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A FONDO

La infancia bajo el gobierno 
de la 4T

En ocasión del Día del Niño, que el 30 de abril se celebra en todo México, este 
semanario dedica la presente edición a niñas, niños y adolescentes de nuestro país 
y de todo el mundo, ofreciendo a sus lectores, además del Reporte Especial, varias 
colaboraciones más que abarcan diversos aspectos del tema: la desatención oficial, 
la reducción del presupuesto a programas destinados a la infancia, la explotación 
infantil, el aumento acelerado del suicidio y las enfermedades mentales en niños 

y adolescentes, los numerosos problemas a que se enfrentan en una sociedad injusta, así como 
la bestial persecución que efectúa el sionismo, con el apoyo de “Occidente”, contra la niñez 
palestina.

Se trata de uno de los sectores más importantes de la sociedad; es también el más indefenso, no 
está en condiciones para hacer valer sus derechos por él mismo, requiere de la protección de 
toda la sociedad; es responsabilidad del Estado, de las diversas instituciones que gobiernan el 
país, atender sus necesidades, defender sus derechos y protegerlo ante los males de un sistema 
social como el mexicano.

Organizaciones defensoras de los derechos de los niños detallan los numerosos problemas que 
afectan a este sector indefenso. Niñas, niños y adolescentes son víctimas inermes de las crisis 
económicas y sanitarias, pobreza extrema, corrupción, impunidad, erróneas políticas en salud y 
educación. La población infantil, que en México se aproxima a los 50 millones de habitantes, 
sufre los efectos de la violencia, la inseguridad y el crimen; abundan ejemplos de una situación 
que en México se viene agravando desde hace varias décadas pero que en el sexenio de la 4T ha 
alcanzado sus niveles más altos, según sostienen varias organizaciones defensoras de los derechos 
de esta parte de la población.

No sólo dejó de crecer el presupuesto de egresos destinado a los programas que benefician a 
la infancia, sino que hubo reducciones significativas en salud, educación, alimentación y lucha 
contra la violencia. Los recortes presupuestales no fueron insignificantes; organismos internacio-
nales se ocuparon del hecho y recomendaron al gobierno mexicano evitar el impacto de esta 
política en el desarrollo físico e intelectual de niñas, niños y adolescentes; porque el efecto de tal 
política redundará negativamente sobre toda la sociedad mexicana, cuyas esperanzas están cifra-
das en las nuevas generaciones.

La reducción presupuestal para los programas que benefician a los niños contribuyó al agrava-
miento de su situación y contrasta con el compromiso de AMLO, en abril de 2018 (se cumplen 
exactamente seis años), cuando aseguró que daría prioridad al Sistema Nacional de Protección 
a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). Muchas promesas se han dejado de cumplir en este 
sexenio; pero como ésta se relaciona con un sector de tanta importancia, será muy difícil olvidarla 
para las víctimas infantiles y para la sociedad entera. 



SUMARIO
  A FONDO
 1 La infancia bajo el gobierno de la 4T

  REPORTAJES
 10 700 mil niños jornaleros invisibles  para 
  el gobierno morenista
  Trinidad González

 16 Sin presupuesto para atender la salud 
  mental infantil
  Carolina Ruvalcaba

 22 Obreros sin prestaciones ni seguridad 
  social
  Ale Torres

  INTERNACIONAL
28 Palestina: del infanticidio gradual a  

  la matanza intensiva
  Nydia Egremy

  OPINIÓN
34 Actualidad de las libertades en Estados 

  Unidos
  Omar Carreón Abud

36 Reforma de pensiones
  Brasil Acosta Peña

38 Más armas a Ucrania no cambiarán  
  el curso de la guerra
  Abel Pérez Zamorano

40 La política laboral en el gobierno de la 4T
  Ricardo Torres

  COLUMNAS
42 Recado a los estudiantes: despierten 

  y luchen
  Miguel Ángel Casique Olivos

44 Fourier y su contribución a la matemática 
  moderna
  Esptiben Rojas Bernilla

45 Los niños jornaleros
  Capitán Nemo

46 Proteccionismo disfrazado: Estados  
  Unidos vs TikTok
  Ollin Yoliztli Vázquez Huerta

47 Regresar a Lenin
  Aquiles Celis

  CIENCIA
43 Tendencia del mercado futuro del cacao

  Viviana A. Carvajal Salazar

29 DE ABRIL DE 2024
AÑO 24• No. 1131

HUMOR
56 Sociedad Anónima  

Carlos Mejía

UN SEXENIO DE

ABANDONO PARA

LA NIÑEZ MEXICANA

Citlali Abigail Ramírez
Pág. 4

REPORTEESPECIAL

  DEPORTE
48 Los Juegos Olímpicos   
  y el abandono de la 4T al deporte
  Adrián Candelario César Chávez

  CULTURA
50 Sobre ¿Qué hacer?,   
  de Chernishevski
  Jenny Acosta

 51 El salario del miedo
  Cousteau

 52 El derecho a la pereza,   
  de Paul Lafargue
  Ángel Trejo Raygadas

 53 “Recuerdo que una vez, cuando  
  era niña”
  Tania Zapata Ortega

 54 POESÍA     
  Sendoo Hadaa

CARTÓN
49 Economía con la 4T

Luy

SENDOO HADAA



Revista de análisis político
buzos de la noticia.

29 de abril de 2024. No. 1131
Editora responsable:
Tania Zapata Ortega

Número de Certifi cado de
Reserva otorgado por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor:

04-2023-020910281100-102. D. R. ©
Número de Certifi cado

de Licitud de Título
y Contenido: 17286.

Domicilio de la publicación:
Raúl Salinas Lozano #174,
col. Adolfo López Mateos,

Venustiano Carranza,
Ciudad de México,

C.P. 15670
Tel/Fax: (0155) 57630561. E-mail:

direceeditorial@yahoo.com.mx
Se imprime en

ESTÉNTOR EDITORIAL, Azucena 
del Valle S/N. Colonia

San Buenaventura. Ixtapaluca, 
Estado de México, C.P. 56530. 

Distribuidor: Rogelio García Mace-
donio. Calle Raúl Salinas Lozano 
#174, col. Adolfo López Mateos, 
Venustiano Carranza, Ciudad de 

México, C.P. 15670
Las opiniones vertidas

en las colaboraciones son
responsabilidad de sus autores.

DIRECTORIO
Director General

Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Director Editorial
Trinidad González Torres

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Martín Morales Silva
Nydia Egremy

Opinión
Omar Carreón Abud

Brasil Acosta Peña
Abel Pérez Zamorano

Ricardo Torres

Columnistas
Miguel Ángel Casique Olivos

Viviana A. Carvajal Salazar
Esptiben Rojas Bernilla

Capitán Nemo
Ollin Yoliztli Vázquez Huerta

Aquiles Celis
Adrián Candelario César Chávez

Jenny Acosta
Cousteau

Ángel Trejo Raygadas
Tania Zapata Ortega

Reporteros
Citlali Abigail Ramírez

Trinidad González 
Carolina Ruvalcaba

Ale Torres
Nydia Egremy

Corrección de estilo
Ángel Trejo Raygadas

Tania Zapata Ortega
Sergio Rojas Ramírez

Diseño
Daniel Somohano Rodas
Delmira Molina Guevara

Fotografía
Cuartoscuro

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Luy



www.buzos.com.mxbuzos — 29 de abril de 2024

4
REPORTE ESPECIAL
Citlali Abigail Ramírez

 @citlali_sama

UN SEXENIO DE 

ABANDONO PARA 
LA NIÑEZ MEXICANA
Los niños y adolescentes mexicanos, cuyo número equivale a casi 40 por ciento de la población 
nacional, enfrentan graves problemas de alimentación, pobreza, salud, educación y violencia 
física, advierten varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y 
sociales del sector infantil en México.
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En su balance anual 2023, 
la Red por los Derechos 
de la Infancia en México 
(Redim) revela  que 
estos problemas se han 
acentuado durante el 

presente sexenio debido a la crisis 
padecida tanto en la economía, como 
por el incremento de la violencia 
delictiva, impunidad, corrupción y la 
militarización del sector público.

En los cinco años y cuatro meses del 
gobierno morenista, niños, niñas y 
adolescentes del país han padecido 
mayor pobreza, miseria extrema, falta 
de acceso a la alimentación, al sistema de 
salud y a la educación, debido a los 
recortes presupuestales y a las políticas 
erróneas implementas, sobre todo 
durante la pandemia de Covid-19.

En 2020, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) cuanti-
ficó en 39.8 millones el número de los 
menores y adolescentes en el país y 
recomendó al Gobierno de México, en 
un comunicado, aumentar el gasto 
destinado al Anexo Transversal de 
Recursos para atender a niñas, niños y 
adolescentes, porque lo había reducido 
a 0.3 por ciento en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) de 2021 
en lugar de incrementarlo.

El organismo internacional advirtió 
que esta disminución en los gastos de 
educación, salud y nutrición, así como 
la reducción del presupuesto desti-
nado a combatir la violencia contra 
mujeres, niñas y adolescentes, impacta-
rían gravemente en el desarrollo físico e 
intelectual de la sociedad mexicana en 
su conjunto.

“Dada la importancia de los primeros 
años de vida en el desarrollo físico y 
mental de todo individuo, llama la aten-
ción el reducido presupuesto destinado 
a la primera infancia, especialmente en 
lo referente a inversiones en educación 
inicial y en la provisión de servicios 
para menores de cinco años… (tam-
bién) destaca el impacto negativo que 
tendrá en más de 1.5 millones de niñas, 
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niños y adolescentes vulnerables al 
dejar de recibir alimentación escolar por 
el recorte del 100 por ciento de los 
recursos al Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo”, señala el comuni-
cado de la Unicef.

Este año, la infancia sufrió un recorte 
significativo en el presupuesto asignado 
a su atención respecto a 2015, cuando 
recibió 15.04 por ciento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), ya 
que hoy dispone sólo del 10.8 por ciento 
del PEF, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Pasó de representar el 
3.67 por ciento del PIB a sólo 2.97 por 
ciento.

Las mentiras de AMLO
En abril de 2018, cuando aún era candi-
dato a la Presidencia de México, AMLO 
declaró que se comprometía a dar prio-
ridad al Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), así se dio a conocer 
mediante el hashtag #MxporlaNiñez; 
pero cuando quedó al frente del país 

descuidó a los sectores más vulnerables 
para destinar más dinero público a la 
compra de votos a través de las “tarjetas 
del bienestar”.

Además, su primera iniciativa de 
reforma enviada al Congreso de la 
Unión, consistió en eliminar y fusionar 
17 organismos descentralizados dedica-
dos a atender los problemas de víctimas 
de desplazamiento forzado y personas 
con discapacidad, adultos mayores, 
niños, jóvenes e indígenas.

A principios de 2023, cuando el jefe 
del Poder Ejecutivo insistió en esa ini-
ciativa que podría aprobarse este año, 
organizaciones de derechos humanos 
denunciaron: “no hay ninguna clara 
razón presupuestal o programática que 
permita justificar este recorte institu-
cional. Por el contrario, estos organis-
mos deben ser fortalecidos porque son 
responsables de poblaciones y de 
temas ampliamente vulnerados”.

Uno de los cambios que más polé-
mica ha causado es la transferencia del 
SIPINNA al Sistema Nacional DIF, 
porque el primero es un modelo de 

protección integral de los derechos de 
la niñez y el segundo es un programa 
asistencialista que únicamente protege 
a los niños cuando sus derechos han 
sido violentados.

Si se aprueba esta reforma, los casi 
40 millones de niñas, niños y adolescen-
tes mexicanos perderían los avances 
obtenidos hasta antes de 2018, entre 
ellos la falta de coordinación de las polí-
ticas de atención, monitoreo y evalua-
ción a los programas, además de una 
disminución de la participación ciuda-
dana; todo ello se efectuaría contra el 
mandato  de l  Ar t ícu lo  4°  de  la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Entrevistada por buzos, la actual 
directora de la Redim, Tania Ramírez, 
señaló que el futuro del sistema de pro-
tección también estápendiente en este 
cambio de sexenio. “Ojalá sirva la escu-
cha de las y los candidatos, a los que 
hemos he estado contactando e invi-
tando a que generen un compromiso con 
la niñez. Este 30 de abril vamos a ver 
cómo va eso”.

En abril de 2018, cuando aún era candidato a la Presidencia de México, AMLO declaró que se comprometía a dar prioridad al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, pero cuando quedó al frente del país descuidó a los sectores más 
vulnerables para destinar más dinero público a la compra de votos a través de las “tarjetas del bienestar”.



NIÑOS DESAMPARADOS:
EL LEGADO DE LA 4T

De enero a noviembre de 2023, 
dos mil 95 menores de cero a 17 

años fueron asesinados.

En 2022, 17 millones de niñas, 
niños y adolescentes vivían en 

pobreza (45.8% de la población 
de cero a 17 años).

Michoacán, Guanajuato y Jalisco 
son las entidades con mayor 
registro de homicidios contra 

niños y adolescentes.

Edomex, Guanajuato y Michoacán 
son las entidades con mayor 
número de violaciones a los 

derechos de la niñez y 
adolescencia.

El 21.2% de la población de cero 
a 17 años no tenía acceso a una 

alimentación nutritiva y de calidad.

El 42.3% de los niños y 
adolescentes de cero a 17 años en 

2022 (15.7 millones) no tuvieron 
acceso a los servicios de salud.

En febrero de 2024, el SESNSP 
registró tres mil 24 casos de 

víctimas por delitos de cero a 17 
años de edad en el país.

Fuentes: Incidencia Delictiva del 
Fuero Común 2023, SESNSP 

2023, Redim y Coneval
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La también fundadora de la carrera 
Derechos Humanos y Gestión de Paz 
en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana afirmó que los sistemas de aten-
ción como SIPINNA ayudan a que 
México avance con la inspiración de 
derechos más integradores.

“Está ahí comprometido y ojalá haya 
la apertura y la escucha de recibir plan-
teamientos y reconsiderar esta idea en la 
que la actual administración ha estado, 
de casi proponer que se vaya al DIF 
como una unidad administrativa, por-
que solamente es una duplicación de 
funciones. No, hay un cambio de mirada 
muy importante ahí, que en términos de 
progresividad no debería darse vuelta 
atrás”, puntualizó.

Primer golpe a la infancia
Sólo en su primer año de gobierno 
(2019), AMLO extinguió nueve progra-
mas sociales relacionados con la lucha 
contra la pobreza además de otros 92 
dedicados a resolver diversos proble-
mas sociales, entre ellos 12 muy impor-
tantes, como el de Estancias Infantiles, 
afectando por lo menos a 300 mil niños 
de uno a cuatro años de edad.

Estas extinciones fueron ordenadas úni-
camente “por un capricho personal y polí-
tico”, escribió la Redim en un análisis 
publicado en 2021. Ése fue el primer golpe 
que AMLO asestó a la infancia mexicana 
y que se combinó con la eliminación del 
Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo y los comedores populares.

“¿Qué almorzaron?” le pregunta 
un maestro de educación física a sus 
alumnos que no rebasaban los 10 años: 
las respuestas fueron: “Tortilla con 
sal… tortilla con frijol… tortilla con 
queso… tortilla con chile”.

En un video difundido en las redes 
sociales en junio de 2023, un profesor 
de educación básica de la región del 
Nayar, Nayarit, denunció las conse-
cuencias de haber desaparecido el 
Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, con el que los niños tenían 
garantizada una comida nutritiva al día.

“¿Se acuerdan cuando había Escuelas 
de Tiempo Completo? ¿Me pueden 
decir qué almorzaban?”, preguntaba el 
maestro; y los niños respondían al uní-
sono: “¡Sí! Sopa, leche, atún, lentejas, 
sardina, arroz con leche”.

Además, también exhibió el exceso de 
trámites burocráticos que el gobierno de 
la “Cuarta Transformación” puso como 
requisito para entregar desayunos escola-
res a los niños, “tal pareciera que no qui-
sieran darles desayunos a los niños”.

La Unicef ha reportado que, en 
México, uno de cada ocho niños pesa 
menos de lo recomendado de acuerdo 
con su edad, problema causado por una 
dieta insuficiente y sin nutrientes, aso-
ciada con más de la mitad de las muer-
tes infantiles en el mundo.

Durante la pandemia de Covid-19 
ocurrió un fenómeno curioso: cuatro 
de cada 10 niños y adolescentes regis-
traron sobrepeso u obesidad porque 
cinco de cada 10 se acostumbraron a 
comer botanas, postres y dulces, 
mientras se mantenían inmovilizados 
por el confinamiento sanitario.

Entre los programas sociales que los 
legisladores de Morena extinguieron en 
la Cámara de Diputados, además del 
Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, están el de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa, el Programa 
Nacional de Convivencia Escolar, la 
Atención a  la  Diversidad de la 
Educación Indígena, el Programa de 
Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 
así como los subsidios para jóvenes.

Rezago educativo
En su número 1117, buzos dio voz a la 
Dra. Alma Maldonado, especialista en 
políticas educativas, quien denunciaba 
que con la Nueva Escuela Mexicana esta-
mos peor, en parte por los pésimos libros 
de texto implementados, con menos mate-
máticas, en donde la ciencia pasó a ocupar 
el mismo lugar que los “saberes populares 
y culturales, además de la mala esquema-
tización para enseñar lectoescritura”.

En el informe del Comité de los 
Derechos del Niño (CDN), publicado 
el ocho de febrero de 2024, se reporta 
que, en 2022, el 11.6 por ciento de la 
población de tres a 17 años (3.8 millo-
nes de niños y adolescentes) reportaba 
rezago educativo por no asistir a clases 
o no haber completado la educación 
básica.

“Un dato alarmante es que de 2016 a 
2022, el porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes con rezago educativo 
aumentó en el país 0.9 por ciento, al 
pasar de 10.7 a 11.6 por ciento”, informa 
el documento.

En una de sus conferencias matuti-
nas, el Presidente declaró que “la fami-
lia mexicana es muy unida; es la 
principal institución de protección y de 
seguridad social”. Este último diagnós-
tico contrasta con el de la Secretaría de 
Salud (SS), cuyo informe Lesiones y 
causas de violencia 2015-2022 revela 
que la violencia familiar contra niños, 
niñas y adolescentes en el país se incre-
mentó 71.8 por ciento, pasando de 13 
mil 203 denuncias a 22 mil 684.

L a  v i o l e n c i a  c o n t r a  n i ñ o s  y 
adolescentes en las familias afecta 
mayormente a las niñas, el 88.8 por 
ciento de las víctimas. En 2022 hubo 
658 indígenas, 257 con discapacidad y 
una persona intersexual, que fueron 
agredidas por su familia. Los estados de 
México (Edomex), Guanajuato y 
Veracruz fueron los que sufrieron más 
casos de este tipo de violencia.

En los dos primeros años del 
gobierno de AMLO, el trabajo infantil 
se incrementó 1.7 por ciento con res-
pecto a 2019 y representa el 13.1 por 
ciento de esta población, sumando tres 
millones 700 mil niños laborando.

En palabras de Tania Ramírez, el 
descontrol durante la pandemia favore-
ció este incremento, ya que causó la pér-
dida de empleos de los jefes de familia, 
en su mayoría pobres.

Según la Unicef y la Organización 
Internacional del Trabajo (OMS), existe 
una correlación de casi uno a uno entre 



pobreza y trabajo infantil, porque por 
cada punto porcentual de incremento en 
la primera, el trabajo infantil aumenta 
0.7 por ciento.

Violencia contra los niños
La Redim, cuyos análisis se basan en 
cifras oficiales, revela que, en sólo seis 
años, el porcentaje de niños sin acceso a 
los servicios de salud creció 28.7 por 
ciento, pasando de 13.3 por ciento en 2016 
a 42 por ciento en 2022; y que, en ese 
mismo lapso, entre los niños indígenas ese 
déficit creció de 9.2 a 66.1 por ciento.

El rezago educativo en general subió 
de 10.7 a 11.6 por ciento; pero en el sec-
tor indígena pasó de 17.8 a 20.5 por 
ciento. Entre enero y febrero de 2024 
cada ocho días se produjo un feminici-
dio contra niños indígenas, según el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad Públ ica 
(SESNSP).

Los homicidios con arma de fuego 
contra niños, niñas y adolescentes se 
incrementaron 50.2 por ciento entre 
enero de 2015 y noviembre de 2018; y 
64.4 por ciento entre noviembre de 
2018 y febrero de 2024.

Los homicidios dolosos de personas de 
cero a 17 años también aumentaron 79.1 
por ciento entre enero de 2015 y noviem-
bre de 2018; y 86.9 por ciento entre 
diciembre de 2018 y febrero de 2024.

La trata de niñas, niños y adolescen-
tes se incrementó 15.3 por ciento entre 
enero de 2015 y noviembre de 2018; 
27.7 por ciento entre diciembre de 2018 
y febrero de este año.

En México hay 12.4 millones de 
niños con edades de cero a seis años que 
deberían educarse y jugar; pero no lo 
hacen y, a decir de la organización Pacto 
por la Primera Infancia, cinco de cada 
10 menores de seis años padecen algún 
tipo de violencia.

Entre 2020 y 2023, tres mil 332 
pequeños fueron reportados como desa-
parecidos y aún se desconoce el para-
dero de mil 83.

Además, la vacunación infantil ha 
disminuido drásticamente, ya que sólo 
27 de cada 100 menores de hasta dos 
años tienen su esquema de vacunación 
completo. Así lo describe un testimonio 
anónimo, quien lamentó que de un 
tiempo acá las vacunas y los medica-
mentos han escaseado.

En este sexenio, la infancia y ado-
lescencia están “pasando por un 
momento crítico” porque las diversas 
instituciones que deben dedicarse a 
proteger los derechos básicos de los 
menores, han descuidado sus labores, 
razón por la que “muchas de las organi-
zaciones que nos dedicamos a la niñez, 
estamos exigiendo que México se 
ponga al corriente con su compromiso 
con los niños y niñas”, sostuvo la 
directora de la Redim.

Hasta ahora, “ningún candidato ni 
candidata (a la Presidencia de la 
República) ha logrado expresar un 
auténtico enfoque de derechos de la 
niñez en sus propuestas, en el que se 
les observe como un grupo prioritario. 
Ojo, tendría que ser prioritario por las 
particularidades en términos de protec-
ción y garantía integral de sus derechos; 
pero también porque son la tercera parte 
del país”, explicó Tania Ramírez.

Y agregó que las becas otorgadas por 
el Gobierno Federal son insuficientes; y 
aunque pretenden ser universales, no 
logran mejorar la escolaridad ni frenar 
el avance de los males que afectan a la 
infancia y adolescencia mexicana. 

En México hay 12.4 millones de niños con edades de cero a seis años que deberían educarse y jugar; pero no lo hacen y, a decir de la 
organización Pacto por la Primera Infancia, cinco de cada 10 menores de seis años padecen algún tipo de violencia.
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En los campos de cul-
tivo de Guanajuato, 
Michoacán, Sinaloa, 
Sonora y Chihuahua es 
muy común ver que, en 
un mismo surco y a 

metros de distancia de sus padres y 
madres, sus hijos, niños y adolescentes 
de ambos sexos siembran o cosechan 
hortalizas y frutas durante largas jor-
nadas laborales bajo el Sol o frente al 
frío y el viento.

