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A FONDO

L    
   T

El grave problema de la desaparición de personas, iniciado en sexenios anteriores, ha 
entrado en crisis; de las causas inmediatas de su agravamiento habla nuestro Reporte 
Especial, esta semana; dichas causas son la impunidad, efecto de la complicidad, 
la negligencia, la ineptitud y la falta de una estrategia del Estado para enfrentar 
el problema.

Un aspecto muy importante del tema es el macabro hallazgo hecho en Jalisco 
por un colectivo de buscadores de personas desaparecidas. El hecho, difundido por la prensa, sacudió 
de indignación a toda la sociedad, desatando una serie de críticas y condenas a la ineficacia, ineptitud 
e irresponsabilidad de las autoridades. buzos analiza la doble reacción del Gobierno Federal ante el 
terrible descubrimiento de los buscadores y la indignación general.

Una reacción negativa del Gobierno fue rechazar que se tratara de un campo de exterminio y, por lo 
tanto, que hubiera existido sacrificio de muchos seres humanos; incluso caracterizó el descubrimiento 
como un montaje, promoviendo una campaña de descalificación contra los colectivos de buscadores. 
La segunda reacción puede considerarse positiva: la Presidencia declaró que para el gobierno actual 
las desapariciones representan un problema importante, una de sus prioridades, y dio a conocer una 
estrategia que se resume en seis puntos y que, de aplicarse, seguramente tendría como resultado aliviar 
la crítica situación que sufre México.

Es indudable que esta reacción positiva del Gobierno Federal representa un éxito de las madres 
buscadoras, de las familias y los colectivos que no solamente han exhibido la profundidad de la crisis 
y la existencia de grupos criminales dedicados a desaparecer y exterminar personas, sino han hecho 
reaccionar a todo el Estado mexicano.

La incansable búsqueda y la tenacidad de los colectivos ha sido coronada con un exitoso avance: la 
población comienza a tomar conciencia y el Estado promete actuar para resolver el problema.

Por otra parte, a la reacción negativa de la Presidenta de la República, los colectivos de buscadores 
han respondido públicamente: aseguran que no se trata de ningún montaje, que han descubierto otras 
muchas fosas clandestinas y que pueden demostrar la existencia de actos de exterminio en otras 
entidades federativas; además, sostienen que la estrategia oficial, con sus seis puntos, adolece de 
serios defectos y que se percibe la intención de minimizar el problema, lo que impediría la eficacia 
de las acciones gubernamentales; éste es otro aspecto importante del tema que, de ser tomado en 
cuenta por el Estado, contribuiría al combate de la violencia. 
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El  1 7  d e  m a r z o ,  l a 
p r e s iden t a  C l aud i a 
Sheinbaum puso en 
marcha, un plan de seis 
“acciones inmediatas” 
para atender la crisis de 

desaparecidos; pero voces de los 
colectivos que buscan a sus familiares, 
defensores de derechos humanos y 
expertos afirman que no se trata de nin-
guna estrategia para atender el pro-
blema de raíz;  que sin recursos 
públicos, por decretos e iniciativas de 
leyes que ya se encuentran en el papel 
es como la mandataria pretende “resol-
ver” el problema.

El Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas del 
Gobierno Federal contabiliza que entre 
el sexenio pasado y lo que va del actual 
han desaparecido 96 mil 626 personas.

Para atender esta crisis, la Presidenta 
anunció la aplicación de seis puntos 
como si fueran novedosos. Éstos se 
resumen así:

1) Fortalecer la Comisión Nacional 
de Búsqueda (CNB), fiscalías estatales 
y la Fiscalía General de la República;

2) Para identificar a las personas 
desaparecidas, añadir una reforma a la 
Ley General de Población que permita 
que la CURP sea la única fuente de 

identidad, además, reformar la actual 
Ley General en materia de Desaparición 
Forzada de Personas para crear la Base 
Nacional Única de Información Forense 
que se nutra con información de los 
servicios periciales de las 32 fiscalías 
estatales y la FGR, así como de los 
servicios forenses estatal y federal.

3) Incorporar en la Ley protocolos 
que permitan generar una alerta de bús-
queda inmediata en todas las corpora-
ciones y entidades federativas, así como 
abrir de inmediato carpetas de investi-
gación por el delito de desaparición o 
no localización, sin tener que esperar 
72 horas.

4) Equiparar el delito de desapari-
ción al de secuestro y homologar tanto 
penas como procedimientos de inves-
tigación del delito de desaparición en 
todas las fiscalías estatales y la FGR; 
5) Establecer la publicación mensual de 
las cifras de carpetas de investigación 
sobre desapariciones de las fiscalías 
estatales y la FGR, por medio del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad  Públ ica . 
6) Fortalecer la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas para el acompaña-
miento, apoyo y asesoría a todos los 
familiares que tienen alguna persona 
desaparecida.

Lo anterior ocurrió tras el descubri-
miento que el colectivo Guerreros 
Buscadores de Jalisco realizó el pasado 
cinco de marzo en Teuchitlán, Jalisco, 
de un campo de reclutamiento y adies-
tramiento forzado en el que se encontra-
ron cientos de zapatos, prendas de vestir 
y artículos personales, así como restos 
óseos, lo que conmocionó a todo el país 
y trascendió las fronteras. Ante estos 
hechos, la Presidenta reaccionó recha-
zando que se tratara de un “campo de 
exterminio” y mostró poca empatía con 
los familiares de las víctimas, a quienes 
acusó de orquestar un montaje.

En respuesta, más de 100 colectivos 
de búsqueda de desaparecidos emitieron 
un comunicado conjunto el 18 de marzo 
pasado: “Las familias de personas desa-
parecidas vimos y escuchamos su res-
puesta frente a la crisis de desapariciones 
que cada día se agrava más. Nos preo-
cupa profundamente la propuesta que 
hace, pues refleja un desconocimiento 
de los mecanismos y procedimientos 
institucionales que ya existen en el 
país en materia de búsqueda e inves-
tigación… Sabemos que, como todos 
los gobiernos de México, éste no ha 
mostrado interés real y serio en consul-
tarnos y establecer un diálogo construc-
tivo, sin embargo, ejercemos nuestro 

CRISIS POR 

La crisis por desapariciones en la que se encuentra sumido México, catalogada por la ONU 
como crimen de lesa humanidad, no hubiese alcanzado magnitud y complejidad tales sin la 
complicidad de las administraciones pasadas y sus nexos con grupos del crimen organizado.

DESAPARICIONES, 
IMPUNIDAD Y COMPLICIDADES
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derecho no sólo a expresarnos, sino a la 
participación en temas relacionados con 
la búsqueda de nuestros familiares… lo 
que en este momento han presentado 
(Claudia Sheinbaum y asesores) sólo 
exhibe su ignorancia en el tema y/o su 
intención de engañar al pueblo”.

El profesor-investigador de la 
Universidad Iberoamericana campus 
León, Fabrizio Lorusso, en su artículo 
Desaparición y búsqueda: un balance 
preliminar de las propuestas de Claudia 
Sheinbaum, en el que analiza temas de 
violencia, desaparición de personas y 
memoria en el contexto de la globaliza-
ción y el neoliberalismo destacó que, más 
importante que fortalecer a la CNB es 
retomar las tareas que han sido cancela-
das o arrinconadas en años recientes, 
como la búsqueda en panteones y la cata-
logación de fosas comunes para fines de 
registro y exhumación, en las que 
muchas veces son abandonados miles de 
cuerpos de personas sin identificación 
que podrían estar siendo buscadas.

Sobre ello, en 2023 la FGR bloqueó 
el Plan Nacional de Exhumaciones, lo 
mismo que los procesos de búsqueda e 
investigación relacionados con el periodo 
de la llamada “guerra sucia”. Los colecti-
vos de búsqueda coinciden en que el 
aumento de presupuesto y capacidades a 
la CNB no tendrá la eficacia necesaria si 
continúa al frente del organismo Teresa 
Guadalupe Reyes Sahagún, o como le 
llaman, Tere Lumpen, señalada por la 
ASF de desviar 450 millones de pesos 
del  programa “Servidores de la 
Nación”, durante el gobierno de López 
Obrador, y quien ahora, al frente de la 
CNB, se ha negado a dialogar con los 
familiares de desaparecidos.

Los colectivos acusan falta de 
voluntad política del Gobierno Federal 
para romper los pactos de impunidad 
que persisten en el país y aplicar los 
mecanismos con que ya cuenta la Ley 
General en Materia de Desaparición de 
Personas, en cuya elaboración partici-
paron los propios familiares de desa-
parecidos.

Una de las medidas que ha sido criti-
cada por diversas voces, es la relacio-
nada con equiparar los delitos de 
desaparición y secuestro, como propone 
el gobierno morenista. “Cuando habla-
mos de generalizado y sistemático 
(como lo es la desaparición forzada) 
estamos empezando a hablar de delitos 
de lesa humanidad, eso está constatado, 
por eso es preocupante que ahora pro-
pongan equiparar este delito con el de 
secuestro, porque son dos realidades dis-
tintas; tienen que ser tratadas, investiga-
das, procesadas, de diferente manera… 
nos preocupa que se quiera equipararlo a 
un secuestro porque con eso se estaría, 
nuevamente, minimizando la problemá-
tica, desconociendo el fenómeno que 
está detrás de las desapariciones”, sos-
tuvó el experto en derechos humanos 
Michael Chamberlain, quien también 
lamentó que los últimos gobiernos 
acusen a supuestos opositores en lugar 
de asumir responsabilidades propias.

“Voy a seguir buscando”
Adriana Ornelas, madre buscadora a 
quien le fue arrebatado su hijo en enero 
del año pasado, acudió a Teuchitlán con 
la esperanza de encontrar algún rastro 
de su hijo. Pero “hasta ahorita no tene-
mos indicios de nada, estoy aquí por 
solidaridad con mis compañeras, siento 
que mi hijo no estuvo aquí, no está aquí, 
pero voy a seguir en su búsqueda, mi 
hijo estaba en el lugar donde trabajaba 
cuando llegaron personas armadas y se 
lo llevaron a él y a otras dos personas. 
Desde entonces no hemos sabido nada 
de ninguno de los tres. Yo vine en enero 
y febrero, y no es lo que vimos nosotros 
hace tres meses, está completamente 
limpio en cuestión de prendas”, denun-
ció ante medios locales.

Ella es testigo de una especie de esce-
nario armado que inicialmente orquestó 
el gobierno de Jalisco, a través de su 
Fiscalía local y posteriormente, de la 
FGR, quienes permitieron el acceso al 
Rancho Izaguirre a activistas, madres 
buscadoras y medios de comunicación, 

lo que generó molestias sobre todo de 
parte de las madres y padres buscadores.

El colectivo Guerreros Buscadores de 
Jalisco, que descubrió la situación 
de terror en el Rancho Izaguirre, en 
Teuchitlán, acusó a las autoridades del 
Gobierno Federal, en específico a la 
FGR, de ocultar las pruebas que evidencia-
rían la existencia de hornos crematorios 
utilizados para calcinar restos humanos.

Los buscadores denunciaron a través 
de sus redes sociales, en las que com-
partieron videos y señalaron que “en los 
últimos quince días han encontrado 
cubetas llenas de huesos y restos óseos 
calcinados por los peritos y personal del 
IJCF… no es un montaje, no es una 
invención. Es la cruda realidad que 
hemos encontrado en Teuchitlán. 
Queremos que la verdad sea conocida y 
que se haga justicia por las víctimas”.

Por si fuera poco, en los últimos días 
han sido objeto de una campaña de difa-
mación y desprestigio tras descubrir los 
“hornos de Teuchitlán”, pues denuncia-
ron la existencia de audios, videos e 
imágenes generados por Inteligencia 
Artificial “para editar voces e imágenes 
de algunos miembros de nuestro colec-
tivo”. Advirtieron que dichos materiales 
buscan manipular la opinión pública, lo 
cual sería una acción esperada de parte 
de las autoridades respectivas luego de 
que este colectivo exhibiera la situación 
atroz en que se encuentra nuestro país y 
que ha manchado al gobierno que dice 
ser “el más humanista”.

En otros estados, como Tamaulipas, 
las autoridades tampoco ayudan en la 
búsqueda de los desaparecidos, así lo 
denunciaron colectivos como “Amor 
por los desaparecidos”, del cual es pre-
sidenta Edith González Treviño, y quie-
nes encontraron fosas de exterminio, 
pero que el gobierno tamaulipeco se 
niega a aceptar, señalaron de manera 
particular al Secretario Ejecutivo del 
Sistema de Seguridad Pública de la 
entidad, Jorge Cuéllar.

“Es indignante que se niegue la 
existencia de estos sitios clandestinos, 



MÉXICO: LA NACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS,

125,000 PERSONAS SIN RASTRO
La crisis de personas desaparecidas que afecta a México, considerada por la ONU 

un crimen de lesa humanidad, no habría llegado a tal nivel de gravedad y 
complejidad sin la impunidad y la complicidad del Estado con el crimen organizado.

DESAPARECIDOS
AL ALZA

¿QUIÉNES SON 
LOS DESAPARECIDOS?

En México hay
125 mil 287 personas
desaparecidas

El número de desaparecidos  aumentó
en los últimos años, y en 2024 se registró 

la cifra más alta hasta el momento. 

En el periodo comprendido entre 2000 y 
mayo 16 de 2024 se concentra el 88% de 

los casos de personas desaparecidas.

Entre los años 2018 y mayo 16 de 2024 
se concentra el 48% de los casos de 

personas desaparecidas.

En lo que va de 2025, del 1° de enero 
al 22 de marzo se cuentan seis mil 556 

desapariciones, lo que equivale
a 80 personas diarias.

114 mil 69

107 mil 327

100 mil

2024

2023

2022

88%

48%

80 personas
diarias6mil 556

desapariciones
=

 “Las víctimas de las desapariciones 
forzadas son también, en su mayoría, 

personas marginadas. Cuando viven en 
zonas con escasa o nula presencia de 

las instituciones del Estado, sus 
familiares y allegados tienen poco 

acceso a la justicia y a medios eficaces 
para buscarlas”: 

CNDH.

La mitad de los desaparecidos del país, 
60 mil son hombres entre 15 y 39 años, 
de ésos, 35 mil son menores de 30 años.

Más de 28 mil 800 son mujeres,
seis mil de ellas de entre 15 y 19 años.

Fuentes: El país, Informe Nacional de personas desaparecidas 2024 de Red Lupa, Registro Nacional de Desaparecidos
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para empezar sí existen cientos de sitios 
de exterminio aquí en Tamaulipas, como 
prueba estamos todos los colectivos de 
búsqueda que en nuestros recorridos 
hemos localizado estos sitios. Se le pre-
guntó si sabía qué era La Bartolina, uno 
de los sitios de exterminio más grandes 
que se han localizado aquí en Tamaulipas, 
y desconoce qué significa, cuando es él el 
vocero de seguridad y debería saberlo. 
¿Cómo queremos que conozca estos 
sitios si realmente no acepta la gravedad 
de lo que sucede en Tamaulipas?... Lo 
invitamos a que se siente con nosotros 
junto con el gobernador, porque nosotros 
tenemos documentado cada sitio de exter-
minio localizado. Realmente este sí es un 
sitio de exterminio porque se localizan 
restos óseos humanos calcinados; y ellos 
están tratando de minimizar el asunto 
con otra nota”, afirmó González Treviño 
el pasado 13 de marzo.

Discurso vs. realidad
En un brevísimo discurso, y antes de dar 
a conocer su “estrategia”, Sheinbaum 
Pardo señaló que para la administración 
que encabeza, la atención al problema 
de las personas desaparecidas y no 
localizadas es una “prioridad nacional”.

Ante las exigencias de colectivos de 
búsqueda de desaparecidos, la mandata-
ria anunció su “nueva estrategia”. Sin 
embargo, debido a la complejidad para 
atender el problema, queda demostrado 
que “hay una máquina perfectamente 
diseñada, planeada, sistematizada, que 
consiste en esta constante abducción de 
personas; no es secuestro, es desapari-
ción forzada porque estos crímenes no 
sólo son culpa del crimen organizado o 
redes de narcotráfico, etc., sino de algo 
mucho más complejo; estamos hablando 
de redes de macrocriminalidad donde 
agentes del Estado, de diferentes corpo-
raciones policiacas, militares y de la 
administración pública están involucra-
dos, colaboran con el crimen organizado 
a través de mecanismos de protección, 
de venta de protección, de las llamadas 
plazas, de venta de rutas de drogas, etc. 

Esta colusión tan extrema ha permitido 
el perfeccionamiento de este sistema”, 
dijo la especialista en violencia y redes 
de narcotráfico en México y Estados 
Unidos, Adela Cedillo.

La narrativa de las conferencias de 
prensa matutinas, que señala una baja 
en la tasa de homicidios en el país y 
omite hablar de las desapariciones for-
zadas, dando a entender que la política 
pública de Morena es un éxito, se con-
tradice ante el descubrimiento inconte-
nible de fosas clandestinas y predios 
para la desaparición de cadáveres, a lo 
largo y ancho del territorio nacional. 

Un informe reciente de la organiza-
ción México Evalúa detalla el grado de 
violencia en los meses de enero y febrero 
de este año, añade las estadísticas de 
la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas y da un panorama con 
mayor certeza sobre el grado de violen-
cia homicida. Con ello, el reporte añade 
a los estados de Sonora (178 por ciento), 
Tabasco (72.7 por ciento), Puebla (112.3 
por ciento) y la Ciudad de México (72.5 
por ciento) como las entidades con 
mayor porcentaje de violencia, con una 
tendencia al alza.

Un Estado cómplice
Aun así, Claudia Sheinbaum aseguró 
que “antes, en el pasado, las desapari-
ciones en México eran perpetradas por 
el Estado; ahora están principalmente 
vinculadas con la delincuencia organi-
zada”. Sin embargo, a decir de Michael 
Chamberlain, el Estado mexicano no 
puede deslindarse de su responsabilidad 
directa de las desapariciones diciendo 
que ése es un asunto de los grupos cri-
minales; estos últimos pueden estar 
involucrados, pero quien lo permite es 
el actual Estado con la impunidad, la 
corrupción y, desafortunadamente, con 
la conquista o la pérdida de territorios a 
manos del crimen organizado.

Los análisis y evidencias sobre esta 
crisis permiten concluir que se trata de 
un problema tan grave, de tal magnitud 

y complejidad que no pudo haber alcan-
zado esas dimensiones sin la complici-
dad entre autoridades de todos los 
niveles y los grupos criminales. Sólo así 
se explica la total impunidad de que 
gozan los perpetradores, pues resulta 
irónico que a pesar de la alta tecnología 
con que cuenta el Estado mexicano para 
dar seguimiento a este delito sea la 
población, con sus propios y escasos 
recursos, quien descubra fosas comu-
nes, campos de exterminio y hornos 
crematorios. Para los expertos, todo 
ello sugiere que, lejos de erradicar el 
problema, al Estado le resulta funcional 
perpetuar la violencia y la descom-
posición social, ya que ambas sus-
tentan un sistema económico basado 
en la desigualdad social.

Expertos coinciden en que si no hay 
un cambio estructural de fondo, la crisis 
de las desapariciones en el país conti-
nuarán y cada vez con mayor intensi-
dad, como viene ocurriendo desde los 
últimos años, con López Obrador al 
frente del país. Según el último Informe 
Nacional 2024 de Red Lupa, organiza-
ción ciudadana que se dedica a monito-
rear, evaluar y dar seguimiento a la Ley 
General en Materia de Desaparición de 
Personas, así como a leyes locales, 2023 
fue el año con más personas desapareci-
das: 10 mil 315 casos. Además, el 
periodo comprendido entre 2019 y 
mayo de 2024 concentra el 48 por ciento 
de los registros de personas desapareci-
das; mientras en lo que va de 2025, del 
primero de enero al 22 de marzo se 
cuentan seis mil 556 desapariciones, lo 
que equivale a 80 personas diarias.

“La desaparición de personas en 
México es generalizada y sistemática. 
Después de un año de llegar a 100 mil 
casos de personas desaparecidas, la cifra 
aumentó en un 7.3 por ciento en 2023 y 
siguió aumentando en 2024 en un 6.3 por 
ciento. A la fecha, los reportes de casos 
de personas desaparecidas siguen 
aumentando”, apunta el último informe 
de Red Lupa. Estadísticas más recientes 
del propio Registro Nacional de 



P e r s o n a s  D e s a p a r e c i d a s  y  N o 
Localizadas señalan que en 2024 hubo 
18 mil 816 registros de personas desapa-
recidas, lo que lo colocaría como el año 
con más desapariciones. 

Sobre esto, la historiadora por la 
UNAM y experta en temas de violencia, 
Adela Cedillo, en su participación en la 
mesa de análisis Lo marginal en el cen-
tro, sostuvo que la actual situación que 
aqueja a los mexicanos es “producto de 
décadas de negligencia, de pensar que la 
violencia sólo le pasa a la gente mala, 
pero que no iba a alcanzar a la gente de 
clase media y alta, pero ahora, cuando 
estamos tan rebasados por la violencia 
es que empezamos a sorprendernos de 
su normalización, porque ya son 
muchos años de vivir en estas condicio-
nes esquizofrénicas; porque por un lado 
estamos en un Estado de Derecho, con 
autoridades democráticamente electas, 
y por otro en un Estado de excepción, 
donde en muchas partes del país quien 
tiene la última palabra es el crimen 
organizado coludido con las fuerzas a 
las que corrompen (Ejército, policía, 
diferentes corporaciones, etc.). Es como 
vivir entre dos mundos, pero ¿en cuál 
estamos viviendo realmente? ¿En aquel 
donde hay que obedecer las leyes del 
Estado de Derecho o en el que estamos 
a merced de criminales increíblemente 

desalmados, deshumanizados, que no 
tienen ningún respeto por la vida?”.

México vive un Estado de 
excepción
Ya se habla de las desapariciones como 
una práctica cotidiana en el país, la 
mayoría de los mexicanos ya no se 
estremece al escuchar títulos tan esca-
brosos y terroríficos como Desaparecen 
30 personas diariamente, Más de 15 mil 
desaparecidos; Jalisco encabeza lista, 
Asciende a más de 125 mil la cifra de 
desaparecidos en México, Crisis de des-
aparecidos en México: casi 8 mil vícti-
mas más en 5 meses, México, el país que 
desaparece: sin rastro de 125.000 perso-
nas. Incluso los trabajos periodísticos en 
torno al tema revelan la deshumanización 
y descomposición social que ha provo-
cado el sistema económico imperante.

El reclutamiento forzado de personas 
de clase muy humilde, campesinos y 
clase trabajadora, no empezó hace seis 
años, sino desde la década de 1960 al 
menos; actualmente, la mayoría de los 
desaparecidos en México van desde los 
18 hasta los 30 años. Y del total de des-
aparecidos, sólo un 25 o 30 por ciento 
son mujeres, sin embargo, de este por-
centaje casi todas son niñas o menores 
de edad, de acuerdo con el especialista 
en temas de violencias, desaparición y 

búsqueda de personas en México y 
Guanajuato, señaló Fabrizio Lorusso .

