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A FONDO

L  “”  
  

Por Occidente no debe entenderse, insistiremos, un punto cardinal; el 
nombre ya se lo adjudicó el capitalismo corporativo cuya careta es un 
grupo de gobiernos liderado por el imperialismo yanqui; Occidente es 
el imperialismo yanqui y secuaces y podríamos abreviar todavía más: es el 
imperialismo.

Este enemigo de la humanidad ha llegado al punto de que asegurar 
sus ganancias, su predominio mundial y su misma existencia dependen de la guerra y, 
por lo tanto, de la producción y el perfeccionamiento de armas, de producir armamento 
cada vez más sofisticado.

Son indispensables para lograr este objetivo la militarización de su política exterior y 
la creación de un complejo industrial y militar; poner varias ramas de la economía en 
manos del ejército, así como la investigación científica y tecnológica al servicio de la 
guerra, es decir, de los intereses monopólicos y de los gobiernos a su servicio.

Los intereses del imperialismo (de Occidente, en su deleznable lenguaje) son la 
obtención de ganancias, la conservación de su existencia y la expansión de su dominio, 
de su mercado por todo el mundo; pero el reparto del planeta hace mucho tiempo que 
se terminó y ya existen territorios y pueblos, con sus respectivos gobiernos, que no 
están dispuestos a ser sometidos por estos intereses.

El imperialismo, además, ya no sólo encuentra territorios y gobiernos débiles; 
hoy existen pueblos fuertes, capaces de hacerle frente; entonces sólo ve un camino para 
realizar su sueño: la guerra. Hace tiempo que descubrió esta verdad y comenzó a producir 
armas de exterminio; y en esta carrera bélica ha comprendido la importancia de contar 
con un grupo de minerales tan indispensables como escasos; a éstos les llama “minerales 
estratégicos” y poseerlos le permitiría alcanzar sus objetivos de largo plazo: armamento 
y fuerza militar superior a la de sus enemigos de todo el mundo.

Su industria bélica y su tecnología en general no podrían perfeccionarse sin dichos 
minerales que, en gran medida, están en manos de países y gobiernos fuera de su control, 
que no están sometidos a su política de mercado. No le queda más que un camino para 
apropiarse de estos recursos: la guerra… y desde hace algunos años ya se encuentra en 
guerra por esos elementos.

Esta guerra por los minerales “estratégicos” está al servicio de su afán de dominio 
mundial; y para lograrlo, el imperialismo está dispuesto a desatar la última guerra mun-
dial… última porque, como ya sabemos, no habría sobreviviente alguno. Los imperia-
listas saben todo esto, pero tal vez prefieren morir antes que perder sus ganancias, es 
decir, son capaces de promover el exterminio de la especie humana y de la vida sobre 
la Tierra. 
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LA GUERRA DE 

El imperialismo busca minerales críticos, el nuevo petróleo del siglo, que alimenten al 
Complejo Militar Industria l y sus armas para seguir su plan neocolonialista. En su rivalidad 
con China y Rusia, Occidente librará más guerras por esos recursos; y México no escapará 
a tal tensión.

OCCIDENTE POROCCIDENTE POR
MINERALES ESTRATÉGICOS

La República Democrática del Congo posee 70 por ciento de las reservas mundiales de cobalto y coltán. No es casual que hace más de 
30 años corporaciones trasnacionales alimenten confl ictos étnicos para desestabilizar a ese Estado.
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La civilización actual 
reposa en el procesa-
miento de metales y 
minerales cuya demanda 
m u n d i a l  a u m e n t a . 
Acceder de forma fácil, 

rápida y segura a esas fuentes es asunto 
de Seguridad Nacional para potencias 
y Estados, obligados a posicionarse en 
un escenario cada vez más incierto.

Sistemas energéticos y de telecomu-
nicaciones dependen de tecnologías 
basadas en la extracción de metales crí-
ticos, como tantalio, renio, litio, antimo-
nio, neodimio y otros cuyos nombres 
ignoramos y cuya obtención detona 
confl ictos intercapitalistas en zonas pro-
ductoras y enorme impacto ambiental.

Hoy se observa a la Humanidad en 
una situación imprevista: buscar recur-
sos básicos para su bienestar mientras 
que los gobiernos se concentran en una 
carrera por acapararlos, en aras del sec-
tor bélico.