En algunos casos se ha advertido 
que, sobre las orillas de los grandes 
terrenos de cultivo y bajo la sombra 

de algún árbol, gatean 
o lloran de hambre 
los niños más peque-
ños, mientras esperan 
que sus padres y her-
manos terminen sus 
arduas tareas.

No existen cifras 
certeras de cuántos 
niños jornaleros se 
encuentran distribui-
dos en los campos y 
parcelas de México. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reportó que, durante 
2023,  2.97 millones de personas 
desempeñaron actividades agrícolas. 
De ellos, sólo el tres por ciento de los 
jornaleros contaron con contrato laboral 
y una cuarta parte fueron jornaleros 
agrícolas migrantes. La institución 
estimó que aproximadamente 700 mil 
menores se ubicaron en los campos, es 
decir, esos niños, niñas y adolescentes 
trabajaron como jornaleros.

Apenas 77 mil de esos trabajadores 
agrícolas se hallaban más o menos 
“protegidos” por un contrato; los restan-
tes 2.8 millones de jornaleros trabajaban 
sin ninguna garantía de que sus derechos 
laborales y humanos fueran respetados; 

para el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) no existían.

Defensores de derechos humanos, 
académicos y activistas sociales han 
expresado su preocupación por el hecho 
de que la cifra de menores jornaleros 
vaya en aumento a consecuencia del 
incremento de familias que dejan sus 
lugares de origen en busca de trabajo. Y 
ante la inacción gubernamental, los 
derechos humanos de los menores se 
violentan, coincidieron. En sexenios 
anteriores, principalmente el pasado, 
algunos de los programas estaban 
destinados a la atención de este grupo 
vulnerable, disponían de las Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC), las 
Estancias Infantiles, entre otros, pero 
con López Obrador estos programas 
fueron cancelados por completo.

Actualmente, los esfuerzos de las 
organizaciones civiles para ayudar a los 
menores en algunas regiones del país 
resultan insuficientes frente a los múl-
tiples problemas de los jornaleros que 
carecen de asesoría jurídica y, por tal 
motivo, no denuncian las acciones de 
violencia y marginación en los servicios 
de alimentación, salud y educación.

La mayoría de los migrantes jornale-
ros que viajan a las regiones del centro y 
norte del país son campesinos indígenas 
y proceden de pequeñas poblaciones 
rurales de los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, entre otros; huyen 
del desempleo, la pobreza extrema y 
la violencia delictiva.

Niños en los surcos 
Apenas amanece, y los menores ya se 
encuentran en los surcos. Para los más 
pequeños, da lo mismo si se cosecha 
chile serrano, tomate, jitomate, pepino; o 
si se prepara la tierra para después sem-
brar. Los más “grandecitos”, de ocho, 
nueve, diez años, y los que entraron a la 

adolescencia, ayudan ya a sus padres. En 
los campos de Guanajuato, en la cosecha 
de chile o tomatillo; en Sinaloa, jitomate, 
pepino, tomate, chile; en Michoacán, 
limón y jitomate; en Chihuahua, jitomate 
y pepino; en Baja California, verduras 
como pimiento, tomate, brócoli; en 
Sonora, principalmente uva, jitomate y 
chile, y así, dependiendo de la región y la 
temporada.

La asociación civil Save the Children 
estima que, en México, unos 3.3 
millones de niños y niñas son vícti-
mas de trabajo infantil; de éstos, 1.8 
millones realizan trabajos que ponen en 
riesgo su salud e integridad; dentro de 
estas cifras se encuentran los 700 mil 
menores provenientes de las entidades 
del sur que huyen de la pobreza y la vio-
lencia cada vez más comunes durante el 
gobierno de López Obrador. 

Los defensores de derechos humanos 
y activistas se niegan a considerarlos 
como simples cifras, insisten en que el 
Estado debe tratarlos como seres huma-
nos, cada uno con nombre y apellido.

Miguel Ramírez, coordinador de 
Incidencia Política en Protección de la 
Niñez de Save the Children dijo a buzos 
que, en los campos, los niños se expo-
nen a los agroquímicos, herbicidas, pes-
ticidas, al glifosato; aunque no los 
manejan directamente, estas sustancias 
representan un grave riesgo para su 
salud, que puede complicarse debido a 
la falta de centros de salud cercanos; 
la razón de este peligro es la falta de 
vigilancia de sus familias, así como el 
desinterés de las autoridades correspon-
dientes y de los propios contratistas o 
dueños de los campos.

Al encontrarse en el terreno, los 
niños no tienen espacio para jugar, lo 
que sin duda violenta sus derechos 
humanos, consideró. “No hay una vigi-
lancia para el trabajo agrícola y sus 

Miguel Ramírez 
Sandi

Para sobrevivir, miles de campesinos pobres del sureste abandonan cada año sus lugares 
de origen para trabajar como jornaleros en las regiones centro y norte de México, cargan 
con esposas e hijos, incluidos los más pequeños. 



REPORTAJE
Trinidad González  

 @TrinoGlezT

www.buzos.com.mx 29 de abril de 2024 — buzos

13

familias, así, el 83 por ciento del trabajo 
en el campo se da en la informalidad, 
y eso significa que los niños y niñas 
también se encuentran en las mismas 
condiciones, es decir, no existe vigi-
lancia”, señaló.

Karla, de 11 años y originaria de 
Nayarit, se mudó a Sinaloa y ahora 
corta tomates. Ella ayuda a su mamá, 
quien acarrea los botes, “el campo 
no es tan bonito como se lo imagi-
nan, es cansado…hace mucho Sol”, 
según su testimonio, recabado por 
Save the Children para la campaña 
#NiñezLibreDeTrabajo expuesta en 
Tlaxcala y Querétaro para sensibilizar y 
reflexionar sobre el trabajo infantil en 
México y que próximamente se expon-
drá en otras entidades.

En su Atlas del Trabajo Infantil de 
2022, la asociación civil señala que, en 
el país, unos 3.3 millones de niños, 
niñas y adolescentes realizan trabajo 
infantil.

En 2018, el Centro de Desarrollo 
Indígena Loyola visibilizó, en un 

documental, la situación que enfrentan 
los menores cuando llegan al estado de 
Guanajuato. Los niños sufren las incle-
mencias del tiempo; y para resguar-
darse, juegan bajo las unidades de 
traslado de la cosecha o en carpas 
improvisadas.

Sin dejar de trabajar –cortando chile 
serrano–, uno de los menores protago-
nistas del documental dice que el tra-
bajo es pesado, pero que llegaron a esa 
entidad por necesidad, además de que, 
en su pueblo –Tlapa de Comonfort– no 
hay trabajo; se consuela al mencionar 
que “estamos aquí todos juntos”.

Las niñas, a partir de los ocho años, 
cargan a sus hermanos más pequeños, se 
hacen responsables de ellos, son quienes 
les dan de comer y cuidan mientras sus 
padres trabajan. Como su lengua 
materna no es el español, tienen dificul-
tades para comunicarse con integrantes 
de las agrupaciones, como el Centro de 
Desarrollo Indígena Loyola que, entre 
otras actividades, imparte talleres y 
entrega alimentos y despensas.

La asociación realiza trabajo princi-
palmente en el Bajío y las entidades del 
norte del país; y compartió a este medio, 
vía correo electrónico, el documento 
Migración indígena jornalera a las 
zonas agrícolas de León Guanajuato: 
análisis de acciones públicas 2019- 
2020, en el que reitera que “histórica-
mente los niños y niñas indígenas 
jornaleros migrantes no han tenido 
acceso al ejercicio de sus derechos”.

La situación se complica por el 
vacío gubernamental en materia de 
política pública, reconoce el Centro 
de Desarrollo Indígena Loyola, ya que 
el Gobierno Federal no atiende a este 
sector y los esfuerzos que realizan algu-
nos municipios son insuficientes. 

Incluso expone que “desde la desapa-
rición, en la actual administración fede-
ral,  del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, al estar insertas en 
ciclos migratorios, las familias han que-
dado excluidas de los programas de 
Bienestar y no tienen acceso a solicitar-
los, ya que las reglas de operación 

El Inegi reportó que, durante 2023, 2.97 millones de personas desempeñaron actividades agrícolas. De ellos, sólo el tres por ciento de los 
jornaleros contaron con contrato laboral y una cuarta parte fueron jornaleros agrícolas migrantes.
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requieren permanencia en las comuni-
dades de origen”.

Cada año, Sinaloa, Chihuahua, Baja 
California, Zacatecas, Michoacán, San 
Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato son 
las entidades que reciben más jornale-
ros; y al no disponer de escuelas cerca-
nas que atiendan a los menores, éstos 
abandonan sus estudios.

Entrevistado por buzos, Paulino 
Rodríguez, responsable del Programa 
de Atención y Acompañamiento a 
Familias Migrantes y Jornaleros 
Agrícolas de Tlachinollan Centro de 
Derechos Humanos de La Montaña, 
describe las condiciones en las que se 
encuentran miles de menores en algu-
nos de los campos, en gran medida por 
la pobreza. Anualmente, el centro lleva 
un conteo del número de familias que 
dejan sus hogares, principalmente en la 
región de La Montaña de Guerrero, la 
cifra es alarmante.

Tan sólo en 2023, la cifra fue de 
12 mil 493 jornaleros agrícolas pro-
venientes de La Montaña y algunas 

comunidades de la Costa Chica; de 
éstos, tres mil 997 fueron niños y niñas 
indígenas de tres a 15 años, quienes 
abandonaron sus estudios, ya sea par-
cialmente, es decir, se movieron en tem-
porada de vacaciones, y otros de manera 
definitiva.

Niños que mueren en el surco
Rodríguez dijo que de enero a abril de 
este año han muerto cuatro niños; en 
Sinaloa dos; Chihuahua y Michoacán, 
uno respectivamente; en este último 
estado fue atropellado un bebé de siete 
meses; para resguardarlo del Sol lo 
dejaron bajo un camión de carga a las 
orillas del terreno. Al encontrarse las 
familias en el desamparo, en ocasio-
nes los patrones hacen lo que quieren, 
como el caso de Sinaloa, donde los 
pequeños  fueron  en ter rados  en 
Mazatlán, ya que los padres no tenían 
recursos para trasladarlos a Guerrero, 
su lugar de origen.

“En los campos agrícolas, las infan-
cias  es tán presentes  en todo el 

territorio y en varias actividades; hay 
quienes están en el surco, trabajando 
en el corte; hay quienes cargan las arpi-
llas de chile a los camiones, hay quie-
nes entregan las fichas para el conteo 
de las arpillas a la orilla de los camio-
nes de carga o “torton” (como le dicen 
al camión que transporta el chile) y hay 
quienes están en las camionetas o a las 
orillas del camino cuidando a otras 
niñas y niños de la familia”, describe el 
informe Niñas, niños y adolescentes 
trabajadoras y trabajadores agrícolas: 
miradas críticas desde el acompaña-
miento en los campos agrícolas en 
Guanajuato sobre el trabajo de meno-
res en esta entidad, elaborado por la 
Universidad de Sonora y el Centro de 
Desarrollo Indígena Loyola.

El abandono gubernamental 
En el gobierno de López Obrador, los 
niños, niñas y adolescentes se encuen-
tran en el abandono total; al grado de 
que este núcleo poblacional ha sido 
invisible por las secretarías del Trabajo, 

En 2023, de 12 mil 493 jornaleros agrícolas provenientes de la Costa Chica, tres mil 997 fueron niños y niñas indígenas de tres a 15 años, 
quienes abandonaron sus estudios, ya sea parcialmente, es decir, se movieron en temporada de vacaciones o de manera definitiva.
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Bienestar y Hacienda que, hasta antes 
de 2018, disponían de programas en 
apoyo a las infancias, afirmó Celso 
Ortiz Marín,  invest igador de la 
Universidad Autónoma Indígena de 
México, ubicada en Sinaloa.

El académico con más de dos déca-
das de investigación de campo e inte-
grante de la Red Nacional de Jornaleros 
y Jornaleras Agrícolas sostiene que en la 
entidad no existe un registro certero de 
los niños que se encuentran en los cam-
pos, “no se sabe el número de niños, 
falta un registro”, comentó.

“Quienes vienen de los estados del 
sur no están registrados ni tienen 
acceso a ningún programa. Los que sí 
están registrados no disponen del 
tiempo ni de los recursos para acudir a 
las capitales o ciudades más cercanas a 
realizar los trámites, por lo que se que-
dan también sin apoyos”, dijo en entre-
vista a este medio.

En Sinaloa, como en otras enti-
dades ,  en t re  los  programas  que 
canceló la actual administración se 
encuentran las Escuelas de Tiempo 
Completo, las Estancias Infantiles, 
l a  C ruzada  Nac iona l  con t r a  e l 
Hambre (SinHambre), que beneficia-
ban directamente a los menores con 
atención y alimentación mientras los 
padres se encontraban en los campos. 
Por otro lado, el Programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas apoyaba a los 
jornaleros  con recursos  para  su 
movilidad.

“Antes tenían un apoyo, a los niños 
se les brindaba educación en los cam-
pos, otros recibían paquetes de útiles 
escolares ,  desayunos .  Ahora  la 
Secretaría del Bienestar no abrió ningún 
programa, ninguno, todos desapare-
cieron”, alertó el académico. En los 
gobiernos estatales tampoco hacen 
mucho para atender a dicha población; 
en algunos casos, el acuerdo consiste en 
que los programas pasen a manos de los 
municipios, pero éstos no disponen de 
capacidad económica ni humana para 
atender el problema.

Debido a esta falta de atención y 
apoyo se han presentado casos de niños 
intoxicados, ya que andan en los surcos. 
Los menores de un año se llevan a la 
boca los productos, muchos con restos 
de herbicidas y pesticidas, también hay 
casos de niños atropellados, accidentes 
que ocurren en los campos, y como tal, 
tampoco existe un registro correcto del 
número de víctimas menores, sólo los 
padres lo saben cuando tienen que 
correr con los gastos por todo tipo de 
incidentes porque no cuentan con nin-
guna seguridad social.

“No hay una política pública para 
atender a este sector”, precisó Ortiz 
Marín. Aunque a la fecha, se empieza a 
visibilizar el problema, en parte se debe 
a que el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
obliga a los socios, en este caso a 
México, a brindar mejores condiciones 
laborales, aunque el trabajo agrícola, 
por la invisibilidad gubernamental, se 
encuentra lejos de alcanzar los estánda-
res solicitados.

En Guanajuato,  e l  Centro de 
Desarrollo Indígena Loyola realiza 
acompañamiento a la población de entre 
“cero y 17 años. Algunos de estos jorna-
leros son bilingües y otros son monolin-
gües, hablando únicamente su lengua 
originaria. Ellas y ellos se suman a la 
dinámica de movilidad de sus familias. 
Algunas personas que actualmente son 
adultas nacieron y crecieron también en 
la dinámica de migración, siguiendo el 
ciclo agrícola. Aunque su registro de 
nacimiento se haya buscado en Guerrero 
y exista una identidad del pueblo puesta 
en la movilidad, hay niñas, niños y ado-
lescentes que han vivido toda su exis-
tencia en el campo”, según describe el 
informe Niñas, niños y adolescentes 
trabajadoras y trabajadores agrícolas: 
miradas críticas desde el acompaña-
miento en los campos agrícolas en 
Guanajuato, coordinado por José 
Eduardo Calvario Parra. 

Entrevistada por buzos, Mayo Meza 
Trejo, directora del Centro de Desarrollo 

Indígena Loyola, dijo a este medio que 
el modelo de infancia impuesto por las 
instituciones es que los niños y niñas 
“ríen y van a la escuela”. Sin embargo, 
así no pasa, pues hay muchos que están 
siendo desplazados forzadamente y 
miles “están en el campo, porque la 
dinámica –de la migración– sostiene a 
la familia frente al empobrecimiento de 
sus comunidades”.

Además, en muchos casos se ha cri-
minalizado a las familias por parte de 
las autoridades, en lugar de atenderlas. 
Contó el caso de niños y niñas en los 
cruceros en avenidas 
de Guanajuato; sus 
f a m i l i a s  f u e r o n 
d e n u n c i a d a s  p o r 
trata de personas, “es 
desproporcionado”, 
refirió Meza Trejo.

Y a pesar de que 
los jornaleros pro-
ducen los alimentos, 
la contradicción está 
en que no los consu-
men. “En los campos 
agrícolas, las infancias están rodeadas 
de lo que florece desde la tierra, sin 
embargo, los mismos alimentos que 
cosechan y cortan no son los que 
pueden consumir cotidianamente”, 
puntua l iza  e l  documento  de  la 
Universidad de Sonora y el Centro de 
Desarrollo Indígena Loyola.

La realidad es que, en la mayoría de 
los casos, cuando llegan al campo “las 
familias se colocan en los surcos que les 
toca cortar, no hay un horario de comida 
fijo, muchas veces no hay un comedor o 
los que hay son inaccesibles por su leja-
nía del lugar de trabajo. Las familias 
comen en los surcos en el menor tiempo 
posible. Las niñas y niños cuidadoras/es 
están al pendiente de lo que pasa afuera 
y dentro del surco, atienden el hambre 
de quienes cuidan, ya sea que preparen 
un biberón, vayan al surco para que las 
mamás alimenten a quienes lactan o 
saquen de los tupper la comida y la 
distribuyan”. 

Celso Ortiz 
Marín
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Un estudio de opinión 
del Instituto Nacional 
d e  E s t a d í s t i c a  y 
Geografía (Inegi) 
reveló que en 2022 se 
suicidaron mil 629 

menores de edad más que en 2017 por-
que, en este año, se autoinfligieron la 
muerte seis mil 494 (5.3 por cada 100 
mil habitantes) y en 2022 lo hicieron 
ocho mil 123 (6.3 por cada 100 mil 
habitantes).

En su desglose por edades, el Inegi 
detalló que, hace dos años, el promedio 
de suicidios en el rango de seis a nueve 

años fue de ocho (seis 
hombres y dos muje-
res) y que los estados 
con mayor incidencia 
fueron San Luis Potosí 
c o n  t r e s  c a s o s  y 
Chiapas, Guanajuato, 
Estado de México 
(Edomex), Sinaloa y 
Puebla con uno.

En julio de 2023, 
durante  la  presen-
t a c i ó n  d e l  P l a n 

Sectorial de Salud Mental y Adicciones 
2023-2024, el Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, reconoció que “el plan 
llegó tarde, pero llegó”.

La estrategia en esta materia está a 
cargo de la recién creada Comisión 
Nacional de Salud Mental y Adicciones 
(Conasama), dirigida por el psiquiatra Juan 
Manuel Quijada Gaytán, que se coordina 
con la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, los Servicios de Atención 
Psiquiátrica (CNASAP) y el Secretariado 
Técnico del Conasama en la generación 
de políticas públicas para el bienestar de 
los pacientes “sin estigmatizarlos” y 
priorizando sus derechos humanos. 

Sin embargo, apenas el dos por 
ciento del presupuesto de la Secretaría 

de Salud se destina a atender la salud 
mental; y 80 por ciento de éste se 
invierte en gastos operativos de los hos-
pitales psiquiátricos, según el Programa 
de Atención Específico de Salud Mental 
y Adicciones (PAESMA) 2020-2024.

Víctor Hugo Obregón García, 
médico psiquiatra infantil (paidosiquia-
tra), explicó a este medio que es funda-
mental comprender cómo la revolución 
digital está afectando al sector infantil y 
juvenil con trastornos mentales como 
ansiedad y depresión que, a su vez, los 
impulsan a la intolerancia de la frustra-
ción y al padecimiento de problemas 
psicomotores que los inducen a cometer 
atentados contra su integridad física, el 
secuestro o el sexting.

Con 18 años de experiencia en el 
campo de la psiquiatría, el director del 
Centro Integral de Salud Mental 
(Cisame) en el municipio de Ixtapaluca, 
Edomex, añadió que estudios de las aso-
ciaciones de Psiquiatría Infantil de 
México y Estados Unidos advierten 
acerca del daño causado por el uso 
excesivo de tabletas y celulares en 
menores de 13 años.

Entrevistado por buzos, el médico 
señaló que la exposición temprana a dis-
positivos electrónicos puede interferir 
con el desarrollo cognitivo, especial-
mente en áreas como atención, memoria 
y capacidad de concentración; así como 
en las habilidades motoras finas, nece-
sarias para tareas como la escritura: 

“El uso de aparatos tecnológicos a 
temprana edad no permite que se forme 
propiamente lo que es la pinza fina que 
permite movimientos con precisión para 
escribir y realizar actividades de la vida 
cotidiana”, precisó el especialista.

Además destacó que el aislamiento 
inducido por el uso excesivo de la tec-
nología puede obstaculizar el proceso 
de socialización durante la infancia, que 

resulta fundamental para el desarrollo 
de este periodo. 

“Cuando les proporcionamos a los 
niños un celular o una tableta, les esta-
mos impidiendo la oportunidad de for-
mar vínculos con otros menores. Ya no 
sienten la necesidad de buscar la inte-
racción con otros infantes para entrete-
nerse ni desarrollar estrategias de 
liderazgo; simplemente se quedan reza-
gados en estas habilidades”, resaltó.

El psiquiatra informó que otro de los 
graves problemas está relacionado con 
el impacto en el control de impulsos y 
control de la frustración, ya que el 
acceso ilimitado a dispositivos elec-
trónicos genera dependencia y difi-
culta el desempeño de habilidades 
para enfrentar las adversidades. En 
caso de restringir o eliminar los dispo-
sitivos electrónicos, los menores pue-
den experimentar fracaso, tristeza y 
ansiedad.

La sobreexposición a la intensidad de 
la luz de las pantallas interfiere también 
en la producción de melatonina, que 
dificulta el sueño, contribuye a la adic-
ción y modifica la arquitectura cerebral, 
lo que representa un riesgo mayor para 
la salud mental de niños y adolescentes.

Con respecto a los videojuegos, el 
experto explicó que ofrecen beneficios 
en términos de desarrollo de habilidades 
motoras y cognitivas, pero que es fun-
damental seleccionar y supervisar su 
uso, ya que algunos juegos digitales 
pueden fomentar la resolución de pro-
blemas y el pensamiento estratégico; 
pero otros promueven conductas agre-
sivas o distorsionan la percepción de la 
realidad. En este caso, la supervisión 
de los padres resulta crucial para 
garantizar el uso responsable de dispo-
sitivos digitales.

 “Hay gente que dice que los video-
juegos son agresivos y provocan que los 

Jorge Alcocer

El número de suicidios por depresión en niños y adolescentes mexicanos ha aumentado en 
los últimos años debido a que el Gobierno Federal reduce sustancialmente el presupuesto 
de las instituciones públicas de salud mental.



