 
hacia la integración de una agenda 
común. Optan por desdolarizar la eco-
nomía, las finanzas y el comercio con 
el uso de monedas locales. Promueven 
el intercambio de bienes industriales 
(sector que lideran China e India), así 
como de energía con Rusia, nación que 
sumará más del 80 por ciento a las reser-
vas mundiales de petróleo con la adhe-
sión de nuevos miembros como Arabia 
Saudita, Emiratos e Irán.

El nuevo mundo
El pasado 20 de agosto, en plena esca-
lada de inseguridad global, los BRICS 
modificaron el mapa mundial con el 
anuncio de que incorporaban al grupo a 
otros cinco países: un africano (Etiopía), 
tres árabes (Arabia Saudita, Egipto y 
Emiratos Árabes Unidos) e Irán (persa). 

O’Neill no se imaginó que en poco 
más de 20 años de su descubrimiento, 
los BRICS duplicarían su Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial con un 
monto superior a los 101 mil millones 
de dólares (mdd), cifra que se halla muy 
por encima del Grupo de los Siete 
(G-7), su principal antagonista.

Con la adhesión de nuevos miem-
bros nació el ahora llamado BRICS 
Plus (o BRICS+) para mejorar su pro-
yección geoeconómica y geopolítica. 
Esta decena de Estados es otra de las 
expresiones de la multipolaridad que 
está reemplazando al neocolonialismo 
y creando un nuevo orden político-
económico.

Rusia, presidente pro témpore del 
grupo, elaboró el Plan de Acción 2024 
y prepara la Cumbre de Kazán de 
octubre próximo, cuando los miem-
bros difundan sus avances y nuevas 
prioridades.

Con los recién llegados, con creci-
miento medio y bajo, el bloque se pro-
pone reeditar las historias de triunfo 
para sus miembros originales. De alcan-
zar el éxito, los BRICS+ proyectarán 
más poder e influencia global.

De ahí su opción por integrar a dos 
Estados africanos, Egipto y Etiopía, 
como artífices potenciales de la trans-
formación en África. Se espera que 
con los apoyos para su integración 

LOGROS DE LOS BRICS
• Firma de un Memorándum de Cooperación que facilita las transferen-
cias de sus integrantes en efectivo. Éste fue el paso previo a la operación 
de un Sistema Bancario Común.
• Acuerdo que Amplía las Facilidades de Crédito en Monedas Locales, 
como alternativa a la sociedad para las comunicaciones interbancarias y 
financieras mundiales (SWIFT occidental), que reduce el costo de trans-
ferencias.
• Integración de grandes reservas de divisas para ayudar a sus miembros 
en caso de necesidad y para potenciar el comercio intrarregional.
• Unión de 20 países al Sistema de Pagos ruso para desdolarizar sus 
transacciones con la participación de 159 consorcios extranjeros.
• Creación de un Consejo Empresarial para gestionar inversiones, una 
Agencia de Calificación Crediticia propia y el Banco de Desarrollo. Estas 
instituciones evitan el dominio de las agiotistas financieras de Occidente.
• Invitación a la Comunidad Internacional a enfrentar todas las formas de 
competencia desleal y proteccionismo comercial.



comercial, desarrollo financiero, tecno-
lógico y en otros ámbitos, ambos despe-
guen y brinden una enseñanza de éxito.

La elección de Etiopía sorprendió a 
quienes suponían que serían Argelia –el 
país más grande de África– o Nigeria, 
ambos ricos en petróleo. Pero todo 
indica que el mando ejecutivo del 
bloque aplicó criterios geopolíticos y 
geoeconómicos.

Etiopía es todo un desafío para el 
objetivo de los BRICS Plus, porque 
alienta el desarrollo de los nuevos 
miembros y es el segundo país africano 
más poblado (120 millones de habi-
tantes), de gran superficie (un millón 
97 mil 900 km2, como Colombia o 
Bolivia), escaso desarrollo y bajo PIB 
per cápita (mil 50 dólares).

Desde hace años, el país lidia con dos 
conflictos separatistas. Uno en el norte, 
con el Frente de Liberación Popular del 
Tigray, que apoyan gobiernos regiona-
les. El otro es la disputa violenta con 
Eritrea que, desde 1998, ha causado la 
muerte a miles de personas y de despla-
zados, pérdidas económicas por 20 mil 

mdd y amenazas de hambruna, después 
de que el gobierno estadounidense le 
recortó ayudas; de ahí su frágil econo-
mía que, según la agencia estadouni-
dense Fitch, está “próxima al default” (o 
insolvencia) por no pagar su deuda. Este 
dictamen no es compatible con el que 
tenía Occidente, cuando alentó al 
Comité de la Academia de Suecia a 
otorgar el Premio Nobel de la Paz al pri-
mer ministro Abiy Ahmey por su 
esfuerzo para alcanzar “la paz y coope-
ración internacional”.

La consideración geoestratégica 
resulta fundamental en la selección de 
Etiopía por los BRICS Plus. El país del 
oriente africano es uno de los pasos 
entre las regiones noreste y centro de 
África, ya que sus vecinos son Djibuti, 
Eritrea, Kenia, Somalia, Sudán y unos 
kilómetros al este se encuentran el Mar 
Rojo y el Golfo de Adén, con acceso al 
Océano Índico.

Esta atractiva ubicación convierte a 
Etiopía en una puerta estratégica entre 
África, Medio Oriente y Asia, por vía 
terrestre y marítima, que además 

favorecerá el desarrollo económico 
integral en el corazón del continente 
negro.

Mediante una articulación de sur a 
sur, como la que hace 14 años ayudó a 
Sudáfrica, los nuevos BRICS impulsa-
rán proyectos para el desarrollo, transfe-
rencia tecnológica y acceso a mercados 
con socios, inversiones y nuevas formas 
de financiamiento a infraestructura por 
el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), 
institución financiera del bloque.

El NBD no es una institución filan-
trópica, su visión es política y de econo-
mía internacional de los BRICS Plus, en 
los que cada país ve por sí mismo; segu-
ramente, Etiopía se beneficiará, vaticina 
el experto alemán Lukas Kupgernagel. 
Para ampliar su comercio global, 
Etiopía logró su salida al Mar Rojo 
en un polémico pacto que reconocía 
la independencia de la región de 
Somalilandia, que disputa con Somalia.

Perfilamiento musulmán
Arabia Saudita y Emiratos Árabes 
Unidos, las dos mayores economías del 

La definición de los BRICS no es fácil. En general se les ve como un grupo heterogéneo de Estados con economías en ascenso, geográficamente 
alejados; y aunque en política no todos son alineados ni antihegemónicos, en economía van por una integración efectiva.
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mundo de esa región, se incorporaron 
en enero para proyectar su influencia en 
el nuevo orden multipolar, reveló el 
analista Fareed Rahman.

La presencia de las familias monár-
quicas en el BRICS, que figuran entre 
las más ricas del mundo por su ingreso 
per cápita, poseen los mayores fondos 
soberanos y son importantes en la geo-
estrategia de Medio Oriente y el Norte 
de África, abre la posibilidad de que 
haya beneficios mutuos.

En principio, creará oportunidades 
de desarrollo, más conexión comercial 
intra-regional y con el mundo, además 
de que se elevará la capacidad para 
atraer inversiones, estima el director 
r eg iona l  de l  Fondo  Mone ta r i o 
Internacional (FMI), Jihad Azour.

En 2022, Arabia Saudita creció 8.7 
por ciento, la mayor tasa de las 20 gran-
des economías mundiales. En su agenda 
de diversificación Visión 2030, el reino 
se propone abandonar su dependencia 
del petróleo. Ante los desafíos geopolí-
ticos y económicos, la integración 
resulta un buen augurio, reporta el pro-
fesor Ullas Rao, de la Escuela de 
Negocios de Edimburgo en Dubai.

La adición de estos gigantes exporta-
dores petrolíferos “reforzará su poder 
de oferta e influencia en la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP)”, otro bloque estratégico tam-
bién alineado a su táctica, pero en ade-
lante lo harán dentro de los BRICS Plus.

Hace tiempo que Arabia Saudita y 
Emiratos Árabes Unidos han estable-
cido fuertes vínculos con China e India, 
miembros originales de los BRICS, ade-
más de su segundo y tercer sitio entre 
los mayores consumidores de crudo. 
Con esos tres estados árabes, el bloque 
tendrá mayor intercambio comercial 
con monedas locales, anticipa la econo-
mista del Banco Standard Chartered, 
Carla Slim.

Irán resurge
Actor clave en Medio Oriente es la 
República Islámica de Irán, cuyo 

gobierno calificó su inclusión en los 
BRICS Plus como una “victoria estraté-
gica para su política exterior”. En ello 
coincide el Consejo Estratégico de 
Relaciones Exteriores del Estado Persa, 
que estima su ingreso como un “juego 
de ganar-ganar”.

La superación de las sanciones de 
Occidente, la proyección de su influen-
cia en las relaciones internacionales con 
el apoyo político de los miembros del 
bloque y la capitalización de sus enor-
mes reservas de crudo y gas son el obje-
tivo principal del gobierno iraní, que 
aspira también a mejorar la situación 
socioeconómica de sus 87 millones de 
habitantes.

Para sus nuevos socios, Irán es inte-
resante por la capacidad económica de 
su mercado interno, mano de obra espe-
cializada, abundantes recursos naturales 
y fuerte cooperación con los BRICS ori-
ginales. Ahí destaca el Corredor Norte-
Sur de Rusia e India.

En noviembre, después de discutir su 
agenda en los BRICS Plus, Irán y Rusia 
definieron sus prioridades: impulsar las 
relaciones económico-comerciales en 

energía, agricultura, ciencia, tecnología, 
ambiente y cultura.

Emiratos se libera
El 1° de diciembre, en inesperado gesto 
financiero, Emiratos Árabes Unidos 
sacó al dólar de sus energéticos y recu-
rrió al uso de monedas propias con unos 
15 socios locales y extrarregionales 
(como India)

En 2023, el crecimiento económico 
de Emiratos Árabes Unidos fue de 3.4 
por ciento debido a la apertura comer-
cial, el turismo, las inversiones inmobi-
liarias, la industria de la construcción, el 
transporte y las manufactura, según el 
Banco Mundial. Es la segunda mayor 
economía de la región árabe y tiene 
acuerdos comerciales con casi todo el 
mundo, entre los cuales están los recien-
tes miembros de los BRICS.

Fue así como la monarquía se pre-
paró para abandonar definitivamente lo 
que alguna vez fueron los petrodólares. 
Esta decisión de Abu Dabi fue conse-
cuencia de un acercamiento previo con 
China, Rusia e India, en cuyo grupo 
buscará diversificar su comercio.

EL AMIGO PERSA
El 11 de febrero de 1970 ha quedado marcado como el día en que el 
milenario pueblo de Irán tomó un nuevo camino hacia su independencia 
política y autosuficiencia económica, recordó el embajador de ese país en 
México.
En 2023, Irán se convirtió en miembro de la Organización de 
Cooperación de Shanghai; y en enero se unió a los BRICS Plus hacia la 
conformación de un mundo multipolar que beneficie a la comunidad glo-
bal. Éstos son algunos avances:
Según el FMI, en 2023, el PIB de Irán creció 5.4 por ciento, el más alto 
en el mundo.
281 empresas industriales iraníes producen equipos para el sector petro-
lero.
El 28 de enero, Irán colocó tres satélites de telecomunicaciones de 
fabricación nacional, en órbitas de entre 450 y mil 100 kilómetros de 
altura.

Exporta bienes no petroleros, servicios técnicos de ingeniería.
En 2024, México e Irán conmemoran 60 años de relaciones, aunque 
sus primeros contactos se remontan a 1899; ese vínculo siempre ha sido 
amistoso, declaró el embajador Ali Reza Ghezili.



Egipto: seguridad
Como puerta de entrada de Europa 
hacia África oriental, el país del Nilo es 
un puente estratégico para los BRICS 
Plus. Su nueva membresía testimonia la 
confianza en su economía, que abre la 
posibilidad de diversificar e industriali-
zarla y mejorar su infraestructura y ser-
vicios de salud y educación.

Esta adhesión permitirá garantizar a 
los 104.7 millones de egipcios un con-
fiable suministro de energía y alimen-
tos, así como operar como un centro 
regional de logística y acceso a las tec-
nologías de la comunicación.

Así se informó en la Reunión de 
Sherpas (Negociadores o asesores de 
alto nivel) y Sub-sherpas de los BRICS 
Plus, realizada el 31 de enero en Moscú, 
a la que por primera vez asistió Egipto 
como miembro. Su adhesión es un paso 
más para romper gradualmente la 
dependencia con el dólar.

Al mejorar su economía con las 
inversiones e intercambios entre blo-
ques, el país puede contribuir al Banco 
de Desarrollo BRICS (creado en 2015) 
con mil 196 mdd. La adhesión le permi-
tirá dar un paso más en la independencia 
con respecto al dólar.