El cinco de abril, EE. UU. alcanzó 
uno de sus objetivos al enfrentar a 
Ucrania con Rusia: lucrar con minerales 
y metales, informó el Departamento 
del Tesoro. Con la fi rma del esperado 
acuerdo, la superpotencia explotará los 
minerales de la exrepública soviética 
para pagar “los esfuerzos de reconstruc-
ción” tras atacar a Rusia.

Así, Ucrania se convirtió en otra 
víctima de la competencia global por 
los minerales críticos y las tierras raras. 
El mal llamado “acuerdo” responde a la 
presión neocolonial por dotar de 
recursos a sus ejércitos y de las exme-
trópolis europeas para mantener su 
nivel de vida.

Según la visión leonina del imperia-
lismo estadounidense que encarna 
Donald Trump, el acuerdo crea un fondo 
de inversión al que Ucrania depositará 
50 por ciento de los ingresos que 
obtenga de la explotación comercial de 
sus minerales. 

EE. UU. controla ese fondo, pues 
aunque lo supervisarán cinco personas, 
tres son estadounidenses que tendrán 
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mayoría y derecho de veto. Ello signi-
fica que Ucrania no recibirá ingresos de 
sus riquezas minerales. 

Como es sabido, la ambición impe-
rialista no se detiene en esa frágil 
exrepública soviética sino que, como 
sabemos, hace décadas exhibe su más 
dramático rostro en África. Ahí, cada 
gramo de riqueza mineral estratégica 
que extraen del subsuelo las corpora-
ciones occidentales, priva a las pobla-
c i o n e s  l o c a l e s  d e l  d e r e c h o  a l 
desarrollo y las hunde en la dependen-
cia y precariedad. 

Gran parte de esos recursos se desti-
nan a la fabricación de armas, sistemas 
bélicos y sólo una minoría produce bie-
nes de consumo. Las corporaciones 
mediáticas se han dado a la tarea de 
ocultar ese ciclo de guerra de la econo-
mía capitalista. 

Desde plataformas y buscadores su 
narrativa y sus contenidos banales dis-
traen y ocultan las acciones del imperia-
lismo depredador encaminadas a la 
obtención de minerales críticos o recur-
sos estratégicos. 

Esos medios no denuncian la extor-
sión de EE. UU. al régimen de Kiev 
para hacerse de las tierras raras ni expli-
can si sus depósitos son económica-
mente viables como sí parecen serlo sus 
minas de galio y titanio, claves para 
microchips y aviones de combate.

Esa prensa se solaza describiendo el 
cínico escarceo de Donald Trump con 
Rusia para comprar esos minerales, 
p e r o  n o  c r i t i c a  s u  a m e n a z a  a 
Groenlandia para tomarlos cuando se 
anexe ese territorio. Tampoco revelan 
cómo Trump defenderá “la paz a través 
de la fuerza” con un presupuesto récord 
en defensa de un billón de dólares. 

Esos miles de millones se destinarán 
para conseguir los 17 elementos clave 
para EE. UU., que hasta ahora depende 
de China para obtenerlos.

Saqueo, no ecología
Ése es el apremio del Complejo Militar 
Industrial por asegurarse el suministro 

de fuentes básicas que nada tiene que 
ver con la promoción de energías verdes 
y la protección del medio ambiente. 

La fiebre por minerales exhibe dos 
facetas de la hipocresía del capitalismo 
estadounidense: una, que aunque pro-
mueve esos elementos como básicos 
para un futuro verde en energía, en rea-
lidad son para las guerras y la neocolo-
nización imperial. 

La otra es que desde la Oficina Oval 
se lanzan misiones globales de explo-
ración e investigación científico-
tecnológica para poner esos “minerales 
de transición” en manos del Complejo 
Industrial Militar (CIM) y evitar que 
caigan en manos de competidores como 
China y Rusia.

La tecnología militar hizo fundamen-
tal el acceso a minerales críticos. De ahí 
la búsqueda global de litio, tierras raras 
y otros elementos desde la Oficina Oval, 
que ya invocó la Ley de Producción de 
Defensa para que EE. UU. produzca lo 
que requiere el CIM.

Esa norma se disfraza de ambienta-
lista difundiendo que esos minerales 
ayudarán a superar la dependencia de 
combustibles fósiles, cuando en reali-
dad traiciona los compromisos climáti-
cos de EE. UU., denuncia el analista Cat 
Rainsford.