El Inegi reveló que en 2022 se suicidaron mil 629 menores de edad más que en 2017 porque, en este año, se autoinfligieron la muerte seis 
mil 494 (5.3 por cada 100 mil habitantes) y en 2022 lo hicieron ocho mil 123 (6.3 por cada 100 mil habitantes).
El aislamiento inducido por el uso excesivo de la tecnología puede obstaculizar el proceso de socialización durante la infancia.



niños también lo sean. No, tampoco 
funciona así; de hecho, lo que se ha 
visto, es que este tipo de juegos pueden 
ayudar a que el infante, en lugar de gol-
pear a sus compañeros de la escuela, por 
ejemplo, se desquite con los personajes 
del videojuego; lo cual ayuda a manejar 
la frustración; pero, repito, lo impor-
tante es la supervisión de los padres”.

Depresión y suicidio
Durante los dos años de pandemia y el 
bienio que siguió, hubo un aumento 
significativo en el número de “ideacio-
nes” o intentos de suicidio.

Obregón García, quien atiende a 
cinco mil doscientas personas en el 
Cisame Ixtapaluca, 60 por ciento de los 
cuales son niños y adolescentes, abundó 
en que la depresión es la enfermedad 
mental con mayor incidencia en los 
menores que acuden en busca de ayuda 
médica, seguida por déficit de atención, 
autismo, ansiedad y discapacidad inte-
lectual.

Cada semana recibe un promedio de 
cinco a seis emergencias por intentos de 
suicidio; de éstas, tres son de adolescen-
tes, “una cifra alarmante que nos hace 
reflexionar sobre la gravedad de la 
situación”, aseguró el psiquiatra de la 
infancia.

Resaltó que el bullying o ciberbu-
llying es la causa con mayor presencia 
en estos casos. La falta de supervisión 
de los padres en el uso de los disposi-
tivos móviles permite que los jóvenes 
sean víctimas de acoso en chats de 
grupo, que pueden afectar grave-
mente su autoestima y llevarlos a 
ideas suicidas.

El aumento del sexting y el acoso 
sexual por estas mismas vías empeora el 
panorama. “En el caso del sexting es 
necesario actuar con rapidez y respon-
sabilidad. No nos centramos en las imá-
genes, más bien evaluamos la gravedad 
de la situación y brindamos el apoyo 
necesario a los afectados. También es 
crucial informar a las autoridades sobre 

estos casos para garantizar la protección 
de los jóvenes y prevenir futuros inci-
dentes”.

Estudios de la UNAM han precisado 
que el suicidio en niños es multifactorial 
y que está relacionado con problemas en 
la familia, la escuela, los amigos, fami-
liares, y en adolescentes que están 
pasando a la vida adulta con el consumo 
de alcohol y drogas.

Además del aumento de 6.3 por 
ciento de suicidios (ocho mil 123) en 
menores de cinco a nueve años durante 
2022, el Inegi detectó que en el rango de 
10 a 14 años hubo 229 muertes autoin-
fligidas en 2018, bajaron a 202 en 2019, 
se elevaron a 278 en 2020; en 2021, 
hubo 242 y en 2022 fueron 232. En 
cinco años hubo mil 183 suicidios, de 
los que 626 fueron niños y 557 niñas.

En el rango de 15 a 19 años, la ten-
dencia aumentó en 2018, al producirse 
800 suicidios; en 2019 fueron 826; en 
2020 se registraron 882; en 2021 baja-
ron a 854 y en 2022 la cifra volvió a 

Estudios de la UNAM han precisado que el suicidio en niños es multifactorial y que está relacionado con problemas en la familia, la escuela, 
los amigos, familiares, y en adolescentes que están pasando a la vida adulta con el consumo de alcohol y drogas.
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subir a 861. En total, cuatro mil 223 
adolescentes se quitaron la vida, dos mil 
889 hombres, mil 332 mujeres y dos no 
especificados.

El doctor Obregón García explicó 
que el corte de venas y el consumo de 
pastillas fueron las formas predominan-
tes en el intento de suicidio y que 
muchos adolescentes no “quieren qui-
tarse la vida, pero en algunas ocasiones 
lo consiguen”.

Un estudio del Inegi detectó que 89.5 
por ciento de los suicidios en la pobla-
ción de 15 a 29 años se da por ahorca-
miento, estrangulación o sofocación; 
7.2 por ciento por envenenamiento y 4.5 
por ciento por disparo de arma de fuego.

El desafío de padres solteros
En un mundo cada vez más digitalizado, 
los padres solteros son quienes más 
desafíos enfrentan en la crianza de sus 
hijos debido a que trabajan y, durante su 

ausencia, los menores tienen mayor 
acceso a los juegos. Esta situación es 
muy notoria en la zona oriente del 
Edomex, reportó el médico psiquiatra 
Obregón.

El especialista propone que estos 
padres de familia recurran a escuelas 
donde se brinda orientación sobre el 
manejo del estrés y las emociones de los 
menores, muchos de estos problemas 
propiciados por el uso de dispositivos 
electrónicos modernos.

Un estudio que la empresa de ciberse-
guridad Kaspersky realizó entre 11 mil 
padres de familia en 19 países arrojó 
como resulado que el 61 por ciento de los 
niños recibe su primer dispositivo elec-
trónico móvil, celular o tableta entre los 
ocho y los 12 años; pero otro 11 por 
ciento lo obtiene antes de los cinco años.

El 53 por ciento de los padres entre-
garon tales aparatos para entreteni-
miento (sobre todo videojuegos); 45 por 

ciento, para acceder a YouTube; 43 por 
ciento, para comunicarse con amigos; 
33 por ciento, para aprender más; 25 por 
ciento, para disfrutar de películas, entre 
otros motivos.

Con respecto a la regulación de estos 
hábitos digitales, en México sólo 25 por 
ciento de las familias se preocupa 
por limitar su uso y cree que la respon-
sabilidad recae en las escuelas; estos 
porcentajes varían en otros países 
latinoamericanos como Perú, Colombia, 
Brasil, Argentina y Chile.

A decir de la empresa Kaspersky, 
48 por ciento de los entrevistados 
reveló que el tiempo dedicado por 
adultos y menores a la pantalla varía 
entre tres y cinco horas diarias; pero 
que el 17 por ciento aseguró utilizar el 
celular entre seis y ocho horas; el cua-
tro por ciento entre nueve y 11 horas y 
el uno por ciento superó las 12 horas 
diarias. 

Un estudio del Inegi detectó que 89.5 por ciento de los suicidios en la población de 15 a 29 años se da por ahorcamiento, estrangulación o 
sofocación; 7.2 por ciento por envenenamiento y 4.5 por ciento por disparo de arma de fuego.
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Mario vive en La Paz, pero trabajaba en una maquiladora de pantalones en Tecamachalco, 
Estado de México (Edomex), donde se asientan tanto fabricantes trasnacionales que envasan 
químicos y refrescos como micro y medianas empresas que se dedican a maquilar juguetes, 
ropa, etcétera. No tenía salario fijo, seguro social, servicio médico, prestaciones, sus 
jornadas de trabajo eran de 10 horas; y a veces, cuando sus hijos enfermaban, las extendía 
a 12 o más horas. Por esta razón veía con envidia a los trabajadores de una refresquera 
vecina en la que sí respetaban los derechos laborales. Un buen día se cansó de sus precarias 
condiciones y de los maltratos de su patrón.

Pero el abogado que con-
trató para interponer la 
demanda laboral lo ven-
dió; y cuando le ofrecie-
ron cinco mil pesos a 
cambio de su desisti-

miento, “no le quedó de otra” que 
dejar atrás cuatro años de trabajo.

Con ese dinero y lo aprendido, Mario 
puso un taller de costura y, desde enton-
ces, se dedica a maquilar ropa con su 
esposa; intentan olvidar a su pequeña 
que murió por falta de atención médica 
en el Seguro Social.

En la misma situación laboral que 
viviera Mario se encuentran hoy casi 10 
millones de trabajadores en el país, 
quienes seguramente desconocen que 
el salario recibido por ocho horas de 
trabajo equivale al pago de apenas 
nueve minutos, según el Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Cuando Mario trabajó en la maqui-
ladora desconocía, como la mayoría de 
los obreros, que su salario se desquita 
en nueve minutos, según el boletín 
de  2012 del  Centro  de  Anál is is 
Mult idiscipl inario (CAM) de la 
UNAM, es decir, que siete horas con 
cincuenta y un minutos es la parte con 
la que se queda el patrón. Pero un ejer-
cicio con trabajadores de la cervecería 
Modelo en su planta de Zacatecas, ela-
borado en 2018 por el economista 
Brasil Acosta Peña, reveló que, en casi 
un minuto, el trabajador “repone lo que 
cuesta su fuerza de trabajo, de manera 
que trabaja de forma gratuita para el 

patrón prácticamente las otras siete 
horas y 59 minutos”.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reveló que en 2021 
operaban en México 280 mil 489 
empresas, de las cuales 148 mil eran 
micro (52.8 por); 99 mil pequeñas (35.3 
por ciento); 19 mil medianas (6.9 por 
ciento) 14 mil grandes (5.1 por ciento).

En un informe del 25 de junio de 
2020, este organismo difundió que 
de las 26 millones 561 mil personas 
que trabajan en todas las ramas produc-
tivas, 37.8 por ciento lo hacía en micro 
empresas, que ocupaban a 10 millones 
de trabajadores (de uno a 10 empleados 
en cada una); el 14.7 por ciento en 
pequeñas, casi cuatro millones (de 11 a 
50 personas por empresa); el 15.9 por 
ciento en medianas, cuatro millones 
223 mil (de 51 a 250); y 31.6 por ciento 
en empresas grandes, que empleaban a 
ocho millones 393 mil trabajadores, con 
más 251 personas en cada una.

Para los 10 millones que trabajan en 
microempresas, y muy probablemente 
también para los cuatro millones de las 
pequeñas, la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) es letra muerta; para ellos, la 
jornada de ocho horas, el seguro social, 
el pago de tiempo extra y las vacacio-
nes significan una ilusión; muchas 
veces tampoco reciben aguinaldo ni 
cuentan con equipos de protección, y 
muchos de ellos tienen que llevar sus 
propias herramientas en la mochila; 
además, ocupan hasta seis horas diarias 
para ir y volver de sus centros labora-
les; usan vehículos de transporte inse-
guros; pagan pasajes caros; no se 

alimentan adecuadamente y habitan 
viviendas pobres empotradas en algún 
cerro, colgadas en barrancas o al borde 
de cauces en los arroyos o ríos.

La realidad laboral actual
Para el maestro en derecho penal por el 
Instituto Nacional de Ciencias penales 
(Inacipe) y director del Despacho 
Jurídico Nacional (DJN), Everardo Lara 
Covarrubias, “el gobierno actual pre-
sume mucho las reformas laborales; 
pero hay que considerar que las inició 
Enrique Peña Nieto, que tampoco fue-
ron gracia de él porque derivaron del 
condicionamiento del Tratado México 
Estados Unidos y Canadá (TMEC); 
pero que ahora Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) exalta como si fueran 
el gran éxito de su gobierno”.

Lara Covarrubias explica que, ante-
riormente, las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje (JCA) se hallaban dentro de 
una institución jurídica que conciliaba y 
arbitraba los conflictos laborales; pero 
sus resoluciones eran ampliamente cri-
ticadas debido a que en ellas imperaba 
la corrupción. Uno de los críticos más 
constantes de la JCA era Arturo 
Alcalde Justiniani, padre de Luisa 
María Alcalde Luján, hasta hace poco 
Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social y actual titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob). 

Uno de los cambios en la legislación 
del trabajo realizados en el sexenio 
anterior fue la creación del Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, cuya tarea consiste en recibir 
las quejas laborales; cuando éstas no se 
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resuelven, los casos pasan a los tribuna-
les de Conciliación y Arbitraje, que 
ahora dependen del Poder Judicial y de 
una Junta de Gobierno que presume 
de “autónoma”, pero que curiosamente 
está integrada con secretarios de Estado 
y funcionarios de primer nivel del 
Gobierno Federal.

Es por todo esto, revela el director 
del Despacho Jurídico Nacional que, en 
las “nuevas” instituciones imperan “los 
mismos vicios y en algunos casos las 
mismas personas que tanto criticaba 
Alcalde Justiniani cuando su familia no 
formaba parte del gobierno de AMLO.

Lara Covarrubias afirma que hoy es 
tal la cantidad y la vulgaridad de las 
“chicanadas”, que incluso han llegado a 
impedir declaratorias de huelga por la 
omisión de detalles irrelevantes; y citó 
el caso del emplazamiento a huelga de 
la textilera KDF, en el municipio 
poblano de Atlixco, que fue enviado 
por el “juez” al archivo “porque no 
coincidía el número de folio”.

Una vez señalado el error, sólo atinó 
a decir: “Ah, usted disculpe, pero no 
vuelve a ocurrir”. Sin embargo, en la 
siguiente cita, el funcionario judicial 
adujo que el domicilio “no coincidía”; 
nuevamente corrigió el “error y así se la 
han ido llevando”. 

Lara Covarrubias destacó que la 
Confederación Revolucionaria de 
Trabajadores (CRT) representa a los tra-
bajadores de KDF y no desiste en la 
defensa de los derechos laborales de sus 
afiliados, a pesar de que el gobierno está 
empeñado en defender los intereses de 
los empresarios y las nuevas disposicio-
nes en materia laboral “son un verda-
dero Laberinto de Creta.

“AMLO presume que en su gobierno 
los obreros están felices porque no hay 
huelgas, pero éste es el fondo del 
asunto: la mayoría de los obreros pre-
fiere recibir las migajas en vez de conti-
nuar con los tortuosos y prolongados 
conflictos en los tribunales. Los salarios 
caídos, fuente de ambición de legule-
yos, también fueron limitados: hoy, los 

salarios que no perciben los obreros en 
conflicto sólo pueden alcanzar hasta un 
año-calendario y ya no hay más cuentas 
millonarias por salarios caídos”, alertó 
el jurista.

Las ocurrencias de AMLO 
En materia laboral, como ocurre en 
todos los ámbitos, la mentira es la figura 
retórica más frecuente en el discurso del 
Presidente. “Ahora se logró que, como 
mínimo, sean 90 días de reparto de utili-
dades; es un gran avance que el prome-
dio sean 90 días”, presumió en una de 
sus conferencias matutinas.

“Pero lo que no aclaró, y no por inge-
nuidad, fue que en realidad la ley consi-
dera los tres meses como el techo del 
reparto de utilidades, y no como el 
mínimo”, precisó el experto, quien 
agregó que este derecho es como un 
terreno lleno de abrojos, porque las 
empresas hacen todo tipo de enjuagues 
contables para eludir sus responsabili-
dades laborales y fiscales.

Explicó, por ejemplo, que es común 
que una empresa productora de muebles 
de exportación venda a precios de 
remate a su filial; que ésta los venda a 
buenos precios en dólares a sus clientes 
en el exterior y que las utilidades se 
queden en ésta, cuyos contadores ela-
boran una carátula en la que reportan 
una pequeña cantidad de ganancias 
para eludir el pago por reparto de utili-
dades, como sucede en el caso de los 
300 obreros de la KDF.

Lara  Covarrubias  aclaró ,  s in 
embargo, que la misma Ley Federal del 
Trabajo acota las posibilidades de 
reclamo de los trabajadores, ya que el 
Artículo 123 A) Fracción IX, inciso f), 
advierte que el “derecho de los traba-
jadores a participar en las utilidades 
no implica la facultad de intervenir en 
la dirección o administración de las 
empresas… ésta es la ley que tanto 
criticaba Alcalde Justiniani, pero que 
ahora aplaude.

El jurista comentó que si esto ocurre 
en el “mundo empresarial formal” 

mediante la presentación de declaracio-
nes amañadas tanto al fisco como al 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), qué no sucederá “en el mundo 
laboral de las medianas y pequeñas 
empresas, de los jornaleros y todos los 
trabajadores que no cuentan con la “pro-
tección” de la Ley Federal del Trabajo.

Para los abogados del Despacho 
Jurídico Nacional, la CRT es una buena 
opción porque sus prácticas sindicales 
son independientes, tienen larga expe-
riencia en la lucha obrera, no se “ponen 
de acuerdo con los patrones, ni cobran 
en dos frentes”  y no van a “cambiar de 
chaqueta” en la defensa de los derechos 
de los trabajadores. 

El experto recordó que el próximo 
1° de mayo, en México y gran parte del 
mundo, se celebrará el Día del Trabajo, 
recordando a los Mártires de Chicago de 
1886 y la creación de la Primera 
Internacional en 1864, en Londres, 
por la Asociación Internacional de 
los Trabajadores (AIT) a iniciativa 
de Carlos Marx y Federico Engels, de 
quienes se reprodujo también la célebre 
frase del Manifiesto del Partido 
Comunista (1848): “Proletarios de 
todos los países, ¡uníos!”.

Orígenes del movimiento obrero 
El primer movimiento laboral en 
México se produjo el cuatro de julio 
de 1582 cuando, de acuerdo con el libro 
Conferencias Obreras II, de Aquiles 
Córdova Morán, el Cabildo Eclesiástico 
redujo los salarios de sus músicos por-
que consideró que les pagaba mucho: 
350 pesos anuales a los de mayor jerar-
quía, es decir, poco menos de un peso al 
día; mientras que a los de menor nivel 
sólo pagaba 50 centavos. 

Ante la cerrazón del Cabildo y del 
Dean, tuvo que intervenir el Arzobispo; 
pero finalmente la clerigalla “patronal” 
ganó. Después de 50 días de protesta, 
los músicos debieron conformarse con 
el pago de “salarios caídos”, pero no les 
fue restituida la diferencia salarial por la 
que habían peleado.



El próximo 1° de mayo, en México y gran parte del mundo, se celebrará el Día del Trabajo, recordando a los Mártires de Chicago de 1886 y 
la creación de la Primera Internacional en 1864, en Londres, por la AIT a iniciativa de Carlos Marx y Federico Engels.

Lo más notable de este paro laboral 
fue la muestra de solidaridad “sindical” 
que los músicos citadinos le brindaron a 
sus compañeros del ámbito eclesiástico; 
pues “ninguno quiso ocupar el lugar de 
los despedidos” a pesar de la insistencia 
del Arzobispado en su primer intento 
por crear el oficio de “esquirol”. 

En segundo lugar cronológico se 
encuentra el motín de los trabajadores 
de la mina la Vizcaína, propiedad de 
Pedro Romero de Terreros, quien 
ordenó la supresión de los “partidos”, es 
decir, de la entrega de una parte del 
mineral extraído por éstos, quienes en 
adelante solamente recibirían su salario.

Romero de Terreros se salvó de morir 
ahorcado por los mineros gracias a la 
intervención del Alcalde Mayor de 
Pachuca, de su tropa y del cura de la 
ahora capital hidalguense, quien ter-
minó encarcelado con 18 mineros por-
que la demanda laboral no prosperó. El 
mineral de Real del Monte, sitio donde 
se dio el motín, permaneció cerrado 
durante nueve años.

Las huelgas de mayor trascendencia 
histórica fueron la de los mineros de 

Cananea, Sonora, en 1906 y la de los 
textileros de Río Blanco, en Orizaba 
Veracruz. En ambos paros laborales, el 
resultado fue trágico, aunque se desco-
noce con precisión el número de las 
víctimas mortales.

El archivo del gobierno de Sonora 
sólo cita 23 muertos en Cananea; pero 
en 2021, un recuento de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) estimó que las víctimas de la 
represión fueron 100. En Río Blanco, la 
cifra es aún más confusa, pues John 
Kenneth Turner, escritor y periodista 
estadounidense, narra que entonces 
existía la creencia de que “murieron 
entre 200 y 800 personas” (Antología: 
México en el siglo XX, México, UNAM, 
1983).

Sin menoscabo de otros grandes 
movimientos obreros, estas huelgas fue-
ron las que más contribuyeron a la con-
formación del Artículo 123º de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, promulgada el 
cinco de febrero de 1917, en la que fue-
ron consagrados los derechos de organi-
zación sindical y huelga, así como la 

jornada laboral de ocho horas. La pri-
mera versión de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) fue publicada en 1931. 

Día del Trabajo en el mundo
Actualmente, en la mayor parte de los 
países, los festejos por el Día del 
Trabajo nada tienen que ver con los 
hechos que le dieron origen y se han 
convertido en eventos mediáticos para 
el lucimiento de los mandatarios ante 
los gobiernos “democráticos” o reinos 
“monárquicos” y de los dirigentes de las 
centrales obreras aliadas o proclives a 
estos regímenes.

En México,  los  l íderes  de la 
Confederación Regional  Obrera 
M e x i c a n a  ( C R O M ,  1 9 1 7 ) ,  l a 
Confederación de Trabajadores de 
M é x i c o  ( C T M ,  1 9 3 6 )  y  l a 
Confederación Revolucionaria Obrera y 
Campesina (CROC, 1952), fueron los 
primeros en esperar con ansias el 
Primero de Mayo para que cientos de 
sus prosélitos desfilaran por las calles 
del Centro Histórico, apoyaran al 
Presidente de la República y regresaran 
a las fábricas o comercios para seguir 



con bajos salarios y padecer condicio-
nes ingratas de trabajo.

Pero no en todas las naciones el ori-
gen y el devenir de las organizaciones 
laborales ha sido el  mismo. En 
Inglaterra fue la Orden de los Caballeros 
del  Trabajo y la  Federación de 
Tradeuniones quien dirigió el surgi-
miento de los sindicatos; y en las postri-
merías de 1881 surgió la American 
Federation of Labor (AFL) de Estados 
Unidos (EE. UU.), aunque la historia 
oficial reconoce su fundación en 1886, 
quizás para hacerla coincidir con su 
papel en la organización del Primero de 
Mayo de 1886, pues fue durante su 
II Congreso cuando se fijó esa fecha 
como “protesta generalizada de los 
obreros”, cita Córdova Morán. 

“Llega, pues, el primero de mayo de 
1886. Cuarenta mil obreros, sobre todo 
del Norte de EE. UU. (el centro fabril 
más importante, precisamente en la 
ciudad norteña de Chicago), se lanzan 
a la huelga” (Ibíd.). Al tercer día de 

huelga, mientras una comisión dialo-
gaba con el patrón, la policía arremete 
contra unos siete mil manifestantes… 
seis muertos caen a las puertas mismas 
de la fábrica McCormick y 50 heridos 
son trasladados a los hospitales”. Al 
día siguiente se concentraron 15 mil 
obreros y una protesta pacífica se con-
virtió en un baño de sangre sobre la 
Plaza Haymarket”.

El dato exacto, como en Cananea y 
Río Blanco, nunca se supo. El gobierno 
estadounidense inició “los juicios de 
Chicago” en los que fueron imputados y 
declarados culpables August Spies, 
Albert Persons, Adolph Fischer, George 
Engel, Louis Lingg, Michael Schawb, 
Samuel Dielden y Oscar Neebe. Este 
último fue condenado a quince años de 
prisión; los cuatro primeros fueron fusi-
lados, Lingg se suicidó y los tres restan-
tes conmutaron su pena por cadena 
perpetua. No mucho tiempo después se 
demostró la inocencia de los acusados; 
pero para entonces se habían convertido 

en los Mártires de Chicago y héroes de 
la lucha obrera mundial.