“¿Cómo es posible que con la tecno-
logía de que disponemos ahora para el 
espionaje, el seguimiento, la persecu-
ción del crimen, etc., puede haber 125 
mil personas desaparecidas; o que luego 
de un sexenio de Guardia Nacional 
pueda haber casos como el del Rancho 
Izaguirre, en Teuchitlán?” Cuestionó 
Cedillo, quien criticó el papel que la 
“Cuarta Transformación” le atribuye a 
la GN como la gran solución al pro-
blema de la inseguridad, ya que la reali-
dad contradice los dichos, “vemos estos 
macrocrímenes, atrocidades, que no son 
cosas que puedan pasar en un Estado de 
Derecho normal, en una situación de 
normalidad; éstos son hechos propios 
de un Estado de excepción”.

La administración actual, encabe-
zada por Claudia Sheinbaum, hace un 
esfuerzo propagandístico por ocultar, 
por poner en duda los hallazgos y el tra-
bajo de Guerreros buscadores, es decir, 
los está revictimizando y está perpe-
tuando la atrocidad, es una voluntad 
de no querer esclarecer ni aceptar el 
fracaso de la GN en México, donde la 
falta de empleos bien remunerados y 
demás oportunidades de desarrollo 
orilla a miles de jóvenes y adultos a caer 
en las manos del crimen organizado. 

Ya se habla de las desapariciones como una práctica cotidiana en el país, la mayoría de los mexicanos ya no se estremece al escuchar 
títulos tan escabrosos y terroríficos.
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EN LA CDMX SE DESCONOCE 

EL NÚMERO DE 
DESAPARECIDOS

Desde 2019, la Ciudad de México (CDMX) se mantiene entre las cinco entidades del país 
con más personas desaparecidas; y en los últimos seis años, sus gobernantes −Claudia 
Sheinbaum, Martí Batres y Clara Brugada− destacaron por “no hacer nada” para solucionar 
este grave problema social.
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La actitud negligente 
de las autoridades en 
la capital del país y la 
cantidad de personas 
sin localizar motiva a 
las madres, padres y 

otros familiares a organizarse y realizar 
manifestaciones de protesta donde 
exhiben mantas y entregan volantes 
exigiendo justicia y la aparición de 
hijas, hijos y parientes.

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), en el sexenio del 
expresidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), el número de desa-
parecidos en la CDMX se multiplicó 
más de 13 veces en comparación con el 
sexenio anterior.

En ese mismo periodo, además, la 
capital de la República ocupó el cuarto 
lugar nacional con tres mil 655 desapa-
riciones, cifra equivalente al 49 por 
ciento del sexenio anterior. Entre 2023 y 
2024, las alcaldías de la CDMX con 
más incrementos fueron Iztapalapa, 
que pasó de 75 desapariciones a 318; 
Gustavo A. Madero de 104 a 238 y 
Cuauhtémoc de 65 a 230.

Un informe de la organización civil 
Causa Común reveló que esta tenden-
cia al alza se conserva hoy cuando 
Sheinbaum encabeza el Gobierno 
Federal y la Jefa de Gobierno de la 
CDMX es Clara Brugada. 

Por ello, las cifras de desaparecidos 
resultan significativas, “están sobrepa-
sando a las instituciones y las autoridades 
no hacen nada para detenerlas” , reveló 

Angelina Almeida Moreno, integrante del 
colectivo Ni una más Tamaulipas. 

“La verdad es que mis datos son más 
que alarmantes, son más que preocu-
pantes. Lamentablemente, todos los 
días tenemos desaparecidos. El término 
real no debería ser desaparecidos, por-
que la gente en México no desaparece, 
porque aquí no hay magia, se los llevan; 
pero nos tienen que dar una etiqueta, 
como la etiqueta de víctimas.

“Esto está sobrepasando a todas las 
instituciones desde hace mucho tiempo; 
es meramente una simulación lo que 
hace la Fiscalía General de la República 
(FGR); lo que hacen las fi scalías de los 
estados y la propia Fiscalía de la 
CDMX; y lo que hace la Comisión 
Nacional de Búsqueda y las comisiones 
locales”, denunció Angelina Almeida. 
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La fundadora del colectivo, que 
desde hace nueve años busca a su 
esposo ,  qu ien  fue  de ten ido  en 
Tamaulipas por la Secretaría de Marina 
(Semar) y hasta el momento se desco-
noce dónde está; la pareja se dedicaba a 
la venta de automóviles que traía de 
Estados Unidos a Tamaulipas

Entrevistada por buzos, la activista 
denunció que durante el proceso judi-
cial se ha enfrentado a una serie de irre-
gularidades; una de las más graves fue 
la entrega de una urna con los supuestos 
restos de su esposo; pero que en reali-
dad pertenecían a más de dos personas; 
sin acta de defunción y una prueba de 
ácido desoxirribonucleico (ADN) hecha 
por una persona que no es perito en la 
materia, sino un trabajador más de la 
dependencia de nefrología.

“Mi esposo se llama Juan Sebastián 
Casino; nosotros somos originarios de 
la CDMX; por un negocio familiar que 
teníamos en Reynosa, veníamos él o yo 
a comprar refacciones y autopartes. 
Cuando él estaba en Reynosa ganaba 
unos pesos más, compraba y vendía 
aquí mismo en la zona fronteriza, 
debido a que los carros usados son más 
baratos.

“El vendió un Taurus y el cliente le 
dijo que lo compraba si hacían la prueba 
para calarlo, acudiendo al poblado de 
Díaz Ordaz. Él se fue a Díaz Ordaz, 
vendió el carro, se lo pagaron, pero no 
supo cómo regresarse. Una de sus traba-
jadoras y su hijo fueron por él, pero 
cuando iban llegando notaron que la 
Semar lo estaba subiendo a sus unidades 
y desde entonces no lo he vuelto a ver ni 
a saber nada de él”.

Almeida narró que durante nueve 
años le han cambiado las agencias de 
Ministerio Público (MP) varias veces; 
le han reportado que su marido falleció, 
que ya no debe buscarlo, vivir su duelo 
y regresar a la CDMX; pero ella afirma 
que no descansará hasta encontrarlo o 
que por lo menos se le haga justicia.

Otros colectivos y el suyo aseguran 
que las cifras de desaparecidos están 

aumentando nacionalmente y que las 
autoridades de procuración de justicia 
y judiciales se limitan a crear las car-
petas de investigación, pero después 
no investigan ni se preocupan por 
brindar custodia a quienes buscan a 
sus familiares.

Colectivos sin ayuda
Las estadísticas elaboradas por los 
colectivos difieren de las oficiales y sus 
números son mayores. En la zona 
oriente del Estado de México (Edomex), 
por ejemplo, han contabilizado hasta 30 
personas diarias, la mayoría mujeres, 
niños y adolescentes, comentó Juana 
Araceli Ávila Cholico, fundadora de la 
Asociación Civil Karina Sororidad.

“Son reportes de personas que han 
sido levantadas en camionetas, desapa-
recidas. Lo mismo se ha elevado el 
número de mujeres desaparecidas por 
sus maridos, que usan métodos más 
fuertes; es decir, cada vez son más san-
guinarios. Además, las mujeres y los 
jóvenes son quienes más desaparecen”, 
explicó.

Para exhibir el problema, su colec-
tivo ha creado varios recursos, entre los 
que destaca el más novedoso, consis-
tente en la entrega de separadores para 
libros que distribuyen en las avenidas y 
plazas de la región.

“Los repartiremos en los semáforos 
cuando esté el alto, en rojo. No haremos 
bloqueos ni afectaremos el tránsito ni en 
las carreteras. Las leyendas irán en los 
separadores para que los ciudadanos 
volteen a ver a algún indigente, a niños 
que anden vendiendo, o que realizan 
alguna actividad en la calle, porque 
seguramente es gente secuestrada; 
mujeres que también han sido sacadas 
de sus hogares y pueden estar en peligro 
por trata”, detalló Ávila Cholico.

En entrevista con este semanario, la 
activista advirtió que la búsqueda de su 
hija fue muy larga, porque el esposo fue 
quien la asesinó y repartió dinero para 
que la culparan a ella y a sus otros hijos 
y hermanos de la víctima.

Además, le quitaron la custodia de 
sus nietas, trataron de meterla a la cárcel 
a ella, y uno de sus hijos fue culpado y 
detenido por el supuesto robo de mil 
pesos, acusación también fabricada, 
pero no lograron detenerla porque su 
hijo se declaró culpable para que no la 
detuvieran y fue sancionado con cinco 
años de cárcel.

“Hoy sólo le quedan 20 días a mi hijo 
para que quede libre, luego de haber 
acudido con diversas autoridades y 
mencionar que después de ser víctimas, 
ahora éramos delincuentes, culpables y 
posiblemente detenidos”, denunció la 
activista.

Actualmente, los colectivos de 
padres buscadores están impulsando 
la propuesta para que sus integrantes 
entren a los albergues y centros de 
apoyo para revisar si entre los huéspe-
des se hallan sus familiares, y ahora úni-
camente se les permite ver las listas de 
quienes se encuentran en esos lugares.

Ávila Cholico explicó que muchos 
desaparecidos pierden la memoria o 
son personas de la tercera edad que no 
recuerdan o dan sus nombres y apellidos 
equivocados.

Otros métodos para difundir sus 
demandas y denuncias son la coloca-
ción de grandes lonas. El pasado 
ocho de marzo, instalaron varias en la 
carretera México–Texcoco, a la altura 
de la avenida Peñón-Texcoco. 

La activista hizo un llamado a las 
autoridades federales y locales para 
buscar otras formas de sensibilizar a los 
ciudadanos, como la imparticiòn de cur-
sos al personal de los ministerios públi-
cos para que aborden adecuadamente a 
las víctimas y eviten comentarios peno-
sos hacia las personas buscadoras de 
familiares desaparecidos.

“Deben estar preparados para tratar a 
las víctimas, y todavía siguen revictimi-
zándolas, pues cuando acuden a reportar 
a alguna persona desaparecida, siempre 
escuchan comentarios como: ʻse fue 
con el novio o la novia’ o ʻestán 
escondidos’”.



De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Segob, en el sexenio del expresidente Andrés 
Manuel López Obrador, el número de desaparecidos en la CDMX se multiplicó más de 13 veces en comparación con el sexenio anterior.
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Diez años sin conocer su 
paradero
El abogado Josué Molina Rodríguez 
tenía 31 años cuando fue secuestrado en 
su propio automóvil durante el día, 
frente a testigos y en una plaza pública. 
En el ejercicio de su profesión, nunca 
defendió ni estuvo ligado a casos invo-
lucrados con el crimen organizado. 

“No hubo movilización… no había 
cámaras dónde se pudiera ver quién o 
quiénes se lo llevaron”, informa su her-
mano, quien no ha dejado de buscarlo 
un solo día desde hace 10 años.

“En Guerrero, a diario desaparecen 
personas; y esas desapariciones no están 
ligadas a actividades de mafiosos, orga-
nizaciones criminales, como es el caso 
de mi hermano, que no andaba en malas 
compañías”, lamenta David Molina 
Rodríguez.

El vocero del colectivo Guadalupe 
Rodríguez insiste en que, a una década 
sin saber de su hermano, se desconoce 
su paradero, al igual que el coche en el 
que se transportaba la tarde en que se lo 
llevaron.

“Él no tenía nexos con nadie y tam-
poco estaba resolviendo o trabajando en 
algún caso especial por su labor como 
abogado. La desaparición ocurrió den-
tro de su automóvil, fue reportado al 
911, único lugar donde se podía reportar 
en esos años a los desaparecidos, sin 
ningún resultado hasta el momento”.

David Molina responsabiliza a las 
autoridades del estado de Guerrero y al 
Gobierno Federal de impedir la búsqueda 
de los desaparecidos. Sin embargo, en 
2023 su colectivo encontró 44 fosas 
clandestinas, y en 2024 solamente les 
permitieron trabajar en 12 de ellas.

“Nos limitaron las búsquedas. El 
gobierno no hace lo necesario para 
resolver este delito, menos lo hace el 
Ministerio Publico, que no realiza nin-
guna actividad para recuperar los cuer-
pos o ir a buscarlos, porque saben que 
esas tareas son hechas por nosotros”.

Molina afirmó que no recibe ayuda 
económica ni con personal para la 

localización de sus familiares, los peritos 
y demás personal del MP que carece de 
preparación para los estudios forenses.

“Con nuestros propios recursos bus-
camos a nuestros hijos, hermanos, her-
manas, madres y padres. Con apoyo de 
un dron, mi colectivo está haciendo la 
búsqueda. Hemos encontrado varias 
fosas y nosotros recuperamos los cuer-
pos de los desparecidos. Hay una mala 
preparación del personal que trabaja en 
los MP porque nadie nos apoya en la 
búsqueda”, dijo.

“Llega el día del cumpleaños de 
nuestros familiares, pasan los días y las 
noches y nos preguntamos dónde está, 
qué está haciendo o en qué condiciones 
vivirá. Mi hermano, dejó tres hijos y 
diariamente preguntan por él”, lamentó 
a buzos.

Desapariciones invisibles
Los colectivos ciudadanos surgen por la 
falta de apoyo del Gobierno Federal, los 
estatales, municipales y el de la CDMX, 
que se desentienden de acciones efecti-
vas para difundir ese delito.

En la capital de la República se limi-
tan a hacer un recorrido en las calles o 
por los pasi l los del  Sistema de 
Transporte Colectivo STC-Metro, 
donde los familiares colocan los repor-
tes de extravío con las fotografías de sus 
hijos, padres, hermanos y sobrinos.

Las redes sociales también se han 
visto rebasadas no sólo por los colecti-
vos sino también por los familiares de 
los desaparecidos, que dejan sus núme-
ros telefónicos con la esperanza de que 
algunos aporten pistas sobre noticia de 
sus familiares.

“El ánimo cae, especialmente por 
falta de recursos, por el nulo apoyo de la 
autoridad. Sin embargo, ya con los 
demás integrantes de otros colectivos 
empezamos de nuevo”, reconoce 
Angelina Almeida e informa que coope-
ran para el transporte y comida cuando 
son citados a salir a otros estados o a 
acompañar a los familiares cuando son 
citados por el MP.

Además, en el caso de la capital, los 
recursos financieros asignados a la 
Comisión de Búsqueda este año apenas 
aumentaron cuatro por ciento y ascien-
den solamente a 23.7 millones de pesos 
(mdp), cantidad aprobada por el 
Congreso capitalino mediante el con-
junto de aspectos económicos del 
GCDMX-2025. El aumento fue única-
mente de 900 mil 889 pesos respecto al 
de 2024.

En la capital del país desaparecie-
ron más de seis mil personas en el 
sexenio anterior (2018-2024); y desde 
el 16 de mayo de 2024 hasta hace unos 
días se habían reportado mil 469 desa-
parecidos, la mayoría tenían menos de 
18 años y el mayor número eran 
niñas.

Las alcaldías con más desaparecidos 
son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 
Cuauh témoc ,  Álva ro  Obregón , 
Azcapotzalco y Venustiano Carranza. 
Los diputados de oposición en el 
Congreso local han exigido al gobierno 
de la CDMX que se atienda la crisis de 
desaparecidos, pero no ha efectuado 
ninguna medida. 

La diputada Claudia Pérez, del 
Partido Acción Nacional (PAN), hizo un 
llamado urgente a las autoridades 
correspondientes para destinar más 
recursos a la búsqueda de personas 
desaparecidas y el apoyo a madres 
buscadoras.

“Las cifras de desapariciones en la 
CDMX son alarmantes. No podemos 
seguir ignorando el dolor de estas muje-
res que buscan a sus hijos y familiares 
sin apoyo del gobierno. No se les puede 
dejar solas”, demandó.

La coordinadora de la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Tania Larios Pérez, denunció por 
su parte que en la CDMX se desconocen 
las cifras reales de desaparecidos, por lo 
que no descartó que el número es mucho 
mayor al manejado oficialmente.

Luisa Gutiérrez, también legisladora 
del PAN, recordó que, desde el inicio 
del sexenio anterior, el entonces 



presidente borró tajantemente progra-
mas y acciones que mejoraban la vida 
de las mujeres no sólo en la CDMX, 
sino en el país.

Citó especialmente la eliminación de 
las estancias infantiles, los albergues 
para mujeres violentadas, las escuelas 
de tiempo completo, así como varios 
programas sociales que apoyaban a este 
sector de la población.

A principios de febrero de este año, 
el diputado Federico Chávez Semerena 
presentó un punto de acuerdo para exi-
gir a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX) que 
informe cuántas personas desaparecidas 
se han encontrado y qué indagatorias se 
han hecho en fosas clandestinas.

Recordó que las fosas halladas 
recientemente en la alcaldía Xochimilco 
fueron localizadas por madres buscado-
ras y no por las autoridades correspon-
dientes; y demandó hacer públicas las 
estadísticas de la fiscalía capitalina, 
pero sin el “maquillaje” al que suelen 
someterlas los morenistas. 

Sí, sin alterarlas, enfatizó, “porque a 
veces  dicen que son gente  que 

desapareció de su casa, que están eva-
diendo la ley, o no se logra acotar si fue 
sobre la delincuencia en ese delito, o 
que no regresan a sus domicilios porque 
se han ido por voluntad propia”.

Sin embargo, Chávez Semerena 
lamentó la respuesta de las autoridades 
capitalinas, que aseguran que en la capi-
tal de la República “todo va y está muy 
bien y que no existe un aumento de per-
sonas desaparecidas, cuando los hallaz-
gos de fosas por los colectivos dicen lo 
contrario. 

“Se registra mucho movimiento en 
Xochimilco, pero insisto: no tenemos 
estadísticas ni números de desapareci-
dos para contar con cifras y darle segui-
miento a los mismos”. 

Un proyecto que fracasó
Cabe destacar que a seis años de 
a c t i v a d a ,  l a  L e y  G e n e r a l  p a r a 
Búsqueda e Identificación de Personas 
Desaparecidas (LGBIPD) se ha con-
vertido en un fracaso; además, durante 
su gestión gubernamental, AMLO 
desestimó la magnitud de la tragedia y 
aceleró el deterioro de las instituciones 

que debieron enfrentarla, denuncia la 
organización civil Causa Común.

De hecho, el Sistema Nacional de 
Búsqueda (SNB) no funciona y tanto 
sus comisiones estatales y las fiscalías 
no realizan sus labores por falta de 
recursos o por la acumulación de casos 
sin resolver.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) ha incumplido sus tareas para 
desarrollar en tiempo y forma los regis-
tros y programas para enfrentar la crisis 
forense; y la Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB) se ha convertido en 
comparsa del Gobierno Federal en 
detrimento de la rectoría técnica y el 
liderazgo que el SNB debería tener.

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, tan solo en sus primeros 
100 días, el gobierno de Claudia 
Sheinbaum acumuló más de cuatro mil 
personas desaparecidas; cifra que crece 
diariamente sin ningún indicio de reso-
lución seria que amerita el drama de las 
desapariciones, escribió Causa Común 
en su último informe difundido en 
febrero reciente. 

Los colectivos ciudadanos surgen por la falta de apoyo del Gobierno Federal, los estatales, municipales y el de la CDMX, que se 
desentienden de acciones efectivas para difundir ese delito.
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LA DEMAGOGIALA DEMAGOGIA
DEL MILLÓN DE 

VIVIENDAS
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El programa de vivienda del gobierno de Claudia Sheinbaum, que contempla a varios 
municipios del oriente mexiquense es ambicioso, pero sobre todo demagógico.
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En el Estado de México, 
la  Presidenta  de la 
República y la titular 
de  l a  Secre ta r ía  de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

(Sedatu), Edna Vega Rangel, promue-
ven el programa con mucha algarabía: 
“Se estima una inversión aproximada de 
600 mil millones de pesos (mdp) en la 
construcción, mejoramiento y amplia-
ción de viviendas. Se atenderá priorita-
riamente a mujeres jefas de familia, 
jóvenes, población indígena, y adultos 
mayores”, declararon en la conferencia 
matutina del 14 de octubre de 2024.

Un millón de viviendas, además, 
“450 mil mejoramientos y ampliaciones 
de viviendas existentes en zonas con 
alto grado de marginación, así como la 
escrituración de otro millón de vivien-
das”, son, en resumen, el contenido de 
tales medidas.

Las bondades del mencionado pro-
grama de vivienda, como es costumbre 
en los  gobiernos de la  “Cuarta 
Transformación” (4T), son festejados 
como la panacea que resolverá los pro-
blemas de vivienda en México, no es así.

Sería un despropósito negar la 
importancia de que una mujer haya arri-
bado a la Presidencia de la República, 
pero el hecho se ensombrece porque no 
contiene propuestas importantes en su 
programa de gobierno, menos un pro-
yecto de nación, únicamente se perpetúa 
la política de quien no se cansó de 
alabar la bondad de unas obras emble-
máticas que, al final del sexenio, no 
entregaron los productos “ofertados” y 
el millonario gasto no resultó útil para 
las mayorías.

Los informes diarios de la Presidenta 
sobre los programas gubernamentales 
reflejan un millonario presupuesto en la 
red carretera, la construcción de miles 
de viviendas en seis años de gobierno y 
los 16 programas asistenciales efectua-
dos por un enjambre de promotores que 
visitan los hogares recabando el padrón 
de potenciales beneficiarios.

El programa carretero fue presentado 
en la mañanera del 16 de enero por 
el  Secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, Jesús 
Antonio Esteva quien, con voz nerviosa, 
confundía los nombres de las comuni-
dades, destacando los proyectos activos 
desde hace años, como es el caso de la 
carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia que, 
en veinte años, sólo llegó a la comuni-
dad de El Pitayo –no Pitahayo, como 
mencionó Esteva–, apenas avanzó 
diecinueve kilómetros en cinco lustros: 
llegar a Marquelia, en las costas guerre-
renses, es el sueño de los pobladores, 
¿es posible en seis años? Claro que sí, 
pero la duda queda.

El déficit de vivienda en México
Pero, ¿es realmente la promesa de cons-
truir un millón de viviendas la solución 
al problema de la vivienda en México o 
es solamente un acto de propaganda 
gubernamental? En 2023, el déficit de 
este sector ascendía a 9.6 millones de 
viviendas en México, así lo dio a cono-
cer la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) en su comu-
nicado del 16 de mayo de 2024; pero los 
datos oficiales únicamente reconocen 
un déficit de 8.97 millones, con la acota-
ción de que esta cifra sólo considera las 
deficiencias de las construcciones ya 
existentes y una parte de éstas son las 
viviendas faltantes.