La fiebre por materiales críticos nada 
tiene que ver con la protección climá-
tica. El día que volvió a la presidencia, 
Trump declaró Emergencia Energética 

PENTÁGONO Y OTAN VAN 
POR MINERALES CRÍTICOS
Obtener titanio, tantalio y tungsteno es 
crucial para que la industria de guerra 
de EE. UU. produzca sistemas de 
armas más letales, más ligeros y capa-

ces de alcanzar objetivos más lejanos. Esos minerales permiten capacida-
des únicas de combate y de alto rendimiento, informa la Oficina de 
Administración Gubernamental (GAO) sobre acciones del Departamento de 
Defensa (DoD) para asegurarse esos materiales críticos.

Ahí describe que en 2019, el Congreso de EE. UU. amplió restricciones 
a la adquisición de esos minerales que provengan de China, Irán, Norcorea 
o Rusia; y agrega que el DoD aplica medidas para reducir su dependencia 
de esos países. En cambio, el experto Bill Russell describe que el DoD no 
tiene información sobre la escasez en sus reservas de casi la mitad de los 
materiales críticos para la seguridad nacional.

En diciembre, la OTAN liberó su lista de 12 materias primas esenciales 
para fabricar sistemas y equipos bélicos avanzados; ahí emitió una alerta 
para contar con suficiente aluminio, grafito y cobalto. En síntesis, para la 
maquinaria de guerra de EE. UU. –y sus aún aliados europeos– es vital 
contar con el suministro de esos materiales para mantener su ventaja tec-
nológica y preparación operativa.

En 2024, el Pentágono y la OTAN acordaron construir cadenas de sumi-
nistro más sólidas y mejor protegidas, con la “Lista de Materias Primas 
Críticas para la Defensa de la OTAN” y son: aluminio, berilio, cobalto, galio, 
germanio, grafito, litio, manganeso, platino, titanio, tungsteno y tierras raras 
(17 materiales esenciales para la tecnología moderna y básicos para la tran-
sición hacia energías con bajas emisiones de carbono y otras tecnologías 
avanzadas).



www.buzos.com.mx 19 de mayo de 2025 — buzos

7
REPORTE ESPECIAL

Nydia Egremy
 @NydiaEgremy_

MINERALES CRÍTICOS: DATOS BÁSICOS
Se suele denominar minerales críticos a los metales que son necesarias para generar tecnologías y energía 

renovable. Actualmente ocupan un lugar destacado en la agenda geopolítica. La “carrera armamentística” 
mundial de las baterías, impulsada por la llegada de los vehículos eléctricos y celulares, ha provocado un cambio 

radical en la demanda de litio, níquel, cobalto, grafito, manganeso y tierras raras.

Seguridad y control del suministro
Se consideran críticos cuando son de alta importancia económica pero 
son escasos y por tanto están sujetos a una gran dependencia de 
importaciones. 

Captura de valor
También se consideran críticos cuando están presentes en abundancia 
y el país poseedor adquiere un interés estratégico y utiliza su posición 
para obtener una ventaja geopolítica.

POR QUÉ SON CRÍTICOS

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE IMPULSAN LA DEMANDA?

LOS MINERALES CRÍTICOS EN NÚMEROS

Descarbonización
y tecnologías 
energéticas

Aplicaciones industriales 
(avanzadas y 

convencionales)
Digitalización

Eficiencia energética
y consumo sostenible

Movilidad eléctrica

2

3

4

5

6

Se necesita el séxtuple de minerales para 
producir un vehículo eléctrico en 
comparación con un automóvil 
convencional (AIE, 2020)

de minerales críticos se necesitan para 
descarbonizar el sistema energético 
mundial de aquí al 2050 (Banco Mundial, 
2020)

es el incremento proyectado en la demanda 
de grafito (carbono), cobalto y níquel (AIE, 
2021)

Infraestructura
y construcción

Se prevé que la demanda del litio 
se multiplicará por 13. 
Entre 2020 y 2040 (AIE, 2021)

es el valor estimado del mercado 
de las baterías

son las previsiones de 
ingresos para 2030

de los ingresos mundiales del 
mercado de las baterías en 2021 
se generaron en Asia y el 
Pacífico.