Hoy, en medio de la parafernalia ofi-
cialista, únicamente se plantea el Primero 
de Mayo como el Día del Trabajo, fecha 
en que los dirigentes sindicales organi-
zan desfiles, en los que éstos y las autori-
dades gubernamentales se muestran 
felices, “muy felices”, mientras los tra-
bajadores y sus familias esperan que los 
encargados de la impartición de justicia 
laboral cumplan con su obligación.

Las múltiples reformas de la LFT
Durante segunda y tercera década del 
Siglo XX, los conflictos laborales en las 
industrias minera, textil, ferrocarrilera y 
petrolera propiciaron la creación de la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (1927) y el surgimiento de la 
Ley Federal de Trabajo (1931), cuya 
base legal está contenida en el Apartado 
A de la Carta Magna. Desde entonces, la 
LFT ha sido reformada en múltiples 
ocasiones.

Hoy, en medio de la parafernalia oficialista, únicamente se plantea el Primero de Mayo como el Día del Trabajo, fecha en que los dirigentes 
sindicales organizan desfiles, en los que éstos y las autoridades gubernamentales se muestran felices, “muy felices”.
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En diciembre de 1960 y noviembre 
de 1962, el reconocimiento de las rela-
ciones laborales del Estado con sus tra-
bajadores se incorporó el apartado B de 
la Constitución y la edad mínima para 
trabajar se elevó a los 14 años. En abril 
de 1970 se publicó una nueva LFT que 
sustituyó a la de 1931; y su reforma más 
reciente se produjo el 1° de mayo de 
2019, ya bajo el gobierno de AMLO.

Con esta última se suprimieron las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje por el 
Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral y los centros de conci-
liación a nivel local; además de que se 
modificaron el sistema de impartición 
de justicia laboral y el ejercicio del 
derecho de libertad y asociación sindi-
cal (Comisión Nacional de Derechos 
Humanos México CNDH, 2021).

La reforma de AMLO introdujo la 
regulación de la subcontratación, 
outsorcing o tercerización, recurso 
laboral que apareció en México en los 
años 70 y que consiste en que una 

empresa productora de bienes o servi-
cios contrata a otra que proporciona el 
personal que requiere para su funciona-
miento.

El Artículo 14 de la LFT establece 
que sólo se permite la “subcontratación 
de servicios especializados o de ejecu-
ción de obras especializadas…”; pero 
en la realidad, la subcontratación o 
outsorcing se halla en todos lados, y sus 
servicios no requieren ninguna especia-
lización, como puede advertirse en los 
trabajadores del Servicio de Transporte 
Colectivo (STC-Metro) de la Ciudad de 
México.

La reforma laboral de AMLO, cele-
brada como un “éxito más” por los jil-
gue ros  de  l a  l l amada  “Cua r t a 
transformación”, no fue sino un ajuste a 
la LFT para que México cumpliera con 
las demandas de trabajo especializado 
requeridas por  las  empresas  de 
EE. UU.y de Canadá asentadas en terri-
torio nacional, particularmente las de la 
industria automotriz. Fue por ello que el 

gobierno estadounidense hizo una 
“generosa” aportación de 130 millones 
de dólares a su homólogo mexicano 
para echar a andar esa reforma:

“La vicepresidenta de EE. UU., 
Kamala Harris, informó esta semana 
que su país invertirá 130 millones de 
dólares para la implementación de la 
reforma laboral en México, recursos 
adicionales al presupuesto de 180 millo-
nes de dólares aprobado por el Congreso 
estadounidense para la entrada en vigor 
del T-MEC”, reportó el 11 de junio de 
2021 el diario El economista. 

Los aduladores del gobierno more-
nista enuncian la reforma a la LFT de 
AMLO como la quintaesencia del dere-
cho laboral en el mundo; pero segura-
mente ninguno de ellos se ha enfrentado 
jamás a un patrón en los tribunales loca-
les o federales, y desconocen cómo sor-
tear las lagunas, recovecos y trampas en 
la misma ley que los jueces interpon-
drán para ayudar a salir adelanta a los 
dueños del capital. 

Durante segunda y tercera década del Siglo XX, los conflictos laborales en las industrias minera, textil, ferrocarrilera y petrolera propiciaron la 
creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el surgimiento de la Ley Federal de Trabajo.



Borrar de la Tierra a cada niño y niña palestinos es la letal estrategia del Estado de Israel. Ese 
Estado de Guerra Permanente que solapa Occidente recurre a esta matanza masiva para abatir la 
inquebrantable resistencia de este pueblo. Denunciar la ocupación y colonización de su territorio 
y el fi nanciamiento de la guerra es defender a esos niños contra la barbarie.

PALESTINA: 
A LA MATANZA INTENSIVAA LA MATANZA INTENSIVA
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Asesinar a las madres 
evita que se regenere 
la nación originaria; 
aniquilar a los niños 
es una de las tácticas 
d e l  i n v a s o r  p a r a 

implantar la desesperanza y alentar el 
éxodo. Los niños palestinos están siendo 
objeto de cacerías bestiales de las cobar-
des tropas israelíes que desde hace más 
de 75 años bombardean a sus padres.

La política de exterminio de menores 
palestinos va acompañada de otras 
acciones destinadas a minar la vida coti-
diana del pueblo palestino. El invasor 
los humilla para socavar su autoestima, 
los priva del derecho a ostentar su 
nacionalidad e identidad, a obtener jus-
ticia, a heredar bienes, a comunicarse 
con las nuevas tecnologías; al derecho a 
reír y a imaginar un futuro. Es la tác-
tica de la desposesión total.

Entre 2020 y 2021, el 90 por ciento 
de los dos millones de niños palestinos 
estuvo expuesto a la misma violencia 
criminal que enfrentan sus padres, 
denuncian organismos internacionales. 
Se estima que el terrorismo sionista 
causó dos mil 342 muertos, de los que el 
15 por ciento fueron niños

Con su represalia militar a la Operación 
Tormenta de Al Aqsa de Hamás, iniciada el 
siete de octubre de 2023, la violencia 
infanticida escaló con el asesinato de 14 
mil niños y la desaparición de otros cuatro 
mil. El 70 por ciento de los más de 34 mil 
adultos asesinados han sido mujeres y los 
sobrevivientes no tienen dónde vivir por-
que la infraestructura urbana fue destruida 
en un 80 por ciento. También perdieron 
identificaciones, certificados de estudios y 
permisos con los que pueden ser acogidos 
en refugios o países.

Cuatro pilares sustentan el edificio de 
esta guerra criminal: una política de 
Estado coercitivo; la impunidad que le 
garantizan Estados Unidos (EE. UU.) y 
la Unión Europea (UE); la desinforma-
ción de los medios de prensa (en manos 
de magnates judíos) y el financiamiento 
que Israel recibe de Occidente.

Cuando se trata de los niños de 
Palestina, es proverbial la hipocresía de 
los medios corporativos, que fingen 
compasión por los niños muertos en 
Ucrania o Sudán, pero son indiferentes 
a las víctimas infantiles de la barbarie 
israelí. Igual hacen las élites políticas, si 
abordan la cuestión, subrayan la ame-
naza de los “niños soldados” palestinos 
para el Pueblo de Dios.

Este respaldo explícito al genocidio 
israelí en Palestina lleva más de siete 
décadas. El nueve de abril de 1948, 
EE. UU. y sus aliados cerraron los ojos 
a la masacre en Deir Yassin, donde tro-
pas de la paramilitar israelí Haganah 
mataron a 262 palestinos, destriparon a 
mujeres embarazadas y decapitaron a 
30 bebés.

Un mes después, Washington celebró 
la proclamación del Estado sionista que 
desde entonces exhibe su esencia geno-
cida. Durante 76 años, miles de familias 
palestinas y sus hijos han sido obligados 
a emigrar; quienes decidieron quedarse 
han enfrentado dificultades multidimen-
sionales.

Ilán Pappé declaró que el objetivo 
central de Israel son los niños y que por 
ello surgieron las intifadas (revueltas), 
en cuyo torrente sanguíneo fluye la 
voluntad y la capacidad de resistencia de 
casi cuatro generaciones de mantener con 
vida la identidad del pueblo palestino.

Conocedores de este significado, los 
sionistas seleccionaron a los niños como 
sus víctimas principales; Aún así, los 
niños son el corazón de la resistencia 
que es un modo de vida donde fluyen la 
solidaridad y aprenden directrices de 
liderazgo del valiente pueblo palestino.

Asesinar: la orden
En su calculada política de exterminio, 
el invasor de Palestina asesina, hiere, 
viola, mutila, encarcela y desaparece a 
niños selectivamente. Pretende justifi-
car el infanticidio con la falacia de la 
auto-defensa, pues argumenta que desde 
que nacen los niños palestinos “amena-
zan” al Estado judío.

En 2014, la diputada del partido 
Hogar Judío, Ayelet Shaked, propuso 
“asesinar a las madres de los mártires 
palestinos porque dan a luz pequeñas 
serpientes”. Un año después, en tácito 
aval a esta iniciativa, Shaked se convirtió 
en Ministra de Justicia; y en 2021 ascen-
dió al ser nombrada Ministra del Interior.

Ése  fue  e l  año  más  le ta l  para 
los niños palestinos (desde 2014). Las 
tropas israelíes asesinaron a 86 cria-
turas: 61 en la Franja de Gaza y 15 en 
Cisjordania; civiles israelíes armados 
mataron a dos en Gaza, otros siete fue-
ron alcanzados por misiles y uno más 
por la explosión de un artefacto. 

El derecho internacional establece 
que el uso de la fuerza del Estado sólo 
se justifica cuando hay amenaza directa 
a la vida o implica un daño severo. Sin 
embargo, organismos internacionales 
han denunciado que el uso de la fuerza 
letal de Israel contra niños, sugiere 
asesinatos extrajudiciales.

Más del 90 por ciento de los adultos 
y niños palestinos ha presenciado la 
desaparición de sus barrios a causa de 
la colonización israelí. La adolescente 
Ahed Tamimi, de 15 años, abofeteó a 
dos soldados israelíes que desalojaban a 
sus padres de su casa, en Cisjordania; 
alguien grabó en video esta escena, la 
viralizó y en marzo de 2018 fue arres-
tada por “agredir a un soldado e incitar a 
la violencia”. El juez la sentenció a ocho 
meses de prisión.

Ésa es una de las miles de historias 
de abuso contra los niños y adolescentes 
de Palestina. En agosto de 2022, el dia-
rio Al Jazeera publicó los rostros y 
nombres de los más de dos mil niños 
palestinos usados como arma de guerra 
durante la ocupación israelí en 1947, 
cuando el sionismo expulsó a un millón 
de palestinos y les robó el 78 por ciento 
de su territorio para que éste fuera habi-
tado por judíos europeos.

Este desplazamiento masivo (Nakba: 
Catástrofe) convirtió a familias y sus 
niños en refugiados sin patria; hoy más 
de dos millones viven en 58 campos de 



refugiados en Jordania, Líbano y Siria, 
mientras el ocupante israelí les niega su 
derecho al retorno, a la reunificación 
familiar y a recuperar sus propiedades 
para sus hijos.

Los obligan a olvidar la libertad
Para disuadir toda expresión de resis-
tencia a la ocupación territorial, el sio-
nismo arroja cada año a unos mil niños 
palestinos a centros de detención. Su 
infancia ahí, ordenada por cortes milita-
res, transcurre expuesta a graves daños 
físicos y mentales. “Desde el año 2000 
más de 12 mil menores han sido arresta-
dos y FICHADOS DE POR VIDA”.

Sólo en la primera semana de octubre 
de 2023, el ejército israelí detuvo a 500 
menores y les puso grilletes porque “son 
una amenaza grave” para su Estado. En 
diciembre había mil 84 mujeres reclui-
das en centros de detención; de ellas, 
142 son niñas, según la Comisión de 
Asuntos de Detenidos y el Club de 
Prisioneros de la Sociedad Palestina.

El objetivo de estas detenciones es 
que las víctimas olviden su anhelo de 
libertad. Los bombardeos “quirúrgi-
cos” sobre casas, escuelas, hospitales 
y centros de recreación preludian las 

aprehensiones arbitrarias contra los 
Mohammed, Malek, Hakim y las Amira, 
Aysha o Dounias. Estos niños son 
peligrosos, cometan o no “ofensas a la 
ley militar israelí”.

Las fuerzas de ocupación de Israel 
los secuestran y castigan regularmente. 
Sus incursiones nocturnas en barrios y 
carreteras son verdaderas cacerías con-
tra niños y adolescentes de entre 11 y 
17 años quienes, maniatados y con los 
ojos cubiertos, son arrojados al piso de 

vehículos militares y llevados a centros 
de detención donde los soldados los 
someten a abusos físicos y verbales. 
No se notifica a ningún familiar de su 
arrest, ni se les informa de sus dere-
chos. Traumatizados por esa violenta 
redada, los chicos pueden desarrollar 
enfermedades físicas y psicológicas. 

Su falta más común es lanzar pie-
dras al invasor a lo que las “Fuerzas 
de Autodefensa” de Israel suelen res-
ponder disparando a matar sin riesgo 

ABUSO PSICOLÓGICO:
Una investigación sobre los trastornos psicológicos por experiencias 
traumáticas de niños y adolescentes expuestos a la violencia en la 
Palestina ocupada concluyó que los menores están bajo ansiedad 
extrema, temores generalizados, pérdida de autoestima, culpa, aumento 
de miedo intenso, temor a abandonar su casa, irritabilidad, tartamudez, 
enuresis, depresión, sentimientos de fragilidad, conducta hostil y proble-
mas psicosomáticos, entre otros.

El síndrome de estrés postraumático permanece en toda la población 
palestina y, por tanto, en niños y chebab (adolescentes) expuestos a toda 
hora, toda su vida, a la violencia, terrorismo, limpieza étnica y Apartheid 
por Israel. Detrás de esos problemas está la falta de un contexto político-
psicológico y jurídico-social donde prevalezcan valores y respeto a los 
derechos básicos de las criaturas, señalaban en 2004 Nelly Marzouka y 
Mounir H. Samy.

El sionismo arroja cada año a unos mil niños palestinos a centros de detención. Sólo en la primera semana de octubre pasado, el ejército israelí 
detuvo a 500 menores y les puso grilletes porque “son una amenaza grave” para su Estado.
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de infligir la ley militar, porque esta 
misma normativa considera como 
“delito grave” arrojar objetos contra 
objetivos ubicados a más de 150 
metros (donde no tienen probabilida-
des de dar en el blanco).

El ocupante persigue, usa la violen-
cia y arresta en los salones de clase de 
las escuelas a niños mayores de 11 años 
que previamente han tenido que sopor-
tar las bombas lacrimógenas de los sol-
dados israelíes. Estas acciones inciden 
en el ausentismo escolar. 

Se estima que unos 10 mil niños 
palestinos permanecen en “detención 
administrativa” donde enfrentan penas 
de hasta 20 años. El Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), la 
organización Save The Children y el 
grupo de asesoría legal Defensa 
Internacional para Niños Palestinos 
(DCIP), admiten que no se conoce el 
número exacto de menores retenidos.

Pero lo inocultable es que las vícti-
mas de esas detenciones arbitrarias 
son expuestas al abuso físico, emocio-
nal y sexual de soldados y custodios. 
Sufren humillantes registros al desnudo, 
violaciones, golpizas, insultos, hacina-
miento e intensos interrogatorios sin 
defensa ni grabación.

Carecen de posibilidad de juicios jus-
tos, sus detenciones pueden prolon-
garse, y con el deliberado propósito de 
que pierdan el año lectivo, se les pro-
híbe leer libros de texto. 

Para ocultar estas prácticas, la autori-
dad judicial israelí intentó impedir un 
informe de la organización Human 
Rights Watch en el que se denunciaba 
cómo las cortes militares de la Franja 
occidental negaron el derecho a libertad 
bajo fianza al 99 por ciento de los pales-
tinos que la solicitaron, en contraste con 
sólo el 17 por ciento de negativas a los 
israelíes que apelaron al uso de este 
recurso legal. 

El poder judicial israelí alega que 
se basa en las confesiones, pero los 
organismos humanitarios afirman que 
la mayoría de aquéllas se obtiene por 

coerción. Nada garantiza la legítima 
defensa de los menores en los duros 
interrogatorios a que son sometidos en 
los juzgados judíos.

“A la corte no le interesa la justicia. 
Los niños se confiesan culpables porque 
es la forma rápida de obtener una sen-
tencia relativamente corta; si apelan, 
enfrentan su detención indefinida”, 
resalta la DCIP.

Después de la operación Tormenta Al 
Aqsa del siete de octubre de 2023, corres-
ponsales de prensa y activistas de organi-
zaciones no gubernamentales estimaban 
que las tropas israelíes arrestaron a unos 
mil 200 niños palestinos. En el canje de 
prisioneros del 24 y 30 de noviembre, 
pactado por Qatar y Egipto, Israel liberó a 
240 mujeres y niños palestinos.

El lugar más peligroso para ser 
niño 
Antes de la Nakba, niñas y niños de 
Gaza nadaban y montaban en camello 
en las playas de la costa del norte; otros 
disfrutaban del aire fresco en los balco-
nes de las casas en Beit Lahia. Hoy sus 
padres han muerto o han huido para evi-
tar la muerte.

El triunfo de Hamás en las elecciones 
de 2006 significó la condena a muerte 
de los niños de Gaza. Entre 2006 y 
2022, Gaza se convirtió en el lugar más 
peligroso del planeta para ser niño; por 
17 años, padres e hijos han vivido bajo 
la barbarie del invasor sin derecho a 
nada, incluso a comer.

Es inexplicable que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) no 

NO LEER, NO SABER 
Desde 1947, la violencia diaria del ocupante ha marcado a la infancia 
de Palestina, que figuraba entre las cinco naciones más alfabetizadas de 
Medio Oriente, arriba de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y el propio Israel. 
Ahí, el analfabetismo sólo era de 2.8 por ciento, contra el 24.8 por ciento 
en el Mundo Árabe y el 13.8 por ciento mundial.

Ahora, para llegar a su escuela en Hebrón (Al-Khalil), Cisjordania, los 
niños deben sortear calles que Israel cierra sin aviso por “causas de 
seguridad” y decenas de retenes militares, por lo que se desvían por 
rutas que les toman cinco veces más tiempo que el normal.

El muro que divide la ciudad es un obstáculo mayor; pues deben tomar 
rutas más largas y peligrosas que los exponen al acoso violento de los 
colonos judíos o los obligan a caminar bajo la mira de los poderosos 
rifles-sensores ARBEL del ejército invasor.

“Es común ver a unos 15 soldados que patrullan cerca de una escuela; 
provocan a las mujeres con agresivo lenguaje verbal y corporal o les 
apuntan a los senos”, denuncia Leticia Silvestri. En otros casos, los sol-
dados rodean sus escuelas y no pueden ingresar.

En la localidad de Zanoba, niñas y niños estudian en barracas; otros 
colegios carecen de agua, luz y mobiliario adecuado y sus docentes no 
reciben a tiempo su salario pues Israel no da a la Autoridad Nacional 
Palestina el monto de sus impuestos.

En la última década, Israel perfeccionó su técnica para evitar que los 
palestinos accedan al conocimiento que refuerce su autodeterminación. 
Bombardea jardines de infancia y centros de enseñanza, cierra universi-
dades y escuelas de educación media para que no eduquen a “terroris-
tas”. Por ello la matrícula pasó de ser del 96.8 por ciento, en el ciclo 
2000-2001, al 91.2 por ciento en 2006-2007. No hay estadísticas poste-
riores confiables.
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incluya a Israel en su informe crítico 
sobre Niños y Conflictos Armados. Este 
año debe denunciar esos maltratos, pues 
sólo en los inicios de 2023 la destrucción 
deliberada de sus escuelas privó a más 
de 625 mil niños de recibir educación.

El sionismo destruyó el sistema sanita-
rio de la ciudad para someter a condicio-
nes inhumanas a un millón de gazatíes, 
cuyos hijos recién nacidos morían sin 
atención por enfermedades provocadas 
por agua contaminada, revela la organiza-
ción Defence for Children International, 
cuya sede se halla en Suiza.

El daño calculado israelí causó 
pobreza alimentaria en 90 por ciento de 
niños en los que aumentó 50 por ciento 
la diarrea infantil. Otras enfermedades 
por precariedad amenazaron la vida de 
130 mil menores, mientras en 2022 las 
incursiones israelíes intoxicaron, al 
menos, a mil niños por gas lacrimógeno 
e infligieron otras lesiones. El ocupante 
les negó atención. 

Entre 2006 y 2023, Israel bombardeó 
a las Flotillas de la Libertad que llevaban 
ayuda humanitaria para niños tras el blo-
queo a Gaza. Para salvar la vida de sus 
hijos, los desesperados padres contra-
bandearon comida y medicinas desde 
Egipto por esos túneles que hoy el geno-
cida afirma eran usados por “terroristas”.

Israel quitó electricidad y combusti-
ble a millones de gazatíes; y para cerrar 
el cerco contra los niños destruyó los 
más de 36 hospitales y dañó ocho que 
funcionaban parcialmente. Las incuba-
doras y las ambulancias no pueden ope-
rar sin energía; y aunque el gobierno de 
Qatar envió convoyes con el combusti-
ble, el ejército judío los confiscó.

Después del siete de octubre, la situa-
ción de los niños gazatíes pasó de ser 
catastrófica a estar al borde del colapso. 
Israel ejecutaba 400 al día, hería y muti-
laba a miles, los arrestaba o desaparecía, 
admiten ONG’s estadounidenses.

Periodistas y activistas humanitarios 
describen así el impacto de los morteros 
israelíes: “al estallar contra departamen-
tos, los niños del edificio sufren múltiples 

lesiones: quemaduras, graves heridas 
por esquirlas, huesos rotos y hasta 
desprendimiento de extremidades”.

La representante de Humans Rights 
Watch, Jo Becker, denuncia que la falta 
de voluntad de la comunidad internacio-
nal para responsabilizar al estado judío 
por las graves violaciones “sólo lo ha 
envalentonado para usar fuerza ilegal 
contra menores palestinos”.

No hay ningún indicio de un impasse 
en el infanticidio que Israel comete en 
Palestina. “En mis 20 años en él 
(UNICEF) no había visto tal número de 
niños con heridas de guerra como las 
que hoy tienen en Gaza”, exclamó el 
vocero del organismo, James Elder.

Dinero, ocupación y muerte
¿Quién sufraga la onerosa ocupación 
israelí? Además de las corporaciones de 
armamentos, aeronáutica, seguridad-
vigilancia, químico-farmacéutica, 
electrónica, telecomunicaciones, nave-
gación, diamantíferas y agro-industria, 
están los sectores energético, financiero 
y de seguros, entre otros.