En la banca
Argentina y Venezuela eran los prospec-
tos latinoamericanos para ingresarse al 
bloque ampliado; pero el economista y 
presidente de Argentina Javier Milei no 
desea pertenecer a los BRICS Plus, 
como solicitó su antecesor Alberto 
Fernández. En su campaña, el candidato 
del Partido Libertario se comprometió a 
alinearse políticamente con Estados 
Unidos (EE. UU.) e Israel; “No nos 
vamos a alinear con comunistas”, sen-
tenció.

Por ello no sorprendió que el 29 de 
diciembre, a 10 días de asumida la 
presidencia, emitiera una misiva con 
mensaje rotundo: “en esta instancia 
no se considera oportuna la incorpo-
ración de la República Argentina al 
BRICS como miembro pleno a partir 
del 1° de enero de 2024” e instruyó a 
su ministra de Relaciones Exteriores, 
Diana Mondino, estrechar lazos con 
EE. UU.

Rusia lamentó esta decisión y declaró 
que confiaba en que Buenos Aires 
pudiera recapacitar esa postura. “Es su 
derecho soberano y esperamos que, con 
el tiempo, los dirigentes consideren más 
rentable para sí mismos ingresar al 

BRICS Plus”, advirtió el Kremlin en 
voz de Dmitry Peskov.

En contraste, Venezuela, otro país 
latinoamericano que aspira a ingresar a 
los BRICS para superar el cerco polí-
tico-financiero-mediático del gobierno 
imperialista estadounidense, debió pon-
derar un mejor bloqueo con éste y espe-
rar la ocasión más pertinente para 
incorporarse al nuevo grupo.

A cambio, Caracas ofreció un mayor 
acceso a la seguridad energética del blo-
que; sus ingresos petroleros contribuirán 
a los fondos del NBD, se comprometió a 
reimpulsar la integración de la CELAC 
y la Unasur y ofreció cooperar con el 
sur global en materia educativa, médica 
y de desarrollo.

Para algunos, los BRICS+ son el brazo 
económico del sur global, que ahora se 
cohesionan contra la explotación econó-
mica y el dominio político de Occidente 
mediante el liderazgo de una inédita rebe-
lión anticolonial y antimperialista.

Es cierto que este grupo enfrenta 
múltiples retos; pero es previsible que 
paulatinamente disponga de mejores 
estrategias para articular con mayor efi-
cacia los intereses comunes de sus inte-
grantes. 

En noviembre, después de discutir su agenda en los BRICS Plus, Irán y Rusia definieron sus prioridades: impulsar las relaciones económico-
comerciales en energía, agricultura, ciencia, tecnología, ambiente y cultura.
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OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Para quien haya seguido, aunque sea un poco, las 
declaraciones públicas de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) a lo largo de su presidencia, no deja-

rán de ser llamativas y hasta impactantes sus palabras del 
pasado 17 de enero publicadas entre otros medios en RT. 
“Como una ‘guerra sucia’ en tiempos electorales calificó el 
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la 
cobertura mediática en torno al accidente registrado el martes 
en el Tren Interurbano, en Ciudad de México. Es una gue-
rra sucia, muy intensificada porque estamos en temporada 
electoral, estamos en vísperas de elecciones presidenciales 
–y añadió el medio electrónico– están desatados”.

¿Y qué ha sido, me permito preguntar, si no una guerra 
sucia, la embestida mediática que ha enderezado AMLO 
contra millones de mexicanos que no tienen ni soñando la 
misma capacidad para defenderse y menos para contraatacar? 
El Movimiento Antorchista Nacional, la Organización de los 
Pobres de México, sigue y seguirá siendo el ejemplo vivo, 
vigoroso y actuante de cómo un sujeto investido con el poder 
de la Presidencia de la República usó y abusó de ese poder 
omnímodo para mentir, calumniar, amenazar y hacer burla 
de una organización de mexicanos que tienen exactamente 
el mismo derecho a unirse y luchar por sus ideas e intereses, 
no sólo que Morena, sino que todos los partidos y organiza-
ciones a los que ha pertenecido AMLO a lo largo de su vida 
política.

Son pocas personas, muy pocas, las que rebasan a los 
antorchistas en la cantidad y calidad de los ataques brutales 
que ha descargado sobre ellos AMLO. Los quiso extermi-
nar y desaparecer hasta de la historia del país. Eso los 
distingue. ¿Y cómo no recordar ahora el famoso cuento 
breve de Augusto Monterroso?: “Cuando despertó, el 
dinosaurio todavía estaba allí”. Sí, cuando despertó, por esos 
días recientes de sus lamentos de la prensa que lo denuncia, 
los antorchistas todavía estaban allí, recordando muy 

seriamente la imperecedera obra de Vladimir Ilich Lenin, 
reunidos por miles en torno a la figura y las sabias palabras de 
Aquiles Córdova Morán, su histórico líder y acompañados 
fraternamente por representaciones de las embajadas de 
China, Rusia y Cuba.

El Movimiento Antorchista Nacional está vivo y en acción, 
vigoroso y decidido, nunca ha dejado de luchar porque siguen 
presentes, porque nunca se han ido ni alejado siquiera, las 
tragedias espantosas que azotan a los que viven de su trabajo 
diario. No hay salud para ellos y sus hijos. Ahora, la cifra 
negra ya llega a 53 millones de mexicanos sin servicios de 
salud, no hay medicinas y se sabe que durante la pandemia de 
Covid-19 se murió casi un millón de personas y, por tanto, 
nuestro país ocupará para siempre uno de los cuatro primeros 
lugares del mundo en muertes y se tendrá presente que eso 
sucedió durante un régimen llamado sin recato como el de 
“Primero los pobres”.

Tampoco la educación ha llegado a las clases necesitadas. 
Ni en cantidad ni en calidad. “El Programa Nacional de 
Educación Superior (PNES) 2023-2024, bajo revisión de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)… 
Alerta que sólo 2 de cada 10 personas de 25 y más años cuen-
tan con estudios de tipo superior, mientras que sólo 3 de cada 
10 jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años cursan una 
carrera profesional, según datos del Censo de Población y 
Vivienda 2020” (Reforma, 16 de octubre).

La cruda verdad es que muchas familias mexicanas viven 
o sobreviven de los envíos de dólares por parte de sus fami-
liares que trabajan en Estados Unidos. Las famosas remesas 
significan familias destrozadas, muchas veces para siempre, 
el padre, el hermano y cada vez con más frecuencia, hasta la 
madre de familia, se marchan “durante un tiempo” y nunca 
pueden regresar. Esa condición terrible no ha cesado durante 
la maravillosa “Cuarta Transformación”. “BBVA, el banco 
de mayor presencia en el país, proyectó que en 2023 el flujo 

Evaluación del 
régimen
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de remesas a México aumentó 8.4 por ciento, con lo que 
se lograría un récord para alcanzar los 63 mil 400 millones 
de pesos… Las remesas acumulan una racha de 43 meses 
consecutivos con crecimiento, iniciada desde mayo de 
2020” (La Jornada, tres de enero de 2024).

Sigamos el recuento. Un reporte de Jim Cason y David 
Brooks, corresponsales del periódico La Jornada, aparecido 
el pasado 13 de febrero, señaló, “al incrementarse el flujo 
migratorio mundial a Estados Unidos, los mexicanos perma-
necen como el mayor grupo de personas indocumentadas que 
las autoridades estadunidenses ‘encuentran’ en la frontera, y 
cada vez más buscan ingresar con sus familias”.

No obstante, el dato que publicaron a continuación fue, a 
mi parecer, una información decisiva para hacer una evalua-
ción objetiva acerca de qué piensan verdaderamente y, en 
consecuencia, cómo actúan los mexicanos y sus familias ante 
el régimen ya casi completo de AMLO. “El número total de 
mexicanos que intentan ingresar a Estados Unidos entre 
puertos oficiales de entrada se elevó de 155 mil en el año 
fiscal que concluyó en septiembre 2018 a 579 mil en el 
año fiscal de 2023. Este incremento de casi 300 por ciento 
del número de migrantes mexicanos que intentaron ingresar 
forma parte de la creciente ola de migración mundial y los 
incrementos dramáticos en migrantes intentando cruzar a 
Estados Unidos por la frontera desde México en los últimos 
5 años”.

Ahí está la opinión y las acciones resultantes de los mexi-
canos: de 2018 a 2023, los que toman a sus familias y se 
marchan buscando un futuro mejor para ellos, son ¡300 por 
ciento más! Régimen reprobado que, pese a todas las ayudas 
en dinero que se reparten a diario y pese a las declaraciones 
mañaneras del Presidente de la República, no logra que 
masas inmensas de compatriotas lo acepten como bueno y 
acogedor para sacar adelante a sus hijos y deciden mar-
charse. Votan con los pies. Tómese en cuenta que la inmensa 
mayoría de ellos se van a la aventura, no tienen allá ni casa 
ni empleo ni nada. Y se van de todas maneras. Más contun-
dente que cualquier encuesta telefónica.

¿Y el reverso de la medalla, el obligado complemento que 
explica por qué tanto sufrimiento de las mayorías? ¿Dónde 
está la riqueza colosal que se produce en un país que ya es la 
décima segunda economía del mundo? “Oxfam, la confedera-
ción internacional de 21 organizaciones no gubernamentales 
que tienen asociados en 90 países, entregó en enero al Foro 
Económico Mundial de Davos un documento de trabajo sobre 
la desigualdad en México, donde afirma que, durante el 
gobierno de López Obrador, las fortunas de Carlos Slim y 
de Germán Larrea crecieron 70 por ciento, que equivale a la 
riqueza total de la mitad de la población de América Latina 
y el Caribe de 334 millones de personas”.

¿Cómo evalúa usted al régimen de AMLO? Pues como le 
haya ido en la feria: a muy pocos, muy bien; a la inmensa 
mayoría, de los diablos, aunque los privilegiados hagan cam-
paña mentirosa y manipuladora: “En cada rincón del país hay 
alegría, amor y entusiasmo por los momentos históricos que 
está viviendo nuestro país con la cuarta transformación”, dijo 
la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata del Partido 
Morena a la presidencia de la República el tres de enero de 
2024. Sin demagogia, sin adornos, la mera neta, nadie va a 
hacer lo que el pueblo no haga por sí mismo, organicémonos 
y luchemos. No hay otra salida. 

Ahí está la opinión y las acciones 
resultantes de los mexicanos: de 2018 a 
2023, los que toman a sus familias y se 
marchan buscando un futuro mejor para 
ellos, son ¡300 por ciento más! Régimen 
reprobado que, pese a todas las ayudas en 
dinero que se reparten a diario y pese a las 
declaraciones mañaneras del Presidente de 
la República, no logra que masas inmensas 
de compatriotas lo acepten como bueno y 
acogedor para sacar adelante a sus hijos y 
deciden marcharse. Votan con los pies. 
Tómese en cuenta que la inmensa mayoría 
de ellos se van a la aventura, no tienen allá 
ni casa ni empleo ni nada. Y se van de todas 
maneras. Más contundente que cualquier 
encuesta telefónica.



buzos — 18 de marzo de 2024 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

36

OPINIÓN

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

ECONÓMICO.

Perfi l

BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

Del 15 al 17 de marzo se celebraron elecciones en 
Rusia y el resultado fue contundente: Vladimir Putin, 
candidato independiente, obtuvo 76 millones 277 mil 

708 votos, que representaron 87.28 por ciento de las votacio-
nes, 35.2 por ciento mayor a la anterior. En los comicios 
de la Federación Rusa participó el 77.44 por ciento de los 
114 millones 212 mil 734 electores registrados, es decir 
88 millones 446 mil 341. Los sufragios logrados por otros 
postulantes fueron los siguientes; Nikolái Jaritónov, del 
Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), tres millo-
nes 768 mil 470 (el 4.31 por ciento), quien además tuvo una 
caída de 56.5 por ciento con respecto a la elección anterior; 
Vladislav Davankov, de la Unión de Fuerzas Políticas 
Progresistas (UFPP), obtuvo tres millones 362 mil 484 
(3.85 por ciento); y León Slutski, del Partido Liberal (PL), 
dos millones 95 mil 629 (3.2 por ciento), votación 32.7 por 
ciento menor a la que logró en la elección precedente. 

Estos resultados emiten un claro mensaje: el pueblo ruso 
está unido en torno a una causa: la defensa de su soberanía y 
de la construcción de un mundo multipolar. Estos resultados 
demostraron, asimismo, que el pueblo ruso mantiene la 
misma valentía y tenacidad de sus antecesores del pasado 
reciente, como sucedió en 1812 cuando, liderados por el 
general Mikhail Kutuzov, recurrieron a la estrategia de la “tie-
rra arrasada” –es decir, a la quema de cultivos, aldeas y ciuda-
des, incluida la capital Moscú– para impedir que el ejército 
invasor de Napoleón Bonaparte pudiera contar con suminis-
tros vitales. Esta situación obligó a los imperialistas franceses 
a renunciar a su objetivo y a emprender un penoso retiro mili-
tar en el que inclusive casi sucumbieron, porque tan estruen-
dosa derrota precedió a la que habría de hundir para siempre 
la pretensión de Napoleón I de asumir el control absoluto de 
Europa: la Batalla de Waterloo, concluida en junio de 1815.