6
VECES MÁS

13
VECES MÁS

105, 630
MILLONES
DE DÓLARES

239,400
MILLONES
DE DÓLARES20

VECES MÁS

3000
MILLONES DE
TONELADAS

39.2%

el, cobalto, grafito, manganeso y tierras raras.

pero 

cia 

Aplicaciones industriales 
(avanzadas y 

convencionales)

5

Fuente: Foro Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible (FGI).
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Nacional y anunció medidas urgentes 
para que EE. UU acceda a minerales y 
recursos energéticos críticos que susten-
ten “los fundamentos de la vida 
moderna y la preparación militar”. 

Guerra y minerales 
En 2022, el Centro para Estudios 
Estratégicos Internacionales simuló 
un juego de guerra en el que EE. UU. 
defendía a Taiwán de una “invasión” 
china; submarinos dispararon más tor-
pedos que nunca antes hasta quedarse 
sin misiles de largo alcance. Así, sus 
aviones se acercarían más a los buques 
y aviones chinos para que sus misiles de 
menor alcance den en el blanco. 

Ese ejercicio confirmó la necesidad 
de poner al día las reservas estadouni-
denses de proyectiles de artillería con-
sumidas por las guerras en Gaza y 
Ucrania (donde en promedio se disparan 
a diario entre seis mil y siete mil misiles 
Javelin, Stinger, Patriot), pero las empre-
sas apenas producen 15 mil al mes. 

Detrás de ese bajo número está la 
escasez de materiales para fabricarlos. 
Por ello ofrecieron aumentar sus reser-
vas en 500 por ciento para disponer este 
año de, al menos, 100 mil mensuales. 

Sin embargo, EE. UU. sabe que las 
cadenas de suministro de minerales 
enfrentan el riesgo de ser interrumpidas, 
pues China –principal productor y 
fuente de muchos de esos minerales– ya 
no los pone al mercado.

China es el mayor productor mundial 
de grafito y ahora exige licencias para 
exportar determinados subproductos de 
este mineral, lo que interrumpirá el 
suministro a EE. UU. Beijing también 
estudia controlar la exportación de tec-
nología para fabricar imanes de tierras 
raras, básicas para sistemas de defensa.

Por otra parte, tanto China como la 
República Democrática del Congo e 
Indonesia son los mayores proveedores 
de minerales críticos para la industria 
bélica y tecnológica de EE. UU., que 
busca nuevos proveedores y recicla sus 
actuales suministros por la escasez.

Ante esa competencia, EE. UU. se 
prepara para que el derretimiento del 
hielo ártico abra nuevos campos de 
extracción de materias primas. En cam-
bio, los pueblos se preparan para enfren-
tar a las firmas extractivistas y su presión 
para flexibilizar normas ambientales y 
así penetrar en ecosistemas clave.

Para atenuar el impacto psicológico 
por el deterioro ambiental, se subraya 
que la minería dota de elementos que 
benefician la vida cotidiana (celulares, 
autos eléctricos, paneles solares y hasta 
aviones a reactor). Sin embargo, se 
silencia la expoliación de los recursos a 
las naciones realizada por corporacio-
nes extractivas y militares.

Entre las primeras voces de alarma 
figura la del periodista de investigación 
Guillaume Pitron, quien denunció que 
la extracción de esos minerales afecta el 
medio ambiente y que la necesidad del 
sector militar de esos recursos aumenta 
la tensión global.

Hoy vemos que los ejércitos ya son 
responsables del 5.5 por ciento de las 
emisiones globales. Y con EE. UU. 
fuera del Acuerdo Climático, es seguro 
que las crisis por esa causa exacerbarán 
tensiones económicas y sociales. 

Muy pocos preguntan cómo los 
grandes contratistas militares obtienen 
titanio, escandio y coltán para fabri-
car armas de destrucción masiva que 

POR LOS RECURSOS DE ÁFRICA 
Las sublevaciones nacionalistas en países africanos productores de mine-
rales estratégicos, en particular en la región del Sahel al sur del Sahara, 
tuvieron como signo la defensa de sus recursos y contra la expoliación occi-
dental, lo que despertó el optimismo en el Sur Global.