El imperialismo, con aval de la bur-
guesía judía, impulsó al Estado sionista, 
que hoy funge como su gendarme en 
Medio Oriente; a cambio de esos 

servicios recibe millones de dólares en 
ayuda de EE. UU. que le permiten contar 
con uno de los Ejércitos más poderosos, 
que incluso dispone de armas nucleares.

Desde su creación, Israel ha recibido 
del imperialismo estadounidense cinco 
veces más para cada uno de sus ciuda-
danos que el Plan Marshall para Europa 
occidental (unos 12 mil millones de 
dólares, entre 1949 y 1954). Así, el régi-
men sionista debe verse como producto 
de la última fase del capitalismo antes 
de descomponerse, sugiere el analista 
Abraham León.

El imperialismo respalda política, 
bélica y económicamente a Israel, 
Estado Frankenstein que él mismo creó 
en una región que posee las mayores 
reservas de petróleo del planeta, y en el 
que realiza las labores propias de un 
gendarme a cambio del apoyo y la com-
plicidad incondicionales de su creador

El capitalismo ha premiado y nor-
malizado la ocupación y el Apartheid 
israelí. En 2020, la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU reveló la lista de 
empresas imperialistas que financian la 
ocupación. Son compañías israelíes y 
europeas como TripAdvisor, Alstom, 
Airbnb, las petroleras BP y ENI, la 
armamentista Elbit Systems. Contra 

DERECHOS VIOLADOS
La penuria en que han vivido los niños palestinos desde 1948 ha hecho 
indispensable su protección especial bajo el derecho internacional, que 
Israel viola o incumple, como ocurre con el Convenio de Ginebra sobre la 
Protección de Civiles en Tiempo de Guerra (1949).

El Estado hebreo perpetra crímenes de lesa Humanidad y viola los 
principios del Derecho de Guerra (Ius ad bellum) de no matar a niños, no 
hacerlos rehenes, no arrojarles bombas. Los niños palestinos han sido 
víctimas de asesinatos en masa, que se cometen cuando grupos arma-
dos perpetran acciones deliberadas que han provocado la muerte de al 
menos mil civiles no combatientes en menos de un año.

Los menores palestinos no son protegidos por la Declaración de los 
Derechos del Niño, ni por la Convención sobre Derechos del Niño, aun-
que Israel la ratificó en 1991. El régimen judío incumple las recomenda-
ciones (2009) del Comité de la ONU Contra la Tortura para grabar los 
interrogatorios, así como la Orden Militar 1644 (2009), que establece tri-
bunales para niños.



ellas va la campaña BDS (boicot, 
desinversión y sanciones) para frenar 
el acoso sionista contra palestinos.

BlackRock gestiona el lucrativo 
negocio de la represión con drones, 
misiles teledirigidos, equipos de vigi-
lancia y reconocimiento facial, satélites 
Starlink, Gospel y Lavender que espían 
para el Apartheid automatizado, denun-
ció Amnistía Internacional.

Pero el capital siempre ha cerrado los 
ojos; en mayo de 2007, 30 gobiernos 
neoliberales de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) invitaron a Israel a ser miem-
bro. Nadie cuestionó la ocupación manu 
militari y el colonialismo del régimen 
sionista sobre la población no judía, 
denunció el experto Santiago González.

La hipocresía del gobierno de 
EE. UU. se evidenció el 15 de abril, 
cuando el Departamento de Estado 
expresó su preocupación por la violen-
cia suscitada en Cisjordania, donde 
habían muerto a manos de colonos 
judíos los palestinos Jihad Abu Aliya, y 
Omar Ahmad Abdulghani, de 17 años, 
luego de que fue encontrado muerto el 
niño judío Binyain Achimair, de 14 

años.
Que ahora el presidente estadouni-

dense Joseph Biden se diga “sorpren-
dido” por la violencia de Israel contra 
los palestinos y que haya ordenado que 
un helicóptero lanzara “paquetes de 
ayuda” que llegaron sólo a 10 o 20 per-
sonas cuando hay millones de gazitanos 
al borde de la hambruna no es otra cosa 
sino un acto de “misericordia” cínica y 
burlona que los palestinos, los árabes y 
su propio pueblo pronto van a recrimi-
narle. 

Ese inútil gesto de la superpotencia 
simbolizaba su fracaso para influir en su 
protegido, y conminarlo a evitar muer-
tes de niños indefensos. Hoy muchos 
cuestionan por qué optó por esa vía, 
desordenada, insuficiente y onerosa, 
que cuesta siete veces más que una cara-
vana terrestre.

En cambio, ha sido muy eficiente el 
sostén militar, diplomático y financiero 
“incondicional e inquebrantable”, de 
EE. UU. a Israel, su mayor receptor 
de ayuda. Formalmente, entre 1948 y 
2023 ha recibido más de 130 mil mdd 
en ayuda (sobre todo militar), explica 
Talif Deen. Desde 2011, EE. UU. da 

entre mil 600 y dos mil mdd a la 
defensa antimisiles Domo de Hierro y a 
tecnología militar que detecte túneles. 

En 2016, Barack Obama decidió 
donar tres mil 800 mdd anuales al 
estado israelí, cuyo monto mayor ha 
sido aplicado en asistencia militar; por 
ello posee las armas más sofisticadas 
como aviones de combate F 35, dotados 
con misiles (100 mdd cada uno) y 
KC-46A (dos mil 400 mdd). Ésa es la 
responsabilidad de Washington en los 
asesinatos masivos de niños palestinos.

Por 40ª ocasión, EE. UU. vetó, 
el pasado 17 de abril, el ingreso de 
Palestina a la ONU como miembro 
de pleno derecho, lo que habría allanado 
la difícil y trágica vida de millones de 
niños bajo la ocupación israelí; pero 
para la superpotencia militar, apoyar a 
Israel es una prioridad, pues ahí vive la 
mayor población judía del mundo. En 
todo caso, EE. UU. se aísla aún más.

Pese a su enorme sufrimiento, la 
infancia y juventud palestina forman 
la vanguardia de la resistencia contra la 
represión israelí. Los pueblos árabes 
musulmanes de la región deben acom-
pañar esa lucha contra el capitalismo 

El capitalismo ha premiado y normalizado la ocupación y el Apartheid israelí. En 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reveló la 
lista de empresas imperialistas que financian la ocupación. Son compañías israelíes y europeas como TripAdvisor, Alstom, Airbnb, las 
petroleras BP y ENI, la armamentista Elbit Systems.
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OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Ese país se presenta ante el mundo, todavía, como un 
caso excepcional de nivel de vida elevado, de modelo 
de vida democrático y de grandes e importantes 

libertades. Al nuestro llega por numerosas vías un alud de 
información que ha ido moldeando muchos admiradores del 
tipo de vida norteamericano. Las películas del momento, las 
más taquilleras y sensacionales, vienen del norte, los artistas 
que arrasan, los encuentros deportivos que empujan las 
exportaciones de aguacate, las declaraciones y gazapos de 
su presidente, todo llega de allá y es motivo de gran admira-
ción para muchos. No es extraño. Su poder de difusión y 
propaganda es el más grande del mundo y los mexicanos 
somos uno de sus objetivos predilectos.

No obstante, más allá del mundo de la publicidad, existe 
una realidad pavorosa que el pueblo trabajador debe conocer 
y valorar. Más ahora que, sólo como ejemplo, el gobernador 
del estado de Florida impulsa una ley para inyectar en las 
nuevas generaciones, desde el Jardín de Niños, el odio por la 
propiedad colectiva de los medios que se utilizan para pro-
ducir y la veneración de la propiedad privada, de la exclusi-
vidad del derecho de absorber tiempo de trabajo ajeno no 
pagado.

Empecemos por decirles a todos los que tengan un poco de 
paciencia, que ya volvió a las calles de las principales ciuda-
des de Estados Unidos (EE. UU.), a Nueva York, a Boston, a 
San Francisco, la represión de la policía a los que se atreven 
a cuestionar y protestan pacíficamente por las determinacio-
nes de la élite gobernante. Esta vez se trata de los estudiantes 
de algunas de las universidades más prestigiadas y caras de la 
Unión Americana. Los que en este caso se manifiestan, no 
piden un mejor nivel de vida, ni justicia e igualdad para ellos, 
sino que, agredidos en su espíritu humanitario, han salido a 
exigir que se detenga la espantosa matanza de palestinos que 
llevan a cabo los imperialistas de su país por la mano del 
gobierno sionista de Israel en la Franja de Gaza.

Desde el pasado siete de octubre, cuando creyeron haber 
hallado un incuestionable pretexto, los sionistas reaccionarios 
que gobiernan Israel la emprendieron con todo tipo de armas 
en contra de un pueblo absolutamente desarmado y, conse-
cuentemente, ahora, la ciudad ha sido arrasada y ya suman 
más de 35 mil palestinos salvajemente asesinados. Un geno-
cidio sin atenuantes. Hombres, mujeres y niños, niños a los 
que se ha descubierto que desde cientos de metros les apun-
tan y disparan a la cabeza soldados adiestrados y, segura-
mente, drogados; niños a los que observadores aterrados han 
descubierto que nadie, ni una madre, ni un padre, ni un her-
mano o primo se acerca a acompañarlos al rincón de lo que 
queda del hospital en donde yacen gravemente heridos, es 
decir, que ya en el mundo no les queda nadie y, si viven, 
estarán solos para siempre.

A los que protestan por todo esto, las policías de varias 
ciudades de la catedral de los derechos humanos los tunden a 
garrotazos y se los llevan presos. “La Universidad de 
Columbia canceló las clases presenciales y la policía arrestó a 
varias decenas de manifestantes en la Universidad de Yale 
en un momento en que las tensiones en los campus universi-
tarios de EE. UU. siguen creciendo por la guerra en Oriente 
Medio” (La Jornada, 22 de abril) y, “manifestantes judíos 
propalestinos bloquearon los alrededores de la casa del 
demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado 
estadunidense, en Brooklyn, Nueva York, para exigir que cese 
el envío de armas a Israel” (La Jornada, 24 de abril).

Item más. “Los campamentos de protesta también han 
llegado al estado de Massachussetts, incluido el Instituto 
Tecnológico (MIT) y las universidades Emerson y Tuffs, 
según medios locales. Las exigencias de la protesta incluyen 
el fin de la matanza de palestinos en Gaza, el cierre del cam-
pus de NYU en Tel Aviv (Israel) y que la universidad deje de 
financiar a fabricantes de armas que proveen a Israel. En 
Harvard, el parque en el corazón del campus quedó cerrado al 

Actualidad de las 
libertades en Estados 
Unidos
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público toda la semana” (El Universal, 22 de abril). “Tacey 
Hutten, una estudiante manifestante en Yale que fue arrestada 
el lunes, dijo en una entrevista: “No sólo no nos disuadimos, 
sino que incluso podemos estar más comprometidos ahora… 
Estamos decididos. He estado involucrada en esta lucha 
durante un par de meses y planeo estarlo por el resto de mi 
vida” (Washington Post, 23 de abril).

No terminan aquí las novedades en el seno del imperia-
lismo. En una pequeña población del estado de Oregon lla-
mada Grants Pass, de no más de 40 mil habitantes y en la que 
el 35 por ciento de la población vive por debajo del umbral de 
la pobreza, en el año 2009, a los ricachos incrustados en el 
gobierno de la ciudad se les ocurrió aprobar un agresivo 
decreto por medio del cual se penalizaba a las personas que 
no tenían vivienda y dormían en la calle. Les molestaba, se 
veía feo que en el downtown hubiera gente en tiendas de 
campaña o en parques con una simple cobija y procedieron 
a prohibirlo y castigarlo. Hubo quien se inconformó e 
impugnó la mentada ley y el asunto ya ha llegado y está 
ahora debatiéndose en la Corte Suprema de EE. UU.

En el modelo mundial de la justicia y la democracia se dis-
cute ahora, en su máximo tribunal, si se castiga al que no tiene 
casa y se ve obligado a pernoctar en la calle. Pero en EE. UU., 
según cálculos oficiales, hay 650 mil personas sin hogar que 
viven en las calles. “En las últimas semanas y meses, Phoenix, 
Louisville, Tulsa, Spokane, Washington y Santa Mónica, 
California, informaron de grandes aumentos en sus poblacio-
nes de personas sin hogar”, reportó el diario Washington Post 
el 23 de mayo del año pasado. En los EE. UU. de hoy en día, 
al sufrimiento de no tener en dónde criar a los pequeños hijos, 
se añade ahora para los pobres el repudio y la persecución. 
Ser pobre es delito.

Tampoco aquí es todo pudrición. Lauren McGowan, una 
mujer que es la directora ejecutiva de LISC Puget Sound, una 
organización de desarrollo comunitario dedicada a la vivienda 
asequible y el desarrollo económico, escribió en un periódico 
de Oregon: “estoy optando por un futuro donde la compasión 
se traduzca en acción, donde construyamos hogares en lugar 
de barreras. Al comprometernos con políticas de vivienda 
integrales y compasivas, honramos la esperanza de nuestra 
juventud. Podemos mostrarles a ellos (y a nosotros mismos) 
que es posible acabar con la falta de vivienda. Seamos la 
generación que convierta el “no creo que lo hagamos” en un 
“lo hicimos”. Lo celebro y hago votos porque así sea.

En el momento preciso en el que todo esto está sucediendo 
en EE. UU., cuando una buena parte de su población se siente 
agraviada por las matanzas que su gobierno patrocina en Gaza 
y otra, muy respetable, se opone a que se castigue dormir 
(porque bien visto eso implicaría considerar constitucional 
el decreto de Grants Pass) y se sale a la calle a protestar, 

cuando las libertades ciudadanas se ahorcan, la Cámara de 
Representantes, en una muestra evidente de que los negocios 
e intereses colonialistas están por encima de cualquier otra 
consideración, ejerce sus intocables privilegios y aprueba 
gastar el dinero de los norteamericanos para impulsar a 
Volodymyr Zelensky en la guerra que libra contra Rusia y en 
la que ya han muerto medio millón de ucranianos, a Benjamín 
Netanyahu en la histórica matanza de palestinos en Gaza y 
a Taiwán para que siga amagando a China. El imperio de la 
muerte, el que el año pasado gastó 916 mil millones de 
dólares en su presupuesto militar, el mayor presupuesto del 
mundo, se propone ahora gastar 95 mil millones de dólares 
más en armamento que se comprará en el complejo militar 
industrial de EE. UU. ¿Merece todo esto la admiración y el 
reconocimiento de los trabajadores mexicanos? 

El imperio de la muerte, el que el año 
pasado gastó 916 mil millones de dólares 
en su presupuesto militar, el mayor 
presupuesto del mundo, se propone ahora 
gastar 95 mil millones de dólares más en 
armamento que se comprará en el 
complejo militar industrial de EE. UU. 
¿Merece todo esto la admiración y el 
reconocimiento de los trabajadores 
mexicanos?
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BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

El gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ya no tiene dinero; y ahora, a 
sólo poco más de un mes de las elecciones del 

dos de junio, se halla desesperado por echar mano de 
cualquier reserva. Pero hay que recordar que, casi 
desde el inicio del sexenio, recurrió a tal maniobra; 
dispuso de los llamados fondos de estabilización, que 
se usaban para financiar el gasto oficial cuando la 
administración no disponía de los ingresos fiscales 
suficientes. Entonces tomó más o menos 308 mil 
millones de pesos (mdp).

Luego sustrajo varios fi deicomisos, entre ellos los 
que garantizaban gastos en ciencia, salud y emergen-
cias catastrófi cas, de las que se hacía cargo el Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (Fonden), cuyos 
recursos habrían sido útiles, al menos, para atender las 
necesidades de las familias trabajadoras de Acapulco 
después de que el huracán Otis destruyó sus casas, 
escuelas, hospitales y centros de trabajo. El gobierno 
se “agenció” 135 mil mdp de estos fondos.

Más tarde se lanzó contra los fideicomisos del 
Poder Judicial de la Federación, en los que los trabaja-
dores de esta institución guardaban el dinero destinado 
a su jubilación. Al apropiarse de esos fondos, el 
gobierno y los legisladores morenistas querían dispo-
ner de 15 mil mdp, pero la oportuna interposición de 
amparos evitó ese despropósito.

El gobierno ha recurrido a tales abusos porque su 
gasto ha sido inefi ciente, porque ha preferido dirigirlo 
a obras inútiles como la refi nería Dos Bocas, el Tren 
Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA), que tiene “más baños que vuelos”, como 
denunció una diputada; y sustituyó el proyecto de un 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya cance-
lación siguen pagando los ciudadanos y que hoy 

estaría funcionando, si no se hubiera suspendido, con 
el compromiso de recuperar el lago de Texcoco e ins-
talar ahí un parque ecológico, obras que hasta ahora 
siguen colgadas del mentiroso discurso morenista.

La refinería, inaugurada en más de una ocasión, 
sigue sin refinar un sólo barril de gasolina, como 
advirtió en su momento Ochoa Reza, exdiputado fede-
ral y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); su “austero” costo de ocho mil millones de 
dólares (mdd) se elevó al doble: 16 mil mdd.

El mismo despilfarro de recursos públicos se 
observa en la creación del “mejor sistema de salud 
pública” que, según el Presidente, sería similar al de 
Dinamarca, ya que el Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi), en lugar del desaparecido Seguro 
Popular (SP), resultó inviable y en un semestre fue 
cambiado por el IMSS-Bienestar. Además de los miles 
de mdp gastados en este capricho, a la fecha el 
gobierno mantiene vigentes 543 contratos por un 
monto de 15 mil 697 mdp (El Universal).

En igual despropósito se encuentra el Tren Maya, 
cuya construcción, desde su inicio, cavó el foso de una 
“cueva de Alibabá para 40 ladrones” ya que, como ha 
denunciado el portal de noticias Latinus, en la admi-
nistración de su fi nanciamiento se detectan múltiples 
actos de corrupción y su “austero” costo inicial pro-
gramado de entre 200 mil y 300 mil mdp habrá llegado 
a los 515 mil mdp al cierre de 2024, según un análisis 
del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMC) 
reseñado en el diario El Economista en diciembre de 
2023). El Tren Maya ya se descarriló.

Pero la administración federal, el grupo parlamen-
tario de Morena y sus aliados no se conforman con los 
numerosos despropósitos en que habían incurrido 
hasta ahora y el pasado 22 de abril cometieron otro 

Reforma de pensiones
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atropello contra los ciudadanos, pues aprobaron una 
reforma en el financiamiento de las pensiones labora-
les de los trabajadores mayores de 70 y 75 años afilia-
dos en los institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) para disponer de su 
monto y enviarlo al “Fondo de Pensiones para el 
Bienestar”.

Lo que el grupo legislativo mayoritario y sus alia-
dos aprobaron puede explicarse con este sencillo 
ejemplo: supón que, en tu casa, tienes ahorros cuyo 
monto, desde hace algún tiempo, no has aumentado ni 
usado, ya sea porque esperas utilizarlo cuando sea 
necesario o heredarlo a tus hijos o a otras personas. A 
este ahorro se le considera “inactivo”; y precisamente 
con el argumento de que ese dinero está inmóvil, los 
morenistas aprobaron una reforma legal que equivale 
a meterse a tu casa, abrir tu caja de ahorros y llevarse 
tu dinero.

Las cuentas controladas por las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) tienen beneficiarios; 
pero los menores de 70 años no pueden disponer de su 
dinero porque permanecen inactivas; y aquéllas única-
mente se activan cuando el beneficiario cumple esa 
edad. Sin embargo, hay beneficiarios que cubren este 
requisito, pero que, por razones arriba citadas o por 
desconocimiento, no las han activado mediante el 
cobro de las cuotas mensuales o el monto. Estas perso-
nas enfrentan el riesgo de ser atropelladas por los 
morenistas y sus aliados. 

En vez de apropiarse de ese dinero, el gobierno 
debería ayudar a los beneficiarios, o a sus herederos, a 
recibir esos recursos que con tanto esfuerzo y años de 
trabajo lograron acumular; y no llevarlos a un fideico-
miso federal. El monto total de este despojo financiero 
privado asciende a 76 mil, 132 mdp, los cuales están 
registrados en las Afores y son administrados por el 
Banco de México (Banxico), no por la banca privada, 
como argumenta el bloque morenista en la Cámara de 
Diputados.

Después de que estos señores sustrajeron el dinero 
público de los fideicomisos, como los vampiros, ahora 
quieren la sangre de los trabajadores para destinarla 
a un fondo federal que no tiene reglas de operación 
claras y que, por tal motivo, será tan turbio como la 
mayoría de las instituciones del Gobierno Federal, 
evaluado como el más opaco de la historia reciente de 
México.

Por ello exhortamos al pueblo de México a cons-
truir el instrumento de su liberación. Es decir, que se 
sume al Movimiento Antorchista Nacional (MAN) 
para que, dentro de sus filas, adquiera la fuerza y los 
conocimientos necesarios para defenderse de esta 
clase de atropellos y luche por un país nuevo, desa-
rrollado, viable, equitativo y amigable con el medio 
ambiente. La construcción de un gobierno popular es 
precisamente la tarea que se ha impuesto el 
Movimiento Antorchista Nacional. 

Después de que estos señores 
sustrajeron el dinero público de los 
fideicomisos, como los vampiros, 
ahora quieren la sangre de los 
trabajadores para destinarla a un 
fondo federal que no tiene reglas de 
operación claras y que, por tal motivo, 
será tan turbio como la mayoría de las 
instituciones del Gobierno Federal, 
evaluado como el más opaco de la 
historia reciente de México.
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El sábado pasado, la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos (EE. UU.) aprobó un nuevo paquete 
de apoyo militar a Ucrania, por 61 mil millones de 

dólares. Esto, evidentemente, no beneficiará al pueblo 
ucraniano: lo condena a sufrir más muerte y dolor, conti-
nuando una guerra ya perdida. El acuerdo beneficia a Joe 
Biden, quien pretende despertar expectativas entre el electo-
rado norteamericano, buscando que, al momento de las elec-
ciones presidenciales, el ejército ucraniano, luzca vigoroso 
y a la ofensiva, prometiendo victoria; así aumentaría el cau-
dal de votos demócrata gracias a un fugaz espejismo de 
“éxito”, ocultando lo que al final ocurrirá: la inevitable 
derrota de Ucrania. Pero Biden habría ganado la presi-
dencia. Al menos eso piensa.

El acuerdo favorece grandemente a las empresas fabrican-
tes de armas: a Lockheed Martin, Boeing, Raytheon 
Technologies, Northrop Grumman, y otras que, a decir de los 
propios políticos norteamericanos, recibirán el 90 por ciento 
del presupuesto aprobado para producir equipo y armamento 
que enviarán a Ucrania. “Ucrania es así sólo una herramienta 
con la que justificar un aumento del gasto del país cuyo presu-
puesto militar destaca tanto con respecto al resto, que supera 
la suma del de todos sus aliados y oponentes” (Lahaine, 22 de 
abril). Son miles de millones ganados con la guerra, ganancia 
a la que se busca dar continuidad, mientras en los campos de 
batalla mueren ucranianos por miles y mientras el pueblo nor-
teamericano sufre innumerables carencias que demandan 
apremiantemente atención en el gasto público.