Hay que recordar también que en la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), los rusos frenaron en su territorio el 

avance de los nazis; que con este severo revés, el imperia-
lismo alemán perdió gran parte de sus recursos militares y 
económicos, y que las pérdidas del ejército en la Gran Guerra 
Patria (así la llaman en Rusia) correspondió a 27 millones de 
personas. Fue en este frente, específi camente en la Batalla de 
Stalingrado, donde empezó a decaer el poderío militar alemán 
y el Ejército Rojo inició su avance hacia Berlín, cuya toma se 
concretó el 30 de abril de 1945 para colocar la bandera roja 
del socialismo en el palacio del Reichstag. Sin embargo, en 
Occidente se tergiversa la historia con la versión de que el 
desembarco de Normandía y la liberación de Italia por cuenta 
de los aliados fueron determinantes en la derrota defi nitiva de 
los nazis.

Con respecto a estos hechos culminantes de la Segunda 
Guerra Mundial hay que aclarar, asimismo, que el objetivo 
real de la presencia de las tropas aliadas en Francia fue el de 
conformar un dique militar y político para impedir que el 
Ejército Rojo avanzara más allá de la capital alemana, donde 
se levantó el famoso Muro de Berlín, que dividió en dos su 
territorio y posteriormente operó como el símbolo de la 
Guerra Fría, un conjunto de acciones políticas, comerciales y 
militares creado por las potencias de Occidente para evitar 
que la Unión Soviética ampliara su infl uencia multidisciplina-
ria sobre gran parte del mundo, que de suyo aumentó con las 
aportaciones del pueblo ruso a la salvación del mundo con la 
derrota del nazismo.

Con el resultado de las elecciones de este año en Rusia, no 
sólo su población logró un triunfo contundente, sino también 
muchas otras naciones del mundo. ¿Por qué decimos esto? 
Porque a pesar de que los gobiernos de Estados Unidos 
(EE. UU.) y los países que integran la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) intentaron desacreditar 
al presidente Putin, su éxito electoral contribuirá a reducir 
las pretensiones de dominio imperial que aún mantienen 
algunos países de Occidente. Veamos. En su video columna 

Triunfo en Rusia, avance 
de la humanidad
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¡Ahí les va!, Mirko Casale destaca precisamente que el triunfo 
se produjo en el marco de las múltiples acciones de saqueo o 
bloqueo de Occidente contra Rusia debidas a la Operación 
Militar Especial contra el gobierno nazi de Ucrania. 

Casale las contabiliza entre dos mil 695 y 16 mil 587, ya 
que se registra la salida súbita de empresas occidentales de 
hamburguesas, ropa e intercambio de valores (las cuales han 
dejado a miles de familias sin la posibilidad de recibir dinero 
del exterior); y el impedimento a los deportistas y equipos 
rusos de participar en torneos internacionales, a diferencia de 
los de Israel, no obstante que su actual gobierno está come-
tiendo un genocidio contra del pueblo palestino similar al que 
ejecutaron los nazis contra los judíos alemanes en la Segunda 
Guerra Mundial. Otra de las sanciones consiste en imponer 
toda clase de trabas a los turistas rusos para evitar que ingre-
sen a las naciones de la Unión Europea (UE) con mercancías 
de su país, cuya lista prohibitiva es interminable e incluye 
desodorantes.

Por todo esto, el pueblo ruso sabe que los apoyos que 
Occidente brinda al gobierno nazi de Ucrania no tienen el pro-
pósito defender al pueblo de este país, sino de perjudicar a la 
población de Rusia. Una prueba adicional de este objetivo se 
produjo pocos días antes de las elecciones, cuando el ejército 
ucraniano intensificó sus ataques contra la población civil en 
la región de Belgorod y lanzó misiles de largo alcance con-
tra el puente de Crimea para que las fuerzas armadas rusas 
reaccionaran a esa amenaza con mayor vigor, lo que fue 
evidenciado en una conversación entre soldados alemanes; 
también en el irresponsable anuncio del presidente de Francia 
de que enviaría dos mil soldados a Ucrania lo que, de concre-
tarse, violentaría los tratados internacionales y pondría en 
riesgo la seguridad mundial.

El resultado de las elecciones presidenciales en Rusia fue 
la unidad de su pueblo en torno al liderazgo de Vladimir 
Putin, quien con su política no defiende los intereses de las 
élites minúsculas que han acumulado riquezas y no quieren 
perder sus privilegios. No. Vladimir Putin defiende al pueblo 
ruso y al mismo tiempo a la humanidad; pues Rusia no pre-
tende ni necesita más territorio; a diferencia del imperialismo 
occidental que en las riquezas de Rusia (gas natural, petróleo, 
uranio, diamantes, etc.), ve un buen botín con el que EE. UU. 
y la UE fortalecerían su aspiración de impulsar el neocolonia-
lismo, precisamente cuando hoy existen las condiciones 
adecuadas para construir un mundo multipolar y más justo.

El ingeniero Aquiles Córdova Morán nos recordó lo que 
Carlos Marx escribió: que una vez que el capitalismo se halle 
en su fase terminal, haga lo que haga, será derrotado. Este 
acierto hoy se muestra más evidente en el país que desde hace 
varias décadas lidera tal sistema económico, cuya decadencia 
se advierte en el nivel intelectual y ético de los candidatos en 

los partidos políticos hegemónicos a la presidencia de 
EE. UU. Por ejemplo, hace unos días, el actual presidente, 
Joseph Biden, confundió a su homólogo de Egipto con el de 
México; y Donald Trump, expresidente, enfrenta una acusa-
ción por abuso sexual contra la periodista E. Jean Carroll y ha 
dicho que los migrantes mexicanos son bad guys (hombres 
malos).

Éstas son las únicas opciones que el pueblo estadounidense 
tiene para elegir en noviembre a su próximo presidente, pero 
ambos defienden los intereses de las clases poderosas de 
EE. UU. y no los de la clase trabajadora de esa nación. Por 
ello, la victoria contundente de Vladimir Putin pertenece al 
pueblo ruso y representa, a la vez, un avance para la libera-
ción de la humanidad. 

Con el resultado de las elecciones de este 
año en Rusia, no sólo su población logró un 
triunfo contundente, sino también muchas 
otras naciones del mundo. ¿Por qué 
decimos esto? Porque a pesar de que los 
gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y 
los países que integran la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
intentaron desacreditar al presidente 
Putin, su éxito electoral contribuirá a 
reducir las pretensiones de dominio 
imperial que aún mantienen algunos 
países de Occidente.
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ABENTOFAIL 
PÉREZ ORONA

Se piensa que las grandes transformaciones sociales son 
producto de grandes genios, de estrategas sin igual o de 
inteligencias superiores a las que el común de la gente 

debe, por naturaleza, obediencia. Estrategas como Napoleón, 
Alejandro, César, Wellington o Kutúzov, por mencionar sólo 
aquellos que la literatura recoge apasionada y fervorosamente 
para colocarlos en el pedestal de la historia, aparecen ante 
nuestros ojos como los artífices del mundo, ungidos por la 
divinidad o dotados de las facultades espirituales que sólo a 
los elegidos llegan. Existen, por otro lado, estadistas que, 
pasando la guerra a jugar un papel secundario en el control del 
mundo moderno, son canonizados por sus compatriotas por 
sus facultades “políticas”: aquellas que les permitieron salvar 
a una nación declarando la guerra a un invasor “en potencia” 
y en un territorio muy lejano; ganar una batalla sacrificando 
“valientemente” a millones de sus compatriotas; derrotar 
astutamente y con un movimiento audaz al enemigo feroz que 
ellos mismos crearon. Churchill, Palmerston, Bismark o 
Roosevelt son algunos ejemplos de estos hombres probos 
que, como Napoleón, pensaban: “hay que salvar a los pueblos 
a su pesar”. 

La historia contada de esta manera parece ser obra de 
individuos y no de pueblos. Nada más alejado de la realidad 
y, sin embargo, más arraigado en la conciencia colectiva de 
naciones enteras. ¿Qué permite esta creencia? ¿Cuáles son 
los efectos que sobre el destino de los pueblos tiene la impo-
sición de la voluntad individual sobre la voluntad colectiva? 
Podríamos buscar la respuesta a estas interrogantes inda-
gando en la historia, escudriñando en la vida personal de los 
“grandes hombres” y demostrando su fatuidad. Pero no es 
ése nuestro objetivo. Lejos está nuestra intención de caer en 
la iconoclasia, esa deformación de la historiografía que aleja 
todavía más al historiador de la comprensión de las leyes que 
rigen el devenir humano. Nuestro objeto de estudio está, por 
ahora, en el movimiento de lo real; en los cambios históricos 
que los últimos años se suceden a una velocidad vertiginosa 

y que empiezan a sentar las bases de una nueva etapa en el 
acontecer de la humanidad. Esto no es palabrería. “La histo-
ria que había venido contando por décadas”, cuenta ahora 
por años, luego, contará por días. 

Ésta es la razón de que se ponga de relieve el papel crucial 
que juegan los pueblos, la voluntad colectiva, las “masas”, en 
el quehacer de la historia. El numen de las revoluciones no 
ha sido nunca otro que el “pueblo” aunque hoy se le relegue 
ficticiamente a comparsa de las grandes individualidades. La 
inconsciencia de este hecho permite que se le manipule y se le 
utilice, que su voluntad se someta a ideas que en abstracto 
parecen hermosas pero que en el terreno de lo concreto termi-
nan en nada: libertad, igualdad, democracia, progreso, etc. 
Los demagogos y sicofantes han aprovechado la indulgencia 
e inconsciencia de las mayorías para arrastrarlas a un destino 
que nada tiene que ver con sus intereses; han utilizado su bon-
dad y aluden a principios morales para enfrentar a pueblos y 
naciones que deberían hermanarse frente al enemigo que, sin 
escrúpulos, los invita a matarse por “el bien de la humani-
dad”, por la “salvación de la democracia” o, como resuena 
hoy en todo el mundo: “por los valores de la civilización 
occidental”. 

Después del rotundo fracaso de la OTAN en Ucrania, los 
dueños del poder en Europa y Estados Unidos han comen-
zado a hacer llamamientos a pueblos y naciones a prepararse 
para una nueva guerra contra el enemigo en Moscú. Lo que 
está pasando en Ucrania, según Macron, presidente de 
Francia, es “una guerra existencial para nuestra Europa y 
para Francia”. “No cejaremos en nuestro apoyo”, manifiesta 
por su parte Olaf Scholz, jefe de gobierno alemán, aludiendo 
al envío de armamento al gobierno ucraniano. “Espero que 
los que estén en condiciones de servir en el ejército ucra-
niano vayan (…) Hay que servir, y no a partir de los 25 o 27 
años” dijo por su parte el senador estadounidense Lindsey 
Graham, exigiendo el reclutamiento de jóvenes menores de 
edad para el ejército de Zelensky. La consigna de la OTAN, 

Los pueblos tienen la 
palabra
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las grandes trasnacionales europeas y sus marionetas en 
el poder disfrazadas de “grandes estadistas”, era, hasta 
hace unos días: “pelearemos esta guerra hasta el último 
ucraniano”. Ahora, viendo que la causa ucraniana está 
perdida y que el conflicto parece decantarse a favor de 
Rusia, el discurso comienza a aludir a “nuestra Europa” y 
“nuestros valores”. Es decir: “sacrificado el pueblo ucra-
niano es hora de sustituir la carne de cañón ucraniana por la 
europea” y, como la desesperación es palpable y la lengua 
no tiene hueso, nuevamente es Macron quien confirma la 
posible nueva fase de la guerra: “Hoy no hay consenso –dijo 
temerariamente hace unos días– sobre el envío de tropas 
terrestres, pero no se puede descartar nada (…) Haremos 
todo lo posible para evitar que Rusia gane esta guerra. 
Estamos convencidos de que la derrota de Rusia es necesaria 
para la seguridad y la estabilidad en Europa”. 

¿Quiénes “haremos” todo lo posible? ¿Quiénes son los 
“convencidos” de la necesidad de derrotar a Rusia? ¿A qué 
“estabilidad” se refiere cuando habla de Europa? En una 
encuesta realizada recientemente por la encuestadora 
“Elabe” para los medios de prensa y TV BFM y La Tribune 
Dimanche, cuatro quintas partes de los encuestados se opu-
sieron a enviar tropas francesas a suelo ucraniano, mani-
festando así una clara oposición a las intenciones de la élite 
a la que defiende su presidente. Este resultado, casi con 
toda seguridad, se repetirá en cada nación del continente 
europeo. La experiencia de dos guerras mundiales no se 
olvida fácilmente. Sin embargo, y a pesar de la abierta opo-
sición entre la población, las cosas parecen tomar ese 
rumbo.