“El Rezago Habitacional Ampliado 
totalizó ocho millones 977 mil 409 
viviendas en 2022, lo que representa 
24.3 por ciento del total de viviendas 
habitadas en el país (36.97 millones en 
2022)” establece el dato más reciente 
reconocido por el Gobierno Federal en 
el  estudio Rezago Habitacional 
Ampliado en México a cargo de la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El comunicado 426/2021 de la 
Sedatu del 20 de mayo de 2021 resume 
el rezago de vivienda en México con 
datos del Censo 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y concluye que “26.6 por ciento 
de la población vive en condición de 
rezago y se concentra en el centro y sur 
del país”, por lo que 33.5 millones 
mexicanos  no cuentan  con una 
vivienda o viven en una que no reúne 
los requisitos de habitabilidad; esto fue 
tomado de los 126 millones de mexica-
nos del censo 2020.

Según el Inegi, para que una vivienda 
sea adecuada, debe reunir los siguientes 
requisitos: “seguridad en la tenencia de 
la tierra; disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestruc-
tura; asequibilidad, habitabilidad, 
accesibilidad, ubicación y adecuación 
cultural”; sin estos siete elementos, se 
considera el rezago en materia de 
vivienda.

De acuerdo al mismo documento, los 
estados que tienen mayor rezago son: 
“68.2 por ciento de las viviendas en 
Chiapas, 59.4 por ciento en Tabasco, 
53.2 por ciento en Oaxaca y 51.5 por 
ciento en Guerrero. Las entidades de 
Veracruz, Campeche y Baja California 
presentan más de 40 por ciento del total 
de sus viviendas en condición de rezago 
habitacional.

“En términos absolutos, Chiapas 
tiene el mayor número de personas en 
condición de rezago habitacional con 
3.95 millones”; le sigue de cerca de 
Veracruz (3.94) y el Estado de México 
(Edomex) tiene 2.6 millones de personas.

Del total del Rezago Habitacional 
Ampliado de ocho millones 977 mil, 
“20 por ciento corresponde a la falta de 
nuevas casas y departamentos”, reveló 
El Economista en julio de 2024. Para el 
Gobierno Federal, esto representa una 
pérdida de un millón 795 mil vivien-
das, que contrasta con la estimación 
“del rezago de vivienda actual de 
nueve millones de unidades en el país, 
estimó el nuevo presidente de la 
Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) México, Karim 
Antonio Oviedo Ramírez”, en su decla-
ración del pasado 15 de enero.



Como se ve, la información oficial 
difiere en siete millones de viviendas 
faltantes: el fantasma de “los otros 
datos”, recurrente en el gobierno de la 
4T, sigue presente aun sin su creador.

La necesidad de vivienda
Las opciones de la mayoría de los mexi-
canos para hacerse de una vivienda radi-
can en los créditos a través del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) o del Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Fovissste), en el mejor de los 
casos, o mediante créditos bancarios.

Las cifras oficiales indican que de los 
61 millones de mexicanos en edad de 
trabajar, 59.1 por ciento están emplea-
dos; de ser correcta la cifra, significaría 
que, prácticamente no existe el desem-
pleo; sin embargo, el Instituto mexicano 
del Seguro Social (IMSS) sólo reconoce 
22.37 millones de afiliados al cuarto 

trimestre de 2024; en tanto que los 
gobiernos estatales, municipales y el 
Federal, 5.15 millones de empleados al 
cierre de 2020; de tal suerte que, de los 
59.1 millones de trabajadores que la 4T 
asume como población empleada, 27.5 
millones de mexicanos cuentan con un 
empleo formal y tendrían la forma de 
acceder a un crédito, tanto del Infonavit 
como del Fovissste; el resto debe conse-
guir una vivienda como “Dios le dé a 
entender”.

Fundado en 1972, el Infonavit ya no 
construye viviendas desde 1992 debido 
a la reforma efectuada ese año a la ley 
que regula a ese organismo; la construc-
ción y comercialización de viviendas 
en México pasó a las desarrolladoras 
inmobiliarias.

A partir del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), la 
construcción de viviendas decayó y 
pasó de 264 mil en 2016, 37 mil menos 
que en 2015, hasta su punto más bajo en 

2023 con 131 mil viviendas construi-
das; en tanto que los precios de la 
vivienda social se incrementaron dos 
veces más de su costo en 2018 por los 
efectos de inflación y, consecuente-
mente, los elevados precios en los 
materiales de construcción, reportó 
El Financiero en enero de 2024.

La Asociación Hipotecaria Mexicana 
(AHM) establece seis categorías para la 
clasificación de la vivienda: económica, 
de 40 a 50 m2; popular, de 50 a 70 m2; 
tradicional, de 50 a 100 m2; le siguen: 
media, de 100 a 150 m2; residencial, de 
150 a 220 m2; y residencial plus, de más 
de 220 m2. Son las dos primeras, popu-
lar y tradicional, las que dominan la 
venta de unidades habitacionales.

El Índice SHF (Sociedad Hipotecaria 
Federal), emitido por el Gobierno 
Federal, agrupa el precio promedio de 
las viviendas: el primero, económica y 
popular, en 712 mil pesos; la media en 
un millón 70 mil pesos y el residencial 

Para que una vivienda sea adecuada, debe reunir los siguientes requisitos: seguridad en la tenencia de la tierra; disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
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plus en un millón 995 mil pesos, en su 
informe del 10 de febrero de 2025, 
donde precisa que el 75 por ciento de las 
operaciones se realizó en este último 
segmento.

Pero, ¿acaso una familia puede vivir 
en un espacio de menos de 50 metros 
cuadrados? Martha, es una vecina de la 
Unidad Habitacional Los Héroes, una 
de las primeras más grandes en el 
Oriente del Valle de México, su casa 
está asentada en un terreno de 36 
metros cuadrados (m2), tiene tres 
metros de ancho por doce metros de 
fondo; es de dos niveles: el comedor es 
un pequeño espacio donde apenas cabe 
una mesa de 80 por 120 centímetros, su 
precio inicial oscilaba en 180 mil pesos 
hace más de 25 años; “ya no me 
acuerdo bien” –señala–, pero termina-
ron pagando dos veces más del precio 
inicial; ella compartió su experiencia a 
este semanario: todo lo que debieron 
pasar para pagar su casa, que única-
mente pudieron liquidar porque ella y 
su marido trabajaban: “entonces 
ganaba bien, pero cuando en mi trabajo 
hubo recorte, ya no tuvimos los dos 
ingresos; y a sufrir porque no comple-
tábamos para las mensualidades, los 
intereses nos estaban acabando y, por 
momentos, pensábamos que ya nos 
iban a quitar nuestra casa”, recordó en 
entrevista. 

Los bancos, luego de pagar a las 
inmobiliarias las casas o departamentos 
adquiridos por sus compradores, ejer-
cen presión mediante despachos de 
cobranza y, sin la menor consideración, 
desalojan a las personas que ya no pue-
den pagar; o finalmente éstas pagan can-
tidades exorbitantes por la mora.

Las historias de embargo y desalojo 
eran el pan de cada día en Los Héroes de 
Ixtapaluca; ahora ya no lo son tanto por-
que “ya somos una unidad vieja”, nos 
aclara doña Martha; pero junto con sus 
vecinos tuvieron que defender o pedir el 
apoyo a alguna dependencia u organi-
zación social para que les ayudaran a 
recuperar las viviendas de sus vecinos 

que fueron presa del atraso en sus pagos 
y el consecuente desalojo o embargo; 
inmuebles que los bancos o las fiducia-
rias venden de nuevo.

“Aquí la mayoría no tiene Infonavit o 
Fovissste; los que tienen un trabajo o un 
empleo en el gobierno, pues sí; pero son 
pocos: muchos son comerciantes, el 
ingreso a veces es incierto; aquí esta-
mos; aunque las casitas son muy peque-
ñas, como la mía: qué le vamos a hacer”, 
concluye Martha.

Qué opciones hay para adquirir 
una vivienda 
La dificultad con que una familia se 
hace de una vivienda, ganando uno o 
hasta cinco salarios mínimos, resulta 
muy evidente y lamentable; por eso el 
discurso gubernamental cae en terreno 
fértil y entusiasma al público oyente por 
la necesidad de un espacio propio para 
vivir.

El problema para acceder a una 
vivienda se describe sucintamente en el 
boletín de la UNAM-DGCS-867 del 13 
de octubre de 2021: “la coordinadora de 
la Oficina para América Latina de la 
Coalición Internacional para el Hábitat, 
María Silvia Emanuelli, recalcó que, de 
acuerdo con cifras oficiales de 2015, en 
México 76.2 por ciento de la población 
ocupada no podía acceder a la compra 
de una casa a través del mercado, 
tampoco por crédito ni por subsidios. 
Las mayorías siguen quedando fuera y 
la vivienda que se ha producido no es la 
adecuada”.

En el mismo documento y “de 
acuerdo con el Censo 2020, hay más de 
ocho millones 669 mil viviendas desha-
bitadas y de uso temporal; es decir, 
aproximadamente 19 por ciento del 
total en el país, comentó la secretaria 
técnica de Proyectos del Programa 
Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad (PUEC) de la UNAM, Mariana 
Sánchez Vieyra”, aunque entre las cau-
sas de abandono de las viviendas no se 
aclaran datos sobre la imposibilidad 
del pago, las más recurrentes son por 

violencia, la construcción en zonas 
inadecuadas y la falta de servicios 
básicos.

El conflicto por acceder a una 
vivienda o el abandono obedece a una 
causa general, como señala el boletín de 
la UNAM, que consiste en la incapaci-
dad de pago por los bajos salarios, que 
impiden al ciudadano común acceder a 
los productos financieros que lo acer-
quen a adquirir una vivienda.

Grupos de solicitantes, una 
opción
Desde hace cuarenta años inició un pro-
yecto para otorgar vivienda a las perso-
nas de menores ingresos, a los que 
menos recursos tienen y que las más de 
las veces no cuentan con la posibilidad 
de asegurar el alimento del día siguiente. 
Ese proyecto se le denominó “Grupos 
de Solicitantes de Terrenos”. Los orga-
nizadores fueron jóvenes universitarios; 
a mediados de los ochenta, iniciando en 
las goteras de la Zona Conurbada de la 
CDMX, en el municipio de Ixtapaluca, 
se reunían semanalmente grupos de ciu-
dadanos que compartían la misma des-
gracia: la falta de vivienda.

Acordaron aportar lo que pudieran 
juntar en la semana, se necesitaba un 
control honesto y preciso de las cuentas. 
De esta forma reunieron la cantidad 
suficiente para “enganchar” un terreno 
de aproximadamente 10 hectáreas con 
los ejidatarios de Tlalpizahuac; pero 
como la cantidad de lotes que salían de 
ese terreno no era suficiente para todos 
los integrantes del grupo, se debió 
jerarquizar y priorizar a los más pun-
tuales en sus aportaciones y constancia 
en las reuniones semanales; luego se 
hizo una rifa para la distribución para 
evitar preferencias.

En general, los lotes son de 120  m2, 
no contaban con los servicios básicos: 
“tuvimos que luchar, primero porque 
nos dejaran tomar posesión de nuestro 
terreno, porque ya se lo habíamos 
pagado al ejidatario; luego contra el 
municipio y el gobierno del Edomex, 



que tampoco nos dejaba tomar pose-
sión; luego por los servicios.

“Ahora, usted vea, nuestra colonia 
tiene todos los servicios, espacios 
deportivos, auditorio, escuelas, nuestras 
casas las fuimos construyendo como 
podíamos; no son como las ‘pichoneras’ 
de las unidades habitacionales; además, 
fuimos pagando nuestro terreno poco a 
poco”, platica doña Ana Palomeque, 
parte del grupo de fundadores de la 
Colonia Citlalmina, que fue la primera 
colonia formada con el esquema de los 
Grupos de Solicitantes de Terrenos y 
que costó la vida a Don Gonzalo López 
Cid, por la represión ejercida por las 
fuerzas del gobierno mexiquense para 
impedir, desde el origen, la formación 
de una colonia de este proyecto.

Los Grupos de Solicitantes de 
Terrenos ha formado colonias en todo el 
país, desde Tijuana hasta Mérida, con 
carácter nacional; y los lotes entregados 
suman más de 125 mil, modesto 

esfuerzo ante la gran necesidad, pero 
gigante tratándose de una iniciativa ciu-
dadana.

El millón de viviendas, una 
ilusión más que una solución 
Minimizando los problemas no es como 
se resuelven, “maquillando” las cifras 
para presumir bonanza y no enfrentar la 
realidad, ésa es la constante en el 
gobierno de la 4T: difundir que el 59.1 
por ciento de la población económica-
mente activa (PEA) está empleada es 
una engañifa; las cifras aportadas por el 
IMSS y el ISSSTE desmienten esa afir-
mación gubernamental; los verdadera-
mente empleados suman 27.5 millones, 
el resto es comercio informal, vendedo-
res ambulantes, lipiaparabrisas y viene-
vienes que no reciben un salario seguro 
ni prestaciones o apoyo a la vivienda, 
nada, ésa es la realidad.

Difundir que en México sólo falta un 
millón 795 mil viviendas significaría 

pensar que para 2030, cuando concluya 
el gobierno de Claudia Sheinbaum, se 
habrá resuelto el problema de la 
vivienda, cuando los organismos de los 
desarrolladores habitacionales establez-
can que la falta de viviendas asciende a 
nueve millones por los medios a su 
alcance, sin que autoridad alguna des-
mienta lo dicho por los representantes 
de esos organismos.

Bienvenida la construcción de un 
millón de viviendas, aunque sea a lo 
largo de cinco años, pero estamos por 
terminar el mes de marzo y sabemos 
dónde han empezado a construirse 
las viviendas anunciadas; hace 33 
años que el Infonavit no construye 
viviendas.

La conclusión del representante de la 
AMPI es lapidaria: con la construcción 
de viviendas, al ritmo que oferta el 
Gobierno Federal, “tomará unos 30 
años abatir el rezago actual de nueve 
millones de unidades en el país”. 

De acuerdo a criterios de disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, 
ubicación y adecuación cultural, los estados que tienen mayor rezago son: Chiapas, Tabasco y Guerrero. Las entidades de Veracruz, 
Campeche y Baja California presentan más de 40 por ciento del total de sus viviendas en condición de rezago habitacional.
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DOS CARAS EN LOS CABOS: 
AGUA EN EXCESO PARA 

TURISTAS Y COLONIAS CON SED
Mientras en Los Cabos, los campos de golf se riegan con precisión milimétrica y los hoteles 
mantienen albercas cristalinas y jardines exuberantes, en el otro Cabo San Lucas, el de 
las colonias populares, miles de familias sobreviven sin acceso regular al agua potable.



Debido a la escasez 
de agua, los habitan-
tes de la periferia de 
C a b o  S a n  L u c a s 
dependen de pipas 
para abastecerse, lo 

que representa un gasto significativo y 
agrava la precariedad económica de 
muchas familias. El agua, un derecho 
fundamental, se ha convertido en un lujo 
difícil de costear, mientras la infraestruc-
tura hídrica parece no avanzar al mismo 
ritmo del desarrollo turístico.

De acuerdo con testimonios de 
residentes, los cortes en el suministro 
son constantes y prolongados y dejan a 
comunidades enteras sin agua durante 
días o incluso semanas. En colonias 
como Lomas del Sol, Caribe Bajo y 
Leonardo Gastélum, los vecinos deben 
reorganizar su vida diaria a espera de las 
pipas que comercian el agua muy cara, 
y eso afecta gravemente sus bolsillos.

“Cada semana gastamos entre 500 y 
800 pesos en pipas, y aun así no nos 
alcanza para todo el mes. Es un abuso”, 
denunció Mariana Rodríguez, vecina de 
la colonia Caribe Bajo.

Comunidades enteras permanecen 
sin agua durante días, incluso semanas 

por los cortes prolongados y constantes 
en el suministro: “aquí pasamos hasta 
15 días sin una gota de agua. Nos dicen 
que regularizarán el servicio, pero 
seguimos igual”, lamenta Juan Pérez, 
residente de Lomas del Sol.

En  co lon ias  como Leonardo 
Gastélum, la situación es insostenible. 
“Vemos cómo riegan los campos de golf 
y llenan las albercas de los hoteles sin 
problema; mientras, debemos medir 
cada cubeta de agua”, denuncia Rosa 
Hernández, madre de tres niños.

La desigualdad en el acceso al agua 
en Los Cabos refleja las prioridades de 
la región: una economía que prospera 
gracias al turismo de lujos, mientras 
miles de personas luchan diariamente 
por un recurso que debería estar garanti-
zado para todos.

El auge del golf en Los Cabos ha 
impulsado el turismo y el desarrollo 
inmobiliario ostentoso; pero también ha 
generado preocupaciones ambientales y 
sociales, especialmente por el alto con-
sumo de agua en una región con escasez 
hídrica.

Expertos advierten sobre la falta de 
regulación del agua potable, porque no 
existe control claro sobre qué campos 

emplean agua potable o tratada. 
Mientras la industria turística prospera, 
comunidades locales enfrentan raciona-
mientos y un déficit hídrico creciente.

Los Cabos, reconocido mundial-
mente por sus paisajes desérticos con el 
Mar de Cortés, se convirtieron ya en un 
destino suntuoso para los amantes del 
golf. En las últimas décadas, la región 
ha experimentado un crecimiento expo-
nencial del acondicionamiento de cam-
pos de golf que atraen a turistas de alto 
poder adquisitivo, inversionistas y desa-
rrolladores inmobiliarios. Sin embargo, 
este auge también motiva preocupacio-
nes ambientales y sociales, especial-
mente concernientes al acceso a la 
distribución del agua y la conservación 
del ecosistema.

Desde los años 90, el golf en Los 
Cabos dejó de ser una actividad recrea-
tiva de un grupo selecto de turistas, a 
convertirse en uno de los principales 
motores del desarrollo inmobiliario y 
esparcimiento. Actualmente, la región 
alberga más de 18 campos de golf de 
clase mundial, diseñados por figuras 
emblemáticas como Jack Nicklaus, Greg 
Norman y Tiger Woods. Estos campos 
han consolidado fundamentalmente a 

El auge del golf en Los Cabos ha impulsado el turismo y el desarrollo inmobiliario ostentoso; pero también ha generado preocupaciones 
ambientales y sociales, especialmente por el alto consumo de agua en una región con escasez hídrica.
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Los Cabos como un destino turístico 
premium, con empleos y derrama econó-
mica. Los hoteles de lujo y residencias 
privadas han aprovechado el prestigio de 
estos campos para atraer inversionistas y 
compradores internacionales, que incre-
mentan significativamente el valor de la 
tierra y fomentan el desarrollo acele-
rado de bienes raíces. Pero, por otro 
lado, ha restringido o disminuido varios 
recursos en las colonias más apartadas, 
principalmente el agua.

Impacto ambiental: el dilema del 
agua y la conservación
Uno de los principales desafíos para la 
proliferación de campos de golf en 
Los Cabos es el consumo de agua. La 
región, caracterizada por su clima 
árido y escasez de recursos hídricos, 
ha visto cómo el crecimiento del 
turismo de lujos demanda grandes 
cantidades de agua para mantener los 
campos de golf en óptimas condicio-
nes.  Se est ima que cada campo 
requiere millones de litros de agua 
diarios, un recurso vital en comunida-
des enteras que sufren dificultades por 
acceder al agua potable.

Si bien algunos desarrolladores han 
implementado sistemas de riego con 
aguas tratadas y desalinizadas para 
minimizar el impacto ambiental, estas 
soluciones no resultan suficientes para 
compensar el estrés hídrico en la región. 
Además, la transformación del paisaje 
natural para acondicionar estos proyec-
tos causa preocupaciones por la erosión 
del suelo, la afectación a la flora y fauna 
nativa, y la alteración de los ecosiste-
mas costeros.

Para poner esto en perspectiva, el 
mantenimiento de cada campo de golf 
requiere un promedio de dos mil 300 
metros cúbicos de agua diarios, sufi-
cientes para satisfacer las necesidades 
diarias de ocho mil residentes. Si se 
considera que hay al menos 23 cam-
pos en operación, el consumo total 
equivaldría al abastecimiento de 184 
mil personas.

María Z. Flores López, responsable 
académica de la carrera en Gestión y 
Ciencias del Agua de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, 
estimó que, aunque no todos estos cam-
pos utilizan fuentes municipales, la falta 
de supervisión gubernamental sobre su 
consumo causa inquietud.

Regulación discrecional de agua 
en campos de golf 
En Baja California Sur, la falta de regula-
ción estricta del uso del agua en los cam-
pos de golf produce incertidumbre sobre 
la cantidad del recurso natural destinado 
al riego de tales instalaciones recreativas.

La investigadora María Z. Flores 
López sostiene que no existe un registro 
oficial que aclare precisamente qué 
campos utilizan aguas residuales trata-
das y cuáles emplean agua potable, lo 
que impide un control adecuado de las 
autoridades.

Flores López destacó que, aunque 
algunos complejos turísticos han insta-
lado plantas de tratamiento o desaliniza-
doras, muchas empresas reservan la 
información sobre sus fuentes de abas-
tecimiento debido a su carácter privado, 
y esto oculta la supervisión del recurso.

“La regulación es insuficiente y, en 
muchos casos, inexistente. No hay nor-
mativas claras que obliguen a los desa-
rrollos turísticos a reportar el origen del 
agua utilizada para el mantenimiento de 
sus campos de golf. Esto incentiva la 
posibilidad de que utilicen agua potable 
sin restricciones”, alertó la especialista.

En un estado donde la disponibilidad 
de agua resulta limitada y las comunida-
des enfrentan problemas recurrentes de 
abasto, el uso del recurso en la industria 
turística resulta polémico. A decir de 
Flores López, una de las soluciones 
consistiría en establecer normativas más 
estrictas que condicionen a los comple-
jos turísticos con infraestructura propia 
para tratar o desalinizar el agua.

“La única manera de garantizar que 
no se está utilizando agua potable es 
exigir que todos los campos de golf 

cuenten con plantas de tratamiento o 
desalinizadoras. Si no se establecen 
estas medidas, el riesgo de sobreexplo-
tación y desperdicio del recurso afectará 
más a la población”, sentenció.

Pese a la urgencia del problema, 
hasta el momento no se han presentado 
iniciativas legislativas que atiendan esta 
carencia de regulación y esto permite a 
los desarrollos turísticos decidir sobre el 
uso del agua en sus instalaciones.

¿Beneficios económicos por 
encima de la falta de agua?
A pesar de las controversias, la industria 
del golf ha tenido un impacto positivo en 
la economía de Los Cabos. Se advierte 
que estos desarrollos generan miles de 
empleos directos e indirectos en sectores 
como hotelería, construcción, manteni-
miento y servicios turísticos.

Además, los torneos internacionales 
de golf han contribuido a la proyección 
global de Los Cabos y lo sitúan como 
un destino de élite en el mapa del 
turismo deportivo.