El acuerdo exhibe, asimismo, la alianza de los políticos 
norteamericanos con la industria de la guerra. Ellos reciben su 
parte de carroña. Nancy Pelosi, exlíder de los demócratas en 
la Cámara baja, tiene el grueso de sus acciones en la industria 
armamentista, que ha subvencionado a congresistas con 
alrededor de 170 millones de dólares, como “recaudación 
de fondos”; particularmente,  Mike Johnson, l íder 

demócrata promotor del acuerdo, ha recibido en sus arcas 
alrededor de ocho millones de dólares (Rick Sánchez, perio-
dista norteamericano).

Pero Zelenski no ganará la guerra ni con este masivo apoyo 
en armamento de tecnología avanzada. Además, eso de avan-
zada es discutible, primero, porque se sabe que EE. UU. 
entregará a Ucrania reservas de armas ya viejas y con el 
dinero autorizado producirá nuevas para su propio uso; 
segundo, es sabido que los “imbatibles” tanques americanos 
(Bradley y Abrams) y alemanes (Leopard) “arden de lo 
lindo”, como dijo Vladimir Putin. En tecnología militar, Rusia 
les aventaja notablemente.

Mas no bastan las armas, por modernas que fueran. ¿Quién 
las manejará? El propio comandante de las Fuerzas Terrestres 
de Ucrania, Alexánder Pavlyuk, “… apuntó a la escasez de 
soldados en el Ejército ucraniano. ‘Por mucha ayuda que reci-
bamos, por muchas armas que tengamos, ¡no tenemos gente 
suficiente!” (RT, nueve de abril). Agréguese la falta de prepa-
ración de los nuevos reclutas. Están improvisando soldados 
en dos meses de entrenamiento, con lo que, según esto, 
quedan ya listos, pero… para ir a morirse.

Formar militares al vapor es una locura, máxime cuando 
Ucrania se enfrenta al ejército ruso, dotado con la tecnología 
más avanzada y con una incomparable experiencia adquirida 
al resistir numerosas invasiones y conflictos a lo largo de su 
historia: la de Napoleón, quien en 1812 lanzó su gran ejército 
(más de 600 mil soldados), el más grande jamás formado 
en Europa… y terminó derrotado; Moscú fue el princi-
pio del fin del Gran Corso, el genio de la guerra, y del 
Primer Imperio Francés. Rusia sufrió también la invasión 
japonesa (1904-1905), la Primera Guerra Mundial, la guerra 
civil (1917-1923); la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler 
envió contra la URSS 3.5 millones de soldados, el ejército 
más poderoso del mundo –con el respaldo tácito de Inglaterra, 
Francia y EE. UU., como ahora: todos juntos nuevamente 

Más armas a Ucrania no 
cambiarán el curso de la 
guerra
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contra Rusia–, malhadada aventura que terminó con los sue-
ños de dominio de aquel Führer. Durante los años noventa, 
Rusia derrotó en la guerra de Chechenia a los separatistas 
instigados también por EE. UU.; y, más recientemente, en 
solidaridad con Siria, venció al Estado Islámico, patroci-
nado… por EE. UU. Es inconcebible que Ucrania derrote a 
esta máquina militar, a la que EE. UU. mismo teme enfrentar 
directamente; pero, como dicen los expertos, sabe que no 
ganará esta guerra, pero la prolonga.

Además, la moral del ejército ruso es muy alta, algo deci-
sivo para triunfar, mientras la moral del ejército, y del pueblo 
ucraniano se ha derrumbado ante el incontenible avance de 
Rusia. Miles de jóvenes están huyendo a otros países, prin-
cipalmente europeos. “Según una reciente encuesta reali-
zada por la agencia Info Sapiens para el medio Suspilne 
Novini, el 63 por ciento de los ucranianos en edad militar 
no quiere enrolarse en el Ejército y el 17 por ciento está 
indeciso” (RT, 22 de abril). Y dice The Times: “Los ucrania-
nos jóvenes aptos para el servicio militar temen ser alistados 
en el Ejército y buscan modos de eludir el reclutamiento (…) 
‘jóvenes en Kiev están aterrorizados ante la perspectiva de 
alistarse en el Ejército’” (citado por RT, ocho de abril). 
Asimismo: “Miles de hombres ucranianos sobornaron a las 
autoridades militares o abandonaron ilegalmente el país para 
evitar el reclutamiento (…) informó Financial Times” 
(RT, 13 de agosto de 2023). Entre dos mil y 10 mil dólares 
cuestan los documentos apócrifos para evitar enlistarse.

Para enfrentar esta creciente crisis, el gobierno redujo la 
edad legal de reclutamiento de 27 a 25 años, y algunos dipu-
tados de la Rada (parlamento ucraniano) proponen enviar 
mujeres y personas de edad más avanzada o con alguna inca-
pacidad física que antes era impedimento. Además, la ley 
marcial de 2022 prohibió a los hombres de 18 a 60 años salir 
del país, y a partir de esta semana, a quienes se hallen en el 
extranjero se les negarán todos los servicios migratorios en 
los consulados; y se han promulgado leyes para regresarlos 
por la fuerza y reclutarlos, o sea, mandarlos al matadero.

Para operar la movilización forzosa se practican redadas en 
lugares públicos; violentamente, brigadas de reclutamiento 
literalmente secuestran jóvenes, sacándolos a rastras de auto-
móviles o del transporte público. El 10 de abril, la Rada 
aprobó en primera lectura un proyecto de ley para enviar al 
frente a los reos de las cárceles. Es la leva para reconstruir el 
maltrecho y desmoralizado ejército ucraniano. Por su parte, y 
sin ensuciarse las manos –nerviosos por el recuerdo de 
Vietnam y el más reciente de Afganistán–, EE. UU., Polonia, 
Reino Unido y Francia siguen enviando mercenarios a 
Ucrania. Los pueblos de los países imperialistas no quieren 
ver a sus hijos ir a morir a tierra extraña por intereses que no 
son los suyos; y ante ello, los políticos hacen esta guerra “por 

encargo” y, valientemente, prometen pelear “hasta el último 
ucraniano”. En contraste con esta patética situación, preludio 
de una derrota anunciada, mientras los rusos saben que luchan 
por su patria, como antes, y lo hacen con pasión, el ejército 
ucraniano actúa en esta guerra fratricida azuzado por EE. UU. 
y Europa, y en beneficio de éstos, que desean destruir a Rusia 
y apoderarse de sus inmensos recursos. La causa de los ucra-
nianos es, pues, ajena; la suya es una conciencia enajenada, 
dominada por otros.

En este contexto de abatimiento y derrota, al interior de 
Ucrania se ahondan las divisiones políticas, como la existente 
entre el general Valerii Zaluzhnyi (destituido excomandante 
en jefe del ejército) y Zelenski, cuyo periodo presidencial 
concluye el próximo 31 de mayo. Él rechazó convocar a elec-
ciones, por lo que dejará de ser legalmente presidente, per-
diendo su investidura y quedando como un simple dictador, 
respaldado por EE. UU., “el adalid de la democracia mun-
dial”.

Otro síntoma de derrota: el gobierno ucraniano, ante la 
incapacidad de vencer al ejército ruso en batalla, está recu-
rriendo a actos terroristas contra la población civil, como la 
masacre en el Crocus City Hall, el asesinato selectivo de 
periodistas e intelectuales rusos y el bombardeo de zonas resi-
denciales en la fronteriza Belgorod.

El paquete de créditos otorgado a Ucrania sólo enajenará 
su futuro y prolongará el sufrimiento de su pueblo. Pero no 
nos confundamos, lo evidente es que el capital imperialista, 
asfixiado localmente por la saturación de capitales y mercan-
cías, busca desesperadamente elevar su tasa de rendimiento, 
conquistar nuevos mercados y fuentes de materias primas y 
energéticos. Es una necesidad imperiosa que resulta de su 
acrecida capacidad productiva y de la anarquía en la produc-
ción; necesita expandirse, y recurre a la guerra. 

Mientras los rusos saben que luchan por su 
patria, como antes, y lo hacen con pasión, 
el ejército ucraniano actúa en esta guerra 
fratricida azuzado por EE. UU. y Europa, y 
en beneficio de éstos, que desean destruir a 
Rusia y apoderarse de sus inmensos 
recursos. La causa de los ucranianos es, 
pues, ajena; la suya es una conciencia 
enajenada, dominada por otros.
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Después de los desastrosos gobiernos del PRI y el 
PAN, en 2018 Morena asumió el poder político de 
la nación presentándose como “La esperanza de 

México”. El gobierno morenista, disfrazado de “izquierda”, 
se autoproclamó como la “Cuarta Transformación” (4T) 
político-social que acabaría con la corrupción, la pobreza y 
la desigualdad; en suma, pondría fin al modelo económico 
neoliberal. Sin embargo, los hechos nos demuestran que el 
régimen económico capitalista neoliberal imperante en 
nuestro país está más vivo y vigoroso que nunca: los hom-
bres más ricos del país se han hecho inmensamente más 
ricos mientras que los pobres ahora son mucho más pobres. 
Y no podía ser de otra manera, la prosperidad económica de 
unos cuantos magnates se explica, inevitablemente, por la 
miseria de millones de mexicanos. Ésa es la esencia del 
capitalismo neoliberal.

En este marco, a unos meses de concluir el sexenio de 
AMLO y en el contexto de la conmemoración del 1° de Mayo, 
podemos afirmar que la política laboral bajo el gobierno de la 
4T también resultó ser un engaño, pura demagogia y manipu-
lación. Para demostrar esta afirmación basta con repasar algu-
nos aspectos que revelan el verdadero rostro de la política 
laboral de Morena.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019. Una 
reforma que sirvió para ejecutar y dar continuidad a la reforma 
constitucional (artículos 107 y 123) en materia de justicia 
laboral promovida por el gobierno neoliberal de Enrique Peña 
Nieto en 2017. Esta reforma a la LFT en 2019 no obedeció al 
genuino interés por mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores mexicanos, sino que respondió a dos propósitos 
distantes: cumplir con el mandato del gobierno norteameri-
cano que condicionó la firma del Tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a la realización 
en nuestro país de una reforma laboral acorde a los intereses 
del imperio; y, por otro lado, impulsar las pretensiones políti-
cas del nuevo gobierno morenista que con dicha reforma 

aspira a sustituir al viejo charrismo priista por un nuevo cha-
rrismo morenista encabezado ahora por viejos expriistas 
como Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces Barba, y por 
nuevos simuladores de “izquierda” como Susana Prieto 
Terrazas o Pablo Franco Hernández, encargados de obtener 
el control del sindicalismo nacional con miras a imponer su 
hegemonía en el seno de la clase obrera mexicana. 

Hablamos de una reforma laboral priista-morenista que 
dejó intactos los abusivos mecanismos de explotación de los 
patrones sobre los trabajadores, que protege la flexibilización 
laboral, esto es, la libertad del empresario para contratar, dis-
poner y ejercer dominio absoluto sobre la fuerza de trabajo, 
eliminando todas las reglas de carácter laboral que impidan el 
libre funcionamiento del mercado y de sus estrategias empre-
sariales. Una reforma que, atendiendo al capítulo 23 del 
T-MEC, permite mecanismos supranacionales de vigilancia y 
supervisión (como lo es el Mecanismo Laboral de Respuesta 
Rápida / MLRR) para que el gobierno de Estados Unidos, 
junto con los charros gringos agrupados en la Federación 
Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones 
Industriales (AFL-CIO), puedan intervenir en forma expedita 
en nuestros conflictos laborales internos cuando a sus intere-
ses convenga, lo que significa una abierta intromisión del 
gobierno norteamericano en la vida laboral de nuestro país.

El incremento nominal al salario mínimo. De 2018 a 
2024, el salario mínimo se incrementó de 88.36 a 248.93 
pesos diarios. Sin duda, desde el punto de vista nominal, los 
incrementos al salario mínimo en el gobierno de Morena 
superan por mucho a los incrementos salariales realizados en 
los últimos sexenios del PAN y del PRI. Esto es completa-
mente cierto. Y este razonamiento numérico ha sido timbre de 
orgullo para el gobierno morenista. 

No obstante, si pasamos del análisis comparativo numérico 
al terreno de la realidad concreta que el trabajador enfrenta al 
momento de acudir al mercado con su salario real a adquirir 
los bienes y servicios que consume para satisfacer las 

La política laboral en el 
gobierno de la 4T
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necesidades más elementales para él y su familia, veremos 
que los “históricos” incrementos al salario mínimo celebrados 
por Morena se esfuman frente a la inflación, frente al galo-
pante incremento de los precios de las mercancías, por tanto, 
al igual que los incrementos salariales del PAN y del PRI, los 
incrementos que ahora presume Morena siguen estando lejos, 
pero muy lejos, de satisfacer las necesidades básicas de un 
jefe de familia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 123º, fracción VI, y la Ley Federal del Trabajo 
en su artículo 90º nos dicen que: “El salario mínimo deberá 
ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un 
jefe de familia en el orden material, social y cultural y para 
proveer la educación obligatoria de los hijos”. Luego enton-
ces, los 248.93 pesos diarios que actualmente recibe un traba-
jador no le permiten adquirir ni siquiera la mitad de los 
productos alimenticios de la canasta básica, ¿cómo podrá 
entonces pagar, además, el gas, la luz, transporte, vestido, cal-
zado, útiles escolares, uniformes, colegiaturas, salud, 
vivienda y demás requerimientos de “orden material, social y 
cultural”, para su familia? Resulta evidente entonces que la 
clase trabajadora, debido a su miserable ingreso salarial, se 
encuentra encadenada a vivir en la pobreza. La esposa y los 
hijos se ven obligados a sumarse al trabajo asalariado u 
otro tipo de actividad económica para poder sobrevivir y 
malcomer. Así las cosas, resulta que para el sostenimiento de 
una sola familia, el capital ahora explota no sólo al jefe de 
familia, sino a todos sus integrantes.

Engaño y represión en contra de los trabajadores. 
Recordemos cómo, en octubre de 2021, se ordenó la artera 
represión, mediante la fuerza pública, contra los obreros 
que con justa razón reclamaban mejores condiciones de 
trabajo y respeto a sus derechos laborales en la refinería de 
Pemex, en Dos Bocas, Tabasco; los 10 mineros que, en agosto 
de 2022, fallecieron atrapados en el pozo del Pinabete, en 
Sabinas, Coahuila, debido al incumplimiento del patrón con 
las normas de seguridad impuestas por la ley, pero también 
por el incumplimiento del gobierno morenista en su responsa-
bilidad de hacer cumplir dichas normas y por su incapacidad 
operativa para garantizar una estricta vigilancia de los inspec-
tores de trabajo, especialmente en las empresas mineras; los 
trabajadores de Mexicana de Aviación e Interjet que, en sep-
tiembre y diciembre de 2022, respectivamente, fueron desalo-
jados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
por elementos de la Secretaría de Marina; los trabajadores del 
Poder Judicial de la Federación que fueron reprimidos en la 
Ciudad de México, en septiembre de 2023, por manifestarse 
en contra de la eliminación de los fideicomisos que significan 
un recorte presupuestal de 15 mil millones de pesos que 
impactará en sus prestaciones y pensiones; los trabajadores 

del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex 
(Sutnotimex), quienes después de tres años y 10 meses de 
huelga, en diciembre de 2023 fueron obligados a recibir sus 
indemnizaciones porque finalmente el gobierno morenista 
resolvió reventar la huelga por la vía de desaparecer la 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex); 
pasando por muchos otros atropellos en contra de los trabaja-
dores que van desde la existencia encubierta de las empresas 
subcontratadas (outsourcing) para violar los derechos de los 
trabajadores, la reforma a la LFT que agrega la fracción VIII 
al artículo 127 para establecer un tope máximo de tres meses 
de salario al pago de utilidades, hasta los recientes y abusivos 
intentos del gobierno morenista de disponer de los ahorros de 
los trabajadores que, después de los 70 años de edad, no han 
retirado su dinero acumulado en sus cuentas de Afores.

Como vemos, el gobierno que se dice de “izquierda”, que 
llegó al poder enarbolando la bandera de “Primero los 
pobres”, resultó ser más neoliberal que los neoliberales del 
PRIAN. Pero la clase obrera no puede cruzarse de brazos ni 
esperar resignada a que los gobiernos al servicio del capital le 
brinden mejores condiciones de vida. Que la conmemoración 
del 1° de Mayo sirva para reflexionar y sacudir sus concien-
cias y, consecuentemente, para que se decidan a participar 
activamente en sus distintos centros de trabajo, para infor-
marse, prepararse, organizarse y luchar combativamente en 
defensa de sus legítimos intereses. 

El gobierno morenista, disfrazado de 
“izquierda”, se autoproclamó como la 
“Cuarta Transformación” (4T) político-
social que acabaría con la corrupción, la 
pobreza y la desigualdad; en suma, pondría 
fin al modelo económico neoliberal. Sin 
embargo, los hechos nos demuestran que el 
régimen económico capitalista neoliberal 
imperante en nuestro país está más vivo y 
vigoroso que nunca: los hombres más ricos 
del país se han hecho inmensamente más 
ricos mientras que los pobres ahora son 
mucho más pobres. Y no podía ser de otra 
manera, la prosperidad económica de unos 
cuantos magnates se explica, 
inevitablemente, por la miseria de millones 
de mexicanos. Ésa es la esencia del 
capitalismo neoliberal.



www.buzos.com.mx

42

buzos — 29 de abril de 2024

ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

@MCasiqueOlivos

Recado a los estudiantes: despierten y luchen
Dos sucesos relevantes de la semana 
anterior debieron haberse colocado en 
el centro de la atención del estudian-
tado latinoamericano y, dentro de 
éste, el mexicano. Uno fue protagoni-
zado el 24 de abril por más de medio 
millón de estudiantes que, acompaña-
dos de docentes, rectores, sindicatos y 
organizaciones sociales, se manifes-
taron contra la política de ajuste del 
presidente argentino Javier Milei, 
aplicada al presupuesto de una decena 
de universidades públicas.

El otro evento fue el ultimátum que 
Minouche Shafik, presidenta de la 
Universidad de Columbia, Nueva 
York, emitió contra los estudiantes 
que se manifiestan en un área del 
campus universitario, denominada 
“campos de solidaridad con Gaza”, 
para protestar contra la guerra de 
invasión que Israel ejecuta sobre el 
territorio de Palestina desde hace 
décadas. En un mensaje difundido por 
correo electrónico, la alta directiva 
dio un plazo a los organizadores para 
que acuerden y levanten el plantón a 
la mayor brevedad posible.

Aunque consciente de que la mani-
festación es pacífica, Shafik arguyó 
que “el campamento plantea graves 
problemas de seguridad, perturba la 
vida en el campus, y ha creado un 
ambiente tenso y a veces hostil para 
muchos miembros de nuestra comu-
nidad. Es esencial que avancemos 
en un plan para desmantelarlo”. ¡Sí, 
leyó usted bien: la presidenta de la 
Universidad de Columbia declaró que 
debe avanzarse en la elaboración de 
un “plan para desmantelar” la protesta 
contra una guerra genocida!

Ambos hechos aclaran que la educa-
ción, en el mundo, es mala e incompleta, 
porque las instituciones de nivel superior 
públicas o privadas, como es el caso 
de las de Estados Unidos (EE. UU.), 
se dedican casi exclusivamente a la 

enseñanza de ciencias y técnicas y se 
deslindan de la difusión de las doctri-
nas sociales que defi enden la igualdad 
económica, política, jurídica y la 
educación integral de las masas.

Es por ello que, en la defensoría de 
oficio que la señora Shafik hizo la 
semana pasada de la criminal agresión 
del Estado de Israel contra el pueblo 
palestino se advierten –a pesar de los 
abundantes recursos financieros de 
que dispone su institución para brin-
dar educación de calidad– las mismas 
limitaciones intelectuales y morales 
de los directivos de las universidades 
públicas del “tercer mundo”, que 
justifican su desempeño mediocre 
con los misérrimos presupuestos reci-
bidos de las autoridades estatales.

¿Qué deben hacer entonces los 
estudiantes, sobre todo de bachillerato 
y universitarios del mundo? ¿Qué 
deben hacer sus padres, hermanos, 
tíos, amigos y el resto de la pobla-
ción?

La respuesta es clara y es la misma 
que ya han brindado tanto los estu-
diantes argentinos que se oponen a 
los ajustes presupuestales de Javier 
Milei como los estudiantes de la 
Universidad de Columbia, que con-
denan el genocidio israelí contra 
Palestina e implícitamente el apoyo 
incondicional que su gobierno ofrece 
al neonazi Benjamín Netanhayu.

El mundo cuenta hoy con una 
población aproximada de ocho mil 
millones de personas, de los que 1.5 
mil millones son estudiantes de dife-
rentes grados escolares. Imaginemos 
qué sucedería si surgiera una ola de 
inconformidad estudiantil en todo el 
mundo, no solamente en reclamo 
de educación de calidad, sino tam-
bién de mejores sistemas de seguri-
dad, salud y combate a la pobreza y 
desempleo; sin duda las cosas 
comenzarían a cambiar.

Por lo pronto, en Argentina, los 
estudiantes, como parte del pueblo, se 
han inconformado con Milei; y en los 
pañuelos azules que exhibieron, se leía 
la frase “en defensa de la educación 
pública”, que reproduce el reclamo 
“Todos tenemos el derecho a la educa-
ción”, estipulado en el Artículo 26° 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, porque 
el conocimiento resulta fundamental 
para la construcción de sociedades 
equitativas, saludables y prósperas, 
y la única inversión imprescindible 
en los Estados modernos. 

En México, donde el alza en el 
gasto educativo se ha limitado al otor-
gamiento de becas y se han olvidado 
tanto el mejoramiento del nivel peda-
gógico como el de la infraestructura 
escolar, urge un genuino movimiento 
estudiantil que, unido al pueblo tra-
bajador, luche por la creación de 
un sistema educativo moderno y la 
instauración de un gobierno popular, 
efectivamente radical, que desapa-
rezca las injusticias socioeconómicas.

En esta tarea, los jóvenes pueden y 
deben hacer mucho. Para ellos, el 
periodista Roberto Blanco Moheno 
escribió hace muchos años este recado: 
“Si el día de mañana tenemos en 
México (o en el mundo) un ejército de 
profesionales que hayan acudido a las 
aulas pensando en el país y en su 
pueblo… habremos ganado nuestra 
mejor batalla. Hay que estudiar”… 
Pero también hay que luchar, agrega 
quien suscribe. Por el momento, que-
rido lector, es todo. 