Pero esta guerra, como se ha dicho ya, no es una guerra 
entre el pueblo ruso y el pueblo europeo. No es cierto que 
estén en juego los “valores” occidentales. Lejos están las 
intenciones del pueblo ruso, quien recientemente respaldó 
abrumadoramente a su presidente con más del 87 por 
ciento de aprobación, de rusificar Europa. Todo esto no son 
más que las canalladas del imperialismo disfrazadas con 
discursos y palabrería para lanzar al pueblo a una nueva 
confrontación militar y salvar así los intereses de un capi-
talismo putrefacto. La tendencia es la guerra continental y, 
en poco tiempo, la guerra mundial. A menos, y aquí está el 
quid del futuro de nuestro mundo, que los pueblos cobren 
consciencia de lo que está en juego; que se levanten de ese 
sueño amargo que ha permitido a sus enemigos controlar 
su destino y sacrificar tantas vidas como sean necesarias 
para sostenerse en el poder; que recuperen la consciencia 
colectiva de la que han dado ya prueba fehaciente en luchas 
pasadas, y transformen lo que parece ser una guerra uni-
versal en una guerra interna de clases que desplace, de una 
vez y para siempre, a la clase parasitaria y vampiresca que, 

antes de dejarse derrotar por el enemigo externo que hoy le 
planta cara, no dudará en sacrificar a su propio pueblo a 
cambio, como Judas, de unas cuantas monedas. La historia, 
que no se olvide nunca, la hacen los pueblos; y hoy, los 
pueblos tienen la palabra. 

La tendencia es la guerra continental y, en 
poco tiempo, la guerra mundial. A menos, y 
aquí está el quid del futuro de nuestro 
mundo, que los pueblos cobren consciencia 
de lo que está en juego; que se levanten de 
ese sueño amargo que ha permitido a sus 
enemigos controlar su destino y sacrificar 
tantas vidas como sean necesarias para 
sostenerse en el poder; que recuperen la 
consciencia colectiva de la que han dado ya 
prueba fehaciente en luchas pasadas, y 
transformen lo que parece ser una guerra 
universal en una guerra interna de clases 
que desplace, de una vez y para siempre, a 
la clase parasitaria y vampiresca que, antes 
de dejarse derrotar por el enemigo externo 
que hoy le planta cara, no dudará en 
sacrificar a su propio pueblo a cambio, 
como Judas, de unas cuantas monedas. La 
historia, que no se olvide nunca, la hacen 
los pueblos; y hoy, los pueblos tienen la 
palabra.
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AQUILES 
MONTAÑO BRITO

La revista buzos de la noticia publicó su número cero un 
14 de marzo del año 2000; es decir, hace 24 años, en la 
ciudad de Puebla. La directora era la periodista Laura 

Castillo García. Era una revista catorcenal, de 34 páginas. En 
su portada destacaron dos temas: “Xochitlán Todos Santos, 
incapacidad para gobernar” y “Elecciones: los candidatos por 
abajo de la sociedad”. Al interior, Aquiles Córdova escribió 
un artículo titulado UNAM: única salida; Rodolfo de la Cruz, 
El blindaje financiero, ¿es garantía contra la crisis sexenal?; 
Omar Carreón, uno titulado Vicente Fox y el lenguaje florido; 
y el genial Divo de Puebla escribió Una de teatro: el llanto de 
la llorona. El gran periodista Gabriel Sánchez Andraca (+) 
escribió PRD poblano: sin estructura, sin unidad, sin organi-
zación. Así nació buzos.

Por esas fechas, México se preparaba para las elecciones 
de presidente de la República. Estaba por concluir “la dicta-
dura perfecta” del PRI y otros partidos burgueses ganaban 
gobiernos estatales y el PAN triunfaría en las presidenciales. 
Bajo esa nueva “alternancia” democrática, nacieron medios 
de comunicación ligados a los nuevos intereses económicos 
que se disputaban el poder. Pero buzos surgió como un medio 
para defender los intereses de los campesinos, los obreros y 
los estudiantes.

En 2004, buzos cambió de sede, de tiraje, periodicidad y se 
relanzó en diseño y número de páginas, como agradecimiento 
a sus lectores. La empezó a dirigir un hombre de sabiduría 
enciclopédica: Pedro Pablo Zapata Baqueiro. La revista se 
convirtió en un semanario, de alcance nacional, y su sede fue 
la Ciudad de México. Aumentó a 48 el número de sus páginas. 
Y comenzaron a escribir en ella periodistas de varios estados 
y algunos de talla nacional. Había crecido. Pero no gracias a 
los convenios publicitarios con el gobierno, que sostiene eco-
nómicamente a la prensa que le sirve de vocera, sino gracias a 
que más gente la buscaba en los puestos de periódicos o en los 
estantes de las tiendas de revistas políticas; es decir, había 
evolucionado porque ganaba más lectores. Desde 2005, 

cuando me asomaba a los puestos de periódicos para comprar 
revistas y diarios, buzos compartía aparador con las revistas 
El País, Día 7, Impacto, Contralínea, Cambio, emeequis, 
Proceso, Vértigo, Zócalo, Siempre, Confabulario, Nexos y 
otras más. Casi la mayoría de ellas, con todo y sus créditos 
entre la ‘intelectualidad’ mexicana, ya no existen. 
Desaparecieron. Y algunas pocas, como Proceso, se hicieron 
digitales, porque los gobiernos dejaron de pagarles millones 
de pesos en publicidad y se fueron a la crisis y a la quiebra. 
buzos no. buzos vive y crece. Larga vida tiene porque es una 
revista de la clase trabajadora y esa clase aún la necesita para 
sus objetivos.

De unos años para acá, buzos ha evolucionado editorial-
mente. Desde luego, siguen escribiendo sus fundadores, como 
Aquiles Córdova y Omar Carreón, a quienes se sumaron el 
Doctor en Economía Brasil Acosta Peña y el Doctor en 
Desarrollo Económico Abel Pérez Zamorano. La pila de 
columnistas también cambió radicalmente y ahora escriben 
universitarios y maestros en Ciencias o especialistas con doc-
torado (varios del Centro Mexicano de Estudios Económicos 
y Sociales). Escriben especialistas de política, arte, música, 
literatura, poesía, ciencias, matemáticas o deporte. O sea, 
cambió cualitativamente: analiza todos los temas bajo el exa-
men riguroso del materialismo dialéctico e histórico. Escriben 
buenos periodistas mexicanos y ahora han invitado a escribir 
a buenos reporteros de otros países. Esos reportajes defienden 
los intereses de los tarahumaras, los purépechas, los mayas, 
los mayos, los indígenas de la sierra y la mixteca de Puebla, a 
los capitalinos pobres de la CDMX y, en general, de todos los 
mexicanos de a pie excluidos por consigna de los medios tra-
dicionales. En sus entrevistas internacionales, destacan los 
embajadores de Palestina, Rusia, Irán, Bangladesh, Argelia, 
Cuba o China. Han hecho coberturas especiales de la 
República Popular China, para contarnos cómo viven allá y 
cómo se desarrolla ese gran país. O han entrevistado a Martha 
Harnecker, difusora de las ideas de Marx y Lenin. Tienen 

Buzos: la revista de los 
trabajadores
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convenios de colaboración con medios internacionales pro-
gresistas. En sus columnas escribe, ni más ni menos, que el 
embajador ruso Nikolay Sofinskiy. Quiero decir, porque lo sé 
de primera mano, que la mayoría de ellos escribe por su amor 
a difundir la verdad de la realidad en las planas periodísticas, 
o sea, que el 99 por ciento de los que hacen buzos no cobran 
ni se hacen ricos gracias al periodismo. Esto es de recono-
cerse, porque en México y el mundo el periodismo se vende a 
los intereses de la burguesía, cobran la línea cuando son 
reporteros o cobran la portada o la nota en televisión o radio 
cuando son los dueños de los medios. Así se han hecho millo-
narios los dueños de TV Azteca, Televisa y las radiodifusoras 
más grandes del país. Y los diarios venden sin vergüenza 
sus planas a los políticos de moda. En tiempos de campaña 
política es natural la prostitución de la prensa, ¿o no?

A diferencia de ellos, buzos no ha sobrevivido ni se ha 
enriquecido jamás de la publicidad gubernamental, ni empre-
sarial. Ésa es una diferencia radical con los medios burgueses. 
Depender del dinero del gobierno o de las empresas implica 
defender los intereses de esos gobiernos y esos empresarios. 
Recordad la libertad de la prensa, según lo dijo Marx (tam-
bién periodista y colaborador de la prensa de Europa y 
Estados Unidos), en 1842: “Es cierto que el escritor debe 
ganarse la vida para poder existir y escribir, pero no debería 
existir y escribir para ganarse la vida... La primera libertad de 
la prensa consiste en estar libre de comercio. El escritor que 
degrada la prensa a la categoría de medio material merece, 
como castigo de esa esclavitud interna, la esclavitud exterior, 
la censura; o, mejor aún, toda su existencia ya es un castigo”. 
Los buzos son libres y sus lectores se los agracemos infinita-
mente, porque eso implica que sus escritos no dependen del 
dinero contante y sonante, sino de un objetivo más grande y 
mejor: cambiar a este país tan pobre, desigual, hambriento, 
inseguro en extremo, sin salud pública, sin escuelas y sin tra-
bajo y sin salarios buenos. Es decir, luchar contra la pobreza 
y el hambre, que es el mal que nos pesa a por lo menos 100 
millones de mexicanos. ¿Y el precio? Es la más barata de las 
revistas políticas: 25 pesos. Esto es una hazaña difícil de 
lograr por cualquier medio del país y del mundo. No se enri-
quecen bajo las carteras de sus lectores, pese a que es una 
revista de alta calidad en contenido y forma. Las revistas polí-
ticas cuestan entre 60 y 100 pesos. 

buzos crece en su número de impresos con el descontento 
que se va generando en México, crece gracias que refleja 
objetivamente la realidad nacional e internacional, crece por-
que encontró lectores identificados con sus argumentos, que 
se sienten defendidos, crece porque tiene un gran cuerpo de 
agentes de difusión en todo el país que es envidiable, porque 
es un cuerpo de repartidores que lleva la revista a las colonias 
de todas las ciudades y a los lugares más alejados, a los 

pueblos, ranchos y comunidades, en donde no llega ninguna 
prensa, salvo buzos. He visto a grupos de colonos o campesi-
nos los sábados o domingos reunirse temprano para estudiar 
algún artículo de buzos. He visto a jóvenes de prepa y univer-
sitarios reunirse en una sala para leer a los columnistas de 
buzos. He visto a gente en los restaurantes ir al anaquel de 
la revista a tomar una o dos o tres y llevársela para leerla, 
¡porque en varias tiendas se regala! ¿Conoce usted un medio 
que logre lo mismo que la revista buzos? 

Ante una sociedad a la que los ricos y los políticos “edu-
can” con vulgaridades e idioteces en las redes sociales, en la 
televisión, en la radio comercial, en el cine y con la literatura 
y la prensa basura, la revista buzos lucha por reflejar la histo-
ria y las metas y objetivos a mediano y largo plazo de los tra-
bajadores mexicanos. Es una revista de análisis científico e 
histórico profundos que, además, huele al sudor diario del 
obrero, al cansancio del campesino, al ánimo de la juventud 
y al triunfo de ellos por una sociedad mejor, sin pobreza ni 
desigualdad. Por eso es la mejor revista política de este país. 
¡Felicidades, a todos los que hacen buzos! ¡Gracias por su 
trabajo! 

Ante una sociedad a la que los ricos y los 
políticos “educan” con vulgaridades e 
idioteces en las redes sociales, en la 
televisión, en la radio comercial, en el cine 
y con la literatura y la prensa basura, la 
revista buzos lucha por reflejar la historia y 
las metas y objetivos a mediano y largo 
plazo de los trabajadores mexicanos. Es 
una revista de análisis científico e histórico 
profundos que, además, huele al sudor 
diario del obrero, al cansancio del 
campesino, al ánimo de la juventud y al 
triunfo de ellos por una sociedad mejor, sin 
pobreza ni desigualdad.



Director de GMC Latinoamérica visitó buzos
El director general del Grupo de Medios de China (GMC) 
región América Latina, Zhu Boying, visitó las oficinas de la 
revista buzos como parte de un primer acercamiento con 
publicaciones latinoamericanas para mostrar al mundo el 
desarrollo que el pueblo chino ha logrado con el Partido 
Comunista (PC) y el presidente Xi Jinping.

La visita se produjo el pasado 12 de marzo, cuando un 
grupo de periodistas de la República Popular China (RPCh), 
con el director del GMC al frente, fue recibido por el Director 
General de este semanario, Pedro Zapata Baqueiro.