Entre 2020 y 2024 cambiaron de mando político Burkina Faso (gran 
exportador de oro); Níger (cuarto productor mundial de uranio); Gabón 
(quinto productor de petróleo y mayor reserva de manganeso); Chad (gran 
productor de uranio y petróleo); Senegal (platino, uranio, circonio, gas y 
oro); Malí (oro y litio); y Guinea (primera reserva de bauxita).

A la vez, en 2024, Chad y Senegal dieron por concluida su cooperación 
militar con Francia, que debió repatriar a sus tropas. En esa decisión pesó 
que todos esos países, pese a su enorme riqueza estratégica, tienen los 
más bajos niveles por ingreso per cápita, desarrollo y prosperidad.

Cobalto y coltán son dos recursos críticos; el primero se utiliza en bate-
rías de iones de litio para autos eléctricos. El cobalto se usa en la “bomba 
salada” diseñada para producir lluvia radioactiva, aunque sólo se anuncia 
para fabricar condensadores eléctricos de dispositivos electrónicos. El col-
tán, como el tantalio son metales cuya obtención alimenta conflictos geopo-
líticos cuyos efectos se traducen en su valor en las bolsas de commodities 
occidentales y en el choque entre Occidente y China. 

La República Democrática del Congo posee 70 por ciento de las reservas 
mundiales de cobalto y coltán. No es casual que hace más de 30 años cor-
poraciones trasnacionales alimenten conflictos étnicos y que los mercena-
rios hayan recrudecido sus ataques desde 2001, para desestabilizar a ese 
Estado cuya población ha sido explotada y forzada a desplazarse.

En marzo, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix 
Tshisekedi, propuso a Trump el acceso a sus minerales a cambio de ayuda 
para derrotar al grupo tutsi 23 de marzo (M23) que tiene el respaldo de 
Ruanda. Esa oferta pone en riesgo el suministro global de cobalto que 
monopolizaría EE. UU.



utilizarán sobre las comunidades más 
vulnerables del planeta. 

Toda la industria militar de EE. UU. 
depende de minerales críticos y tierras 
raras: radares, sistemas de propulsión de 
misiles, submarinos y las llamadas 
armas inteligentes, que dominan el sis-
tema de redes en batalla multidominio 
llamado: Combat Cloud (aire, tierra, 
mar y ciberespacio). 

Sin ellos, es casi imposible que 
“Los Cinco Grandes” (Boeing, Lockheed 
Martin, Northrop Grumman, Raytheon 
y General Dynamics Ordnance and 
Tactical Systems), obtengan multimillo-
narios contratos para producir las armas 
que EE. UU. usará en sus guerras neoco-
loniales, como bombarderos furtivos, 
misiles intercontinentales, sistemas de 
simulación virtual, realidad aumentada, 
robótica y drones. 

Tras la hostil actitud del recién electo 
Donald Trump, Beijing dio otro giro en 
diciembre de 2024 al prohibir exportar a 
EE. UU. tres minerales críticos: galio, 
germanio y antimonio, esenciales para 
fabricar chips. 

Y el cuatro de abril, a horas de que 
Trump declarase su guerra de aranceles, 
Beijing restringió la exportación de dos 
minerales críticos: escandio y disprosio, 
fundamentales para fabricar circuitos 
integrados, telecomunicaciones y dispo-
sitivos de almacenamiento. 

Para seguir su nueva Guerra Fría con 
China, el Pentágono busca el suministro 
de minerales en Brasil, Tanzania, 
Vietnam, Myanmar y Canadá. Así se 
explica su nueva Estrategia Industrial 
de Defensa Nacional.

El 17 de marzo una noticia dio un 
giro a la escasez de esos elementos críti-
cos. Un informe de la Universidad de 
Texas (UT) reveló que EE. UU. posee 
gran reserva de elementos de tierras 
raras, equivalente a ocho mil 400 
millones de dólares a precio de mer-
cado, que reduciría su dependencia de 
importaciones (el 75 por ciento de 
China), en un contexto de creciente 
tensión geopolítica.

Esa vasta reserva de tierras raras, 
equivalente a unos 11 millones de 
toneladas de elementos de tierras raras 

–casi ocho veces la reserva nacional 
de EE. UU.– fortalecería esas reservas 
sin necesidad de más exploraciones o 
nuevas minas, señaló la investigadora 
de la Oficina de Geología Económica 
de Geociencias de la UT, Bridget 
Scanlon.