El incremento de la plusvalía topo-
gráfica también ha beneficiado a inver-
sionistas locales y extranjeros porque 
consolida un mercado inmobiliario 
dinámico. Sin embargo, el reto consiste 
en garantizar que este crecimiento sea 
sostenible y que los beneficios econó-
micos no se concentren en un solo sec-
tor, sino que también lleguen a toda la 
población.

El futuro del golf en Los Cabos 
dependerá de la capacidad de los desa-
rrolladores y las autoridades para com-
binar el crecimiento económico con la 
conservación del medio ambiente y los 
derechos de la comunidad.

La implementación de prácticas más 
sustentables, como el uso eficiente del 
agua, la reforestación con especies nati-
vas y el diseño de campos con menor 
impacto ambiental será fundamental 
para garantizar la viabilidad de estos 
proyectos a largo plazo.

Además, el fortalecimiento de regu-
laciones que aseguren el acceso 
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equitativo a las playas y recursos natu-
rales podría contribuir a una mejor con-
vivencia entre el turismo ostentoso y la 
población local. La colaboración entre 
el sector privado, el gobierno y la socie-
dad civil será esencial para definir un 
modelo de desarrollo que priorice tanto 
la prosperidad económica como la sos-
tenibilidad ambiental y social.

En conclusión, los campos de golf en 
Los Cabos han promovido el creci-
miento de la región; pero también han 
planteado desafíos importantes sobre 
los recursos naturales, equidad en el 
acceso a espacios públicos y sustentabi-
lidad. Encontrar el equilibrio entre desa-
rrollo y conservación será primordial 
para el futuro de este destino turístico de 
clase mundial.

Sector turístico: consumo 
elevado de agua
El alto consumo de agua no se limita 
únicamente a los campos de golf. De 
acuerdo con la experta María Z. Flores 
López, la diferencia en el consumo de 
agua entre los residentes locales y los 
turistas en Baja California Sur es alar-
mante.

“Un ciudadano promedio en el 
estado utiliza alrededor de 120 litros de 
agua diarios para cubrir sus necesidades 
básicas, como higiene personal, lim-
pieza del hogar y preparación de ali-
mentos. Sin embargo, un turista 
hospedado en Los Cabos puede consu-
mir hasta 450 litros diarios, es decir, 
casi cuatro veces más”, reveló Flores 
López.

Este elevado consumo se debe princi-
palmente a las comodidades ofrecidas por 
los hoteles y resorts suntuosos, donde los 
huéspedes tienen acceso a piscinas, 
jacuzzis, saunas y regaderas de alta pre-
sión, además del frecuente cambio de 
toallas y sábanas que implica un gasto 
considerable de agua en lavandería.

“Los hoteles y centros turísticos 
deben garantizar un estándar de servicio 
que muchas veces no considera la dis-
ponibilidad del recurso. Las piscinas 

deben mantenerse con agua limpia 
constantemente, los spas requieren 
grandes volúmenes para funcionar y el 
uso excesivo en las habitaciones genera 
una demanda altísima. Resulta preocu-
pante que esta agua provenga de fuentes 
que también abastecen a la población”, 
advirtió la especialista.

La diferencia del consumo de agua 
representa un desafío para la distribu-
ción equitativa en la región. Con el cre-
cimiento del sector turístico y la 
proliferación de desarrollos inmobilia-
rios ostentosos, la presión sobre los 
acuíferos y otras fuentes hídricas 
aumenta, y reduce la disponibilidad 
para los habitantes locales.

“Mientras, en muchas colonias de 
Baja California Sur, las familias deben 
racionar el agua y dependen del sumi-
nistro en tandeo; en la zona turística, el 
acceso es ininterrumpido y de calidad 
mayor. Esto genera una desigualdad 
preocupante, ya que el derecho al agua 
debería ser prioritario para la población, 
no sólo para la industria hotelera”, 
destacó Flores López.

Déficit de agua y escasez de 
lluvias
La crisis hídrica en Baja California Sur 
es alarmante y se agrava anualmente 
debido a la constante pérdida en los 
acuíferos. De acuerdo con la experta 
María Z. Flores López, el problema 
radica en la sobreexplotación del agua 
subterránea, pues se extrae más líquido 
del que logra infiltrarse naturalmente.

“En el caso del acuífero de La Paz, el 
déficit es de 13 millones de metros cúbi-
cos, una cifra crítica que compromete la 
sostenibilidad del suministro en la capi-
tal del estado. Pero no es el único caso 
preocupante; los acuíferos de San José 
del Cabo y Cabo San Lucas también 
enfrentan una situación límite, con nive-
les de extracción que superan conside-
rablemente la capacidad de recarga”, 
señaló la especialista.

A esta crisis estructural se suma un 
factor aun más devastador: la escasez de 

precipitaciones. Durante 2024, las llu-
vias en el estado fueron mínimas en la 
mayor parte y dejaron sin recarga natu-
ral los mantos acuíferos. Y en los prime-
ros meses de 2025, el panorama no ha 
mejorado.

Según datos recientes, en Guerrero 
Negro apenas se registraron 6.5 mm de 
lluvia; en Ciudad Constitución, la cifra 
es aún más baja, con solamente un milí-
metro; y en el resto del estado, las preci-
pitaciones han sido prácticamente 
inexistentes.

“Esto significa que la poca agua dis-
ponible proviene únicamente de la 
extracción subterránea, lo que acelera el 
agotamiento de los acuíferos y agrava la 
crisis de acceso al agua potable”, advir-
tió Flores López.

El problema no sólo afecta a las 
comunidades rurales que dependen del 
abastecimiento por pipas, sino también 
a las zonas urbanas, donde el tandeo se 
ha convertido en una medida recurrente 
para administrar el recurso. “Cada vez 
más colonias reciben agua sólo unos 
días a la semana, mientras que el sector 
turístico y los desarrollos inmobiliarios 
de lujo mantienen un suministro cons-
tante, lo que genera un grave problema 
de inequidad en la distribución”, aclaró 
la experta.

A pesar de esta situación crítica, la 
falta de regulación efectiva representa 
un obstáculo para la gestión sostenible 
del agua en la entidad. “No existen con-
troles estrictos para limitar el consumo 
de grandes desarrollos ni políticas 
públicas que prioricen el abastecimiento 
de la población sobre la demanda del 
turismo. Mientras no se implementen 
acciones concretas, la crisis únicamente 
se profundizará en los próximos años”, 
sentenció Flores López.

Ante la crisis hídrica que enfrenta 
Baja California Sur, el gobierno estatal 
ha implementado diversas estrategias 
para mejorar el abastecimiento y garan-
tizar el acceso al recurso. Sin embargo, 
estas acciones se desarrollan en un con-
texto desafiante, marcado por la 



sobreexplotación de los acuíferos y la 
escasez de precipitaciones.

Una de las iniciativas importantes es 
la construcción de la presa El Novillo, 
un proyecto diseñado para optimizar la 
captación de agua pluvial y mejorar la 
disponibilidad del recurso en la región. 
Tal infraestructura busca reducir la 
dependencia de los acuíferos y aprove-
char las lluvias al máximo. No obstante, 
expertos advierten que, debido a los 
bajos niveles de precipitación registra-
dos durante los últimos años, su impacto 
podría ser limitado si no se comple-
menta con estrategias para recargar los 
mantos freáticos.

Otra medida destacada consiste en la 
potabilización del agua de la presa La 
Buena Mujer para conducir el líquido 
hasta la ciudad y distribuirla. Esta 
acción representa una alternativa viable 
para incrementar el suministro de agua 
potable, aunque enfrenta un obstáculo 
significativo: la sequía prolongada ha 
afectado severamente su almacena-
miento actualmente conservado al 25 
por ciento de su capacidad.

Simultáneamente se han impulsado 
soluciones enfocadas en mejorar la 

infraestructura y eficiencia en la distribu-
ción, entre ellas la instalación de tanques 
elevados de almacenamiento, una medida 
que permite optimizar el reparto del agua 
mediante la gravedad, porque reduce la 
dependencia de sistemas de bombeo cos-
tosos y vulnerables a fallas eléctricas. Tal 
estrategia ha sido implementada en diver-
sas colonias con problemas de abasteci-
miento, pero logra mejorar la presión y 
regularidad del servicio en algunas zonas.

Además, el gobierno intensificó los 
esfuerzos para monitorear y reparar 
fugas en la red hídrica, problema que 
representa uno de los principales des-
perdicios en el estado. Se estima que 
hasta 40 por ciento del agua potable se 
pierde debido a filtraciones en tuberías 
deterioradas, conexiones clandestinas y 
deficiencias en la infraestructura. Con el 
fin de abordar esta situación, se han des-
tinado recursos para la detección y 
corrección de fugas, aunque especialis-
tas insisten en que la inversión en reha-
bilitar redes debería ser aun mayor ante 
un impacto significativo.

Pese a estos esfuerzos, la crisis 
hídrica permanece como una amenaza 
latente. Organizaciones civiles y 

expertos en gestión del agua señalan 
que, si bien las obras de infraestructura 
son necesarias, no resultan suficientes 
sin una regulación estricta del consumo, 
particularmente en el sector turístico e 
inmobiliario que demandan grandes 
volúmenes de agua.

“El problema no se resolverá sólo 
con más presas o tanques elevados. Es 
urgente establecer políticas que regulen 
el uso del recurso y que garanticen el 
acceso equitativo para la población 
local”, advirtió Flores López, especia-
lista en control de agua potable.

El consumo de este recurso en los 
campos de golf y el turismo representa 
un reto  s ignif icat ivo para  Baja 
California Sur. La falta de regulaciones 
estrictas y registros detallados dificulta 
la correcta gestión del recurso. La 
sequía se agrava y el déficit en los acuí-
feros empeora, por lo que urge imple-
mentar estrategias sostenibles para 
garantizar el acceso al agua en el futuro. 
Es necesario un compromiso tanto del 
gobierno como de las empresas priva-
das para asegurar el equilibrio entre el 
desarrollo económico y la preservación 
de los recursos naturales. 

Organizaciones civiles y expertos en gestión del agua señalan que, si bien las obras de infraestructura son necesarias, resultan insuficientes 
sin una regulación estricta del consumo, particularmente en el sector turístico e inmobiliario que demandan grandes volúmenes de agua.
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La acometida comercial del mandatario de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, contra la 
República Popular China (RPCh) se ajusta plenamente a lo que en su tratado De la guerra, el 
teórico militar alemán Carl von Clausewitz llamó una “guerra por otros medios”.
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Esta ofensiva económica, 
sin embargo, se desarro-
lla globalmente y tiene 
como objetivo socavar a 
todos los Estados nacio-
nales con extorsiones 

comerciales y chantajes políticos, que 
compiten con EE. UU., incluidos sus 
socios de América del Norte, México y 
Canadá, y varias potencias de la Unión 
Europea (UE).

Pero, además, en el frente de bata-
lla contra China el dominio político-
tecnológico del Siglo XXI está de por 
medio; y en el ámbito global, un 
nuevo orden político liderado por 
Beijing y Moscú se halla en marcha, 
en cuyo diseño no intervienen los 
intereses de las corporaciones del 
imperialismo yanqui.

Consciente de la zozobra en que se 
encuentra el capitalismo, Donald Trump 

pretende resistir la debacle con la añeja 
estrategia de aplicar altos aranceles a 
las exportaciones de socios y rivales, lo 
que equivale a darse un “tiro en el pie” 
porque su país ya no tiene la hegemonía 
de hace un cuarto de siglo.

La imposición unilateral y a modo de 
“castigo” de gravámenes a los bienes 
importados simbolizó la encrucijada 
económica y geopolítica en la que hoy 
se halla EE. UU., así como el pésimo 
estado de salud mental del Tío Sam, que 
no midió las consecuencias políticas y 
comerciales de su decisión.

Horas después de que ésta se hiciera 
pública, en los sectores financieros, 
comerciales y fabriles estadounidenses 
surgió el repudio a las primeras 26 órde-
nes ejecutivas de Trump, como lo evi-
denciaron los índices a la baja de las 
empresas bursátiles Dow Jones, el S&P 
y el Nasdaq.

Intimidación 2.0
Este mal inicio de su gestión no impactó 
en el magnate inmobiliario, quien 
insiste en gobernar con órdenes ejecuti-
vas (decretos) y en desdeñar los efectos 
de sus caprichos. Por ello, crecen las 
denuncias en su contra por anular dere-
chos sociales ganados democrática-
mente hace más de 70 años.

Cabe recordar que históricamente 
EE. UU. no ha respetado sus acuerdos y 
ha aplicado aranceles a aliados, socios y 
rivales para evitar que compitan con sus 
sectores internos, y que ahora está lle-
vando esa práctica a extremos con los 
que desea reconfigurar el comercio de 
las naciones exportadoras.

Por ello, se le acusa de “desatar el 
caos” y una crisis constitucional por 
ampliar su poder personal y desafiar las 
bases legales definidas en su país desde 
hace dos siglos. Pero Trump mantiene 

En los sectores financieros, comerciales y fabriles estadounidenses, horas después de que se hicieran públicas, surgió el repudio a las 26 
órdenes ejecutivas de Trump, como lo evidenciaron los índices a la baja de las empresas bursátiles Dow Jones, el S&P y el Nasdaq.
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su estrategia de miedo y trata de mostrar 
al mundo que es mejor su política de 
destruir que la de construir.

Su acritud verbal y la postura de que 
no hay más reglas que las suyas han 
aumentado la desconfianza en su admi-
nistración tanto en EE. UU., como en el 
mundo; y a menos de 60 días de su arribo 
a la Oficina Oval, su estrategia de extor-
sión político-comercial contiene la mejor 
arma en su palabra favorita: “arancel”.

A China, su principal enemigo, le 
aplicó un arancel adicional del 10 por 
ciento al 10 por ciento ya impuesto un 
mes antes. Para el coloso asiático fue el 
acto unilateral y específico de un matón 
frente al que reaccionó con la imposi-
ción de 15 por ciento de aranceles al 
pollo, algodón y trigo, así como del 10 
por ciento a la soya, ternera, cerdo, fru-
tas, verduras y lácteos.

A las exportaciones de México, el 
47º presidente de EE. UU. les anunció 
aranceles de 25 por ciento en “castigo” 
por no impedir el tráfico de fentanilo y 
la inmigración indocumentada, con lo 
que derogó de facto el Tratado México, 
Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que 
en 2019 calificó como “el mejor”.

Sin embargo, cuando a principios de 
marzo confirmó la imposición de arance-
les, el mercado interno respondió tranqui-
lamente, pero la U.S. American Chamber 
of Commerce local no lo respaldó abier-
tamente y los 50 grandes empresarios 
exportadores se alinearon con el gobierno 
y el peso resistió al embate.

Hoy, quienes se benefician con esa 
política arancelaria pertenecen a los 
grupos ideologizados desdeñadores de 
inversiones y a las pequeñas y medianas 
empresas. Estos hechos eran inéditos 
tanto en México como en EE. UU., 
escribió Enrique Dussel.

A la vez, los casi 130 millones de 
mexicanos han constatado que la intimi-
dación es la única política del presidente 
estadounidense, quien ha presionado a 
Canadá de la misma forma, pero su 
gobierno recurrió a medidas espejo: 
aplicó aranceles a las exportaciones de 

EE. UU. por valor de 30 mil millones de 
dólares (mdd) que, en 21 días, sumarían 
los 107 mil mdd.

Sorprendido por esta actitud contra 
su histórico aliado en aventuras bélicas, 
el 1° de marzo, el diario estadounidense 

The New York Times alertó que “para 
Trump los gravámenes son su mayor y 
único juego económico”, advirtiendo lo 
que en breve ocurriría: la aplicación de 
aranceles de 25 por ciento a la Unión 
Europea.

EL OCULTO EJE TAIPEI
Desde 1986, México abrió su 
comercio al mundo con más 
TLC y asociaciones estratégi-
cas, a pesar de sus déficits con 
la mayoría de ellos. El Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) fue el marco 
utópico de una pretendida “inte-

gración profunda” con EE. UU., que hoy llega al 85 por ciento. Ésta fue 
ideada por estrategas anexionistas de quienes mucho aprendieron los 
que recientemente la reformularon con el T-MEC sin considerar que las 
políticas y obligaciones ahí asumidas son incompatibles con el interés 
nacional.

La política de fuerza de Trump encuentra a un México que no diversi-
ficó su comercio, se desmarcó del Grupo conformado por Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica (BRICS); frenó la integración con América Latina 
y mantuvo al mínimo el intercambio con China y Rusia, mientras que con 
el Sur global está al mínimo.

Esa profunda dependencia económica hacia EE. UU. influye en la polí-
tica exterior de México. Después de reconocer a la RPCh en 1972, su 
relación económica con Taiwán pasó a un plano casi secreto, aunque hoy 
luce relevante que este territorio sea el tercer inversionista asiático en 
México, y muy interesado en el litio y otros minerales estratégicos. 

Es usual la presencia de funcionarios taiwaneses en los debates de 
expertos, en los que se dirige el futuro del litio. Cabildean en el Poder 
Legislativo y centros de educación superior, para adquirir la mejor posi-
ción cuando inicie su explotación, exportación o producción de baterías.

Preocupa este constante interés de Taiwán –en cuyo respaldo está 
obviamente la estrategia de EE. UU. para controlar nuestro estratégico 
litio–, justo cuando en meses recientes se ha desplegado una inédita 
estrategia de contención al comercio chino.

China es el segundo socio comercial de México y no escatima esfuer-
zos por avanzar en el diálogo a todo nivel. Sin embargo, no existe un TLC; 
y en 2022, la inversión china llegó a su pico con 570 mdd contra 235 mdd 
en 2024. Ello demuestra que urge afianzar acuerdos con la RPCh para 
desarrollar sectores fundamentales: entre ellos, el de una industria mexi-
cana de baterías de litio para evitar que, a través de Taiwán, EE. UU. se 
haga del valioso recurso.

En 2013, el presidente Xi Jinping visitó México y 2017 fue la última vez 
que un presidente de México visitó China, inexplicable distancia personal 
entre dos actores de gran importancia global.
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La respuesta de los Veintisiete fue 
inmediata: que en abril impondrán aran-
celes por 28 mil 330 mdd a productos 
como whisky bourbon, acero, aluminio, 
artículos de cuero, madera, plásticos, 
soya, motos Harley Davidson, pantalo-
nes Levi’s, carnes de ave y vacunos.

La Casa Blanca reaccionó con un 
alza de 200 por ciento en gravámenes a 
la champaña y el vino, las emblemáticas 
bebidas europeas. Para la región de 
Epernay, en el corazón de Champagne, 
la pérdida anual será mayor a 900 mdd, 
pues, en ella, anualmente se exportan a 
EE. UU. 27 millones de botellas de vino 
espumoso; en 2023 le vendieron casi 
885 millones de dólares.

Solamente la firma Michel Gonet, con 
más de 225 años vigente, exporta a 
EE. UU. entre 20 y 30 por ciento de las 
200 mil botellas que produce, cuyo costo 
es de 125 dólares cada una. Con los aran-
celes, el precio se triplicará y el mercado 
caerá, tanto el de la champaña como el 
del vino Chardonnay y Pinot Noir.

Caos o cooperación
Esta política coercitiva llega en el 
momento menos propicio para la 
Casa Blanca, cuando el mundo presen-
cia el declive de la hegemonía estadou-
nidense y aumentan las contradicciones 
generadas por la globalización. Por ello, 
el escenario actual es “caótico, evanes-
cente e irracional”, según el analista 
Federico Fernández Montesinos.

Por eso, resulta carente de perspec-
tiva que, para salir de su crisis econó-
mica, los demócratas y republicanos 
estadounidenses recurran al “acorrala-
miento” de China y extorsionar a otros 
actores comerciales.

Las  é l i tes  tecno- fascis tas  de 
Washington no alcanzan a ver que se 
multiplican alianzas e interrelaciones 
inéditas en el planeta desde 2018, que 
rompen con los estamentos definidos 
por la segunda posguerra y oponen la 
cooperación al caos.

Una de sus expresiones es el friend-
shoring, el intercambio entre países 

alineados, ya sea a Washington o a 
Beijing; un proceso que implica la reor-
ganización entre productores, vendedo-
res y consumidores mundiales.

Esta visión proviene de potencias 
emergentes que impulsan acuerdos con 
principios de cooperación y alineación 
geopolítica, explica Constanza Bosone. 
Son nuevos flujos comerciales donde 
interactúan sectores estratégicos, sus-
tentados en una diplomacia comercial, 
sin coerción. Su premisa es la “coopera-
ción de iguales” y está atrayendo a 
muchos actores económicos.

Este modelo de las economías emer-
gentes ha sido exitoso en América Latina 
y el Caribe, en África, incluso con sus 
socios estadounidenses. No elimina a la 
competencia con prácticas violentas, ni 
subordina a las instituciones en beneficio 
del capital, como acostumbran las corpo-
raciones estadounidenses.

Además, difiere del modelo aislacio-
nista del America first de Trump, figura 
inventada en 1920 por Warren G. 
Harding durante su campaña presiden-
cial, cuando EE. UU. emergía como 
imperio, pero que hoy es inviable por-
que está descendiendo.

Hoy se intenta imponer el caos como 
estrategia política, pero ya no es exitosa, 
sostiene el analista español Andrés 
González Martín, como lo evidencia la 
desaceleración económica de EE. UU. 
por la creación de conflictos armados en 
Ucrania y Gaza, la imposición de san-
ciones comerciales y la imposición de 
aranceles.

Es enorme el efecto que el actual rea-
comodo político global está teniendo en 
las economías. El director de estudios 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Pierre O. Gourinchas, alerta: 
“Las placas tectónicas de la geopolítica 
se desplazan” y el epicentro está en el 
actual conflicto entre Rusia y Ucrania; 
sus “ondas sísmicas” modificarían nor-
mas tecnológicas, sistemas de pago 
transfronterizos y monedas de reserva.

Pero lejos de proponer un cambio 
radical al agio capitalista, el FMI 

insiste en mantener el circuito de los 
tratados de libre comercio (TLC) para 
evitar el caos. No reconoce que, desde 
el último cuarto del Siglo XX, esos 
pactos y las asociaciones estratégicas 
únicamente favorecieron al capita-
lismo corporativo.

Para derribar barreras arancelarias y 
convertirse en “socios” de las potencias 
industrializadas, los países del segundo 
o el tercer mundo pagaron el alto costo 
de su desindustrialización, mayor 
dependencia económica, la quiebra de 
sus pequeñas y medianas empresas 
(pymes), el alza de su deuda externa, la 
pauperización de la clase trabajadora, el 
abandono de su sector agropecuario e 
importación masiva de bienes básicos.

Esa desnacionalización de la econo-
mía fue alentada, entre otras, por la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE, 1961) y 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC, 1995), que concretaron la volun-
tad política de la globalización.