Durante este primer acercamiento, el director de buzos 
informó a los colegas chinos que la revista nació en el año 
2000, en el estado de Puebla; que en 2004 su edición se exten-
dió nacionalmente; publica reportajes, entrevistas y columnas 
informativas y de opinión, cuyo contenido siempre está orien-
tado a mostrar la realidad del país y el mundo, por lo que sus 
páginas se apegan a la mayor objetividad posible.

También les explicó que, desde sus páginas, buzos da voz 
al pueblo mexicano para denunciar las injusticias del poder. 
“Nos hemos caracterizado por abrir nuestros espacios a la 
gente, cuando en México los medios están sujetos a intereses 
políticos y económicos. Sin embargo, hemos resistido y res-
petado nuestra meta inicial: ejercer un periodismo social que 
lleve la voz de los ciudadanos”, señaló Zapata Baqueiro. 

Por su parte, Zhu Boying, quien dirige el GMC desde 
Brasil, reconoció el trabajo de nuestra revista, el importante 
papel que desempeña en la sociedad mexicana y la experien-
cia con que se coordina la dirección editorial del medio.

El GMC surgió en 2018 como una red estatal de medios. A 
la fecha cuenta con 51 canales de televisión, de los cuales 
nueve son internacionales, entre los que destacan las televiso-
ras CGTN, CCTV, revistas y agencias.

En México, el GMC mantiene alianzas con varios medios, 
incluido el Canal 6. Sus objetivos se centran en el intercam-
bio de información cultural y multidisciplinario entre China y 
México.

Alex Sheng, corresponsal en México del canal CCTV; Lyu 
Xinglin, fotoperiodista y camarógrafo de CCTV y Geng 
Zhiqian, reportero, formaron parte del grupo de visitantes del 
GMC que visitó las oficinas de la revista buzos. 
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Huitzilan de Serdán: la prueba de que 
el pueblo sí sabe gobernar
Entre los mexicanos, se ha cimentado 
ya la idea de que las zonas rurales del 
país serán eternamente rurales, como 
si se quedaran congeladas en el 
tiempo; y no es poco común encontrar 
comunidades o pueblos completa-
mente aislados de los avances tecno-
lógicos y científi cos, viviendo en una 
época que recuerda al feudalismo 
mexicano.

Esto es así no por decisión de los 
pueblos, que sufren todo tipo de mar-
ginación; se debe, en gran medida, al 
poco apoyo y a la poca atención que 
los gobiernos de todos los niveles le 
dan al desarrollo del país en su con-
junto, priorizando siempre las zonas 
industriales y las grandes ciudades, 
mientras dejan de lado a los pueblos y 
comunidades, que son, evidente-
mente, las más necesitadas para salir 
del atraso.

Pero esta desatención de los 
gobiernos (Federal, estatales y muni-
cipales) tiene una consecuencia aún 
más grave: permite el surgimiento y 
afi anzamiento de grupos caciquiles y 
violentos que andan por los pueblos 
sin que nadie les ponga coto, haciendo 
y deshaciendo a su gusto y abusando 
de los pobladores nativos, utilizándo-
los para sus triquiñuelas o como mano 
de obra barata o gratuita; en pocas 
palabras, estos grupos convierten a las 
comunidades en sus zonas de recreo y 
de acción, y advierten que nadie se 
debe atrever a modifi car el statu quo
bajo pena de ser eliminado.

En esa situación vivía el pueblo de 
Huitzilan de Serdán en la década de 
1970. Un pueblito olvidado por todos 
los gobiernos, enclavado en lo más 
alto de la Sierra Norte del estado de 
Puebla, de población mayoritaria-
mente indígena y sometido a los 
designios de un grupo caciquil abu-
sivo que tenía como mano armada a 

un grupo que antaño se decía revolu-
cionario:  la  Unión Campesina 
Independiente (UCI).

La desesperación de los huitzilte-
cos y su necesidad de cambiar una 
situación de asesinatos, abusos y 
agresiones que se había prologando 
por varios años, los llevó a buscar la 
ayuda de una organización de reciente 
creación: Antorcha Campesina. A los 
huitziltecos les llegaba el eco de las 
luchas Antorchistas en la Mixteca 
Baja poblana y estaban convencidos 
de que, con su apoyo y orientación, 
podrían cambiar la situación de su 
pueblo.

Así, de la mano de Antorcha, 
Huitzilan comenzaría, poco a poco, a 
caminar por una senda luminosa, de 
trabajo y educación para todos sus 
habitantes, así como de progreso 
compartido, frutos que se ven y se 
viven en el Huitzilan de hoy, que pasó 
de no tener ni una escuela funcio-
nando a tener escuelas de todos los 
niveles; de tener a los habitantes 
viviendo en la congoja de no poder 
recoger a sus muertos de las calles a 
transitar libremente por todo el muni-
cipio; de no contar con ningún cuerpo 
policial o municipal a organizarse 
para hacer funcionar bien todos los 
órganos de gobierno; de no contar con 
clínicas ni hospitales a tener un 
Centro de Salud de Servicios 
Ampliados (Cessa).

Todo lo anterior se narra con sumo 
detalle, con una extensa investigación 
historiográfi ca y con diversas entre-
vistas a los huitziltecos que vivieron 
esas épocas de cambio en el último 
libro publicado por Editorial Esténtor: 
Huitzilan de Serdán, la derrota de los 
caciques, del licenciado y periodista 
Alejandro Envila Fisher, quien se ha 
destacado por escribir obras que bus-
quen contrastar los hechos contra lo 

que se ha contado sobre ellos. 
Ejemplo claro de su gran labor perio-
dística es el libro Chimalhuacán, el 
imperio de La Loba. Tal y como 
hiciera Envila Fisher en esa obra, en 
Huitzilan de Serdán, la derrota de los 
caciques encontraremos esa necesi-
dad periodística de difundir la verdad, 
incluso si con ello se contradice la 
versión ofi cialista.

Adentrarnos en este libro nos per-
mitirá conocer la verdadera historia 
del municipio, contrario a lo que se ha 
querido hacer creer respecto a que fue 
Antorcha quien llevó la violencia a 
Huitzilan, cuando en realidad fue gra-
cias a Antorcha que ésta pudo elimi-
narse. Pero, sobre todo, adentrarnos 
en esta obra nos permitirá darnos 
cuenta de que, cuando el pueblo se 
organiza y lucha para tomar el poder 
político es cuando se llevan a cabo las 
verdaderas transformaciones de las 
comunidades. Huitzilan, pues, es un 
ejemplo claro de que el pueblo sí sabe 
gobernar y puede construir socieda-
des más justas y equitativas para 
todos. Por todo eso los invitamos a 
leer este libro, que pueden adquirir a 
través de las redes sociales y la página 
web de Editorial Esténtor. 

Huitzilan de Serdán: la prueba de que 

un grupo que antaño se decía revolu-
cionario:  la  Unión Campesina 

La desesperación de los huitzilte-
cos y su necesidad de cambiar una 
situación de asesinatos, abusos y 
agresiones que se había prologando 
por varios años, los llevó a buscar la 
ayuda de una organización de reciente 
creación: Antorcha Campesina. A los 
huitziltecos les llegaba el eco de las 
luchas Antorchistas en la Mixteca 
Baja poblana y estaban convencidos 
de que, con su apoyo y orientación, 
podrían cambiar la situación de su 
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¡La carrera comienza! La marca cuyos autos alcanzan los 340 
kilómetros por hora está en riesgo. Esto en el reciente estreno 
de la película Ferrari, de Michael Mann. En ella, el mundo de 
las carreras de autos, la producción automotriz y la identidad 
deportiva de un país (Italia) se funden con negociaciones cor-
porativas, ataques de la prensa, confl ictos pasionales y acci-
dentes fatales. Hablaremos de ella y de los principios 
científi cos bajo los que operan los automóviles. Suba a su 
Ferrari, pise a fondo, ¡y arranquemos!

Étienne Lenoir inventó el primer motor de combustión 
interna. En 1876, Nicolaus Otto (padre del cofundador de 
BMW) patentó su motor de cuatro tiempos. Karl Benz cons-
truyó, en 1886, el primer vehículo propulsado por un motor 
de combustión interna. En 1908, Henry Ford comenzó a pro-
ducir en masa su modelo Ford T para el público en general. 

Las primeras carreras de autos se llevaron a cabo en carre-
teras públicas en Europa y en Estados Unidos a principios del 
Siglo XX. Posteriormente se dividieron en carreras de resis-
tencia y de velocidad.

¿Cómo funciona un motor de combustión interna de cuatro 
tiempos? Imagine un cilindro hueco. Arriba está la bujía y dos 
válvulas: una de admisión, para que entre la mezcla de gaso-
lina y oxígeno; y una de escape, para que salgan los gases 
quemados. Al interior del cilindro hay un pistón que sube y 
baja (como una jeringa). Éste está conectado a un eje giratorio 
llamado cigüeñal mediante una barra llamada biela. El meca-
nismo es parecido al de las bicicletas: pedaleamos hacia arriba 
y hacia abajo, pero producimos un movimiento circular.

El proceso se conforma por cuatro fases: 1) Admisión: la 
válvula de admisión se abre, la mezcla de oxígeno con gaso-
lina entra al cilindro y mueve hacia abajo el pistón. 2) 
Compresión: el movimiento giratorio del cigüeñal empuja el 
pistón hacia arriba. Como las válvulas están cerradas, el volu-
men del cilindro disminuye, el gas se comprime y la presión 
aumenta. 3) Explosión: La bujía genera una chispa que hace 

explotar la mezcla de gases. Esta explosión hace que el pistón 
baje con mucha fuerza. 4) Escape: Después de alcanzar el 
punto más bajo, el pistón vuelve a subir. La válvula de escape 
se abre y los gases quemados salen del cilindro. Este proceso 
se repite una y otra vez. Cuanto más rápido ocurra, mayor será 
la potencia.

Los motores tienen cuatro, seis, ocho o 12 cilindros perfec-
tamente bien secuenciados para cada fase de este ciclo, mejor 
conocido como Ciclo de Otto. “Es brutal… ¡pero funciona!” 
dijo el célebre inventor.

Enzo Ferrari nació en Módena, Italia en 1898. Comenzó su 
aprendizaje en el mundo automotriz en el taller de su padre. 
Participó en la Primera Guerra Mundial, fue rechazado por 
Fiat y se volvió piloto con un Alfa Romeo modifi cado por él. 
Posteriormente, Alfa Romeo lo contrató como piloto, diseña-
dor y vendedor de la marca. En 1929 inauguró la Scuderia 
Ferrari.

No producía autos de manera masiva ni dirigidos al 
público. Apostaba por la exclusividad y la potencia. Se empe-
ñaba en ganar carreras y no ser superado o engullido por 
Maserati, Ford y Fiat. Era atacado por la prensa y por el 
Vaticano por sus numerosos pilotos fallecidos. Uno de los 
accidentes más trágicos fue el de Alfonso de Portago en la 
Mille Miglia en 1957, una carrera de mil millas a lo largo de 
toda Italia en que murieron 15 personas. Colaboró en la 
Segunda Guerra Mundial con el gobierno fascista de 
Mussolini y formó un hogar al margen de su matrimonio, del 
que nació Piero Ferrari, actual vicepresidente de la marca. 
Hoy, Fiat controla el 90 por ciento de las acciones de Ferrari.

Hasta la misa de los trabajadores llega el pistoletazo de la 
carrera. Los cronómetros se activan. Cunde la prisa, el ansia 
enferma por acortar el tiempo y conquistar la gloria efímera 
reservada para unos pocos. ¿Llegará el Cavallino Rampante a 
la meta? Para los forjadores del acero el mundo seguirá igual. 
“El obrero es mortal, pero vive el trabajo” (Jiri Wolker). 

El cavallino rampante: Ferrari y la ciencia de los autos

Daniel Lara Jáuregui
 @laraj_daniel
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TLAIXAXILIZTLI 
ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

Se dice que la filosofía no soluciona 
problemas, sino que los crea y dis-
cute, otros dicen que crea conceptos 
y trata de determinar su naturaleza. 
También se dice que no es contem-
plación ni reflexión ni comunicación 
(Gilles Deleuze). Estas visiones un 
poco alejadas de la idea primaria de 
filosofía, es decir, amor al conoci-
miento, establecen algunas similitu-
des y diferencias con uno de los 
constructos humanos de mayor rele-
vancia para nuestro desarrollo: la 
Matemática.

Sólo la filosofía científica (la que 
está informada por la ciencia) trata de 
dilucidar los problemas e intenta 
resolverlos. Todas las demás filoso-
fías problematizan, sin llegar a un 
concenso común, ni a ninguna solu-
ción final; sin embargo, ahí está la 
riqueza del debate filosófico. En cam-
bio, la Matemática no se contenta con 
sólo plantear problemas, quiere solu-
cionarlos, y una vez solucionados 
sigue conjeturando, ampliando su 
riqueza conceptual, su fin es llegar a 
alguna solución. 