El hallazgo fue en la Cuenca de los 
Apalaches, donde las tierras raras en 
cenizas de carbón son de hasta 431 mili-
gramos por kilogramo, de donde se 
puede extraer el 30 por ciento de tierras 
raras, indica el Laboratorio Nacional de 
Tecnología Energética.

Tal potencial entusiasma a firmas pri-
vadas que se aprestan a extraer tan 
importante recurso, como Element 
USA, que está en proceso de trasladar 
su laboratorio analítico y equipo a 
Texas; sólo faltaría desarrollar mano de 
obra para extraer ese subproducto. 

Sin embargo, si EE. UU. militariza 
cada vez más su política exterior, la 
guerra será cada vez más probable 
porque el capitalismo corporativo 
insiste en expandir la producción de 
armas.  

China es el mayor productor mundial de grafito y ahora exige licencias para exportar determinados subproductos de este mineral, lo que 
interrumpirá el suministro a EE. UU.
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Si no llueve, el agua del río Conchos no será suficiente para el pago de deuda alguna, y 
menos con la Presa La Boquilla al 14.7 por ciento de su capacidad total y Las Vírgenes al 
11.6 p or ciento. El principal río del norte de México se encuentra en condiciones críticas. 
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¿AGUANTARÁ EL CONCHOS 

A ESTADOS UNIDOS?

¿AGUANTARÁ EL CONCHOS 

A ESTADOS UNIDOS?
CON LOS PAGOS DE AGUA
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Chihuahua es el estado 
que  más  apo r t a  a l 
Tr a t a d o  d e  A g u a s 
con Estados Unidos 
(EE. UU.) y su río 
Conchos es el afluente 

que mayor cantidad de líquido brinda, 
con el 78 por ciento de los escurri-
mientos al río Bravo. El Conchos, 
(mediante la Presa Luis L. León, lla-
mada también El Granero), es una de 
las  fuentes  de  agua  que  fueron 
designadas en el reciente compro-
miso que aceptó la presidenta Claudia 
Sheinbaum para que México cum-
pliera con las exigencias de Donald 
Trump (acompañadas, ya se sabe, de 
la amenaza de imponer sanciones y 
aplicar aumento a los aranceles a pro-
ductos exportados a EE. UU.).

México deberá entregar entre 400 y 
518 millones de metros cúbicos de 
agua en el periodo comprendido entre 
el 29 de abril y el 24 octubre de 2025, 
para resolver el agrio diferendo. Pero 
¿de dónde, en la vida real, saldrán esos 
prometidos 400 a 518 millones de 
metros cúbicos? Teóricamente, serán 
suministrados por los siguientes cuer-
pos de agua:

Presa La Amistad: Acuña, Coahuila; 
Presa Falcón: Matamoros, Tamaulipas; 
río Conchos, Chihuahua y Durango: 
a r royo  Las  Vacas ,  Coahu i l a  y 
Tamaulipas; río San Diego, Jiménez, 
Coahuila; río San Rodrigo, Piedras 
Negras, Coahuila; río Escondido, 
Piedras Negras, Coahuila; río Salado, 
Las Tortillas, Tamaulipas.

El gobierno de Donald Trump citó el 
Tratado de Aguas de 1944 entre ambas 
naciones para argumentar legalmente 
el reclamo de que el país del sur cum-
pla con la entrega de agua en el río 
Bravo. De hecho, esta prometida dota-
ción de agua de México a EE. UU. se 
considera como un pago por el líquido 
que el vecino del norte le otorga del 
caudal del río Colorado y que es entre-
gado al Valle de Mexicali, en Baja 
California.

Luis Guerrero Rubio y El 
Conchos, río de vida
Pero la pregunta está en el aire: ¿aguan-
tará el Conchos con los pagos de agua a 
EE. UU.?