Por años celebraron el crecimiento 
sin precedentes del intercambio de bie-
nes y servicios dentro del marco de un 
sistema de comercio muy desigual; y se 
desentendieron de que los TLC propi-
ciaran mayor desigualdad, subdesarro-
llo y endeudamiento en los países de 
economía débil. Paradójicamente, pese 
a sus guerras comerciales y sanciones a 
países non gratos, la economía estadou-
nidense es muy frágil; y este año apenas 
crecerá 2.3 por ciento.

China cambió todo
Con su crecimiento económico y la 
internacionalización de sus mercancías, 
China transformó el sistema de comer-
cio mundial de la segunda posguerra. 
Esto ha provocado “inestabilidad” en 
Occidente, en tanto que para gobiernos 
antihegemónicos ha traído autonomía 
estratégica, explica Eloi Serrano.

Las políticas Made in China 2025 y 
Standards 2035 posicionan al gigante 
asiático como líder global en diseño y 
producción de tecnología avanzada. De 



modo que, a pesar de la ofensiva de 
EE. UU., este año, el Partido Comunista 
de China (PCCh) mantiene el objetivo 
de que el Producto Interno Bruto (PIB) 
crezca el cinco por ciento.

El contraste político-económico 
entre ambos actores mundiales es pro-
fundo. En 2024, China exportó a 
EE. UU. bienes por 401 mil mdd e 
importó de este país el equivalente a 
131 mil mdd. Debido a la intensa rela-
ción comercial, los gravámenes impac-
tarán con mayor fuerza a la Unión 
Americana.

Beijing denuncia la política tarifaria 
de Washington como medida unilateral 
que viola las reglas de la OMC y socava 
la cooperación bilateral. A su vez, anun-
ció aranceles de 15 por ciento al gas 
licuado, carbón, bienes agropecuarios; 
10 por ciento al petróleo, autos y 
maquinaria agrícola.

Además de restringir la exportación 
de minerales y la importación de doble 

uso a 15 firmas de seguridad y defensa 
de EE. UU., el Ministerio de Comercio 
inició una investigación antimonopolio 
contra la tecnológica Google.

Por ello, ha sido un mal cálculo de 
Donald Trump imponer su política aran-
celaria a China para frenar su expansión 
comercial. Hace más de un cuarto de 
siglo que el auge de China trajo un 
cambio de paradigma económico-
tecnológico y la posicionó como un 
socio con vocación antihegemónica.

Hoy aumenta el descrédito de 
EE. UU., mientras que las iniciativas de 
China avanzan en el mundo. Basta com-
parar sus logros: el pasado 20 de enero: 
recién presentó sus trenes ultrarrápidos; 
así como su reactor nuclear Sol artifi-
cial, que logró el récord mundial en pro-
ducción de plasma generador de energía 
limpia ilimitadamente.

Cuando Trump creía debilitarlo con la 
imposición de altísimos gravámenes, 
Beijing terminaba de construir el mayor 

barco anfibio de asalto del mundo y lan-
zaba la plataforma pública gratuita de 
inteligencia artificial  DeepSeek . 
Mientras realizaba pruebas de 6G en 
redes de telefonía celular y se ponía a la 
vanguardia superando a Starlink, de 
Elon Musk.

Y mientras millones consideraban 
“incalificable” la amenaza de Trump de 
expulsar a los palestinos de Gaza, 
China presentaba 30 proyectos de ener-
gía limpia en África, construía la presa 
más grande del mundo en Tíbet, mos-
traba sus aviones de combate supersó-
nicos y lanzaba una granja solar al 
espacio.

Para los analistas políticos, aún 
queda por esclarecer cómo actuará el 
gobierno republicano ante los grandes 
negocios conservados por Elon Musk 
en China. Es obvio que al Consejero 
Superior de Trump no le convienen los 
aranceles, como tampoco a Tik Tok, 
que podría venderse a EE. UU. 

Hoy aumenta el descrédito de EE. UU., mientras que las iniciativas de China avanzan en el mundo.
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ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ }

 @aperezzamorano

El número de ultrarricos mexicanos se duplicó en el 
sexenio de AMLO: Oxfam.

El gobierno de Morena mintió a los mexicanos al 
ofrecer el reparto de la riqueza. La desigualdad se ahondó 
a niveles no vistos y florecieron como nunca las grandes 
fortunas. Oxfam ha publicado un informe donde consigna y 
mide el incremento de la desigualdad. De ahí El Economista 
destaca: “El número de ultrarricos en México se duplicó 
durante el sexenio pasado, de 10 a 22 personas […] 14 nuevos 
milmillonarios desde el 2018 son herederos o sucesores en 
vida de milmillonarios” (El Economista, cuatro de febrero). Al 
respecto, se destaca que en México no se aplican impuestos 
a las grandes herencias, en una obsecuente política guberna-
mental con los magnates.

El año pasado, el mismo medio publicaba: “Fortunas de 
Slim y Larrea equivalen a la riqueza de la mitad de la pobla-
ción más pobre de América Latina. De los 14 ultrarricos que 
hay en México, 11 se han beneficiado, y lo siguen haciendo, 
de privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otor-
gado el gobierno mexicano en las últimas décadas, lo que ha 
representado la transferencia masiva de riqueza de lo público 
a una pequeña proporción de personas en lo privado […] El 
reporte El Monopolio de la Desigualdad mostró que la fortuna 
de los 14 ultrarricos mexicanos –con más de 1,000 millones de 
dólares de riqueza– casi se duplicó desde la pandemia […] 
concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza privada 
nacional […] [reunida la fortuna de Carlos Slim] con la de 
Germán Larrea, en comparación con el inicio de la pandemia 
las fortunas aumentaron 70%, representando seis de cada 100 
pesos de la riqueza privada del país” (El Economista, 23 de 
enero de 2024). Y efectivamente, como dice el informe, se 
benefician de jugosas concesiones y permisos; como es 
sabido, el sexenio anterior fue el más generoso en asigna-
ción directa de obras a los empresarios más acaudalados, 
traspasando así riqueza pública a fortunas privadas.

López Obrador (ignorando de manera supina la historia y la 
economía política) pregonó que separaría el poder económico 
del político… e ilusionó a muchos ingenuos. Pero ¿qué ocurrió 
realmente? Dice Oxfam: “Esta excesiva concentración del 
poder económico guarda una estrecha relación con el poder 
político: los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por déca-
das de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación 
de poder e influencia. Las grandes empresas son una de las 
principales fuentes del poder económico y, al tener poder 
monopólico, tienen la capacidad de fijar los precios en los 
principales sectores de la economía, lo cual afecta el bolsillo 
de la población restante […] En México, 93% de los activos 
físicos está en posesión de apenas el 10% de las empresas. Este 
poder económico se traduce además en poder político, que les 
permite influir en las reglas del juego de su relación con el 
Estado mexicano. También afecta a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, porque nuestras reglas del juego parecen 
tratar por igual a actores muy desiguales” (El Economista, 
23 de enero de 2024). López Obrador jamás aceptó limitar ni 
un ápice los fabulosos ingresos de los multimillonarios, y 
hoy, más que antes, el poder político pertenece a estos últi-
mos, regla hace mucho advertida por Marx. Conque, ¿dónde 
quedó aquello de separar el poder político del económico?

Y el futuro no se aprecia mejor; la riqueza se concentrará 
más todavía: “La población millonaria [más de un millón 
de dólares] en México crecerá 24% hacia 2028. Cálculos de 
UBS Global Wealth Management ubican a nuestro país en el 
top 10 de los que verán un mayor crecimiento en su número 
de millonarios. En México, la riqueza promedio por individuo 
aumentó 150% entre 2008 y 2023” (El Financiero, 11 de julio 
de 2024). ¿Dónde quedó entonces aquello de que “los pobres 
primero”? Una verdadera tomadura de pelo, burla sangrienta 
a los pobres, y a los crédulos.

Ciertamente, México no es excepción en esta tendencia 
concentradora. Estamos ante los efectos de una inexorable ley 

Crecen la desigualdad 
económica y el poder de la 
plutocracia
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general del desarrollo capitalista, que opera en cada país con 
diferencia de forma, profundidad y celeridad. Desde los años 
ochenta, la desigualdad aumentó. “En todo el mundo, el 10% 
con mayores ingresos se lleva más del 50% de todos los 
ingresos percibidos, mientras que el 50% más pobre sólo se 
lleva el 5% […] Dentro de la OCDE, Estados Unidos es el 
país más desigual, con un 21% de la renta nacional destinada 
al 1% más rico, igual que en México (21%)” (El Viejo Topo, 
25 de enero). Consecuentemente, según el Banco Mundial, 
ésta será “una década perdida para la guerra contra la pobreza 
mundial”. En correspondencia con lo anterior, “el último 
Informe sobre la Riqueza Mundial de UBS muestra que el 
1.5% de los poseedores de riqueza personal más ricos se 
lleva alrededor del 48% de toda la riqueza personal mundial, 
mientras que el 40% de la población mundial más pobre no 
posee nada (después de las deudas)” (Ibid.). Y agrega que 
147 empresas controlan 40 por ciento de la riqueza mundial, 
según el Instituto Suizo de Tecnología, y 737 empresas con-
trolan el 80 por ciento. Según Oxfam “la riqueza de los multi-
millonarios creció tres veces más rápido en 2024”. Y las 
fortunas de los magnates de Estados Unidos aumentan a razón 
de dos millones de dólares por día.

La concentración de la riqueza es una tendencia inmanente 
al capitalismo. Marx lo formuló en “La ley general de la acu-
mulación del capital”, a la que dedica un capítulo especial de 
El Capital, y que tiene su necesario correlato en la progresiva 
depauperación de la clase trabajadora. Por tener carácter de 
ley es de acción necesaria, no algo casual o incidental, que 
ocurra por una “desviación” del sistema.

Por eso es falsa la tesis de la democratización del capita-
lismo, según la cual éste, por sí solo distribuirá equitativa-
mente la riqueza, como rezaba la engañosa “teoría de la 
filtración”, propuesta en tiempos de Reagan, según la cual, 
con sólo haber crecimiento económico, este se derramaría 
beneficiando a todos. Así como es un formidable productor 
de riqueza, este sistema es terriblemente concentrador. Es su 
profunda contradicción.

Lamentablemente, en términos ideológicos, no pocos pro-
fesores en las escuelas ilusionan a los estudiantes diciéndoles 
que si son emprendedores se enriquecerán; que la riqueza los 
espera, sólo con que sean audaces y creativos. ¿Y por qué 
estos profesores que conocen el secreto de hacerse ricos, no lo 
aprovechan y van ellos mismos a El Dorado que prometen? El 
capitalismo ilusiona también a la clase media con el engañoso 
enriquecimiento, como si la riqueza estuviera disponible para 
todo aquel que la busque; se le venden ilusiones con el claro 
propósito de que en lugar de que se organice y luche para 
cambiar este sistema concentrador, busque imitar a los ricos 
queriendo ser como ellos. A este respecto, Marx advirtió que, 
en una sociedad dividida en clases, la ideología dominante 

será la ideología de la clase dominante. Buñuel lo llamó “el 
discreto encanto de la burguesía”.

Todos los sectores del pueblo, no solamente los obreros, 
que nada tienen, sino también quienes algo poseen, sea un 
pedazo de tierra, un pequeño negocio, una máquina o vehículo 
para trabajarlo y ganarse la vida; todos ellos deben entender 
que el capitalismo, en su irrefrenable desarrollo hacia el 
monopolio, tiende a adueñarse de todo, a arruinar a los peque-
ños negocios y proletarizar a sus dueños. Dentro de las reglas 
del juego impuestas por el gran capital no hay esperanza para 
los pequeños propietarios, menos para los desposeídos. Como 
dijo Dante: “Abandonad toda esperanza quienes aquí entráis”. 
La única salida realmente viable es que el pueblo sume 
fuerzas y tome el poder, para así cambiar el capitalismo 
neoliberal y organizar una economía más justa que permita 
realmente a todos una vida de paz, digna y con la satisfacción 
plena de sus necesidades. Sólo la unión de los débiles puede 
ayudarlos a salir de la trampa. 

La única salida realmente viable es que el 
pueblo sume fuerzas y tome el poder, para así 
cambiar el capitalismo neoliberal y organizar 
una economía más justa que permita 
realmente a todos una vida de paz, digna y 
con la satisfacción plena de sus necesidades. 
Sólo la unión de los débiles puede ayudarlos a 
salir de la trampa.
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ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

Del cinco al 13 de abril, el Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN) efectuará su vigésimoprimera 
Espartaqueada Cultural en la cuna de nuestra 

organización: Tecomatlán, Puebla. Esta población se ves-
tirá de gala para recibir a miles de jóvenes, niños y adultos 
antorchistas que disfrutarán los escenarios y las habi-
lidades artísticas de sus compañeros. Un joven que 
recientemente se comprometió con la lucha revoluciona-
ria, pero en su condición de artista, afi rmó que cuando 
baila, desarrolla una sensibilidad que desconocía en él; 
sin embargo, quería transmitirla a los espectadores. Éste 
es una consecuencia directa de la Espartaqueada: la 
generación de un cambio en la manera de sentir, expre-
sar, actuar y pensar en quienes bailan, cantan, declaman, 
danzan y pronuncian discursos. En la Espartaqueada 
Cultural participan grupos artísticos de todo el país, que 
con mucha anticipación realizan considerables esfuerzos 
por prepararse y competir para obtener un lugar desta-
cado en una liza esencialmente fraternal.

En la Espartaqueda Cultural de este año se compe-
tirá en las siguientes disciplinas: 

Música, las modalidades de solista, dueto, coro y 
rondalla. 

Oratoria.
Declamación de poemas en las modalidades: indi-

vidual y coral.
Bailes regionales.
Danza folklórica mexicana.
Propuestas escénicas de folklor internacional.
Las competencias serán protagonizadas por actores 

de distintas edades o categorías: 
Infantil A: de kínder a tercero de primaria u ocho 

años.
Infantil B: de cuarto a sexto de primaria; de nueve a 

12 años.

Juvenil A: Alumnos de secundaria; de 13 a 15 años.
Juvenil B: De preparatoria o de 16 a 19 años.
Libre estudiantil: de 20 años en adelante. En esta 

categoría se incluirá a los maestros, con excepción de 
la oratoria.

Libre campesino, obrero y popular: únicamente 
colonos, obreros y campesinos mayores de 40 años.

Semiprofesional: los grupos estatales de baile 
popular y danza clásica.

La Espartaqueada es el evento cultural, no organi-
zado por el gobierno, más importante de México. Sus 
artistas no buscan premios pecuniarios; y los que 
otorga, son medallas de reconocimiento individual o 
grupal. El dinero no es el atractivo, sino el orgullo de 
alcanzar un alto nivel de competencia y mostrarlo en 
todos los festivales culturales del antorchismo en el 
país.

Les platico mi experiencia propia. No es la primera 
vez que lo hago; pero fue gracias a una Espartaqueada 
cultural que me convencí y comprometí con la lucha 
revolucionaria de por vida. En 1990 me invitaron a 
participar en la Espartaqueada Cultural a Tecomatlán, 
Puebla. Salimos de la Universidad Autónoma 
Chapingo a temprana hora, fuimos a la terminal Tapo 
y ahí tomamos el Sur que va a Tlapa, Guerrero y que 
pasa por Tecomatlán. Cargaba mi guitarra y algo de 
incertidumbre, pero tenía mucho entusiasmo por parti-
cipar. Al llegar a Tecomatlán ya de noche, a diferencia 
de los pueblos anteriores que habíamos pasado, fun-
cionaban todas las lámparas de alumbrado público, 
que eran de vapor de sodio porque aún no existía la 
tecnología LED (con diodos emisores de luz). Roberto 
Hernández Navarrete me acompañó en la travesía y 
me llevó al auditorio Clara Córdova Morán, donde ya 
se contaba con una tarima como escenario, pero no 

Espartaqueada 2025
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tenía butacas, sino una rampa de cemento sobre la que 
se colocaban sillas insuficientes para todos los asisten-
tes y algunos tenían que sentarse en el suelo. Así ini-
ciaron las Espartaqueadas Culturales. La inauguración 
se produjo a las 19:00 horas. Me tocó ver al recién 
nacido Ballet Nacional del Movimiento Antorchista 
interpretar sones de Jalisco. Había visto bailar al Ballet 
de la Universidad de Guadalajara; pero la impresión 
que me causó ver al Ballet antorchista fue enorme y 
comprendí que estaba ante algo distinto y nuevo. 

Después habló el ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, en cuyo mensaje denunció al imperialismo 
estadounidense y los efectos negativos de sus políticas 
en México y otros países del mundo. Abordó también 
el problema de la concentración de la riqueza en el 
país y sobre la necesidad de que el pueblo se organice 
y luche para una distribución más justa de la riqueza 
nacional. Sus palabras, sensatas, sinceras, claras y 
llenas de contenido científico me convencieron 
y contribuyeron a decidirme para luchar por el bien 
del pueblo humilde.

El concurso inició alrededor de las 21:30; y a la una 
de la mañana del día siguiente fue mi turno de partici-
par. Recuerdo que lo hice con la canción Hoy me he 
dado cuenta, que compuse para los campesinos humil-
des de Puebla, de la región de San Felipe Toctla, que 
habíamos visitado en nuestro primer viaje de estudios 
a Chapingo, y cuya pobreza me conmovió tanto que 
me convencí de la necesidad de luchar para construir 
una sociedad mejor en México.

A eso de las tres de la mañana cayó una tormenta 
torrencial y se interrumpió la electricidad. Para resol-
ver el problema, se consiguió una planta eléctrica; y el 
maestro Aquiles Córdova fue quien personalmente 
revisó los trabajos para activarla. Entonces regresó la 
“luz” y siguió el concurso entre aplausos y la con-
signa: “Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder”.

Fue hasta las seis de la mañana cuando nos dieron 
los resultados. Estuvo reñida la competencia y obtuve 
el primer lugar junto a un compañero de Michoacán. 
Me dieron una medalla modesta, pero con sabor a oro 

por el alto nivel de competitividad que mostramos. El 
hoy famoso comediante Franco Escamilla, quien ha 
participado en las Espartaqueadas, declaró, en una 
ocasión, que el ambiente cultural que éstas generan, es 
muy bueno, sano y de alto nivel artístico y educativo.

Pues bien: llegó la hora de celebrar otra edición de 
las Espartaqueadas Culturales y de proclamar que 
Antorcha canta, declama, toma la palabra, baila y 
danza para convencer a los mexicanos de que es posi-
ble construir una patria más justa y mejor para todos; 
que la fuerza transformadora está en el pueblo y que 
éste debe despertar, organizarse y movilizarse para 
luchar por este ideal. El esfuerzo modesto de este 
gran evento es un ejemplo de que la nueva sociedad 
que vendrá para México está en camino, que puede 
lograrse con la incorporación de más jóvenes a la 
lucha que Antorcha lidera para que el pueblo se 
levante, tome el poder político y todo sea mejor para 
todos. 

La Espartaqueada es el evento cultural, 
no organizado por el gobierno, más 
importante de México. Sus artistas no 
buscan premios pecuniarios; y los que 
otorga, son medallas de reconocimiento 
individual o grupal. El dinero no es el 
atractivo, sino el orgullo de alcanzar un 
alto nivel de competencia y mostrarlo en 
todos los festivales culturales del 
antorchismo en el país. 
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En el hipotético y remoto caso de que así fuera, de todas 
maneras, las atroces penas que sufren los trabajadores 
no tendrían ningún alivio. La democracia no se come, 

no surte los medicamentos ni practica operaciones, no enseña 
a hablar, a escribir y a leer correctamente ni siquiera el 
español ni proporciona vivienda barata y digna. Tampoco 
hace menos largo y fatigoso el doble viaje diario al centro 
de trabajo y la vuelta a casa por la noche.

Si nuestro país fuera, como dijo la Presidenta de la 
República, la doctora Claudia Sheinbaum, el país más demo-
crático del mundo, sería evidente que la democracia no habría 
logrado ni siquiera disminuir un poco el doloroso hecho de 
que millones de mexicanos han abandonado su patria y se han 
marchado a correr riesgos mortales para trabajar no pocas 
veces de por vida en el extranjero.

La democracia, pues, no sirve para nada de eso. Es una 
forma de Estado y el Estado es una forma de dominación. El 
gigante Miguel de Cervantes, contando apenas con algunos 
atisbos geniales acerca del pasado remoto de los seres huma-
nos, nos dijo, hablándoles El Quijote a unos humildes cuida-
dores de cabras, que habían sido “dichosa edad y siglos 
dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de 
dorados… porque entonces los que en ella vivían ignoraban 
estas dos palabras de tuyo y mío”. Hoy, las investigaciones 
históricas más escrupulosas ratifi can esas valiosas enseñan-
zas: la propiedad privada no ha existido siempre, surgió en 
una época determinada y, con ella, las clases sociales y el 
Estado y, luego, apareció su forma moderna de dominación 
de una clase social por otra, la mentada democracia.

En nuestro país, como en muchos otros, consiste en el 
derecho de que todos los ciudadanos de una cierta edad pue-
den ejercer de cuando en cuando, un voto para supuestamente 
elegir a sus gobernantes. Ello permite a las clases privilegia-
das, que son una exigua minoría de la población, presumir 
de que los que gobiernan son representantes legítimos del 
pueblo. Pero –he aquí las calculadas restricciones a ese 

sacrosanto derecho– no cualquier ciudadano puede aparecer en 
la boleta de votación, se requiere que lo designe un partido polí-
tico y para ser partido político se necesita un registro que otor-
gan las gentes que ya están en el poder (en el gobierno o en 
algún organismo integrado con intervención del gobierno) 
mediante complicados y costosísimos procedimientos que 
excluyen a las clases trabajadores. En la práctica, pues, es el 
gobierno el que autoriza los partidos políticos y, por tanto, 
escoge a los candidatos por quienes pueden votar los electores.

Con base en la democracia realmente existente e incli-
nando las decisiones de los electores con la entrega de mucho 
dinero en múltiples formas que sepultan en la prehistoria de la 
manipulación a las cubetas y a las gorras, el grupo que actual-
mente ocupa el gobierno de nuestro país ya domina plena-
mente dos terceras partes de lo que constituye el Estado, es 
decir, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Para consoli-
dar su hegemonía ha considerado indispensable proceder a 
cambiar a todos los integrantes del Poder Judicial y colocar en 
su sitio a personas afines al grupo lopezobradorista de 
Morena. Pero como destituirlos simplemente y nombrar a 
otros era mostrar el cobre, se decidió echar mano de la lla-
mada voluntad popular y llamar a elegirlos, según se presume, 
como nunca había sucedido en ninguna parte del mundo.

Sólo que, para tal efecto, la democracia realmente exis-
tente era todavía mucha. Hubo que podarla. La elección de los 
nuevos miembros del Poder Judicial se va a llevar a cabo, por 
tanto, sin la participación formal de los partidos políticos para 
que “no se contamine” y para “garantizar la imparcialidad” de 
los juzgadores. ¿No eran tan decisivos para la democracia los 
partidos políticos registrados? ¿No eran entidades de interés 
público? Si contaminan y no garantizan la imparcialidad de 
los servidores públicos, ¿no sucede lo mismo cuando se elige 
a legisladores, alcaldes, gobernadores y a la misma 
Presidencia de la República? 