Un t raba jo  matemát ico  s in 
reflexión y proyección filosófica se 
vuelve vacío, sin propósitos. Esto es 
así porque la Matemática es un con-
junto de sistemas formales, estableci-
dos y que no tienen la libertad que 
tiene el pensamiento filosófico. Los 
sistemas formales son inertes, sin vida 
y sin interpretación conceptual mate-
mática, pueden seguir creciendo sin 
horizonte. 

Una diferencia entre el trabajo 
matemático y el filosófico es que el 
trabajo matemático tiene reglas, axio-
mas, su libertad está en función de 
estar gobernado por sistemas forma-
les, dentro de un pensamiento estric-
tamente lógico; en cambio el trabajo 
filosófico no tiene estas limitantes 
(salvo la filosofía científica), por lo 

tanto, existe más libertad de pensa-
miento. Es por ello que esperar que la 
filosofía resuelva problemas es una 
utopía. Existen filósofos clásicos y 
actuales cuyos planteamientos resul-
tan oscuros, requieren una mirada 
fuera de la lógica común, a veces 
hasta poética, interpretable desde 
diferentes ángulos, similar a un 
género literario; algunos llaman a 
todo esto profundidad del pensa-
miento. El pensamiento matemático 
también puede parecer oscuro, difícil 
de entender, pero no porque existan 
distintas interpretaciones conceptua-
les, sino porque el lenguaje en que 
está escrito es formal, es decir, 
requiere de conocimiento, experien-
cia y manejo de objetos que están 
sujetos a sistemas formales, inventa-
dos por algún matemático. El len-
guaje  con que es tá  escr i ta  la 
Matemática es universal y atemporal; 
en cambio, el lenguaje filosófico tiene 
un estatus de mayor amplitud y diver-
sidad, es universal, pero relativo al 
autor, al pensador.

Una de las similitudes entre la filo-
sofía y la Matemática es la elabora-
ción de conceptos; en Matemática se 
elabora un cierto tipo de concepto, 
sólo aquellos que pueden ser suscepti-
bles de formalización. Los conceptos 
matemáticos crean objetos que son 
sujetos a la precisión técnica del sis-
tema formal usado. En filosofía, la 
creación de conceptos puede ser cues-
tionada, tratando de dilucidar su natu-
raleza, y establecer proyecciones de 
desarrollo etc.; todo esto es parte del 
trabajo filosófico. Es una mirada más 
allá de lo formal, es por ello que es 
necesario que quien quiera hacer filo-
sofía de la Matemática, sea un mate-
mático. Sólo él conoce los sistemas 
formales que utiliza, aún más, sabe de 
las vicisitudes de su trabajo, qué 
espera conseguir en la creación de un 

teorema, cuál es la potencia de la téc-
nica inventada, puede incluso generar 
nuevos mundos matemáticos, maravi-
llarse por ello y reflexionar sobre la 
creatividad humana.

Las ideas matemáticas nacen de la 
solución de problemas que enfrenta 
el matemático, el motor de su queha-
cer es resolver problemas. Sin 
embargo, si el interés es profundizar 
en las ideas en sí, y no hay mayor 
interés en la solución de un pro-
blema, pero sí de las ideas que genera 
esta solución, visualizar los métodos 
y conexiones que pueden estable-
cerse, formando redes de interpreta-
c ión  concep tua l ,  e s t amos  en 
presencia de la vocación filosófica en 
la Matemática. Este trabajo filosófico 
es complejo, dada la enorme produc-
ción matemática y lo sofisticado de 
las redes conceptuales. Una estrate-
gia en el estudio de la Matemática 
filosófica sería hacer el seguimiento 
filosófico-matemático de alguna 
mente creadora, penetrar en sus 
ideas, escudriñar en su cerebro mate-
mático, para determinar lo esencial 
de su trabajo y capturar sus proyec-
ciones. Esto nos daría luces del 
camino a seguir en la creación mate-
mática. 

Un matemático profesional com-
petente debe tener esta vocación filo-
sófica para orientar su investigación, 
de lo contrario producirá teoremas 
vacíos, sin horizonte, que sólo servi-
rán para su currículum académico, 
pero no contribuirá al desarrollo de su 
disciplina. 

Entre la filosofía y la Matemática
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Circo en los debates, más decadencia política
Los debates entre los candidatos a 
puestos de elección popular –princi-
palmente a la Presidencia de la 
República y gobiernos estatales– son 
obligatorios; y es lógico suponer que 
en ellos se discuta el contenido de los 
programas y las propuestas para resol-
ver los problemas económicos, socia-
les y políticos de la población. Sin 
embargo, desde hace al menos 25 
años, los mexicanos no presencian 
debates que hayan cumplido estos 
requisitos; por el contrario, han obser-
vado encuentros frívolos, carentes de 
iniciativas viables y, en el mejor de 
los casos, resultan entretenidos, como 
si se tratara de un espectáculo cir-
cense.

Con ello se advierte con claridad la 
decadencia de la política en México. 
En un ensayo que hace dos años 
publicó en el diario estadounidense 
The New York Times, Diego Fonseca 
aseguró que la política mexicana 
había caído en el “terreno del freak 
show”; que el “mercado electoral del 
país” era un espectáculo con necesi-
dad de “personajes rimbombantes de 
Federico Fellini”; y que en las listas 
de candidatos resaltaban actores, 
luchadores, cantantes o influencers... 
este “circo prefigura un futuro desas-
troso para México”, pronosticó el 
analista.

El 17 de marzo, durante el primer 
debate “chilango”, los candidatos al 
gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) dieron la razón a Diego 
Fonseca al convertir un ejercicio 
democrático en un show representado 
por la bolsa de palomitas con la que 
Salomón Chertorivski, el postulante 
de MC, observó el intercambio de 
acusaciones y chistoretes entre Clara 
Brugada, candidata de la coalición 
Sigamos Haciendo Historia,  y 
Santiago Taboada, de la coalición “Va 
x la CDMX”.

Es cierto que durante el hilarante 
debate “chilango” los tres candidatos 
anunciaron algunas propuestas gené-
ricas para atacar los grandes proble-
mas de la CDMX; pero lo más 
relevante del duelo fueron frases 
como “tu hiciste esto”, “yo no hice 
eso”, “tú no cumpliste en tu delega-
ción”, “yo te dije”, etc.; así como la 
ausencia de expresiones o análisis que 
mostraran al menos un nivel medio de 
conocimiento sobre los problemas 
cruciales de la capital de la República, 
contrario a las improvisaciones, gene-
ralizaciones y reacciones nerviosas.

Por ejemplo, Clara Brugada, cuyas 
respuestas agresivas son conocidas 
por sus seguidores, el domingo ante-
pasado apareció como “corderita”, 
quizás con el propósito de confirmar 
el  cobi jo  recibido de  Palacio 
Nacional, porque sugirió que no desea 
incomodar a quienes en el Palacio del 
Ayuntamiento cuentan que Claudia 
Sheinbaum no ve tan mal a Santiago 
Taboada, porque la exdelegada de 
Iztapalapa no logra conectar con los 
electores de otras alcaldías de la 
CDMX. Sin embargo, se recuerda que 
a Taboada también lo ronda el fan-
tasma del cártel inmobiliario de la 
Benito Juárez.

Nadie ganó el debate, que resultó 
un circo antes que un vehículo por el 
que se vertieran propuestas inteligen-
tes y serias para resolver los graves 
problemas de la CDMX, entre los que 
destacan la inseguridad pública, el 
pésimo transporte público y la falta de 
agua, que si no se atienden seria e 
inmediatamente, desatarán una crisis 
mortal para los capitalinos. Pero sobre 
estos asuntos vitales para los capi-
talinos no hubo una sola propuesta 
viable.

Con este tipo de debates ridículos, 
la política nacional va en descenso, 
obstaculizando el avance de la 

sociedad mexicana hacia la creación 
de un sistema democrático en el que 
los candidatos sean ciudadanos bien 
preparados, con capacidad para pro-
poner soluciones a los grandes proble-
mas del país y la capital.

Entre los principales responsables 
de que en las dos últimas décadas la 
política mexicana se halla degradado 
están los partidos políticos, que care-
cen de candidatos con la mínima 
capacidad para formular propuestas 
congruentes con las necesidades bási-
cas de la población y que para salir del 
paso recurren a chascarrillos, como 
los aspirantes al gobierno “chilango”.

¿Qué podemos esperar de un can-
didato que, en pleno debate, saca una 
bolsa de palomitas o de uno que lle-
vaba más hojas que ideas y fue inca-
paz de hilar dos frases? Sin duda, a 
estos candidatos poco o nada les inte-
resan los problemas de los capitali-
nos.

Es necesario que los votos se con-
viertan en un arma poderosa para la 
defensa de los intereses legítimos de 
la mayoría y que los aspirantes a 
puestos de representación popular 
sean personas preparadas, inteligen-
tes, honestas, valientes y estén com-
prometidas con su pueblo para que, 
una vez electas, trabajen por el bien 
de éste. Los candidatos que conten-
dieron el pasado 17 de marzo reproba-
ron el debate porque ninguno de los 
tres reunió tales atributos; y con ello 
permiten ver que el panorama es som-
brío para la CDMX. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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Detener una posible guerra mundial 
es la tarea más importante del 
momento. El desarrollo de los aconte-
cimientos en Ucrania y la respuesta de 
los países occidentales muestran que 
este llamado no es una exageración. 
En efecto, la inminente derrota militar 
de Ucrania ha dado atisbos de lo que 
ciertas voces en el seno de las clases 
dominantes de los países imperialistas 
están dispuestas a hacer con tal de 
impedir este resultado.  

Por un lado, Emmanuel Macron, 
presidente de Francia, ha mencionado 
en reiteradas ocasiones la necesidad 
de una derrota militar de Rusia y llegó 
al punto de sugerir el envío de tropas 
de la OTAN a Ucrania. Este llamado, 
al menos en sus implicaciones, ha 
sido recogido por ejércitos y líderes 
de otros países europeos. Al mismo 
tiempo, la Unión Europea ha adop-
tado recientemente un plan para con-
vertir a su economía en una orientada 
a alimentar el aparato militar con vis-
tas a un enfrentamiento con Rusia. El 
plan no sólo plantea el gasto de miles 
de millones de euros para modernizar 
el complejo militar industrial, sino la 
adopción de métodos de planificación 
central para garantizar la consecución 
de los objetivos planteados. Se trata, 
pues, de preparativos de hecho para 
una posible guerra. 

Quienes afirman que llegamos a 
este punto a raíz de febrero de 2022, 
cuando inició la invasión a Ucrania, o 
en 2014, cuando ocurrió la anexión de 
Crimea, mienten flagrantemente, 
consciente o inconscientemente. La 
lógica que nos condujo aquí estaba en 
marcha desde el final de la Guerra 
Fría. Ésta consiste en una potencia 
global (Estados Unidos) que busca 
mantener su hegemonía pero que se 
enfrenta con países emergentes a 
quienes no puede derrotar en el 
ámbito económico (China) ni en el 

militar, so pena de desatar una guerra 
nuclear (Rusia). Por eso, quienes ana-
lizaron con cuidado la coyuntura hace 
al menos una década lograron prede-
cir que esta configuración del capita-
l i smo global  conduci r ía  a  un 
agudizamiento cada vez mayor de las 
tensiones. Así, hoy, un paso en falso 
puede desencadenar un conflicto mili-
tar con consecuencias impredecibles 
para la humanidad.  

Pero ¿es la guerra mundial verda-
d e r a m e n t e  i n e v i t a b l e ? 
Afortunadamente, no. Un segui-
miento honesto al desarrollo de los 
acontecimientos permite concluir 
que, incluso hoy, cuando la hostilidad 
hacia Rusia está en su punto máximo, 
ésta última muestra disposición a 
darle un fin negociado al conflicto 
militar actual. Los dos antecedentes 
más importantes al respecto son, pri-
mero, la firma de los acuerdos de 
Minsk, en 2014 y 2015, y las negocia-
ciones que tuvieron lugar del 22 de 
febrero al 31 de marzo de 2022, es 
decir inmediatamente después de ini-
ciado el conflicto. Con respecto a 
Minsk, Angela Merkel confesó hace 
meses que la OTAN promovió su 
firma para ganar tiempo y empezar a 
preparar militarmente a Ucrania. 
Sobre lo segundo, es de conocimiento 
general que Rusia y Ucrania se halla-
ban ya en un camino que conducía 
hacia el cese de las hostilidades, pero 
que fue saboteado por EE. UU., Gran 
Bretaña y el resto de países de la 
OTAN. Hasta la fecha, Putin insiste 
en estar abierto a negociar el fin de la 
guerra. Y sólo hay una forma de saber 
si estas palabras son ciertas: tomán-
dole la palabra.  