Se consultó a un gran conocedor del 
río Conchos, y autor del libro El 
Conchos: río de vida. Testimonio de un 
caminante, para conocer su punto de 
vista al respecto. Luis Guerrero Rubio 
Nájera es profesor normalista y fue 
coordinador estatal de las Misiones 
Culturales Rurales de los Servicios 
Educativos del Estado de Chihuahua 
(SEECH). Para empezar, aseguró que se 
trata de un río olvidado, en el sentido de 
que ninguna instancia gubernamental ni 
organizaciones ni universidades, nadie, 
se acuerda nunca de que esta corriente 
se ha visto contaminada, de que, en 
varios tramos de su curso, los árboles 
del bosque de ribera, como álamos y 
sauces, han sido destruidos, así como 
también su fauna nativa hasta casi la 
extinción. ¿Es necesario mencionar, por 
ejemplo, a las almejas cuyas conchas le 
dieron nombre al río? Al Conchos le 
urge ser sometido a planes de remedia-
ción, pero desde el punto de partida de 
estudios extensivos e investigaciones 
que no se han realizado, en todos los 
aspectos que abarcan la vida de este 
organismo vivo.

Rubio Nájera posee un singular 
conocimiento del río Conchos: de su 
belleza inconmensurable, de la exten-
sión de su cauce, y tiene el indiscutible 
y singular mérito de haberlo recorrido a 
pie desde su nacimiento en el municipio 
de Bocoyna, hasta su confluencia con el 
río Bravo en Ojinaga. En total, 749 kiló-
metros de sinuosa corriente a través de 
varios climas y de 14 municipios.

De su viaje por esta corriente y sus 
afluentes, que describió en su libro, 
entresacamos la siguiente caracteriza-
ción: “este río suministra agua a 1.3 
millones de habitantes del estado de 
Chihuahua, tanto para uso industrial 
como doméstico y comercial. La cuenca 
del Conchos conserva tres distritos de 

riego, con un área total de 109 mil 638 
hectáreas que producen una variedad de 
productos agrícolas como papa, chile, 
algodón, frijol, nuez, maíz, etc. El princi-
pal consumidor de agua es el cultivo de 
alfalfa, seguido por el nogal. Con esta 
diversidad de actividades productivas se 
estima que el caudal del Conchos genera 
aproximadamente un 40 por ciento del 
Producto Interno Bruto Estatal, que lo 
convierte a todas luces en el principal eje 
económico de la entidad”.

Cómo y quién se acabó el agua 
del Conchos
Pero entonces, ¿aguantará el Conchos 
las actuales exigencias de la deuda?

“Dependería mucho de si lloviera o 
no, en la próxima temporada de llu-
vias”, expresó de entrada, y nos recordó 
que Chihuahua está experimentando la 
peor sequía en 300 años, que se inició 
en la década de 1990 y que, con perio-
dos intermedios de lluvia moderada, 
continúa hasta el presente.

“Yo soy del municipio de La Cruz, y 
en esta región, pero sobre todo los pro-
ductores de Camargo, están trabajando 
a punta de pozos, porque de la presa no 
les surten suficiente agua para riego”. 
Luis Guerrero Rubio sostiene que 
“debido a que se vino una fiebre por 
abrir pozos… otro año así, no lo van a 
aguantar”. Es la táctica: ante el abati-
miento del agua superficial, apertura 
indiscriminada de pozos. Pero ésta es 
una práctica común en todo el estado.

Recordó que anteriormente, en el 
Sistema de Riego 05, había agua sufi-
ciente para dos cosechas en el año, al 
contrario de ahora, cuando el abasto sus-
tenta sólo una. “Si lo permitía el clima, se 
podía levantar trigo en enero, y ya para 
mayo crecía maíz que se cosechaba en 
septiembre. Pero sucedió que hubo un 
desperdicio de agua tremendo que, junto 
con el agravamiento de las sequías, ter-
minaron ese régimen de dos cosechas”.

“¿Aguantará el Conchos las actuales 
exigencias para el pago?”, me pregunta 
usted.



El Conchos es una de las fuentes de agua que fueron designadas en el reciente compromiso que aceptó la presidenta Claudia Sheinbaum 
para que México cumpliera con las exigencias de Donald Trump. Este río suministra agua a 1.3 millones de habitantes del estado de 
Chihuahua, tanto para uso industrial como doméstico y comercial.