Pero a la nueva democracia elaborada para la elección de 
los jueces de todos los tipos y niveles, a poco que se le trate de 

¿Vivimos en el pais más 
democrático del mundo?



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx 31 de marzo de 2025 — buzos

39

OPINIÓN

conocer y entender, se le descubre que es un imponente y des-
carado mecanismo de manipulación. Somos, según datos ofi-
ciales, en números redondos 98 millones de personas en edad 
y con derecho a ser votados, no obstante, de acuerdo con la 
reglamentación emitida para elegir a los que serán los inte-
grantes del renovado Poder Judicial, para ser candidato se 
requiere tener título de abogado.

En consecuencia, las mujeres y los hombres elegibles por 
ley ya no son 98 millones de mexicanos, sólo llegan, cuando 
mucho, a 700 mil. O sea que la nueva e inigualable democra-
cia mexicana excluye automática y brutalmente a 97 millones 
300 mil ciudadanos de un derecho que sólo se les otorga a 700 
mil personas. Me queda claro que no faltará algún defensor de 
la ocurrencia morenista que responderá que no se puede poner 
en manos de ignorantes del Derecho la responsabilidad de 
juzgar a otros mexicanos y eso es completamente cierto y 
aceptable. Pero, entonces, también deberemos de estar com-
pletamente de acuerdo en que una designación desde arriba, 
exigiendo una preparación académica que no tiene la inmensa 
mayoría de los mexicanos, no puede, salvo mala intención, 
ser catalogada como democrática.

Pero ni con mucho es todo. En la jornada electoral del 
próximo 1º de junio estarán en juego 881 cargos a nivel 
nacional, entre ellos nueve ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; dos magistrados de las Salas Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
15 magistrados de las salas regionales del TEPJF y cientos 
de jueces. ¿Cuántas personas tienen alguna idea de qué 
asuntos trata y resuelve cada uno de estos jueces como para 
decidir si alguien es apto técnicamente para ocupar el cargo? 
Casi nadie.

¿Qué más? Previa identificación con su credencial del INE, 
al atrevido y muy responsable elector que llegue a la casilla se 
le entregarán entre ocho y once boletas para escoger a sus 
candidatos. ¿Cuántos electores podrán precisar por qué tantas 
boletas y qué las diferencia? ¿Cuántos podrán hacer concien-
cia de que unos son candidatos a jueces estatales y otros lo 
son a jueces federales? Y no sólo es cuestión de ignorancia 
plenamente justificada, hay que tener en cuenta que precisa-
mente la terminología, la redacción de los documentos legales 
es consciente y calculadamente oscura y embrollada, así de 
que penetrar en la precisión de los niveles y las funciones de 
los cargos en disputa no es cosa sencilla.

El confiado elector, además, se va a encontrar en la boleta 
con dos columnas con letra pequeña y a renglón cerrado, una 
de género femenino y otra de género masculino, hasta com-
pletar 50 nombres completos de los candidatos a cada cargo y 
quién sabe si llegue a descubrir que en la parte superior de la 
boleta habrá recuadros para escribir solamente el número de 
la persona por la que quiere votar. ¿Cuánto tardará el votante 

en leer atentamente la lista de candidatos? ¿Los conocerá para 
diferenciarlos? ¿Encontrará al de su preferencia?

Según la versión muy optimista de la consejera presidenta 
del INE, Guadalupe Taddei, sólo considerando los cargos a 
nivel federal, una persona tardaría alrededor de 10 minutos en 
emitir su voto y, si suponemos exacto el cálculo y no hay nin-
guna demora, podrán votar seis personas por hora y, en diez 
horas, 60 personas por cada casilla. Se tiene planeado instalar 
84 mil 200 casillas, por lo que si la votación fluye rápida y 
copiosamente durante toda la jornada sin nigún tropiezo, al 
final del día habrán votado cinco millones 52 mil personas 
en todo el país, lo que significa solamente el 5.15 por ciento 
del electorado. Nada representativo. Lo que no se ha dicho 
es qué premio se le va a otorgar al elector que logre llenar 
sus once boletas a esa velocidad y sin cometer ningún error.

Amigos lectores: atrás de este descomunal enredo 
fríamente calculado se esconde una brutal concentración del 
poder, ya enseña el rabo una peligrosa y alarmante dictadura. 
Prevénganse. Organícense y luchen. 

Si nuestro país fuera, como dijo la Presidenta 
de la República, la doctora Claudia 
Sheinbaum, el país más democrático del 
mundo, sería evidente que la democracia no 
habría logrado ni siquiera disminuir un poco 
el doloroso hecho de que millones de 
mexicanos han abandonado su patria y se han 
marchado a correr riesgos mortales para 
trabajar no pocas veces de por vida en el 
extranjero.
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CHRISTIAN
LAMESA

La llegada del republicano Donald Trump a la Casa 
Blanca ha generado un sin número de polémicas, 
expectativas (tanto positivas como negativas), como 

así también reacomodamientos en el plano de la geopolítica.
En este contexto, por supuesto que los BRICS+ no podían 

ser una excepción, ya que, incluso antes de asumir la presi-
dencia de Estados Unidos (EE. UU.), Trump se refirió al 
importante grupo de países emergentes, liderados por Rusia y 
China, advirtiendo que impondría aranceles del 100 por 
ciento a los productos de los países BRICS, en caso de que 
pretendieran implementar una moneda para el comercio inter-
nacional que intentase competir con el dólar estadounidense, 
cerrándoles, en la práctica, el mercado del país norteameri-
cano para el comercio de sus exportaciones.

De estas “amenazas” del magnate neoyorkino y otras 
advertencias proferidas a varios países, incluso históricos 
aliados de EE. UU., podemos realizar algunos análisis que 
considero de interés.

En primer lugar, las expresiones de Donald Trump acerca 
del grupo BRICS y en particular sobre la relación de éstos con 
la moneda estadounidense, puesta en contexto, sería un aper-
cibimiento suave, si consideramos que, por esos días, ya había 
manifestado su intención, real o fi cticia, de que Canadá se con-
virtiese en el Estado número 51 de la unión americana, arreba-
tar a sus socios daneses la soberanía de la isla de Groenlandia, 
tomar medidas severas, incluso de carácter militar si Panamá 
no le brindaba ventajas competitivas en el uso del canal, frente 
a China, además de una escalada verbal y amenaza de aplica-
ción de aranceles del 25 por ciento a México, su principal socio 
comercial, en caso de no controlar la migración ilegal y el 
tráfi co de drogas a través de la frontera sur de EE. UU. A todo 
esto podríamos agregar el enfriamiento de las relaciones con 
Europa, tal como quedó refl ejado en las palabras del vicepre-
sidente J.D. Vance, durante la cumbre de seguridad de Múnich, 
así como una posible disminución del papel central de EE. UU. 
dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

Tomando en cuenta, tan solo, las declaraciones y acciones 
más impactantes de la nueva administración republicana, 
podemos entender que, en comparación, los dichos acerca de 
los BRICS fueron casi una expresión de la más clásica diplo-
macia. Sin embargo, lo expresado por Trump al grupo de 
países emergentes deja en claro algunos aspectos muy impor-
tantes acerca de las líneas rojas que marcará Washington 
durante los próximos cuatro años, por lo menos.

En este punto, queda claro que la defensa y fortalecimiento 
del dólar como moneda para el comercio internacional es una 
de las prioridades del nuevo inquilino de la Casa Blanca, 
debiendo afrontar las consecuencias de las desastrosas políti-
cas de su predecesor, Joe Biden, al utilizar esta divisa como 
un arma, a través de las sanciones, socavando la confi anza 
internacional, no sólo en el billete verde, sino incluso en el 
sistema fi nanciero global. De este modo se entiende la “ame-
naza” a los países que intenten crear una alternativa al dólar. 
Sin embargo, Donald Trump, además de estas advertencias, 
también deberá aplicar las correcciones necesarias en las polí-
ticas estadounidenses para que los países no se vean en peli-
gro de sufrir sanciones que les impidan el uso de la moneda 
del país norteamericano, afectando su comercio internacional. 
Esta situación fue expresada claramente por el presidente 
Vladimir Putin al decir que los rusos no tenían nada en contra 
del dólar, sino que era EE. UU. quien no les permitía usarlo.

De las palabras del líder republicano hacia los países 
BRICS+, además de la importancia del dólar en su futura 
estrategia geopolítica, también se puede vislumbrar, sin que 
lo haya mencionado, que sus relaciones internacionales serán 
preferentemente de país a país, soslayando los tratos o nego-
ciaciones con bloques, haciendo prevalecer de este modo una 
ventaja para Washington, la cual perdería ante un grupo sólido 
y fuerte como el de los BRICS+.

Por otro lado, cabe preguntarse cuál será el posiciona-
miento del grupo liderado por Rusia y China ante lo que 
parece ser una postura totalmente nueva de la administración 

Los BRICS en la era Trump
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estadounidense respecto a lo que caracterizó a la geopolítica 
de EE. UU. por lo menos durante las últimas tres décadas.

En principio, cabe recordar el enorme crecimiento que, 
en los últimos años, ha experimentado el grupo BRICS, con 
la solicitud de ingreso de una gran cantidad de países de los 
cinco continentes, consolidado el 1º de enero de 2024, con la 
invitación a formar parte de la organización, como miem-
bros de pleno derecho, a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Argentina, aunque los dos 
últimos, finalmente, no concretaron su ingreso. Poco tiempo 
después, en octubre de 2024, durante la cumbre de la orga-
nización en la ciudad rusa de Kazán, se hicieron importantes 
anuncios sobre varios temas trascendentes, entre los que 
destacaron la planificación para la implementación, en un 
futuro próximo, de sistemas de pagos y transferencias elec-
trónicas internacionales, denominados BRICS Pay y BRICS 
Bridge, mecanismos que, en buena parte, están pensados 
como respuesta a las medidas arbitrarias y coercitivas del 
llamado Occidente colectivo, como por ejemplo, la margina-
ción de la Federación Rusa del sistema internacional de 
pagos interbancarios SWIFT.

En Kazán también se prosiguió con las conversaciones 
entre los socios, acerca de la posibilidad de la creación de una 
moneda para las transacciones del comercio exterior entre los 
países miembros y los mecanismos posibles para su imple-
mentación en el futuro. Por último, entre los hechos más des-
tacados, se anunció el ingreso de Bielorrusia, Bolivia, Cuba, 
Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, 
Uzbekistán, Vietnam e Indonesia en carácter de Estados aso-
ciados a los BRICS+, y poco tiempo después se confirmó el 
otorgamiento de la membresía de pleno derecho a Indonesia.

El impresionante crecimiento del BRICS+, que hoy ya 
representa más del 40 por ciento del total de la riqueza pro-
ducida a nivel global y el 51 por ciento de la población mun-
dial, ha sido, sin lugar a dudas, una gran lección y un claro 
mensaje al prepotente y decadente Occidente colectivo 
encabezado por EE. UU. sobre la finalización de la hegemo-
nía que venía ejerciendo desde la disolución de la Unión 
Soviética y la imposibilidad de detener a un mundo multipo-
lar que ya ha nacido. 

A mi modo de ver, Donald Trump ha entendido esta nueva 
e irreversible realidad, y como el empresario realista y prag-
mático que es, buscará posicionar a EE. UU., de la forma 
mejor y más competitiva dentro de este nuevo orden multipo-
lar, seguramente buscando delimitar áreas de influencia con 
las otras dos superpotencias, Rusia y China. Así se explica la 
importancia que Trump le da a la demarcación de sus zonas de 
interés, como Groenlandia, con sus riquezas en tierras raras y 
su posición estratégica en el ártico, sus dos vecinos del norte 
y del sur y su influencia en el canal de Panamá, además de 

defender la hegemonía del dólar como moneda para el comer-
cio mundial y reserva de valor, fomentando la demanda glo-
bal de su divisa, lo cual es vital para la supervivencia de la 
economía estadounidense.

Dadas las presentes circunstancias geopolíticas, el tiempo 
dirá si las nuevas medidas tomadas por la administración 
Trump-Vance, son sólo pasajeras o se consolidan para generar 
un cambio de fondo al interior de EE. UU., atacando el cora-
zón del Estado profundo y, al exterior, poniendo en jaque al 
poder globalista financiero; sería lógico esperar que los 
BRICS+, por lo menos durante el presente año, ralenticen su 
crecimiento como grupo, consolidando su cohesión interna y 
afinando sus mecanismos de ingreso, para evitar futuros fias-
cos, como los protagonizados por Argentina o Arabia Saudita. 
También se puede esperar que la cumbre de este año, a rea-
lizarse en Brasil, país que ostenta la presidencia pro tempore 
de la organización, tenga una menor intensidad política que 
la celebrada en Kazán. Finalmente, tampoco sorprendería 
que el grupo BRICS+ posponga, por lo menos por un 
tiempo, cualquier proyecto tendiente a promover una 
moneda alternativa al dólar, como muestra de buena volun-
tad hacia la Casa Blanca, recalcando lo dicho por el presi-
dente Putin acerca de no tener un problema con esa moneda, 
mientras no sea usada como una herramienta de presión y 
cohesión política contra los países que pretenden defender 
su soberanía e independencia.

Esto también sería una señal clara de que los verdaderos 
enemigos del proyecto soberanista y desarrollista de Donald 
Trump no se encuentran entre los BRICS, sino que están entre 
los cabecillas de la Unión Europea, los burócratas de Bruselas, 
los capitostes de la OTAN, el Estado profundo y la progresía 
liberal globalista; aunque todo esto ya lo sepa el magnate 
neoyorquino. 

El impresionante crecimiento del BRICS+, 
que hoy ya representa más del 40 por ciento 
del total de la riqueza producida a nivel 
global y el 51 por ciento de la población 
mundial, ha sido, sin lugar a dudas, una gran 
lección y un claro mensaje al prepotente y 
decadente Occidente colectivo encabezado 
por EE. UU. sobre la finalización de la 
hegemonía que venía ejerciendo desde la 
disolución de la Unión Soviética y la 
imposibilidad de detener a un mundo 
multipolar que ya ha nacido. 
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La prensa occidental hegemónica y algunos académicos 
prestigiados en el campo de las Relaciones 
Internacionales sostienen que China quiere ser la 

siguiente super potencia mundial. Desde su punto de vista, 
después de desarrollar sus capacidades económicas, tecnoló-
gicas y militares, ahora Beijing va por la conquista del mundo; 
detrás de todas sus propuestas e iniciativas internacionales 
estaría oculto un plan maestro de dominación global. La rea-
lidad es que, a pesar de sus capacidades, China no busca ser 
una potencia.

Para saber qué quiere China, es necesario conocer qué 
quiere el Partido Comunista de China, el actor político que 
guía los destinos del país. En el marco del XX Congreso del 
Partido Comunista, realizado en 2022, el secretario general del 
Partido, y presidente de la República Popular China, Xi 
Jinping, señaló claramente que el objetivo del Partido es “cul-
minar la construcción integral de un poderoso país socialista 
moderno”. Esto se hará en dos etapas: “de 2020 a 2035, cum-
plimiento de la modernización socialista; de 2035 a 2049, 
transformación de nuestro país en un poderoso país socialista 
moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y 
bello”. Todas las relaciones de China con el mundo están orien-
tadas a cumplir el plan mencionado en los tiempos señalados.

¿Pero qué significa esta formulación? La “construcción 
integral de un país socialista moderno” puede entenderse 
como la culminación de la primera etapa del socialismo con 
características chinas. En 1987, Deng Xiaoping señaló: “El 
socialismo es la primera etapa del comunismo, y en China 
estamos en la primera etapa del socialismo”. A partir de ese 
análisis, el Partido asumió que la construcción del socialismo 
era un proceso de larga duración, que tomaría no sólo décadas 
(como pensaba Mao), sino posiblemente siglos. La construc-
ción integral de un país socialista moderno sería la termina-
ción de la primera etapa del socialismo, para pasar a una etapa 
superior, en teoría más cercana al comunismo.

Pero China también busca ser un país “poderoso”. ¿Qué 
significa el poder para Beijing? Durante dos milenios, China 
fue un país con una economía grande y muy avanzado tecno-
lógica, cultural y políticamente, comparado con el resto del 
mundo. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial 
comenzó a rezagarse hasta quedar superado por Europa y 
Norteamérica. En el Siglo XIX, China fue invadida y coloni-
zada por las potencias imperialistas, dando inicio a cien años 
de opresión y saqueo. Esta etapa terminó con el triunfo del 
Partido Comunista y la fundación de la Nueva China. En 
1949 Mao Zedong declaró: “Nuestra nación no será más una 
nación humillada. Nos hemos puesto de pie”. Las conse-
cuencias del imperialismo, incluida la invasión japonesa a 
gran escala entre 1937 y 1945, están muy frescas en la 
memoria del pueblo chino.

Para China, ser una nación poderosa no significa tener la 
capacidad de someter a otros países, sino tener la capacidad 
de defenderse de potenciales agresores. Estos peligros no 
son imaginarios. Durante la Guerra de Corea (1950-1953), 
el general estadounidense Douglas MacArthur amenazó con 
lanzar bombas atómicas a China. En 1969, hubo enfrenta-
mientos fronterizos entre las tropas soviéticas y las chinas, 
después de lo cual la Unión Soviética apuntó la mayor parte 
de sus misiles al territorio chino. En 1999, la aviación esta-
dounidense bombardeó la embajada de China en Belgrado. 
En 2001, un avión espía de Estados Unidos ingresó al espa-
cio aéreo chino y chocó a un avión del Ejército Popular de 
Liberación chino. Por otro lado, Taiwán recibe permanen-
temente armamento y asesoría militar estadounidense, 
Filipinas ha abierto nuevas bases militares para uso de las 
fuerzas armadas de Estados Unidos y Japón ha iniciado 
una nueva escalada armamentista. Además, Estados 
Unidos ha lanzado iniciativas orientadas a cercar militar-
mente a China, como AUKUS y QUAD. China necesita 
tener poder para defenderse de potenciales agresores y para 

China no quiere ser una 
potencia... ¿qué quiere?
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terminar la unificación de su territorio con Taiwán, una 
herida abierta durante el Siglo de la Humillación y que sigue 
sin cerrarse. Por eso Xi Jinping ha llamado a elevar al 
Ejército Popular de Liberación al nivel de unas fuerzas 
armadas de clase mundial.

Algunos estudiosos hablan de una transición hegemónica 
de Estados Unidos a China, pero Beijing rechaza cualquier 
hegemonía. Como le dijo directamente Xi Jinping a Joe Biden 
en 2023, “China no busca reemplazar a Estados Unidos”. No 
sólo no quiere el dominio mundial para sí misma, sino que 
tampoco busca una hegemonía continental o regional. En los 
años 2000, cuando el crecimiento de China se empezaba a 
notar con fuerza, Washington le propuso a Beijing la forma-
ción del G-2, o sea un grupo de sólo dos miembros: Estados 
Unidos y China. Estas dos superpotencias se coordinarían 
para administrar el mundo conjuntamente. Pero Beijing 
rechazó la oferta de Obama y Brzezinski, señalando que 
China nunca buscaría la hegemonía y que siempre apoyaría el 
multipolarismo y el multilateralismo.

El supuesto afán de dominación de China ha sido seña-
lado desde principios del siglo por la prensa y la acade-
mia europea y norteamericana. Tomando como base los 
casos de Japón, Alemania e Italia durante la Segunda 
Guerra Mundial, los críticos acusaban que China sólo 
podría seguir desarrollándose si conquistaba otros territo-
rios, por lo que cabría esperar un comportamiento agre-
sivo de Beijing. En respuesta a tales acusaciones, China 
lanzó una campaña para aclarar que no tenía ninguna 
intención de dominio y que el suyo sería un “ascenso 
pacífico”. Hablar de “ascenso” fue suficiente para ser 
nuevamente criticada, entonces cambió su consigna a 
“desarrollo pacífico”. Zheng Bijian fue el responsable de 
explicar la posición de China ante las audiencias nortea-
mericanas y europeas.

China no sólo no busca el dominio mundial, ni la hege-
monía de alguna región o la conquista de países vecinos, 
sino que se niega a pensarse a sí misma como una potencia. 
Mientras en Estados Unidos, la Casa Blanca y la academia 
hablan de la “Competencia de Grandes Potencias” (Great 
Power Competition), y de cómo hacer que Estados Unidos 
aumente sus dominios, en China, el gobierno y la academia 
no hablan de China como una potencia, sino como un “País 
Grande” (Major-Country) y llaman a crear una “mayor 
cooperación entre Países Grandes”. Para Beijing, asumir a 
China como una potencia significaría equipararse con las 
potencias imperialistas occidentales que conquistaron y 
colonizaron al Sur Global. Las potencias compiten por 
esferas de dominio, pero los países grandes, no. Esto es 
parte de una actitud más general de China sobre la política 
internacional.

Desde la Reforma y la Apertura, y ahora con Xi Jinping, 
China trata de huir de la geopolítica. La geopolítica es, por 
principio, un juego de suma-cero. El poder que pierde un 
actor se distribuye entre los otros. En clave geopolítica, 
Estados Unidos acusa que China está ganando mucho 
poder y que se ha convertido en una amenaza. Pero China 
rechaza la “mentalidad de Guerra Fría”, el “juego de suma-
cero” y plantea que puede haber una cooperación multila-
teral entre todos los actores sin necesidad de competir por 
el poder. A esto lo llama “Nuevo Tipo de Relaciones 
Internacionales”. Ésa es la razón por la que China no tiene 
alianzas con ningún país del mundo, ni siquiera con Rusia, 
porque en geopolítica una alianza está orientada siempre a 
defenderse o a atacar a un tercer actor, a lo cual Beijing se 
opone. Los Institutos Confucio, que desde Washington y 
Londres se ven como parte del poder suave chino para con-
trolar el mundo, son, desde el punto de vista de China, 
canales de comunicación para que el mundo conozca aún 
más la cultura china y pueda haber un mejor entendimiento 
y una mayor confianza mutua.

Los países imperialistas ven en China a un par, a alguien de 
su misma condición, que, como ellos, inventa discursos de 
ocasión para disfrazar sus verdaderos afanes de dominación. 
Y tratan de contagiar con sus temores a los países del Sur 
Global, señalando que en el fondo de la retórica diplomática 
china se esconde un dragón que nos comerá algún día. Lo 
cierto es que los países del Sudeste de Asia, de África, y 
cada vez más los de América Latina, ven con sus propios 
ojos que esta supuesta dominación oculta no es más que una 
narrativa sin sustento real. Las relaciones de China con los 
países del Sur Global no se caracterizan por la dominación, 
sino por el respeto, la no intervención, la soberanía y la coo-
peración económica.