Pero los gobiernos occidentales se 
niegan rotundamente, lo que nos lleva 
a la conclusión principal: a las clases 
dominantes hay que obligarlas a 
renunciar a sus ambiciones belicistas 

y de hegemonía absoluta. Esto 
implica hacer de la demanda por la 
paz un elemento central en el pro-
grama de lucha de todas las organiza-
ciones populares, y en particular en 
los países centrales. Varios elementos 
hacen que este programa pueda cobrar 
mayor popularidad: primero, porque 
han sido las y los trabajadores quienes 
han pagado las consecuencias del 
conflicto en Ucrania y de las fallidas 
sanciones de sus gobiernos a Rusia en 
forma de inflación, desempleo y 
empobrecimiento. Segundo, porque 
hoy toda la gente puede ver que sus 
gobiernos participan y promueven el 
genocidio que Israel comete sobre 
Palestina, y esto ha deslegitimado a 
gran parte de los gobiernos de los paí-
ses centrales a los ojos de su pobla-
ción. En Rusia, las fuerzas populares 
deben luchar por seguir manteniendo 
a raya a las facciones más chovinistas 
y reaccionarias que,  en cierto 
momento, podrían demandar una 
ofensiva más allá de lo estrictamente 
necesario para salvaguardar la sobera-
nía y seguridad de su país.  

En el resto del mundo nos queda 
seguir luchando por un mundo multi-
polar que garantice paz y mejores 
condiciones para avanzar en la con-
quista de una mejor vida para todos. 
En suma, detener la guerra que se ave-
cina es una tarea que exige la lucha 
coordinada y organizada de todos los 
trabajadores del mundo. 

Ante la amenaza de guerra, antiimperialismo e internacionalismo
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 @fisicmatematica ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
TLAIXAXILIZTLI 48 EPORTE

Samuel Aguirre Ochoa
48 DeporteD
Deporte y socialismo
El deporte, como toda práctica humana, ha evolucionado en la 
medida en que se modifican las relaciones sociales de produc-
ción. Los ideólogos burgueses interpretan al deporte como si 
fuera una mercancía; esto ha sido con éste y con otras prácti-
cas sociales y parece que así lo considerarán. Pero esto es 
falso, como se ha probado en los países donde los obreros, los 
campesinos y demás sectores populares ya tomaron el poder 
en sus manos y están cambiando las relaciones capitalistas de 
producción.

Con la revolución socialista de Rusia en 1917, la concep-
ción, estructura y funcionamiento del deporte dio un giro radi-
cal porque los bolcheviques rechazaron su práctica 
profesional, ya no fue considerada como mercancía asociada 
al elitismo capitalista y lo acercaron a las masas para 
que sus múltiples disciplinas contribuyeran al 
desarrollo físico, educativo y ético de toda la 
gente. 

Los soviéticos rechazaron participar en 
los Juegos Olímpicos modernos (revivi-
dos a finales del Siglo XIX según la 
herencia cultural de la milenaria Grecia 
clásica) debido a su carácter aristocrá-
tico, a que en ellos no participaban obre-
ros y a que, para la burguesía, lo más 
importante solía ser la obtención de preseas 
a cualquier costo.

Por estas razones, en 1928, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
organizó las Espartaquiadas, juegos en los que 
el proletariado demostró su alto nivel de prepa-
ración y capacidad de lucha en la construcción del socialismo. 
En esa primera versión, los soviéticos superaron a los olímpi-
cos, porque los deportes fueron 21 y sus competidores siete 
mil 125, a diferencia de las 14 disciplinas y los dos mil 883 
deportistas de los juegos en los países burgueses. 

Conforme cambió la política económica de la URSS, se 
desarrollaron los deportes de alto rendimiento; y en 1934 
lanzó una política deportiva cuyo objetivo fue superar los 
récords de los burgueses, lo que implicó el surgimiento de 
deportistas muy exitosos que alcanzaron el rango de “maes-
tros de deportes” y convirtieron a la Unión Soviética en 
potencia deportiva.

En 1952, cuando la confederación socialista empezó a par-
ticipar regularmente en los Juegos Olímpicos, el papel de las 
Espartaquiadas cambió completamente, porque ya no fungie-
ron como una alternativa de aquéllos y se convirtieron en una 
importante fase de preparación y prueba de los deportistas 
soviéticos rumbo a los grandes eventos internacionales. 

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, 
España, difundido en 2018, revela que, en las ocho ediciones 
de los Juegos Olímpicos organizadas entre 1952 y 1988, la 
URSS obtuvo 815 medallas, de las que 310 fueron de oro, 250 
de plata y 255 de bronce; en tanto que Estados Unidos 
(EE. UU.) logró 701, de las que 291 fueron de oro, 217 de 
plata y 193 de bronce.

Resultados similares ha obtenido la República Popular 
China (RPCh), pues en el medallero general de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021 sus atletas quedaron muy cerca de 
los de EE. UU. y a sólo una medalla de oro. En el gigante 
asiático predominan las relaciones socialistas de producción 
y el deporte es utilizado para lograr el desarrollo pleno de las 

potencialidades humanas. 
Las prácticas deportivas contribuyen a la for-
mación integral de las personas, porque favo-

recen su salud física y mental, fortalecen su 
carácter y lo dotan de disciplina y espíritu 
triunfador. Por ello, las clases trabajado-
ras no deben ser excluidas de las grandes 
competencias deportivas internacionales 
y mantenerse ajenas al deporte elitista, 
mercantilizado y chovinista promovido 

por el capitalismo.
¿Qué puede hacerse en países donde el 

sistema capitalista tiene intervenido al 
deporte? En México son pocas las voces que 

hablan de este asunto y todos los partidos polí-
ticos aplauden su deshumanización. Desde 

hace 48 años, el Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN) se ha propuesto rescatarlo de ésta e impulsar 
su práctica en obreros, campesinos y otros sectores populares 
para que contribuya a su liberación. 

Antorcha ha creado en México una corriente deportiva con 
este espíritu, que ahora influye en miles de deportistas con 
ideas revolucionarias. Es cierto que nos falta mucho, pero se 
han dado pasos importantes; y tiene la seguridad de que, 
algún día no muy lejano, arrancará al deporte de las garras del 
capitalismo.

Ha construido espacios deportivos; forma entrenadores 
con filosofía proletaria y organiza eventos deportivos de nivel 
estatal y nacional con arraigo y prestigio en colonias y pue-
blos de todo el país.

El MAN es consciente de que las causas justas y grandes 
son difíciles, pero está dispuesto a vencer los retos presentes 
en este ámbito, así como los graves problemas de desigualdad 
social, económica y política prevalecientes en México y que 
son generados por las relaciones capitalistas de producción. 
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“También hay dioses en la cocina”
El título de este texto es una frase que se atribuye a Heráclito, 
filósofo griego que vivió entre los Siglos V y IV antes de 
Cristo. Las contribuciones de Heráclito al pensamiento fi losó-

fi co no se pueden exponer profundamente en un texto como 
el presente, pero sí es posible recuperar una, aquella que 

se condensa en este título. 
Para Heráclito el aspecto fundamental de todas las 

cosas que nos rodean es su constante movimiento, por 
lo que no se puede dar cuenta de cualquier fenómeno 
si éste no se explica desde las transformaciones que 

acontecen en su interior y que lo hacen conti-
nuar existiendo. Comprender el movimiento de 

las cosas es lo que nos acerca a la verdad. Contrario a lo que 
alguna gente piensa, la fi losofía no considera que sea posible 
conocer las cosas con independencia de ellas, alejándose de 
ellas de forma intencionada para refl exionar únicamente en el 
plano de la abstracción que la mente hace de las cosas. La fi lo-
sofía sí debe, en su original labor crítica, ser capaz de superar lo 
inmediato de las cosas, la forma más básica en que se relaciona 
con los sentidos y la razón, pero nunca olvida que su refl exión 
es sobre la realidad. Y Heráclito es un claro ejemplo de esto. 
Cuando Heráclito dijo que también en la cocina hay dioses se 
refería a que cualquier lugar, situación o circunstancia es pro-
picia para la refl exión fi losófi ca, para detenerse a pensar sobre 
las condiciones del movimiento, comprender el movimiento y 
acercarse a la verdad. La cocina, con su cotidianeidad y aje-
treo, puede propiciar la refl exión fi losófi ca. 

Otro gran pensador que actuó con esta misma convicción fue 
Sócrates. Se sabe que Sócrates aprovechaba cualquier momento 
para “platicar” con la gente sobre los aspectos más inmediatos y 
cotidianos de la vida. En sus charlas con el zapatero o con el inte-
lectual, Sócrates tomaba ventaja de la cotidianeidad y lanzaba 
preguntas que incitaban a la refl exión fi losófi ca. Dice Plutarco 
que Sócrates “fue el primero en mostrar que, en todo tiempo y en 
todo lugar, en todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos, 
la vida cotidiana da la posibilidad de fi losofar”. 

Heráclito y Sócrates nos enseñan que la filosofía no se 
puede dar sin la cotidianeidad, sin nuestra vida diaria y, sin 
embargo, ellos mismos nos enseñan que esta experiencia inme-
diata no es sufi ciente para la refl exión fi losófi ca. Heráclito fue 
conocido como el oscuro, porque mucha gente no compren-
día el lenguaje que empleaba para explicar el movimiento del 
mundo, para explicar su fi losofía; Sócrates, por su parte, iba 
preguntándole a la gente sobre conceptos, es decir, sobre la 
Justicia, Belleza, Saber, etcétera, no sobre hechos aislados que 
se consideraran justos, bellos, sabios, forzando a los ciudada-
nos atenienses a cuestionar el valor y dirección que le daban a 
su vida cotidiana y a hacerlo constantemente. 

Estos dos pensadores forman parte de los precursores de la 
fi losofía, ambos contribuyeron al surgimiento de la fi losofía 
como una refl exión coherente y crítica del mundo en tanto 
que 1) demostraron que cualquier momento de la vida es un 
momento adecuado para refl exionar sobre la cotidianeidad, 
la personalidad o el Universo, que la fi losofía nunca se da 
sin la realidad; y 2) demostraron que esta refl exión, para ser 

efectiva, no puede bastarse con lo inmediato, requiere de 
un esfuerzo de la razón por crear un lenguaje que logre 
dar cuenta de los matices y contradicciones que nutren y 
complejizan la existencia y el ser de las cosas. Los dioses 
están en la cocina, pero hay que aprender a analizarlos. 
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Malos momentos en el hotel Royal
No cabe duda que en muchas 
ocasiones el cine puede conver-
tirse en un vehículo del conoci-
miento social, aunque quienes lo 
hagan no tengan ese propósito. 
Los dramas, las comedias, o las 
historias biográficas de persona-
jes destacados en el arte, la polí-
tica, el deporte, la ciencia, etc., 
como ocurre también en la litera-
tura y el teatro, aunque los escri-
tores, guionistas o directores de 
cine traten de defender a través 
de sus obras determinada posi-
ción ideológica, política, al no 
poder sustraerse de las condicio-
nes en que viven, terminan refle-
jando esa realidad que quieren 
embellecer, afear o distorsionar. 
Finalmente, como plantea la 
corriente materialista dialéctica 
del conocimiento, las teorías 
científicas, los conocimientos 
empíricos, las obras del arte, la 
literatura, etc., son un reflejo de los fenómenos de la reali-
dad (sean naturales, sociales, religiosos, políticos, etc.) y 
esos fenómenos se reflejarán más fidedignamente si su 
contenido tiene objetividad.

Malos momentos en el hotel Royal es una cinta reali-
zada en 2018 por el director estadounidense Drew 
Goddard; en ella se narra una historia de suspenso en la 
que intervienen siete personajes (todos con un pasado tur-
bio e inconfesable). El Royal es un viejo hotel ubicado en 
las orillas del lago Tahoe, entre los estados de California y 
Nevada. Como ocurre con muchos en EE. UU., este hotel 
es un refugio para delincuentes y personas que desean 
ocultarse de las autoridades, de sus enemigos, de sus fami-
liares, etc. La historia transcurre en los años 60 del siglo 
pasado, cuando un asaltante ocultó un cuantioso botín de 
millones de dólares debajo de la duela de una habitación 
de ese hotel. El sitio también sirve para espiar a los clientes 
que llegan a hospedarse en él; en todas las habitaciones del 
hotel hay espejos, colocados de tal forma que son conti-
guos a un corredor, desde el que es posible observar lo que 
ocurre al interior de cada habitación, incluso se puede 
escuchar lo que se dice al otro lado y, por supuesto, filmar 

cualquier cosa que ocurra en las 
habitaciones.