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

Recado a los estudiantes: despierten y luchen
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El cacao está captando todas las miradas en el mercado inter-
nacional de materias primas, ya que los precios del cacao en 
grano que se cotizan en la bolsa de New York se han elevado, 
pasando de dos mil 799.41 en 2023 a 10 mil 374.67 dólares la 
tonelada (12 abril de 2024). 

El mercado es el segmento económico de la cadena de 
valor del cacao que más preocupa a los productores y a las 
organizaciones, sobre todo por el precio; el volumen que 
demanda el mercado y las exigencias cada vez mayores, 
debilitan las relaciones comerciales entre los vendedores y 
compradores y con ello las transacciones también sufren 
consecuencias que afectan las relaciones internacionales en 
la cadena global del cacao.

Existen diferentes factores determinantes, la producción 
mundial de este grano se concentra en dos países, Costa de 
Marfil y Ghana, dos regiones en las que el exceso de lluvias 
está causando una reducción en el rendimiento de casi un 
20 por ciento con relación al año anterior, además de las enfer-
medades que están deteriorando la oferta. El precio fijo que 
paga el gobierno en Costa de Marfil a los agricultores es de mil 
650 dólares; y en Ghana es de mil 837 dólares por tonelada, 
algo que está desincentivando la cosecha de los productores, 
ya que estos precios son seis veces menores que los que actual-
mente se están pagando en los mercados internacionales y las 
dificultades de disponibilidad de mano de obra están llevando 
a que algunos agricultores decidan dejar de producir y se dedi-
quen a otras actividades como la minería. Aunado a esto, la 
falta de poder de decisión por parte de los cacaoteros hace que 
los márgenes altos sean percibidos por el gobierno. En 
Camerún y Nigeria, por el contrario, los agricultores han 
logrado cobrar hasta tres veces más que el año anterior, pero 
no es un incentivo que se pueda garantizar a largo plazo.

Tendencia del mercado futuro del cacao
El déficit de la oferta de cacao continuará, ya que el cacao 

no es una materia prima en la que se pueda aumentar la pro-
ducción con rapidez, por su ciclo productivo en países como 
Ecuador, Perú y Colombia, donde su tasa de crecimiento 
media anual compuesta (TCMA) corresponde a un aumento 
del siete por ciento; en la última década, la oferta no logra ser 
lo suficientemente grande para poder compensar las disminu-
ciones que se presentan en los países africanos, en donde la 
falta de poder de decisión y de un mercado libre les impide 
que los productores perciban un mayor ingreso.

Los fabricantes de los subproductos (manteca de cacao, 
pasta de cacao) también temen quedarse sin materia prima, es 
por ello que ahora no les va a interesar ni la calidad ni el origen, 
pero sí debiese interesarles el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, ya que están teniendo impactos significativos en 
los pequeños agricultores, incluidas pérdidas en los rendimien-
tos de los granos, reducción de la producción de alimentos y 
menores ingresos percibidos. Los cacaoteros suelen ser particu-
larmente los más vulnerables al cambio climático debido a sus 
ubicaciones marginales, su acceso limitado a la información 
climática y sus bajos niveles de tecnología.

La especulación de los precios en los mercados a futuro 
genera problemas estructurales que no se resolverán de 
manera inmediata, pues la mayoría de las moledoras están 
agotando sus existencias, por lo que se requiere un cambio de 
modelo en donde las relaciones de confianza se generen a lo 
largo de la cadena y los productores reciban un mayor ingreso 
para lograr tener un bienestar económico y social; una de las 
alternativas es cambiar el modelo económico lineal que se ha 
venido manejando por mucho tiempo a un modelo económico 
circular en donde los factores ambientales sociales y econó-
micos logren ser la base fundamental de este sector. 
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

Joseph Fourier (1738-1830) 
fue un matemático francés que 
vivió en la época napoleónica, 
de grandes cambios a favor de 
la ciencia. Su contribución 
más importante fue en la 
teoría matemática de difusión, 
en donde profundizó las series 
que llevan su apellido e 
inventó las transformadas de 
Fourier. Las series de Fourier 
fueron establecidas en los 
trabajos de Leonard Euler 
(1707-1783), Brook Taylor 
(1685-1731), Daniel Bernoulli (1700-
1782), Jean D’Alembert (1717-1783), 
a principios del Siglo XIX, aún que-
dan las secuelas de la matemática 
poco rigurosa del Siglo XVIII.

Bajo estas deficiencias, Joseph 
Fourier hizo un planteamiento a la 
Academia de Ciencias de París, que 
fue publicado (en su versión más 
acabada) en 1822, como: Teoría de 
propagación del calor de los sólidos. 
Las críticas que recibió de matemáti-
cos connotados como Lagrange, 
Laplace, Lacroix y Monge, hizo que 
no se publicara antes. A pesar de las 
críticas que recibió por la falta de rigor 
en sus afirmaciones, Fourier conside-
raba que toda función continua puede 
representarse como una serie infinita 
de senos y cosenos, en donde hacía 
cálculos de integrabilidad en series 
infinitas, sin mayor fundamento. 
Joseph Fourier no consideraba impor-
tante todo ello, para él lo más impor-
tante era que describiera o diera cuenta 
del fenómeno físico –en este caso, la 
propagación del calor–, tenía una 
visión utilitarista de la matemática y 
consideraba que ésta debería ponerse 
al servicio de resolver los problemas 
naturales y sociales. No vivió para ver 
que sus ideas serían esenciales para el 
desarrollo de la matemática moderna e 
incluso con proyecciones tecnológicas 

insospechadas en su época; por 
ejemplo, hoy la teoría de Fourier 
fundamenta la teoría de señales, la 
transmisión de sonido e imágenes, el 
desarrollo de la transformada de 
Fourier es muy importante en astro-
física. En este artículo describire-
mos brevemente la contribución de 
las ideas de Fourier que repercutie-
ron en el desarrollo de la matemá-
tica moderna:

La escritura de una función como 
una serie trigonométrica infinita 
genera preguntas interesantes, por 
ejemplo, cuáles son los puntos en 
donde ésta converge; el mismo 
Fourier había trabajado con funciones 
con un número finito de disconti-
nuidades. Fue George Cantor quien 
trabajó este problema en su tesis 
doctoral, para un número infinito de 
discontinuidades. Cantor concibió los 
conjuntos derivados, los puntos de 
acumulación y las ideas básicas de la 
topología conjuntista.

En 1829, a partir de su estudio de la 
convergencia de la serie de Fourier, 
Peter Dirichlet (1802-1856) demostró 
que la serie es convergente para una 
función continua y acotada y que los 
coeficientes de Fourier están bien 
definidos. A raíz de estos estudios, 
Dirichlet dio la primera definición de 
función similar a la de hoy día.

Bernhard Riemann (1826-
1866) extendió la noción de 
integral, a fin de hacer plausi-
ble la representación en serie 
de una función, introdujo la 
derivada generalizada.

Condujo a la invención del 
concepto de convergencia 
uniforme, usado por Karl 
Weiertrass (1815-1897), para 
integrar término a término la 
serie de Fourier.

A fines del Siglo XIX se 
empezaron a estudiar las 

series divergentes.
Henry Lebesgue (1875-1941) ini-

ció, en 1902, su teoría de integración; 
inspirado en los trabajos de Fourier, 
inventó la integral de Lebesgue para 
recuperar la función original a partir 
de los coeficientes de Fourier.

En los primeros años del Siglo XX 
estudió los sistemas ortogonales (gene-
ralizando la idea de ortogonalidad de 
Fourier), que conducen a los espacios 
de Hilbert, iniciando el estudio de los 
espacios L2 como espacio natural para 
la convergencia de las series de Fourier. 
El estudio de las series de Fourier se 
profundizó en el Siglo XX, creándose 
la teoría moderna del análisis armónico.

Ha sido fuente de inspiración de tra-
bajos sobre convergencia de series de 
grandes analistas como Henry 
Lebesgue (1875-1941), Frygies Riesz 
(1800-1956), Marcel Riesz (1886-
1969), Andrei Kolgomorov (1903-
1987), Nikolai Lusin (1883-1960), 
Antony Zygmund (1900 -1992), 
Lennart Carleson (1928- ), etc.

Es importante mencionar a la teo-
ría de ondículas, cuyos orígenes están 
en las ideas de Fourier, como un punto 
de encuentro de físicos, ingenieros y 
matemáticos. Fue introducida por 
Yves Meyer en 1985, gracias a la inte-
racción con el físico Alex Grossman y 
el ingeniero Jean Morlet. 

Fourier y su contribución a la matemática moderna
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

En teoría, los derechos 
sociales de los niños 
y adolescentes  están 
g a r a n t i z a d o s  p o r  l a 
Constitución y las leyes 
secundarias; pero no en 
la realidad cotidiana, par-
ticularmente en las áreas 
rurales del territorio 
mexicano, donde los 
m e n o r e s  v i v e n  e n 
extrema desigualdad y se 
ubica la cuarta parte de la 
población nacional. En el 
campo  mexicano  se 
desmiente con mayor 
evidencia que el país 
esté colmado de oportunidades por-
que, en sus primeros años de vida, 
–cruciales para su desarrollo– los 
niños no se alimentan bien, pade-
cen anemia y, una vez que pueden 
ca rga r  he r ramien tas  como l a 
azada, el machete, etc., se incor-
poran a las pesadas y extenuantes 
labores agrícolas. Son muy pocos o 
ninguno los que escapan a esta cruda 
realidad y, como ocurre con la mayo-
ría de sus amigos y vecinos, dejan en 
segundo plano la educación porque 
en sus hogares hacen falta manos 
para completar el ingreso familiar.

Es así como desde temprana edad, 
los infantes mexicanos se exponen a 
los mayores riesgos existentes en el 
campo para contribuir a la sobrevi-
vencia de sus padres, hermanos y 
abuelos: largas jornadas de trabajo 
bajo intenso Sol, lluvias repentinas, 
picaduras de insectos, mordidas 
de víboras venenosas, etc. En sus 
primeros años de labor en el campo, 
los adolescentes observan con cierto 
asombro cómo su padres, aunque 
jóvenes, se ven viejos; pero más ade-
lante hallan la oportunidad de apren-
der por cuenta propia que ha pasado 
lo mismo con ellos; así como se 

enteran de que son pocos los hogares 
donde se disfruta comida sencilla, 
pero bien sazonada y que la armonía 
entre los integrantes de una familia 
no dura para siempre; porque donde 
ya reinan los malos tratos y pleitos a 
gritos y golpes, es porque se cumple 
la sentencia popular “cuando la 
pobreza entra por la puerta, el amor 
sale por la ventana”. La ausencia de 
buena salud y del disfrute de alimen-
tos y juegos sanos en los primeros 
diez años de los niños repercute ine-
vitablemente en los errores efectua-
dos cuando llegan a la adultez.

Uno de los problemas económicos 
del país radica precisamente en la 
baja producción y productividad en el 
campo, cuyos actores no absorben la 
mano de obra disponible y muchos de 
ellos, campesinos pobres, explotan 
sus tierras en cultivos de subsistencia. 
Sólo en la norte se practica una agri-
cultura moderna por los terratenientes 
y empresas agroalimentarias. Hacia 
allá, muchos campesinos pobres del 
sur y del sureste viajan con sus hijos 
para trabajar como jornaleros en los 
campos de cultivo de Sonora, Sinaloa 
y Chihuahua. Los empresarios agro-
industriales, además de pagar salarios 

muy bajos, conciertan 
trabajos temporales a tra-
vés de enganchadores; no 
cubren prestaciones socia-
les y después de hacerlos 
trabajar de Sol a Sol, los 
alojan por montones en las 
galeras de almacenamiento 
de sus fincas, donde única-
mente les ofrecen peque-
ñas raciones de comida. 
Los niños se ven obligados 
a soportar las rudas jorna-
das de trabajo de sus 
padres, durante las que, 
además, están expuestos a 
intoxicación con agroquí-

micos y otros productos dañinos, por-
que se enfrentan a los patógenos 
generados por el hacinamiento y son 
víctimas de los grupos criminales que 
en todo momento, como ocurre con 
otros migrantes jornaleros, acorralan 
a las personas más vulnerables hacia 
la drogadicción, la prostitución y el 
reclutamiento en organizaciones 
criminales. La Dirección General 
de Investigación Estratégica (DGIE) 
del Instituto Belisario Domínguez 
(IBD) estima que en México traba-
jan 3.2 millones de niños, niñas y 
adolescentes, de los cuales dos 
millones laboran en ocupaciones no 
permitidas y 1.2 millones realizan 
quehaceres domésticos en condicio-
nes no adecuadas. 

No se conoce con exactitud la cifra 
de niños jornaleros debido a su 
permanente movilidad y a su posible 
confusión con otros niños migrantes; 
pero se calcula que son alrededor de 
326 mil. Por eso no sorprende que en 
México haya tantos adultos malean-
tes y que algunos de ellos confiesen 
que delinquen porque la sociedad 
cortó de tajo sus sueños infantiles 
de alcanzar una vida mejor a las de 
sus padres. 

Los niños jornaleros
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En marzo del presente año, la 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos aprobó un pro-
yecto de ley para prohibir la 
aplicación TikTok, a menos que 
se desligue de su empresa 
matriz china, ByteDance, o sea 
vendida a capitales norteameri-
canos. El argumento es que 
supuestamente puede estar 
siendo financiada por el Partido 
Comunista de China, aunque 
después se dijo que su “poca 
privacidad” permitía la recopi-
lación de datos de los usuarios, 
que se usaba para manipular-
los, espiarlos y emplear la 
información “indebidamente”.

Sin embargo, ninguno de estos 
argumentos se sostiene. Al igual que 
la mayoría de las empresas que exis-
ten en el mundo capitalista, Tiktok es 
un conglomerado formado por capita-
les de diversos países. Los capitales 
que conforman la filial son: 60 por 
ciento de inversionistas que compran 
acciones en el mercado de valores a 
través de empresas que manejan 
dichas inversiones, 2 por ciento del 
cofundador Zhang Yiming y 20 por 
ciento de otros empleados de la 
empresa. Además, es importante pun-
tualizar que la recopilación de datos 
de TikTok no es diferente a la de otras 
aplicaciones cuyos dueños son ciuda-
danos norteamericanos. Por ejemplo, 
en TikTok se puede saber lo que los 
usuarios copian y pegan en el porta-
papeles al igual que en Reedit , 
Linkedln, The New York Times o BBC; 
además, la recopilación de otro tipo 
de datos es similar a Meta (como 
Instagram y Facebook), Google y X 
(antes Twitter). De hecho, no es un 
secreto que existen los data brookers, 
que son empresas que recopilan 
grandes bases de datos sobre las 
preferencias e información personal 

de sus usuarios para venderlas a ter-
ceros, sólo que las aplicaciones antes 
mencionadas no las venden, sino que 
las “ceden” a terceros. A fin de cuen-
tas, ambos emplean esta información 
para promover la compra de mer-
cancías de diversas empresas, así 
como para facilitar información útil 
para ver qué tan beneficioso puede 
ser  e l  es tablecimiento  de  una 
empresa en tal o cual ciudad y, aún 
más importante, para visualizar las 
preferencias políticas de quienes les 
pagan y censurar a aquellos que no 
comparten opiniones similares.

Por ejemplo, ¿cuántos usuarios no 
encuentran comerciales en YouTube, 
filial de Google, de la compañía de 
baile Shen Yun tratando de despresti-
giar al gobierno de China, además de 
que la misma aplicación prohibió los 
canales de RT y Sputnik cuando 
comenzó la guerra en Ucrania (que 
dicho sea de paso promovió EE. UU.); 
X restringió a usuarios que supuesta-
mente trabajaban para el gobierno 
ruso o los marcó con la leyenda de 
“Medios afiliados al gobierno de 
Rusia”; o cuántos no ven letreros 
amenazantes en X y Facebook cuando 

quieren acceder a una noticia 
proveniente de medios de comu-
nicación rusos? Es decir, pues, 
que la empresa TikTok no está 
haciendo actividades distintas a 
las de las empresas comunes y 
corrientes en el modo de produc-
ción capitalista, particularmente 
aquellas grandes plataformas del 
entretenimiento pertenecientes a 
ciudadanos norteamericanos. O 
sea que, desde la lógica de 
“Occidente” y sus élites, quienes 
pueden lucrar en el capitalismo 
son únicamente las empresas de 
los norteamericanos y europeos 
que piensan como ellos y no 
representan competencia en sus 

mercados y, por lo tanto, no merman 
sus ganancias.

Lo que sí resulta sospechoso es 
que quieran arrebatar TikTok  a 
ByteDance cuando sus ganancias se 
han ido incrementando exponencial-
mente; en 2019, sus ingresos eran de 
350 mdd y en 2023 pasaron a 14 mil 
345 mdd, es decir, un crecimiento a 
una tasa media anual de 110 por 
ciento (Statista, 2024). Asimismo, 
cabe recalcar que TikTok emplea tec-
nología china muy avanzada; a decir 
del analista Richard Windsor, la 
popularidad de TikTok radica en que 
el algoritmo creado por ByteDance 
es el mejor del mundo para caracteri-
zar videos y recomendarlos con 
usuarios con dichos gustos.

Es decir, pues, que EE. UU. quiere 
arrebatar la filial TikTok a la empresa 
ByteDance por cuestiones como la 
superioridad tecnológica y el creci-
miento exponencial de sus ganancias 
y usuarios, y no por la supuesta utili-
zación de los datos por el gobierno 
chino. Ésta es sólo una cortina de 
humo con la que intentan justificar sus 
acciones de represión a la propiedad 
privada de ciudadanos chinos. 

Proteccionismo disfrazado: Estados Unidos vs TikTok
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En estos días se cumplen ciento 
cincuenta y cuatro años del 
nacimiento de Vladimir Ilich 
Ulianov, mejor conocido como 
Lenin, el revolucionario más 
importante de la historia del 
Siglo XX. Este año también se 
cumplió un centenario de su 
fallecimiento. Es por eso que, en 
el  año de Lenin,  ha l legado 
la hora de traerlo de nuevo a la 
palestra para recuperar sus 
enseñanzas por la construcción 
de un mundo mejor.

Lenin es seguramente el 
nombre propio sobre el que 
más se han vertido carretadas 
de desinformación; el símbolo 
más vilipendiado, perseguido y 
sojuzgado; ridiculizado, desactuali-
zado, ninguneado y enterrado. En 
todos los planos se ha intentado mini-
mizar su estela; en la política lo han 
llegado a caracterizar como el tene-
broso inventor del totalitarismo y en la 
teoría lo han empequeñecido y, tanto 
“amigos como enemigos”, han escati-
mado su capacidad como filósofo.

Es tan temido como odiado por las 
clases dirigentes contemporáneas, 
que guardan en un recoveco de su 
memoria la conflagración proletaria 
de 1917 y el arrebato del poder que les 
hizo la Revolución Bolchevique. Las 
élites económicas, políticas y religio-
sas de la vieja Europa languideciente 
han advertido a los jóvenes dirigentes 
del mundo, al capital financiero y 
beligerante estadounidense, sobre el 
peligro de una revolución comunista. 
Y se han aliado en santa cruzada para 
combatir por todos los medios la 
influencia y la memoria del revolucio-
nario ruso.

De esta manera, su reivindicación 
parece despertar el rechazo y la sorna 
de los académicos y los políticos con-
temporáneos. Como escribía Slavo 

Sisék, antes de convertirse en parte 
del soft power otanista: “La primera 
reacción pública ante la idea de reac-
tualizar a Lenin es un ataque de risa 
sarcástica: Marx vale; hoy en día 
incluso hay en Wall Street gente que le 
adora –Marx, el poeta de las mercan-
cías; Marx, el que proporcionó per-
fectas descripciones de la dinámica 
capitalista; Marx, el que retrató la 
alienación y reificación de nuestras 
vidas cotidianas– Pero Lenin no, no 
puedes ir en serio”.

Y aun así, Lenin sigue ganando las 
batallas filosóficas y políticas que sus 
enemigos libran contra él. Y las gana 
como el Cid Campeador; muerto, para 
mayor gloria del vencedor. Porque de 
alguna manera, muchos teóricos mili-
tantes marxistas han sido recupera-
dos, reinterpretados, edulcorados y 
modelados para comprender pro-
blemas teóricos de la sociedad con-
temporánea. Pero sólo han logrado 
eso, mejorar la forma de explota-
ción y de dominio del sistema capi-
talista, incluso echando mano de 
pensadores como Marx, Gramsci o 
Rosa Luxemburgo. Pero con Lenin la 

cosa es distinta. Es un hueso duro 
de roer; no se le puede separar de 
su praxis política; no se puede 
edulcorar la praxis leninista, ni 
hormar, ni encorsetar.

Y quizá sea ésa la lección 
histórica más importante que 
lega Lenin a los moviminentos 
sociales contemporáneos y al 
proletariado como sujeto histó-
rico de la revolución comunista. 
El compromiso a prueba de 
fuego para destruir la sociedad 
burguesa hasta sus cimientos. A 
ese Lenin hay que aferrarnos 
porque la única esperanza de 
victoria que tiene el proletariado 
se encuentra en la recuperación, 
en el redescubrimiento y en la 

reinterpretación de Lenin y de su 
praxis revolucionaria.

Hay que recordar que Lenin es el 
adversario que le ha plantado guerra 
de manera más clara al capitalismo; es 
el enemigo más formidable a que se 
ha enfrentado la burguesía en el 
ámbito internacional. La revolución 
comunista de octubre de 1917 es, sin 
duda, el campo de batalla en donde 
mayores victorias se han obtenido 
para los desheredados de la tierra. Y 
Lenin fue el innegable artífice de la 
Revolución del 17.

Lenin leyó como nadie dentro de 
los revolucionarios rusos la oportuni-
dad de reventar el tiempo histórico. 
Ha sido el mejor intérprete del Kairos, 
del tiempo discontinuo, de la oportu-
nidad y de la posibilidad de la 
Revolución. Ése es Lenin, nuestro 
Lenin, nuestro maestro, nuestro guía, 
a quien tanto debemos y que tanto 
tiene para decirnos hoy. Lenin sigue 
vivo, invicto en los combates. Es 
preciso recuperarlo, en todos sus 
sentidos, y desafiar a las clases diri-
gentes de la sociedad contemporá-
nea con sus estandartes de lucha. 

Regresar a Lenin
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A estas alturas no queda duda de que el Gobierno Federal 
morenista fracasó en diversos rubros debido a que instrumen-
taron pésimas políticas públicas, entre las que se incluye, sin 
duda, la promoción del deporte profesional y amateur.

Esta falta de visión en el deporte nacional ha golpeado a 
los mexicanos y se ve reflejada incluso en los deportes más 
populares, por ejemplo, con los recientes fracasos de la 
Selección Mexicana de Futbol en distintas competencias, y en 
el hecho de que en la actualidad hasta las ligas estadouniden-
ses de futbol son consideradas de mejor calidad que las mexi-
canas, algo insólito tomando en cuenta que en Estados Unidos 
no es un deporte tan popular ni tan practicado como en 
México.