La Comunidad de Futuro Compartido, la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, la Iniciativa de Desarrollo, la Iniciativa de 
Seguridad y la Iniciativa de Civilización Global no buscan 
tejer una nueva institucionalidad mundial con Beijing como 
centro de todo. Buscan crear un verdadero mecanismo de 
gobernanza multipolar y multilateral, donde todos los países, 
independientemente de su tamaño, su población y su “poder”, 
sean incluidos, sean respetados y tengan voz y voto en la toma 
de decisiones.

China no quiere ser una potencia, simplemente quiere que 
la dejen seguir desarrollando su socialismo con características 
chinas, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora: pacífica-
mente, respetando la soberanía de los demás países, coope-
rando donde se pueda y dialogando donde haya discrepancias. 
No hay evidencia de lo contrario. 
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“México no es un país, es una fosa”
Las madres y padres del Colectivo Guerreros Buscadores de 
Jalisco encontraron, el pasado cinco de marzo, en el rancho 
Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, fosas con restos óseos calci-
nados, ropa, zapatos, cobertores, documentos de identidad y 
mochilas. Pronto se enfrentarían no sólo al desinterés del 
Gobierno Federal para encontrar a las más de 120 mil perso-
nas desaparecidas, sino a la embestida y acusaciones desde 
Palacio Nacional, quien ahora asegura que todo se trató de 
un montaje por parte de los propios padres y madres. 

La desaparición forzada casi siempre está vinculada a 
las actividades del crimen organizado, el cual se incre-
menta desde el año 2000; pero ahora el reclamo y la indig-
nación de los familiares de las víctimas son más enérgicos 
y se agravan frente a la torpeza e indiferencia de las auto-
ridades en los tres niveles de gobierno, que no brindan la 
atención debida a este problema. El caso es aún más grave, 
pues la propia Presidenta Claudia Sheinbaum y el fi scal, 
Alejandro Gertz Manero, insinuaron que nunca hubo cre-
matorios en el rancho Izaguirre, casi aseguran que los bus-
cadores “lo imaginaron”. 

La historia reciente muestra cómo la crisis se profun-
dizó, sobre todo en el sexenio del expresidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), y cómo han aumentado 
en pocos meses de iniciado el gobierno de Sheinbaum, los 
casos de desaparecidos.

La exhibición pública de tales imágenes en Teuchitlán 
presionó a la Presidenta y la obligó a anunciar varias medi-
das que las familias de los 125 mil desaparecidos cuestio-
naron porque sobre su optimista decisión de revertir este 
fenómeno pesarán tres actores y factores adversos.

No puede esperarse a que el aumento en el presupuesto 
y las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas (CNB) logren algo efectivo con una titular como 
Teresa Guadalupe Reyes, quien se ha negado a establecer 
un diálogo con las familias de las víctimas.

Con la rehabilitación de la iniciativa calderonista para 
crear una cédula de identidad no se resolverá de inmediato 
una “crisis de desapariciones que se agudiza cada día.

 Y, como precisan las familias, “el problema de las 
desapariciones y de la falta de búsqueda no se origina en la 
ausencia de leyes y protocolos, sino en la falta de voluntad 
política para romper los pactos de impunidad que per-
sisten en el país”.

Los familiares advirtieron en un comunicado que el 
problema de las desapariciones no puede resolverse “si 
se investiga como si fuera un delito cualquiera”; y sobre 

la publicación mensual de estadís-
ticas, aclararon 
que el nivel del 
trabajo de las 
fiscalías no debe 
medirse únicamente 
con los “indicadores de 
cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas 
logran encontrar”.

Sin embargo, las estadísticas de los desaparecidos en 
México muestran el terror en sí mismas; pues sólo durante 
octubre de 2023 fueron localizadas cinco mil 696 fosas 
clandestinas en 570 municipios, una por día desde 2007, 
cuando se “intensifi có” la guerra contra la delincuencia.

Entre 2016 y abril de 2023, se descubrieron dos mil 864 
cuerpos, cifra que solamente en siete años casi se duplicó 
y contrastó con las dos mil inhumaciones ilegales localiza-
das entre 2006 y 2016, de acuerdo con una investigación 
de Quinto Elemento Lab.

El hallazgo en el rancho de Teuchitlán y el incremento 
de las desapariciones y homicidios exhibió más la inefi -
ciencia contenida en la política de “abrazos no balazos” de 
AMLO porque, en sus primeros cuatro años y medio de 
gobierno, se descubrieron 1.8 entierros ilegales diarios en 
promedio.

Y las dos mil 864 fosas clandestinas encontradas en ese 
periodo representan más de la mitad de las reportadas por 
la CNB hasta abril de 2023, sobre todo en estados como 
Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Esta 
cifra duplica el número de los hallazgos de los sexenios de 
Felipe Calderón y Enrique Peña.

Cada fosa ilegal cuestiona el papel de los gobiernos 
como garantes de la seguridad y la justicia para la pobla-
ción. Cuando Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia reco-
noció que, en el pasado, las desapariciones eran perpetradas 
por el Estado y que, a partir de la administración de AMLO, 
éstas se vinculaban con la delincuencia organizada.

Pero más reveladores resultan los datos del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 
que difundió cinco mil 244 mexicanos menos: un prome-
dio de 40 desapariciones diarias entre el 1° de octubre 
de 2024 y el 11 de febrero de este año. 

Así que “México no es un país, es una fosa”, como se 
leía en la pancarta de una joven que recientemente protestó 
en el Zócalo de la Ciudad de México. Por el momento, 
querido lector, es todo. 

Columnista político  y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación 
Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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Las levaduras pertenecen a un tipo de hongos muy peque-
ños que únicamente podemos observar con ayuda de un 
microscopio. Estos microorganismos son muy abundantes 
en la naturaleza; podemos encontrarlos tanto en el suelo 
como en plantas y en el intestino de algunos animales. Una 
de sus funciones consiste en descomponer la materia 
muerta de plantas y animales; por esta razón, su papel en 
los ecosistemas resulta fundamental.

La capacidad de descomposición contenida en las leva-
duras está dada por su metabolismo, es decir, las reacciones 
químicas que efectúan para obtener energía. Las levaduras 
se alimentan de azúcares que transforman en compuestos 
más simples, como dióxido de carbono, ácidos y alcoholes. 
A este proceso se le denomina fermentación.

Las levaduras han sido utilizadas desde la antigüedad 
en la elaboración de cervezas, pan y vino; pero los funda-
mentos científi cos de su cultivo y uso en grandes cantida-
des fueron descubiertos por el microbiólogo francés Louis 
Pasteur en el Siglo XIX. Hoy en día son utilizadas para 
estos mismos procesos en cantidades industriales.

Se conocen levaduras diferentes y específi cas para cada 
labor. Para la producción de pan, la levadura que participa 
es la Saccharomyces cerevisiae; estos microorganismos 
cumplen una función muy importante, ya que se encargan 

de fermentar el azúcar presente en la harina, lo que da 
como resultado etanol y dióxido de carbono. Los dos pro-
ductos obtenidos de la fermentación son los que le otorgan 
la estructura y sabor característico al pan. Éste resulta tan 
esponjoso porque el dióxido de carbono forma burbujas 
que están atrapadas por una masa elástica, resultado de la 
mezcla entre las proteínas de harina y el agua.

En la producción de cerveza se utilizan azúcares como 
la glucosa, fructosa, maltosa, maltotriosa y sacarosa. Estos 
azúcares provienen de la malta, que a su vez se obtiene de 
la cebada o de otros cereales. Las levaduras los fermentan 
y como resultado se obtiene la cerveza. Los diferentes 
tipos de azúcares afectan el sabor y el contenido fi nal de la 
cerveza. Por ejemplo, el uso de miel o alguna fuente de 
azúcar no refi nada puede añadir matices al aroma y sabor 
de la cerveza.

Aprovechar las características esenciales de los 
microorganismos, como es el caso de las levaduras, ha 
llevado a la humanidad a optimizar la producción de ali-
mentos. Asimismo, en otros campos de estudio, ha permi-
tido lograr avances importantes, como mejorar la salud 
de las personas y rehabilitar ecosistemas. Entender cómo 
funciona la naturaleza es una labor imprescindible y 
fascinante. 

Levaduras: fábricas microscópicas de pan y cerveza
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¿Cómo no recordar el brevísimo cuento de Augusto 
Monterroso: “Y cuando despertó, el dinosaurio todavía 
seguía ahí”? Sí, aplica perfectamente a la política mexi-
cana. Durante sus muchos años en el poder, el partido de la 
llamada “dictadura perfecta” cambió su piel de tricolor a 
blanquiazul; pero como es un reptil prehistórico y futu-
rista, desde hace una década, luce el color guinda para con-
tinuar engañando perversamente al pueblo mexicano. Al 
final, son los rostros de siempre: porque para ellos, lo 
importante consiste en mantenerse en el poder, gozar los 
privilegios y recursos ilimitados y, al igual que las sangui-
juelas, seguir parasitando en cargos públicos y representa-
ción popular como funcionarios o políticos de partido para 
creer que están por encima del resto de la población.

Pero de esta inmovilidad no se han percatado todavía 
los más “talentosos” periodistas, así como tampoco de la 
disipada y corrupta vida que se dan los socios, directivos y 
gerentes del corporativo Morena Inc.; sólo porque de la 
noche a la mañana éstos adoptaron el lenguaje de las masas 
y ahora hablan de justicia social, “primero los pobres”, 
incluso de socialismo. Pero no hay sorpresas: los dinosau-
rios han vuelto o, para decirlo mejor, siempre han estado 
aquí. ¿Qué de raro tiene que en una encuesta reciente, los 
partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) 
enfrenten una crisis terrible de 
credibilidad ciudadana? 

Si, efectivamente, para 
muchos ciudadanos está 
bien claro que la clase polí-
tica tradicional se encuentra en 
Morena; es decir, que se hallan a 
la deriva porque no existe una 
organización partidista que 
defienda sus intereses y que 
solamente les queda esperar 
que ocurra algo parecido a un 
milagro; aunque este tipo de mila-
gros sucedan rara vez. Pero además, 
el grupo gobernante, ensoberbecido por 
su popularidad entre las masas, ya no 
trabaja; y a una velocidad nunca vista, la 
Caja de Pandora ha soltado al viento 
males como el desempleo y la infl ación 
frente a los que nada pueden hacer la 
economía interna y los sistemas de 
salud, educación y transporte. Ni qué 

argumentar de las familias dependientes de las remesas 
de migrantes radicados en Estados Unidos: ahora viven 
en la mayor incertidumbre debido a la política represiva 
del presidente estadounidense Donald Trump.

¿A los gobernantes de hoy les interesa cuidar las for-
mas frente a los electores? La respuesta a esta pregunta 
es no; porque son conscientes de que la oposición se 
halla en sus filas; porque son libres para actuar, hacer 
y deshacer; y porque pueden usar el erario y los progra-
mas asistencialistas para comprar el voto de los ciuda-
danos más empobrecidos y el de los clasemedieros y 
emplear su maquinaria de propaganda para anunciar 
logros que solamente son humo, porque en realidad, el 
bienestar colectivo se ha perdido. Ni qué decir de la paz, 
porque la siniestra y exterminadora violencia de los gru-
pos del crimen organizado mantiene a la población 
paralizada por el terror, del que también están aprove-
chándose los gobernantes.

El deterioro del nivel de vida y las injusticias que hoy 
mantienen al pueblo al borde del precipicio provocan 
que, tarde o temprano, surja una oposición genuina con 
verdadera vocación revolucionaria que acceda al poder y 
satisfaga realmente las necesidades de los humildes. 
Mientras tanto, aprendamos a vivir entre los saurios. 

El regreso
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milagro; aunque este tipo de mila-
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satisfaga realmente las necesidades de los humildes. 
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Acerca de las acusaciones de Trump
sobre el comercio desleal

Cuando Donald Trump acusa de “hacer 
trampa” a los países con los que Estados 
Unidos (EE. UU.) mantiene relaciones 
comerciales, se refiere a prácticas que, 
según él, violan las reglas del comercio 
internacional de manera desleal. Entre estas 
prácticas señala que sus socios comerciales 
manipulan el valor de sus monedas, mante-
niéndolas devaluadas en relación con el 
dólar estadounidense. A esto le atribuye el 
persistente déficit comercial (cuando un 
país importa más bienes y servicios de los 
que exporta) que EE. UU. ha ido acumu-
lando, y que recientemente alcanzó un 
récord de 971 billones de dólares en 2022 (BEA1, 2024).

Una moneda devaluada hace que los productos de un 
país sean más baratos para los compradores extranjeros. 
Supongamos que un producto fabricado en China tiene 
un costo de mil yuanes, y el tipo de cambio es de un 
dólar = seis yuanes. En este caso, el producto costaría 
166.67 dólares para el comprador estadounidense (mil 
yuanes / seis yuanes por dólar). Ahora, si China devalúa su 
moneda y el nuevo tipo de cambio es de un dólar = ocho 
yuanes, el mismo producto de mil yuanes costaría sólo 125 
dólares para el comprador estadounidense (mil yuanes / 
ocho yuanes por dólar). Esto signifi ca que, con la devalua-
ción de la moneda china, los productos fabricados en China 
se vuelven más baratos en el mercado estadounidense.

Pero ¿por qué se afi rma que la devaluación de las mone-
das es artifi cial? El argumento se basa en la Teoría de los 
Costos Comparativos, que constituye la base sobre la que 
se funda la teoría predominante del comercio internacio-
nal. Esta teoría sostiene que el balance comercial entre dos 
países se determina por los costos nominales de produc-
ción, y que el ajuste de los tipos de cambio afecta estos 
costos nominales de tal forma que el balance comercial 
automáticamente se equilibra (Shaikh & Weber, 2018). 
Partamos de un escenario en el que el país A tiene un défi cit 
comercial con el país B. Esto implica que el dinero fl uye de 
B a A, puesto que B le vende más a A de lo que le compra. 
Siendo que ambos países mantienen un tipo de cambio fl exi-
ble, esto signifi ca que eventualmente la moneda de B se 
tendría que apreciar, puesto que la mayor demanda de la 

1 Oficina de Análisis Económico del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos.

moneda de B por parte de A para fi nan-
ciar sus importaciones aumentará el 
valor relativo de la moneda de B. La 
apreciación de la moneda de B encare-
cería los productos de B para A, redu-
ciendo las exportaciones de B hacia A. 
Por otro lado, los productos de A se 
vuelven más baratos para los compra-
dores en B, lo que incentivará a B a 
comprar más de A. Este proceso conti-
nuará hasta que el défi cit comercial de A 
se corrija y el comercio entre ambos 
países se equilibre.

En contra de lo que predice la teoría 
de los costos comparativos, el défi cit comercial de EE. UU. 
ha sido persistente y su balance no se ha autoequilibrado. 
El incumplimiento de la predicción se atribuye a que los 
países con superávit mantienen artifi cialmente su moneda 
devaluada para perpetuar su balanza comercial superavi-
taria, en detrimento del país defi citario. Sin embargo, la 
idea de que los precios nominales determinan el flujo 
comercial es incorrecta a mediano y largo plazo. 

Primero, los efectos de una devaluación sobre la com-
petitividad son transitorios, y no está claro si la manipula-
ción de la moneda puede mantenerse por largo tiempo. 
Segundo, en el largo plazo, los desequilibrios comerciales 
persisten debido a las diferencias en los costos reales de 
producción: los países con costos más altos tienden a tener 
un défi cit comercial y convertirse en deudores internacio-
nales. Los menores costos reales de producción han moti-
vado a varias empresas estadounidenses a trasladar su 
producción a otros países y explican el gran défi cit comer-
cial que EE. UU. mantiene con China, país al que se dirige 
principalmente la denuncia de manipulación de la moneda.

China ha aumentado su participación en el déficit 
comercial de EE. UU., pasando de alrededor de una quinta 
parte en 2002 a un tercio en 2008, y alcanzando cerca del 
40 por ciento en 2022, convirtiéndose en el principal res-
ponsable del défi cit comercial de EE. UU. (BEA, 2023). 
La competitividad comercial de China se basa en varios 
factores, como costos laborales unitarios menores, una 
gran capacitación de su fuerza laboral, cadenas de sumi-
nistro integradas, producción a gran escala, infraestruc-
tura y tecnología avanzada, elevados niveles de inversión 
en investigación y desarrollo, entre otros; factores que la 
devaluación de la moneda no puede reemplazar. 
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La proliferación de canciones, series televisivas y otras 
expresiones culturales centradas en el narcotráfi co no es la 
causa última del terror asociado a este fenómeno, sino un 
producto derivado de las condiciones históricas y socioe-
conómicas particulares de México. Su popularidad masiva, 
especialmente entre los jóvenes, actúa como un síntoma de 
una marginación multifacética que abarca no solamente lo 
económico, sino también lo educativo y cultural.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi, 2020) reveló que el 40 por ciento de los 
jóvenes mexicanos de entre 15 y 24 años consumen conte-
nido relacionado con el narcotráfi co, ya sea a través de 
música, series o películas. El mismo estudio indica que 
un 25 por ciento de ellos considera que los personajes 
del narcotráfi co encarnan “éxito” y “poder”. Los narco-
corridos y narrativas similares se han convertido en una 
suerte de pseudoépica contemporánea que exalta a fi gu-
ras delictivas como “héroes” alternativos. Según un 
estudio de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM, 2020), el 35 por ciento de los jóvenes en 
zonas marginadas percibe al narcotráfico como una 
“opción laboral viable”. Esta idealización no es fortuita: en 
comunidades sumidas en la exclusión, estos personajes se 
erigen como modelos aspiracionales dentro de un sistema 
que les niega oportunidades. La presión del mercado, que 
glorifi ca el consumo ostentoso y el poder, refuerza esta 
dinámica. Así, el trabajador vinculado al narcotráfico 
encuentra en ese mundo ilegal una ilusión de agencia, una 
ruptura simbólica con la vulnerabilidad cotidiana. En 
contextos de precariedad extrema, el narco se normaliza 
como parte del entramado social, y su cultura se consume 
de forma acrítica, sin que las audiencias jóvenes perciban 
plenamente la violencia que subyace.

La masifi cación de este contenido responde también a 
la lógica mercantil de la industria del entretenimiento. Los 
conglomerados mediáticos explotan un mercado lucrativo, 
alimentado precisamente por la marginalidad que dicen 
denunciar. La inversión en plataformas digitales, televi-
sión y radio amplifi ca su alcance, perpetuando un círculo 
vicioso: a mayor pobreza, mayor consumo; a mayor con-
sumo, mayor normalización. Según un estudio de Statista 
(2021), los géneros musicales asociados a la narcocultura, 
como los narcocorridos, registran un crecimiento anual 
del 10 por ciento en plataformas de streaming. En 
YouTube, por ejemplo, canciones como El Güero Palma
de Los Tucanes de Tijuana superan los 100 millones de 

reproducciones, lo que evidencia su amplia aceptación. 
Asimismo, series como Narcos: México (Netfl ix) fueron 
vistas por más de 30 millones de usuarios en su primera 
temporada, según datos de la plataforma (2018).

La raíz del problema tiene dos caras: por un lado, la 
pobreza estructural inherente al capitalismo, que excluye a 
millones de la economía formal; por otro, la impunidad 
estatal que permite el auge del crimen organizado. El nar-
cotráfico genera aproximadamente 29 mil millones de 
dólares anuales en México, según estimaciones de la DEA 
(2021), lo que equivale al dos por ciento del PIB nacional. 
Además, el lavado de dinero relacionado con esta activi-
dad representa el 3.5 por ciento del PIB, de acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020). Es ingenuo 
pensar que este jugoso y gigantesco negocio opere al 
margen de las élites económicas y políticas: requiere 
complicidades en sectores como el transporte, la banca y 
los aparatos estatales, lo que pone en evidencia su entre-
lazamiento con el poder. Un informe de Transparency 
International (2022) sitúa a México en el puesto 124 de 
180 en el Índice de Percepción de la Corrupción, subra-
yando la complicidad de funcionarios públicos con el 
crimen organizado. Entre 2006 y 2021, más de 500 funcio-
narios de alto nivel fueron investigados por vínculos con el 
narcotráfico, según datos de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

En este contexto, el asistencialismo gubernamental 
–utilizado con frecuencia como herramienta electoral– 
resulta insufi ciente para generar empleos dignos, dejando 
al narcotráfi co como un “empleador” forzoso. Así pues, la 
retórica de la “guerra contra el narco” en México y Estados 
Unidos se muestra contradictoria, pues, lejos de erradi-
carlo, el fenómeno se expande geográficamente. Hoy, 
pocas regiones escapan a su infl uencia. La cultura narco, 
lejos de ser una anomalía, es la expresión cultural de un 
narco-capitalismo globalizado en el que las fronteras entre 
lo legal y lo ilegal se difuminan. Sus consecuencias –vio-
lencia, corrupción, descomposición social– no son fallos 
del sistema, sino resultados lógicos de un orden que prio-
riza el lucro sobre la dignidad humana.

En conclusión, “combatir” esta cultura exige inelucta-
blemente abordar sus raíces: la desigualdad, la colusión 
institucional y un modelo económico que naturaliza la 
exclusión. Mientras persista la ecuación “marginación + 
impunidad = negocio”, el fenómeno continuará mutando, 
pero nunca desaparecerá. 

Cultura narco: refl ejo estructural de un fenómeno sistémico



Hacemos extensiva una calurosa felicitación a todo el equipo de trabajo de la 
revista China Hoy, que este mes de marzo cumplió su 65 aniversario. En alusión a 
su portada 65 años de información en sus manos, nos causa satisfacción que
China Hoy sea la voz de la República Popular China en México y Latinoamérica y 

así, construir lazos de amistad, colaboración y, desde luego, educación.

Llegar a 65 años implicó un arduo trabajo para quienes han estado al frente, 
periodo en que los lectores se informaron del gran salto de China a un desarrollo 
en beneficio de su población y que, sin duda, debe ser un ejemplo para México.

¡Enhorabuena!

El equipo de la revista buzos de la noticia,
que encabeza el ingeniero Pedro Pablo Zapata Baqueiro

felicita a la revista China Hoy por sus:

años
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Cada vez es más común lla-
mar “versión” a las obras 
poéticas que originalmente 
fueron escritas en otra len-
gua, en lugar del término 
tradicional de “traducción”.

La razón no es difícil de 
entender: el ejercicio prag-
mático de la traducción, 
entendido como la reinter-
pretación literal, lo más fiel 
posible, del significado 
directo entre una lengua y 
otra, es inaplicable en la 
expresión poética. La poe-
sía, como forma artística de 
expresión, se nutre precisa-
mente de los límites de esos 
significados literales y 
directos. Es más, la poesía comienza a brotar, precisa-
mente, donde aquellos límites comienzan a desdibujarse.

En sentido estricto pues, se dice, es imposible traducir 
un poema. La expresión intrínseca de las palabras, no sólo 
en el plano de lo simbólico, sino en el de lo fonético, se 
abre y se cierra con la propia lengua en cuyos marcos fue 
concebido. Traducir poesía es imposible. 