En el hotel concurren casi al 
mismo tiempo el Padre Flynn 
(Jeff  Bridges),  la  cantante 
afroamericana Darlene Sweet 
(Cinthya Erivo), el vendedor de 
aspiradoras Laramie Seymur 
(Jon Hamm); también Emily 
Sumerspring (Dakota Johnson) y 
su  he rmana  Rose  (Ca i l ee 
Spaeny). El Padre Flynn, un 
impostor que busca encontrar el 
bot ín escondido;  como no 
encuentra ese botín en la habita-
ción que alquiló, decide introdu-
cirse en la habitación contigua, 
en la que se hospeda la cantante, 
para lo cual intenta drogarla con 
un somnífero; sin embargo, 
Darlene se da cuenta y asesta un 
bote l lazo  en  la  cabeza  a l 
maleante disfrazado de cura. Al 
hotel ha llegado Seymur, quien 

recorre el pasillo que sirve para espiar a los clientes y se da 
cuenta de que Emily tiene secuestrada a una adolescente 
(su hermana Rose). Emily asesina al vendedor de aspirado-
ras. El motivo del secuestro de Rose es que Emily quiere 
sustraer a su hermana del control que ha ejercido el líder de 
la secta hippie Billy Lee (Chris Hemsworth).

Un personaje no menos importante que los que han lle-
gado al hotel es Miles Miller (Lewis Pullman) quien tiene 
el pasado más oscuro de todos los criminales que se hospe-
dan en el Royal: ha matado a más de 120 seres humanos en 
la guerra, además de haber espiado a cientos de personas y 
de conocer las perversiones y los crímenes de los clientes. 
Al final, Flynn y Darlene son los únicos sobrevivientes de 
aquella noche terrible. Malos momentos en el hotel Royal 
nunca se propuso –así lo creo– ser una cinta de crítica 
social; sin embargo, en el microcosmos de aquel hotel (que 
en la vida real fue propiedad de Frank Sinatra), se ve retra-
tada la sociedad más violenta, la que más ha generado 
vicios, bajas pasiones y ambiciones desmedidas en todo el 
mundo durante toda su historia: la sociedad norteameri-
cana, la más decadente y la que ha envilecido y degradado 
a más seres humanos. 
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Salvador Allende, según Patricio Aylwin.
En numerosas páginas de El Poder de la 
paradoja,  el expresidente demócrata-
cristiano de Chile confía su impresión más 
íntima y sincera sobre la personalidad política 
de su homólogo Salvador Allende y hace una 
evaluación objetiva pero crítica de sus actos 
de gobierno en el periodo 1970-1973. Acerca 
de éste afirma que fue fallido porque aceleró 
demasiado el proyecto estatista que le impu-
sieron sus colegas del Partido Socialista, el 
Movimiento de Insurgencia Revolucionaria 
(MIR) y el Mapu. A diferencia de estos inte-
grantes de la Unidad Popular, Aylwin dice 
que el Partido Comunista fue mucho más 
moderado.

Recuerda que en menos de un trienio 
Allende nacionalizó al 100 por ciento las 
minas de cobre (estaban al 51 por ciento); 
expropió y repartió mil 378 latifundios que 
acopiaban dos millones 600 mil hectáreas, 
nacionalizó de facto el 80 por ciento de la 
banca y quería convertir en empresas mixtas 
las compañías productoras y comercializa-
doras de artículos básicos (alimentos, ropa, 
muebles domésticos). Estas acciones pro-
vocaron las huelgas de transportistas y 
comerciantes, cuyo “cacerolismo” impulsó 
a otros sectores privados a la rebelión anticomunista, de 
la que la Junta Militar se valió para el golpe de Estado del 
11 de septiembre de 1973.

Aylwin asevera que Allende facilitó el camino de las 
fuerzas armadas hacia el golpismo porque antes de la 
emergencia protagónica del general Pinochet las utilizó 
para reprimir las manifestaciones callejeras de los empre-
sarios, quienes además de la expropiaciones se hallaban 
muy inconformes porque la crisis económica que se había 
iniciado con su arribo a la Presidencia de la República 
propició mayor inflación, emisión de papel moneda sin 
respaldo financiero y desempleo en las clases trabajadoras 
las que, sin embargo apoyaron a la Unidad Popular hasta el 
último momento.

Con respecto a la personalidad política de Allende, Aylwin 
dice que éste fue un “hombre inteligente y patriota”, que 

siempre estuvo interesado en llevar a cabo una revolución 
socialista “por vía pacífica, sin totalitarismo… de esto estaba 
convencido y creo que de buena fe. Pero algunos de sus socios 
“no le jugaron limpio”. “Era un gran líder, pero confiaba 
mucho en sí mismo (...) Yo veía en él una personalidad 
fuerte y con un idealismo vago, romántico (…) Para algunas 
personas tenía la imagen de un hipnotizador (…) Creía en su 
proceso y sus discursos eran didácticos.

“Yo tenía una imagen de Allende formada por sus años de 
vida política y parlamentaria. Había sido ministro de Salud 
del presidente Aguirre Cerda y después senador en varios 
periodos. Me había tocado trabajar con él en el Senado (…) 
Era un hombre afable, un poco estirado, que tenía sus poses, 
pero razonable (…) Creo que era democrático, porque tenía 
una tradición indudablemente democrática y una vida política 
indiscutida”. 
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Dos poemas de Ileana Espinel sobre la opresión de la mujer
Adelantada a su tiempo, 
la poesía de la ecuatoriana 
I leana  Espinel  Cedeño 
(1931-2001) anuncia ya la 
i r rupción de  las  voces 
femeninas en la literatura 
de su país y del continente 
entero; moderna e inteli-
gen te  es  su  l í r i ca ;  s in 
es t r idencias ,  se  rebela 
ante las trabas impuestas 
a la mujer para participar 
en la vida intelectual. Su 
rechazo a las convencio-
nes sociales heredadas del 
siglo anterior se expresa, 
entre otras formas, en su 
negativa a contraer matri-
monio. Cuentan sus bió-
grafos que, deslumbrada 
por la poesía de Vallejo y 
Neruda, y siendo objeto 
d e  a d m i r a c i ó n  d e  u n 

grupo de jóvenes poetas de su generación, la joven 
poetisa dio muy poca importancia a un acomodado 
pretendiente que contaba con la aprobación de su pro-
pia familia; la presión para que lo aceptara pronto 
recibió literaria respuesta en los versos de Practicismo 
(Piezas líricas, 1957) en el que, echando mano de un 
fino sentido del humor, deja bien claro que convertirse 
en la esposa de un rico comerciante estaba muy lejos 
de sus intereses.

El practicismo práctico sugiere que me case
con un buen comerciante,
porque así dejaré de recibir auspicios y de dar recitales...

El practicismo práctico alega que no puedo
vivir sólo de versos;
que necesario es pasar donosamente
y digerir manjares y no frijoles secos...

Mi madre de mi alma
está de acuerdo en esto,
y lo mismo mi abuela,
mi tía, mi cuñado,
mis dos lindos hermanos
y todos los amigos de mi querida gente...

De la raíz más honda del practicismo, brota:
“¡Ileana, un comerciante!... ¡Un comerciante, Ileana!”
Pero Ileana, la tonta, la lírica, la loca,
se casará
–si se casa–
con un pobre poeta.

Muy diferente es el tono de Ileana Esquivel cuando 
deja de lado la presión social sobre ella misma para 
obligarla a desempeñar el rol femenino de esposa y 
madre y pasa a denunciar, airada, la violencia femini-
cida; “María Juana Pinto, una humilde mujer, fue vic-
timada a golpes, en presencia de sus tres pequeños 
hijos, cuando fue sorprendida por el cuidador de una 
hacienda llevándose una botija de agua. Diario El 
Comercio, Quito, 13 de abril de 1970”, reza el epí-
grafe de María Juana Pinto ,  que da en el clavo 
cuando, al denunciar el salvaje asesinato, no pone en 
primer plano el que la víctima fuera una mujer, sino 
que destaca su condición de indígena, de encontrarse 
en pobreza extrema y en situación desesperada ante la 
terrible injusticia que representa la carencia de un bien 
tan preciado como el agua. Ileana Espinel se estre-
mece ante la muerte de Juana Pinto y, entendiendo que 
representa el sufrimiento de millones de seres, la enar-
bola como el ejemplo supremo de la irracionalidad de 
esta sociedad.

Esa agua repentina que tomaste
a cambio de tu piel en la quebrada,
me sabe a voz rugiendo de atonía
y a látigo de sol bajo la noche…
Nada pudo el amor de tus tres hijos
ni el de Aquel que dijera: “Dadle agua al sediento”.
Te molieron a palos, María Juana Pinto
que vives en la cruz de estas palabras.
Manuel Ortiz se llama tu verdugo,
otro de los mil nombres del Sistema.
(Ignara faz del odio que galopa
sobre el asfalto humano de la Tierra).
José Manuel, y Angela, y Manuela
–huérfanos de tu sombra miserable–
en asombro contemplan tu cadáver
iluminando el hoyo de la hacienda.
¡Entrégame la sed de tus raíces,
pobre india del páramo quiteño;
y llévate mi cántaro que espera
tu redención, clamante de agua justa! 

53TRIBUNA POÉTICA 
Tania Zapata Ortega
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CHONG HYON-JONG

NO LO SOPORTO
Como a medida que pasa el tiempo 
mi corazón se vuelve más blando,
no soporto agosto que se va.
Tampoco soporto
septiembre ni octubre.

No soporto 
los asuntos humanos
ni los cambios ni las penas.

No soporto
que lo que existe deje de existir,
que lo que se ve deje de verse.
No soporto el tiempo.

No soporto
ninguna huella
ni sombra del tiempo.

Pues las huellas son cicatrices
de lo que fl uye y cambia,
de lo que duele y es doloroso.

ELOGIO DEL CREPÚSCULO
A la puesta del Sol
el mundo se enriquece.

Los árboles se hunden en el crepúsculo,
los antiguos edifi cios de piedra,
los haces de luz mercurial,
la profundidad de la penumbra
que el cielo umbroso va enmarcando.

Es hondo el crepúsculo,
nada queda intocado,
nada es indiferente
la abundancia denota que no discrimina
mi cuerpo está sobradamente abierto
como el aire vacío,

nada hay que mi mano no alcance
igual que el agua...

Cuya mano se extiende al infi nito.

TAN POCO TIEMPO PARA AMAR
Hay tan poco tiempo para amar.
un niño pita “tut, tut” su corneta de plástico.
Los puerros que lleva una señora
crecen robustos en su bolsa,
un abuelo corre a alcanzar el autobús
y dos muchachas, qué importa el motivo,
marchan con dos o tres rosas en la mano,
¡fl ores inmarchitables!,
en el bolso de vinilo de la señora
explotan los capullos de castaña.

PICADURA DE ABEJA
Montado en la escalera portátil
recolectaba manzanas con alborozo,
era la primera vez.

La más a punto atrajo mi mano
en un brazo alto.
Al momento de tocarla, ¡ah!,
un dolorcillo asaltó mi dedo:
la picadura de una abeja
(oculta en una grieta formada por el tiempo).
Al paso de las horas,
el dedo dolía más.
(Extraer una lección de este suceso
parece vano).

Aunque el dolor continuaba,
mi corazón fl oreció como un manzano en otoño.
El dolor es otra vía de unión secreta
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CHONG HYON-JONG
Nació el 17 de diciembre de 1939 en Seúl. Fue a la Escuela 
de bachillerato Taegwang y se graduó en Filosofía en la 
Universidad Yonsei en 1965. Trabajó como periodista para 
el Seoul Sinmun y el JoongAng Ilbo y fue profesor de 
Escritura Creativa en el Instituto de Artes de Seúl. Se retiró 
enseñando en la Universidad Yonsei.

Su poesía actualiza la lírica tradicional. Sus primeros poe-
mas exploraron las posibilidades de trascender el dolor de 
la realidad en el interior de la tensa relación entre los sueños 
de uno mismo y el mundo externo. Incluso cuando su 
poesía hablaba de paradojas entre elementos como el dolor 
o la celebración, el agua y el fuego, lo pesado y lo liviano, y 
la tristeza y la felicidad. Continuó la exploración poética en 
su segundo y tercer libros de poemas, Soy el señor estrella
y Como una pelota que rebota cuando cae.

Su cuarta recopilación, No queda mucho tiempo para 
amar fue un punto de infl exión en la carrera del poeta, 
como análisis de la aceptación de la vida, y las maravillas 
de la naturaleza. Los poemas demuestran una nueva 
inclinación por un mundo de reconciliación en vez de 
conflicto. Este cambio en el interés poético es más 
evidente en su quinto libro de poemas Una flor, que 
clama que la civilización y la artifi cialidad están supri-
miendo a la humanidad y que la naturaleza es el único 
medio para la salvación. 
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con todos los seres del Universo.
En la inmensidad de la naturaleza
bastó un poco de veneno
para fundir mi cuerpo con la vastedad.

DE HABER SABIDO...
A veces lo lamento:
aquel encuentro, esa ocasión,
pudo haber sido una mina de oro...
la persona de entonces,
el designio de entonces,
pudo haber sido una mina de oro...
de haber porfi ado un poco.

De haber hablado,
escuchado atento,
amado más...

Más medio mudo
como sordo
¿absorto en qué?
Dejé que huyeran.
De haber amado,
aquel momento intensamente.

De haber sabido...
que cada instante era un capullo
que podía fl orecer
a mis cuidados.
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