Y lo mismo ocurre en otros deportes que convocan a gran-
des masas como el beisbol o el basquetbol, pues no hemos 
podido destacar en las competencias internacionales y cada 
vez son utilizadas como mero espectáculo de entretenimiento, 
una mercancía más, que a su vez sirve para acrecentar las ven-
tas de productos de muchas grandes empresas.

La situación de abandono del deporte nacional está lle-
gando a niveles verdaderamente alarmantes y no afecta sólo 
al deporte popular, totalmente abandonado por la 4T, sino 
también a la delegación de deportistas que nos representarán 
en los Juegos Olímpicos París 2024, que tendrán lugar del 26 
de julio y hasta el 11 de agosto.

En la actualidad, los deportistas mexicanos clasificados a 
la Olimpiada enfrentan el problema de reunir fondos para cos-
tear los gastos que implican ir a una competencia y no están 
enfocados en su entrenamiento, en mejorar su rendimiento 
deportivo, que es indispensable para ganar alguna de las pre-
ciadas medallas.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, 
la Conade, el organismo rector del deporte en el país, apenas 
cuenta con dos mil 637 millones 309 mil 767 pesos para 
cubrir sus programas, pagar su nómina y el funcionamiento 
ordinario y, además, atender a la delegación mexicana que 
acudirá a París, mencionó Adrián Basilio en el portal de noti-
cias La cancha.

En el actual ejercicio fiscal apenas hubo un aumento de 
124 millones de pesos mayor respecto a los dos mil 514 millo-
nes 290 pesos que ejerció la dependencia en 2023. A pesar de 
ello, hace algunos días la titular de la Conade, Ana Guevara, 
dijo que no solicitaría más recursos pese a ser año Olímpico; 
una verdadera irresponsabilidad que hasta los mismos more-
nistas reconocen, por ejemplo, el diputado federal, Rommel 
Pacheco, exclavadista olímpico, integrante de la Comisión 
del Deporte de la Cámara de Diputados, aseveró que el monto 
es insuficiente y que existe corrupción en la Conade.

EPORTE
Adrián Candelario César Chávez*
Entrenador deportivo de los clubes FNERRR en Tantoyuca, Veracruz
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Si realizamos una pequeña comparación con respecto al 
presupuesto que la Conade obtenía en sexenios pasados 
podremos darnos cuenta de que el gobierno de la 4T se burla 
de los deportistas con este presupuesto.

“En los Juegos Olímpicos Londres 2012, la Conade ejerció 
un presupuesto equivalente a cinco mil 512 millones 892 mil 
900 pesos, señala el Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), una diferencia de dos mil 875 millo-
nes, 583 mil 900 pesos que no recibirán los deportistas olím-
picos mexicanos este año.

El abandono gubernamental será, sin duda, un freno obje-
tivo para nuestros deportistas, que muy difícilmente rebasarán 
el lugar 84 de la tabla general del medallero olímpico, que fue 
el que México obtuvo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
Algo muy triste, tomando en cuenta el gran esfuerzo y sacrifi-
cio realizado por nuestros representantes.

Esta situación es grave y se suma a la falta de inversión en 
unidades deportivas, becas a entrenadores y deportistas, 
material e implementos, así como apoyo al deporte amateur 
y escolar para acudir a competencias nacionales e interna-
cionales. Por lo que podemos concluir que el deporte atra-
viesa una fase de desmantelamiento por el gobierno actual.

Los mexicanos debemos exigir que se respete el espíritu 
del último párrafo del artículo 4º constitucional, que establece 
a la actividad deportiva y la cultura física como derechos 
universales y como obligación del Estado garantizar que el 
pueblo pueda disfrutarlos.

Pero eso no se va a lograr si no nos organizamos y lucha-
mos por un verdadero proyecto de nación que beneficie a la 
gran mayoría de la gente, que tenga como objetivo devolverle 
al pueblo los derechos sociales que le han ido arrebatando, 
tales como el deporte mismo. 
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Sobre ¿Qué hacer?, de Chernishevski
La Revolución Rusa de 1917 fue el producto de un proceso 
largo y tortuoso. Hacía tiempo que la sociedad rusa venía pre-
sentando síntomas de cambio social. Si estudiamos la 
Revolución de Octubre, nos daremos cuenta de que la heren-
cia que los revolucionarios anteriores iban dejando en materia 
de movimiento social y de producción intelectual, sirvieron 
de inspiración para los revolucionarios que finalmente toma-
ron el poder en 1917. 

Se sabe que el famoso libro de Lenin ¿Qué hacer? Recibió 
ese título en alusión a un texto de Chernishevski titulado de 
igual modo. Ahora bien, nos parece que la importancia del 
texto de Chernishevski es todavía más grande; la inspiración 
para los revolucionarios rusos no se redujo a adoptar el nom-
bre para su máxima obra teórica de construcción del partido 
revolucionario.

El texto de Chernishevski es una novela en donde se 
intenta reflexionar sobre la sociedad del futuro. Para esto 
se utiliza la situación de la mujer rusa, pues será ella la 
medida de la liberación de la humanidad. Vera Pávlovna es 
el personaje principal de la novela. El conflicto que da ori-
gen a su travesía es querer romper con lo que se le aparece 
como su destino impuesto por la sociedad: casarse con un 
hombre al que no quiere para acomodarse económica-
mente.

La protagonista se da cuenta de que la primera condición 
de su liberación en la sociedad en que vive es la independen-
cia económica, que mientras mayor sea su dependencia para 
obtener lo necesario para vivir, más atada estará a sus capri-
chos, por lo que decide montar una empresa propia, un taller 
de mujeres en donde pueda darle condiciones a todas ellas 
para su primer paso hacia su liberación.

Las reflexiones que hay en el ¿Qué hacer?  de 
Chernishevski son de gran importancia porque intentan pen-
sar de manera crítica las condiciones para la liberación, en 
qué medida se puede salir de la sociedad actual, opresora, 
solamente concientizando a las trabajadoras de los talleres 
para que se organicen buscando que las condiciones de tra-
bajo sean siempre beneficiosas para ellas mismas, o si esto no 
es suficiente y lo que se necesita es una transformación radical 
de la sociedad.

En el proceso de su liberación, Vera se da cuenta de que ella 
no es la única que sufre, que en realidad la sociedad funciona de 
una forma desventajosa para un sector bastante grande, entre el 
que se encuentran las mujeres. Una nueva sociedad se hace 
necesaria, pero dicha sociedad todavía no es buscada por la 
mayoría, por eso hay que despertar las conciencias, estudiar y 
elevar la cultura de la gente para que se dé cuenta de su situa-
ción en el mundo.

Es fundamental que la lucha por la liberación sea producto 
de una exigencia interna, no de un movimiento impuesto 
desde el exterior; el impulso externo es necesario en la medida 
en que ayuda al despertar de la conciencia particular. La 
Revolución, la sociedad nueva, precisa de hombres y mujeres 
libres, críticos, con capacidad propia para reflexionar y razo-
nar su situación y la de los demás, y esto sólo puede ser posi-
ble si cada uno hace el esfuerzo mental que implica pensar 
críticamente la realidad.

Por cuidarse de la censura, Chernishevski no desarrolló 
más su idea de socialismo en este texto; sin embargo, se ve 
claramente el deseo de construcción de una sociedad más 
libre y justa para todos los seres humanos partiendo de la 
reflexión de la condición de la mujer. 
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El salario del miedo
En 1953, antes de que se pusiera de 
moda en el cine mundial la llamada 
Nueva ola del cine francés, el reali-
zador galo Henry Georges Clouzot 
filmó una película que fue no sólo 
un gran éxito en la aceptación del 
público, sino que se convirtió en un 
filme de culto, que tuvo muchos 
imitadores. La trama, sumamente 
atractiva y bien narrada, nos da 
cuenta de la hazaña de cuatro perso-
nas que son contratadas para trasla-
dar varios cientos de litros de 
nitroglicerina en un camión. En la 
cinta hay actuaciones muy notables 
de Yves Montand (Mario), Charles 
Vanel (Jo), Peter Van Eyck (Bimba) 
y Véra Clouzot (Linda). Los perso-
najes llevan nitroglicerina en un 
camión; este peligroso explosivo 
servirá para apagar el incendio de un pozo petrolero (no se 
dice el país en que se desarrolla la historia, sin embargo, se 
puede ubicar como un país latinoamericano de clima 
agreste y con carreteras en muy mal estado y sumamente 
peligrosas). El explosivo puede estallar en cualquier 
momento –Clouzot le da un manejo insuperable al sus-
penso que provoca el trayecto y las vicisitudes del mismo–, 
los cuatro que se arriesgan a tan peligrosa aventura lo 
hacen porque desean tener dinero suficiente para regresar 
a su país; lo hacen porque son parias.

En 2024, el cine francés retoma esta historia y realiza 
un remake dirigido por Julien Leclercq. En esta nueva 
versión de El salario del miedo, la historia no se desarro-
lla en un país latinoamericano, sino en un país árabe 
–desértico–; los protagonistas ya no son esos hombres 
que se arriesgan hasta lo indecible por obtener dinero 
para salir de su estancamiento en un país que no es el 
suyo. Ahora los protagonistas son los hermanos Fred 
(Frank Gastambide) y Alex (Alban Lenoir) y los otros 
protagonistas de la aventura son: Gauthier (Sofian 
Zermani) y Clara (Ana Girardot). 

Ahora, los cuatro deben de trasladar cientos de litros 
de nitroglicerina por carreteras llenas de peligros; sin 
embargo, ahora hay un ingrediente situacional que hace 
aún más peligrosa la intentona de llegar al pueblo en 
donde un pozo petrolero se ha incendiado para combatir 
las llamas con una fuerte explosión que arriesga la vida 

de miles de personas. Ese nuevo factor son los grupos 
terroristas, armados hasta los dientes, que los atacan a lo 
largo del camino.

Previo al desarrollo del viaje, Alex ha tenido que pasar 
meses en la cárcel luego de fracasar en su intento de apo-
derarse del dinero de una caja fuerte –robo frustrado por la 
policía–, pues antes de abrir la caja es atrapado y encarce-
lado, mientras Fred logra escapar. Ese hecho crea un fuerte 
resentimiento en Alex.

Esta nueva versión de El salario del miedo se puede 
calificar como una road picture y nos recuerda a Mad Max; 
a pesar de incluir escenas espectaculares de los ataques 
contra quienes trasladan los explosivos, la actuación de 
los cuatro protagonistas está muy lejos de lograr esa 
magia de los grandes filmes. Tampoco alcanza la maes-
tría de la iluminación y la fotografía de la cinta de Henry 
Georges Clouzot, filmada en blanco y negro. Por esta 
razón, El salario del miedo del año 1953 es una cinta 
clásica, una que muchos cineastas han querido imitar sin 
conseguirlo.

En la historia de Leclercq, los protagonistas ya no bus-
can salir de su situación miserable; ahora (y esto es muy 
repetitivo en el cine occidental actual) son personas que 
desean dinero en abundancia e intentan obtenerlo al costo 
que sea. El cine se ha convertido en un vehículo eficaz de 
promoción de las bajas pasiones, la ambición desmedida y 
actitudes profundamente egoístas. 



buzos — 29 de abril de 2024 www.buzos.com.mx

52
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

ESCAFANDRA

El derecho a la pereza, de Paul Lafargue
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Paul Lafargue nació en Santiago de 
Cuba en 1842 en una familia de cafe-
taleros franceses. Estudió medicina 
en Francia, pero abandonó esta pro-
fesión para dedicarse a la política, la 
filosofía y al periodismo. Se formó 
ideológicamente en el anarquismo y 
el socialismo utópico, al lado de 
Pierre Joseph Proudhon y Luis 
Auguste Blanquí; participó en la 
lucha contra Louis Bonaparte 
en 1848-1853 y vivió el exilio en 
Inglaterra. En 1865, cuando se fundó 
la Asociación Internacional del 
Trabajo (AIT), conoció a Carlos 
Marx y a Federico Engels. Esta rela-
ción le procuró esposa, Laura Marx, 
y un futuro como activista del mar-
xismo en Francia, España y Portugal; 
fue militante de la Comuna de París 
en 1871, fundador del Partido 
Obrero Francés, de los partidos 
Comunista (PCE) y Socialista 
Obrero Español (PSOE), dirigente de 
la II Internacional (AID) y editor del 
periódico L’Egalité hasta su muerte, 
en 1911. Lafargue escribió muchos artículos políticos y tres 
ensayos: El método histórico de Karl Marx, El origen de las 
ideas abstractas y El derecho a la pereza. 

En este último –uno de los textos con mayor impacto en la 
literatura socialista– Lafargue propone la reducción de las jor-
nadas laborales –entonces de 12, 14 y hasta 16 horas– a fin de 
que los obreros dediquen más tiempo a sus familias, a culti-
varse, a la creatividad laboral propia, a divertirse y, asimismo, 
a evitar su alienación y explotación. Breve, ameno, iró-
nico, Lafargue describe al trabajo como “una extraña locura 
que se ha apoderado de las clases obreras de las naciones 
donde domina la civilización capitalista. Esta locura trae 
como resultado las miserias individuales y sociales que, desde 
hace siglos, torturan a la triste humanidad”. Responsabiliza de 
esta “aberración mental” a curas, economistas y moralistas 
que lo han sacralizado y recuerda que hombres sabios del 
pasado y aun dioses como Jehová –“dios barbado y huraño 
que después de trabajar seis días descansó por toda la 

eternidad”– han aducido que el trabajo no es connatural en el 
hombre, sino una imposición de explotadores inhumanos.

Posteriormente, Lafargue llega al objetivo central de su 
alegato en El derecho a la pereza: la reducción de los horarios 
de trabajo que en esa época prevalecían en Europa y el mundo. 
Tras denunciar que el sobre-trabajo en fábricas y campos 
agrícolas genera excedentes de producción de mercancías, 
que a su vez derivan en crisis económica, cuyos efectos de 
mayor desempleo, pobreza y hambre afectan a las naciones, 
pregunta: “¿Por qué devorar en seis meses el trabajo de todo 
un año? ¿Por qué no distribuirlo uniformemente en los 12 
meses del año y obligar a todos los obreros a contentarse con 
seis o cinco horas por día durante todo el año, en vez de indi-
gestarse con 12 horas durante seis meses? Seguros de su parte 
cotidiana de trabajo, los obreros no se celarán más, no se gol-
pearán más para arrancarse el trabajo de la mano y el pan de 
la boca; entonces, no agotados su cuerpo y su espíritu, comen-
zarán a practicar las virtudes de la pereza”. 
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“Recuerdo que una vez, cuando era niña”
Ése es el primer verso de Hace 
tiempo, de la escritora española 
Francisca Aguirre (1930-2019). 
Dedicado a la pareja formada por 
la psicoanalista y profesora 
Natividad Corral y el poeta, 
matemático y filósofo Jorge 
Riechmann. Escrito en verso 
l ib re  y  en  e l  tono  s incero , 
intimista y testimonial propio 
de su autora,  el  poema está 

contenido en Los trescientos escalones (1977), libro 
dedicado a su padre, el pintor Lorenzo Aguirre, ejecutado 
por el franquismo cuando ella contaba apenas 12 años, 
evento que marcó su vida para siempre.

Si en los primeros años de la vida se forman el carácter y 
la personalidad de los seres humanos; si, como es sabido, 
los eventos felices o funestos se graban indeleblemente en 
la memoria del niño y el hombre se aferra a sus recuerdos, 
convertidos en parte inseparable de su ser, una sociedad que 
se preocupara por la salud, la felicidad y el desarrollo inte-
gral de cada uno de sus miembros comenzaría por cuidar 
a los niños, erradicando la desigualdad y la explotación, 
de las que nacen la violencia, el hambre, las guerras y 
el dolor que hoy, como hace miles de años, se ceban 
especialmente sobre los seres humanos más indefensos.

Los artistas, y especialmente los escritores, vuelven a 
menudo sobre sus pasos, evocan la calle de su infancia, la 
casa paterna, a los familiares más queridos; recuperan las 
emociones de su niñez y las reelaboran para mostrarlas 
como un entrañable tesoro recuperado de las entrañas de la 
tierra. En algunos la nostalgia es dulce, apacible y crista-
lina; pero en otros, los eventos trágicos vuelven a sangrar 
como entonces; “Yo recuerdo mi infancia y no sé cómo/  
casi siempre termino recogiendo escombros”, dice 
Francisca Aguirre en Cuando recuerdo que una vez fui 
niña; y en Hace tiempo, que dista mucho de ser un lumi-
noso y soleado poema de vuelta a la infancia, a través de 
brillantes metáforas acústicas y cinéticas refleja la visión 
catastrófica de una niña cuyo mundo ha sido destruido de 
golpe, mientras el silencio, la oscuridad y el frío se apode-
ran de todas las cosas.

Recuerdo que una vez, cuando era niña,
me pareció que el mundo era un desierto.
Los pájaros nos habían abandonado para siempre:
las estrellas no tenían sentido,
y el mar no estaba ya en su sitio,
como si todo hubiera sido un sueño equivocado.

Sé que una vez, cuando era niña,
el mundo fue una tumba, un enorme agujero,
un socavón que se tragó a la vida,
un embudo por el que huyó el futuro.

Es cierto que una vez, allá, en la infancia,
oí el silencio como un grito de arena.
Se callaron las almas, los ríos y mis sienes,
se me calló la sangre, como si de improviso,
sin entender por qué, me hubiesen apagado.

Y el mundo ya no estaba, sólo quedaba yo:
un asombro tan triste como la triste muerte,
una extrañeza rara, húmeda, pegajosa.
Y un odio lacerante, una rabia homicida
que, paciente, ascendía hasta el pecho,
llegaba hasta los dientes haciéndolos crujir.

Es verdad, fue hace tiempo, cuando todo empezaba
cuando el mundo tenía la dimensión de un hombre,
y yo estaba segura de que un día mi padre volvería
y mientras él cantaba ante su caballete
se quedarían quietos los barcos en el puerto
y la luna saldría con su cara de nata.

Pero no volvió nunca.
Sólo quedan sus cuadros,
sus paisajes, sus barcas,
la luz mediterránea que había en sus pinceles
y una niña que espera en un muelle lejano
y una mujer que sabe que los muertos no mueren.
Además del poemario mencionado, dentro de la obra 

poética de Francisca Aguirre figuran Ítaca (1972); La otra 
música (1978); Ensayo General (1996); Pavana del 
desasosiego (1999); Ensayo General. Poesía completa 
1966-2000 (2000); Memoria arrodillada (antología, 2002); 
La her ida  absurda  (2006) ;  Nanas  para  dormir 
desperdicios (2008); Historia de una anatomía (2011); 
Conversaciones con mi animal de compañía (2012); 
Ensayo general. Poesía reunida 1966-2017 (2018).

Su llegada tardía al escenario de las letras no impidió que 
recibiera numerosos premios: Premio Leopoldo Panero, 
1971; Premio Ciudad de Irún, 1976; Premio Galiana, 1994; 
Premio Esquío, 1995; Premio María Isabel Fernández Simal, 
1998; Premio de la crítica valenciana al conjunto de su obra, 
2001; Premio Alfons el Magnànim, 2007; Premio 
Internacional Miguel Hernández, 2010; Premio Nacional de 
Poesía, 2011; Hija predilecta de Alicante en 2012; Premio 
Nacional de las Letras Españolas, 2018. 
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SENDOO HADAA

NÓMADAS
En el llameante desierto de Gobi,
dando la bienvenida al último día
del dorado otoño,
un pastor conduce un camello hacia adelante 
y con él va un sabueso.
¿Está el camino de ellos lejos del mío?
Como el infi nito Gobi,
se une al cielo en su joroba más alta

que se convierte en una yurta* mongol 
mientras mis ojos se deslumbran
en esta llanura de Mongolia
y el amoroso reino verde de mi alma
nunca ha caído...
No es la yurta mongol, blanca y pura,
mi último hogar real? 
*La yurta es una vivienda utilizada por los nóma-
das en las estepas de Asia Central. 

NOCHE DE LA ESTEPA
La luna
se duerme dulcemente
con la bendición de su madre

y toda la estepa
está dibujada en un cubo de leche
como si del sueño de un pequeño
niño nómada se tratara

HANGAI*
En el cielo llano y sin fi n del Norte de Asia,
salvajes caballos mongoles
del color de las tierras altas,
verdes, como el color del Hangai

Ahora, desnudo, está allí,
encima de un recurso mineral,
en el mapa geológico se ha convertido
en un pequeño punto rojo sangre.

*Hangai, antigua palabra del mongol que signifi ca 
cielo azul, nubes blancas, praderas, ríos, montañas 
y bosques del mundo.

EN EL BOSQUE
Al fi nal
no necesito oro ni sedas.
Si es posible
déjame un poco de forraje
para alimentar a mi caballo
por la noche.
Él también está cansado

En el silencio,
dame un girasol dorado.
Caminaré entre las cigarras
y los cucos que cantan
sin arrepentirme
de haber amado mucho.
Sólo siento haber llegado
demasiado pronto…
o demasiado tarde.

100 MILLONES DE AÑOS
LUZ DE UN SUEÑO
Me conozco a mí mismo
voy a pasar una página,
permaneceré en el lugar
y el cuerpo
ofi cialmente se despedirá del alma,
luego retornará a la hierba,
el mundo ha sufrido demasiado, como yo.
Pero deseo que conozcas a un buen hombre
y que creas que el amor siempre puede calentar
el frío en la tierra.
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SENDOO HADAA
Nacido en 1961. Es un poeta y traductor de renombre inter-
nacional. Sus poemarios recientes incluyen El aroma dulce 
de la hierba (en persa, 2016), Aurora (en kurdo, 2017), El 
tono largo de Mongolia (en georgiano, 2017) y Wenn Ich 
Sterbe, Werde Ich Träumen (bilingüe alemán-mongol, 2017). 
Azul marca de nacimiento de Mongólico (en holandés, 
2017), Un rincón de la Tierra (en noruego, 2017). En 2018, 
su libro de poesía también se publicó en ruso en Moscú. 
Desde 1989 ha publicado un total de 15 libros de poesía y, 
en 2006, fundó el periódico World Poetry Almanac, que se 
sigue editando hoy en día. Ha ganado galardones para su 
poesía en La India, EE. UU., Canadá, Grecia, China y Rusia, 
además del Premio de la Unión Mongol de Escritores. La 
infl uencia de Sendoo Hadaa va más allá de las fronteras 
nacionales y étnicas y es reconocido como un gran poeta 
del Siglo XXI. Vive in Ulaanbaatar, la capital de Mongolia.
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Si cantas alguna canción, debería ser como las 
canciones de Mongolia,
la tristeza sin llanto
y mi epitafi o está destinado a permanecer
 [en mis líneas de poesía
inscripción hipócrita; esto no se puede comparar 
con unas pocas líneas de lágrimas
del nómada que retorna a casa
después de los años de sufrimiento.
Voy a permanecer todavía como un árbol
 contra el viento.
Si la noche está llena de centellas, el pensamiento 
es como la casa de Dios.
Si la libertad es pan, un poema es como miel pura. 
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