¿Quiere decir esto que, entonces, estamos privados de 
conocer los repertorios poéticos de aquellas lenguas que 
ignoramos? Desgraciadamente, sí. Pero no todo está per-
dido. Aquí es donde entran las versiones.

Quien intenta vertir un poema en otra lengua sabe de ante-
mano que la precisión absoluta está descartada de antemano. 
El ejercicio del traductor se asemeja en este sentido a lo que 
plantean los discursos estéticos dominantes en el Siglo XIX 
respecto a la tarea del artista: no se trata de imitar fielmente, 
sino de capturar la esencia. ¿Cuántas libertades puede tomarse 
el traductor antes de traicionar por completo esta esencia? 
Esa línea es difícil de trazar, pero tal juicio es, en todo caso, 
accesible sólo para aquellos que conocen la versión original.

Recomiendo a todo aquel que posea algunos conoci-
mientos, así sean rudimentarios, en una lengua extranjera 
aproximarse a un poema en su versión original; cualquier 
cosa sencilla, incluso poesía infantil. Si luego hacemos el 
ejercicio de comparar las múltiples versiones que existen 
sobre ese poema, entenderemos entonces el problema del 
que hablamos.

El mito de la caverna, 
que  expone  P la tón  en 
La República, es en este 
caso una analogía funcio-
nal. Un grupo de prisione-
ros, nacidos en cautiverio, 
sólo ven las sombras de los 
objetos del mundo real, sus 
siluetas; ignorantes del 
mundo exterior, ignorantes 
del origen de tales siluetas, 
toman a las siluetas por 
los objetos reales. Jamás 
han contemplado los obje-
tos materiales de la reali-
d a d  e x t e r i o r ,  c u y a 
naturaleza desconocen 
absolutamente. Las som-
bras los aproximan a ellos, 

es cierto, pero ellas son sólo una imagen más o menos dis-
torsionada del objeto real. Los objetos son el poema origi-
nal y todas las sombras son las versiones.

La labor de quien traduce poesía es, entonces, 
inmensa y arriesgada. Existe de todo. En los esquemas 
clásicos y neoclásicos es imposible salvar los tres ele-
mentos de metro, rima y ritmo. Se suele sacrificar 
alguno de ellos, o dos, en aras de una expresión menos 
distorsionada. Hay también quien lo sacrifica todo en 
términos formales priorizando una reproducción mecá-
nica y fiel de los significados, digamos, en bruto.

La poesía contemporánea, que se ha desprendido ya 
de esos rígidos moldes formales, presenta también al 
traductor una libertad mayor. El papel del traductor es 
de tal importancia y protagonismo, que las versiones 
llevan siempre el nombre del autor, que debiera consi-
derarse, con esto, coautor del poema.

En conclusión, la traducción de poesía no es un mero 
acto de reproducción mecánica, sino un ejercicio de 
recreación artística que exige del traductor una sensibili-
dad profunda y un compromiso con la esencia del texto 
original. Aunque las versiones nunca podrán capturar por 
completo la riqueza del poema en su lengua original, 
representan un puente hacia otras culturas y formas de 
expresión, permitiéndonos vislumbrar, aunque sea a través 
de sombras, la belleza y complejidad de obras que de otro 
modo permanecerían inaccesibles. 

Poesía, traducción y versión
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María Callas
El director de cine chileno Pablo Larraín ha tenido una 
trayectoria en el cine, en la que destacadamente ha con-
tado historias biográficas de mujeres famosas del 
Siglo XX; así, por ejemplo, en esos biopics logró transfor-
mar a Natalie Portman en Jacquelin Kennedy; a Kristen 
Stewart, en Lady Di. Y ahora, recientemente en 2024, a 
Angelina Jolie en María Callas. María Callas nos lleva 
a conocer, a través de la lente, los últimos días de la 
más grande cantante de ópera que conoció la 
sociedad del Siglo XX. A su vez, la obra de 
Larraín es una reflexión sobre los impulsos 
más hondos e íntimos que motivan a los 
genios artísticos. María Callas nació en 
Estados Unidos, de padres griegos que habían 
emigrado en la década de los años 20 del 
Siglo XX. Callas, sin embargo, 
regresó a Grecia, y ahí fue donde 
tuvo su formación musical. 
Podía cantar como soprano 
ligera, como soprano dramática 
e incluso podía interpretar a 
personajes que eran mezzoso-
pranos. Su larga carrera le per-
mitió irse creando una fama, no 
sólo por la versatilidad a la hora 
de interpretar sus personajes, 
los cuales iban desde el bel 
canto, pasando por el verismo
y llegando a las obras operísti-
cas de Wagner. Era, por tanto, 
muy amplio su registro vocal 
y eso le permitió, incluso, 
llegar a interpretar obras 
como contralto.

En la película María Callas
vive sus últimos días en los 
años 70 en la ciudad de París. 
Lleva más de cuatro años 
sin presentarse en algún 
teatro o programa, sola-
mente la acompañan dos 
criados: Bruna (Alba 
Rohrwacher), su ama 
de llaves, y su mayor-
domo Ferruccio
( P i e r f r a n c e s c o 

Favino). Ambos sirvientes son casi como su familia y cono-
cen sus padecimientos físicos, sus disgustos y alegrías. 
Ferruccio se encarga de la salud de la diva de la ópera en su 
etapa de total decadencia. Al ver que lleva días sin probar 
alimento y que su salud se va deteriorando, Ferruccio llama 
a un médico de apellido Fontainbleu, ordena realizarle 
exámenes de sangre que revelan graves problemas en 

hígado y corazón. El médico le dice a María que si 
sigue cantando morirá pronto, a lo que María, 

indignada, responde que su vida es la ópera 
y acto seguido corre al médico.

La mayor parte de la cinta de Larraín 
discurre en forma de fl ashbacks. Un perio-

dista llamado Madrax (Kodi Smit-McPhee) 
pide a María Callas revelar detalles de su 

vida; ella le va describiendo cómo se enamoró 
de Aristóteles Onassis (Haluk Bilginer) y 
describe sus encuentros con el magnate 

naviero, el presidente John F. Kennedy y 
su esposa, Jacquie Kennedy. María 
Callas murió en septiembre de 1977, 
pero sigue viva en el recuerdo de los 
que aman la música operística.

En una secuencia que describe el 
desprecio por el arte en el capitalismo, 
María le dice a Onassis que Frank 
Sinatra gana 10 veces más que ella. 
¿Por qué los mejores artistas no reci-

ben el mismo reconocimiento que otros 
inferiores en calidad, altura artística, 

conceptualización y grado de difi cul-
tad interpretativa? La respuesta es 
clara: en el capitalismo, el arte 

más elevado,  el  de mayor 
profundidad artística, no le 

sirve a la clase dominante, 
a la que no le interesa 
elevar espiritualmente a la 

humanidad. La música 
se usa para manipular, 

para enervar la mente 
de los seres huma-
nos, para poder 
seguir explotando 
y oprimiendo a 
las masas. 
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Periodista–escritor.
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Los hermanos Cuervo, de Andrés Felipe Solano

Nelson Reyna, alias La Mancha, es el rela-
tor de la vida de Los hermanos Cuervo, 
hijos de padre desconocido y Beatriz 
Helena Sierra Aragón (Betty); nietos de 
León Sierra –embajador de Colombia en 
la Alemania de Adolfo Hitler– y Rosa 
Aragón, heredera de una de las familias 
más ricas de Bogotá. La historia se ubica 
en los años 80 y 90 del Siglo XX y describe 
la vida extraña y misteriosa de un par de 
jóvenes que poco se parecen a sus compa-
ñeros de una escuela jesuita (privada) de 
nivel básico y bachillerato.

Los hermanos Cuervo se distinguen de 
sus condiscípulos porque desde pequeños 
viven con su abuela Rosa Aragón, debido a 
que su madre, Betty, los abandonó por irse 
a vivir a Europa con otro hombre; porque 
habitan en una enorme mansión que cuenta 
con parque propio; y porque a pesar de 
su aislamiento, sus compañeros y veci-
nos rumoran que son hermafroditas, 
homosexuales, enfermos mentales y extra-
terrestres porque vinieron de Marte.

Sin embargo, La Mancha ,  apodo 
impuesto a Nelson a causa de un lunar rojo 
en una de sus mejillas, rompe el herme-
tismo que envuelve a Los hermanos 
Cuervo cuando la abuela de éstos lo con-
trata para que les dé clases de guitarra en su 
residencia. Descubre que ambos son muy 
conocidos en el burdel más famoso de Bogotá, que hablan 
inglés, alemán y portugués, y que son diestros en artes 
manuales, electrónica, operaciones matemáticas y ajedrez.

Nelson se entera además de que son muy atrevidos y 
han incursionado en las áreas que se hallan bajo el dominio 
de los narcotraficantes de cocaína y de los guerrilleros del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) a fin de grabar en 
videos y fotografías imágenes insólitas; que son autores de 
la Enciclopedia de Construcciones y Monumentos 
Inesperados de Bogotá y que crearon un grupo de rock 
–del que él forma parte– al que denominaron Las Monjas 
Muertas.

Otros personajes de la novela–publicada por primera 
vez en 2012– son Armando Zorrilla, compañero de estu-
dios de Nelson y principal inventor y difusor de los rumo-
res mentirosos de los Cuervo; Priscila, nana de éstos, ama 
de llaves de la casona y poseedora de los secretos de la 

familia Sierra Aragón; Julia Gómez, su novia; Miranda, 
de la que Nelson está enamorado; y Héctor, otro de los 
difusores de chismes sobre los Cuervo, de cuyos hábitos, 
usos y costumbres habla el autor para dar una imagen 
contrastada de la burguesía colombiana.

El penúltimo de los párrafos de Los hermanos Cuervo, 
de quienes Nelson cuenta que se alejaron para siempre de 
Bogotá sin decir a dónde iban, dice: “… Al cumplirse un 
año de la partida de mis amigos, una avioneta Cessna que 
sobrevolaba la ciudad perdió el control y se estrelló contra 
la mansión de los Cuervo. La vivienda ardió en llamas y 
los bomberos no pudieron hacer gran cosa. Un gran final 
para el lugar donde creció una leyenda que ni yo mismo 
hubiera podido inventar”.

Andrés Felipe Solano nació en Bogotá en 1977, es 
periodista, cronista y autor de otra novela: Sálvame, Joe 
Louis (2007). 
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La “casa” en la poesía, una metáfora ancestral
Caverna, tienda, lar, iglú, tipi, yurta, trullo, ruca, domus, 
choza, jacal, cantón…

Una mirada a lo que cada pueblo ha considerado su hogar 
a menudo basta a los arqueólogos para inferir asombrosos 
pormenores de la vida cotidiana de cada sociedad; cómo 
conseguían y preparaban sus alimentos; cómo se ha protegido 
la especie humana del Sol y la lluvia desde su aparición sobre 
la Tierra y la forma en que aprendió a sortear peligros morta-
les muy similares a los que hoy nos acechan. Desde entonces 
hasta hoy, ese espacio seguro, indispensable para la sobrevi-
vencia y perpetuación de la estirpe, constituye un rasgo social 
indeleblemente grabado en la mente, una aspiración 
irrenunciable que impulsa a miles de millones a vender su 
energía para llevar a los suyos sustento y, como suele 
decirse, garantizar que tengan “un techo sobre su cabeza”.

Pero como innumerables aspectos de la vida, esta lucha 
milenaria por asegurar cobijo y protección contra los 
elementos también se ha transfi gurado en la conciencia 
de los poetas, siendo objeto de una reelaboración en la 
que la casa se transforma en el continente de la vida inte-
rior, un mundo ideal, refl ejo de la materialidad externa.

Es tan poderoso el símbolo de la casa en la poesía uni-
versal, que no resulta arriesgado decir que todos los gran-
des poetas han expresado su particular visión del hogar, 
sea en sentido lato o para referirse a su espiritualidad. 
Basten tres ejemplos en la poesía mexicana de diversas 
épocas y corrientes literarias para ejemplifi car este fenó-
meno que obligadamente constituye un tópico literario y 
que bien podríamos llamar, citando al erudito Fredo Arias 
de la Canal, un arquetipo del inconsciente colectivo.

Casa con dos puertas, del último poeta modernista 
mexicano, Enrique González Martínez (1871-1952) es una 
metáfora reiterada, es decir, una alegoría: la casa no es más 
que el recinto de sus más profundas cavilaciones; soledad, 
angustia, incertidumbre, culpa, desilusión… todas las emo-
ciones desfi lan por la “casa del corazón” del solitario vate.

¡Oh, casa con dos puertas que es la mía,
casa del corazón vasta y sombría
que he visto en el desfi le de los años
llena a veces de huéspedes extraños,
y otras veces, las más, casi vacía!...
La casa vacía, de Rosario Castellanos (1925-1974) es el 

segundo ejemplo. El viejo palacio de la memoria, lleno de 
fantasmas y muebles empolvados, brinda al poema una 
opresiva atmósfera de derrumbamiento que simboliza 
la imposibilidad de volver a la idílica niñez y conservar la 
juventud.

Yo recuerdo una casa que he dejado.
Ahora está vacía.
Las cortinas se mecen con el viento,

golpean las maderas lentamente
contra los muros viejos.
En el jardín, donde la hierba empieza
a derramar su imperio,
en las salas de muebles enfundados,
en espejos desiertos
camina, se desliza la soledad calzada
de silencioso y blando terciopelo.
(…)
Adolescencia gris con vocación de sombra,
con destino de muerte:
las escaleras duermen, se derrumba
la casa que no supo detenerte.
Dos casas, de la veracruzana María Enriqueta Camarillo 

(1872-1968), es el tercer ejemplo de una “casa” que no es 
tal y que expresa la posibilidad de existir en un mundo 
inaccesible a las presencias importunas. Con elegancia y 
donaire, el poema propone una defensa contra la frívola 
curiosidad de una visitante a la que sólo le está permitido 
indagar en la existencia material de su interlocutora, pero 
le está vedado entrar a la “casa de su pensamiento”.

(…)
¡Ah, mariposa dorada!
no profanarán tus vuelos
las veredas misteriosas
que hay en el callado huerto
de esa otra casa que llamo
casa de mi pensamiento.
En esa mansión oculta,
en la que sólo yo entro,
no resonarán tus pasos…
La luz de tus ojos negros
no ha de rasgar la tiniebla
de sus grandes aposentos…
No medirás las alturas
de sus muros y sus techos,
no abrirás allí cajones,
no sorprenderás secretos:
no deshojarás las rosas
de los callados senderos…
Amiga: en aquella casa
donde es un dios el silencio,
no has de visitarme nunca,
porque en ella no te espero.
(…)
¡Vuelve a visitarme, vuelve
que tus pesquisas no temo!
…Hoy, mientras en esta casa
te recibí, sonriendo,
en la otra, en la de arriba,
estaba velando a un muerto… 
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A PESAR DE TODO ME LEVANTO
Puedes escribirme en la historia
con tus amargas, torcidas mentiras,
puedes arrojarme al fango
y aún así, como el polvo, yo me levanto.

¿Mi descaro te molesta?
¿Por qué estás ahí quieto, apesadumbrado?
Porque camino
como si fuera dueña de pozos petroleros,
bombeando en la sala de mi casa.

Como lunas y como soles,
con la certeza de las mareas,
como las esperanzas brincando alto.
Así, yo me levanto.

¿Me quieres ver destrozada?
¿Con la cabeza agachada y los ojos bajos,
los hombros caídos como lágrimas,
debilitados por mi llanto desconsolado?

¿Mi arrogancia te ofende?
No te tomes tan a pecho
que yo ría como si tuviera minas de oro,
excavándose en el mismo patio de mi casa.

Puedes dispararme con tus palabras,
puedes herirme con tus ojos,
puedes matarme con tu odio,
y aún así, como el aire, yo me levanto.

¿Mi sensualidad te molesta?
¿Surge como una sorpresa
que yo baile como si tuviera diamantes
ahí, donde se encuentran mis muslos?

De las barracas de la vergüenza de la historia,
yo me levanto.
Desde el pasado enraizado en dolor,
yo me levanto.
Soy un océano negro, amplio e inquieto,
manando,
me extiendo, sobre la marea.

Dejando atrás noches de temor, de terror.
Me levanto,
a un amanecer maravillosamente claro,
me levanto,
brindado los regalos, legados por mis ancestros.
Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo.
Me levanto.
Me levanto.
Me levanto.

PÁJARO ENJAULADO
El pájaro libre salta
al lomo del viento
y fl ota viento abajo
hasta que cesa la corriente;
moja sus alas
en el naranja de los rayos de Sol
y osa reclamar el cielo.

Pero un pájaro que acecha
en su jaula angosta
apenas puede ver tras
las rejas de rabia
sus alas están contraídas y
sus pies atados luego,
abre la garganta para cantar.

El pájaro libre imagina otra brisa
y tenues vientos alisios
entre árboles anhelantes
y los gruesos gusanos que aguardan
en el pasto iluminado de alba
y designa al cielo como suyo.

Pero un pájaro enjaulado permanece
inmóvil sobre la tumba de los sueños
grita su sombra en el clamor de una pesadilla
sus alas están contraídas y sus pies atados luego,
abre la garganta para cantar.

El pájaro enjaulado canta
un temeroso trino
sobre algo desconocido
mas ansiado aún
y desde la lejana colina
se escucha la melodía
pues el pájaro enjaulado
canta a la libertad.

MUJER FENOMENAL
Las mujeres hermosas se preguntan
dónde radica mi secreto.
No soy linda o nacida
para vestir una talla de modelo,
mas cuando empiezo a decirlo
todos piensan que miento
y digo 
está en el largo de mis brazos,
en el espacio de mis caderas,
en la cadencia de mi paso,
en la curva de mis labios.
Soy una mujer 
fenomenalmente.
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MAYA ANGELOU
Cuyo nombre real era Marguerite Annie Johnson, nació en San Luis, 
Missouri, Estados Unidos (EE. UU.), el cuatro de abril de 1928. Fue una 
escritora, poetisa, cantante y activista por los derechos civiles estadou-
nidenses, publicó siete autobiografías, tres libros de ensayos y varios 
libros de poesía. Su obra está unida a su vida, una historia de supervi-
vencia pese a haber sido víctima de la segregación racial, sexismo y 
múltiples experiencias traumáticas.

A los nueve años descubrió la literatura como forma de expresión tras 
terminar el colegio se decidió a estudiar teatro y danza. Su primer trabajo, 
sin embargo, fue en la compañía de tranvías de San Francisco. A los 
16 años dio a luz a su primer hijo como madre soltera, lo que la 
obligó a ganarse la vida en numerosos 
trabajos. En 1951 se casó con el 
músico gr iego Tosh Angelos , 
actuando en clubes nocturnos; fue 
entonces cuando adoptó el nom-
bre artístico de Maya Angelou. En 
esa década empezó a frecuentar el 
Harlem Writers Guild, el sindicato 
de escritores negros, y empezó a 
escribir e impulsar todo tipo de ini-
ciativas a favor de los derechos civi-
les. Más tarde conoció a Martin 
Luther King, con el que empezó a 
colaborar como periodista y editora. 

La década siguiente trabajó como 
periodista en Egipto y en Ghana; 
e n  e s te  ú l t i m o  p a í s  c o n o c i ó  a 
Malcolm X, quien la convenció para 
que regresara a EE. UU. y le ayudara a 
fundar la Organización de la Unidad 
Afroamericana; poco después 
Malcolm fue asesinado. Tras ese 
duro golpe, Angelou retomó su 
carrera de cantante y volvió a la 
escritura, aunque siguió estando 
muy involucrada en el movi-
miento de los derechos civiles, 
sobre todo al lado de Martin 
Luther King. Publicó el primer volu-
men de su autobiografía (1969), Yo 
sé por qué canta el pájaro enjau-
lado; una serie de siete libros que la 
hicieron mundialmente famosa y que 
junto a su poesía constituye lo más 
valorado de su obra literaria. Falleció 
el 28 de mayo de 2014 en Winston 
Salem (Carolina del Norte). 

Mujer fenomenal,
ésa soy yo.

Ingreso a cualquier ambiente 
tan calma como a ti te gusta
y en cuanto al hombre
los tipos se ponen de pie o
caen de rodillas.
Luego revolotean a mi alrededor,
una colmena de abejas melifl uas.
Y digo,
es el fuego de mis ojos,
y el brillo de mis dientes,
el movimiento de mi cadera,
y la alegría de mis pies.
Soy una mujer
fenomenalmente.

Mujer fenomenal,
ésa soy yo.

Los mismos hombres se preguntan
qué ven en mí,
se esfuerzan mucho
pero no pueden tocar
mi misterio interior. 
Cuando intento mostrarles
dicen que no logran verlo
y digo,
está en la curvatura de mi espalda,
el sol de mi sonrisa,
el porte de mis pechos,
la gracia de mi estilo.
Soy una mujer
fenomenalmente.

Mujer fenomenal,
ésa soy yo.

Ahora comprendes
por qué mi cabeza no se inclina.
No grito ni ando a los saltos,
no tengo que hablar muy alto. 
Cuando me veas pasar
deberías sentirte orgullosa.
Y digo,
está en el sonido de mis talones,
la onda de mi cabello,
la palma de mi mano,
la necesidad de mi cariño,
por que soy una mujer
fenomenalmente.
Mujer fenomenal,
ésa soy yo.
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16 años dio a luz a su primer hijo como madre soltera, lo que la 
obligó a ganarse la vida en numerosos 
trabajos. En 1951 se casó con el 
músico gr iego Tosh Angelos , 
actuando en clubes nocturnos; fue 
entonces cuando adoptó el nom-
bre artístico de Maya Angelou. En 
esa década empezó a frecuentar el 
Harlem Writers Guild, el sindicato 
de escritores negros, y empezó a 
escribir e impulsar todo tipo de ini-
ciativas a favor de los derechos civi-
les. Más tarde conoció a Martin 
Luther King, con el que empezó a 
colaborar como periodista y editora. 

La década siguiente trabajó como 
periodista en Egipto y en Ghana; 
e n  e s te  ú l t i m o  p a í s  c o n o c i ó  a 
Malcolm X, quien la convenció para 
que regresara a EE. UU. y le ayudara a 
fundar la Organización de la Unidad 
Afroamericana; poco después 
Malcolm fue asesinado. Tras ese 
duro golpe, Angelou retomó su 
carrera de cantante y volvió a la 
escritura, aunque siguió estando 
muy involucrada en el movi-
miento de los derechos civiles, 
sobre todo al lado de Martin 
Luther King. Publicó el primer volu-
men de su autobiografía (1969), Yo 
sé por qué canta el pájaro enjau-

; una serie de siete libros que la 
hicieron mundialmente famosa y que 
junto a su poesía constituye lo más 
valorado de su obra literaria. Falleció 
el 28 de mayo de 2014 en Winston 
Salem (Carolina del Norte). 
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