Rubio Nájera profundiza sus argu-
mentos: “El río Conchos nace en San 
Juanito, Bocoyna, en un humedal, donde 
hay bosques, hay nieve en temporada”; 
es alimentado por arroyos y aguas subte-
rráneas que emergen como manantiales. 
Sin embargo, en los últimos años, este 
humedal y los arroyos han disminuido en 
virtud de que el bosque está siendo 
sobreexplotado y se seca, como nunca 
antes. ¿Por qué? En primer lugar, por la 
tala ilegal, que  siempre ha representado 
un problema en la Sierra, pero a partir 
de 1990 fue reformada la Ley Forestal. 
“Se hizo más flexible y dio pie a inter-
pretaciones amañadas, al haber desapa-
recido durante años la llamada Guía 
Forestal, que era el documento que 
amparaba a los transportistas para com-
probar en los Puntos de verificación de 
Agricultura y Desarrollo Rural, que la 
carga era legal”.

En segundo lugar, los incendios 
forestales han aumentado, tanto en 
superficie como en intensidad, dada la 
sequía que azota también a la Sierra 
con regímenes de lluvia y nevadas cada 
vez menos frecuentes. La Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) reporta 
que en la Sierra de Chihuahua se regis-
tran actualmente 13 incendios foresta-
les activos. “Y lo peor: que dicen los 
técnicos de la Conafor que, antes, las 
temporadas de incendios forestales se 
declaraban en el mes de marzo, pero 
que ahora ya tenemos incendios acti-
vos desde diciembre”.

El cuadro de devastación forestal y 
sequías se completa con la acción de los 
grupos del crimen organizado, que utili-
zan la táctica de provocar incendios, 
porque se sabe que se están benefi-
ciando con la tala ilegal y la venta clan-
destina de madera.

“El problema es político –sentencia 
Rubio Nájera–. Además de lo que ya 
expuse acerca de las fuentes de este río 
en la Sierra, lo que yo directamente he 
visto en el Conchos es que se trata de un 
río sometido a un gran estrés y es un río 
olvidado”.

En última instancia, es el desinterés 
por el país. Sólo se ve la ganancia, el pro-
vecho inmediato a toda costa. “Esto es 
muy evidente en la sustitución de los cul-
tivos, porque donde antes había tomate, 
chile, maíz, ahora se esfuerzan por plantar 
huertas de nogal, aunque el nogal, junto 
con la alfalfa, sean los cultivos que más 
agua chupan; y porque la nuez tiene un 
excelente precio y hay un amplio mer-
cado de exportación”. En Jiménez y alre-
dedores, en Camargo y su región, en 
Delicias y el Centro-Sur, el rey ahora es el 
nogal. Pero ya hay nogaleras por todo el 
estado… ¿me creería si le digo que he 

En los últimos años, este humedal y los arroyos han disminuido en virtud de que el bosque está siendo sobreexplotado y se seca, como 
nunca antes.
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visto proliferar nogales en Villa Ahumada, 
sí, en pleno desierto arenoso?”.

Y así, Luis Guerrero Rubio Nájera, el 
hombre experto en el río Conchos, con-
cluye con una opinión desfavorable a la 
premisa de este reportaje: ¿Aguantará el 
Conchos las actuales exigencias para el 
pago? “No, yo creo que no”, dijo, aun-
que le gustaría estar equivocado.

EE. UU. provocó el abatimiento 
del Delta del Colorado
Sin embargo, y para completar el tema, 
surge otra pregunta: ¿Es justo con 
México el Tratado de Aguas de 1944? 
¿Se aplica bien? En todas las negocia-
ciones se dice que EE. UU. desvía “agua 
de su propiedad” para “otorgarla” gra-
ciosamente (se dice esto en el tono de 
quien está haciendo un favor que no lo 
merece quien lo recibe) en Mexicali, 
Baja California. Ah, pero todos callan 

ante la catástrofe ecológica y hasta geo-
gráfica que representa el hecho de que el 
río Colorado ya no desemboque en el 
Delta del Golfo de California.

Porque el lector debe saber que este 
río llegaba a México y que corría por 
territorio de nuestro país. Y que ya no lo 
hace, ¿por qué?, ¿qué fue lo que pasó?

Décadas de construcción de presas y 
desvíos de agua en EE. UU. han redu-
cido el Delta a un sistema remanente 
de pequeños humedales y marismas 
salobres. A medida que los embalses se 
llenaban y las presas captaban las 
aguas, el agua dulce ya no podía llegar 
a su desembocadura en el Golfo de 
California (Mar de Cortés).

Tan solo recuérdese que la Presa 
Hoover, localizada a 48 kilómetros de 
Las Vegas, almacena la increíble canti-
dad de 35.3 kilómetros cúbicos. Como 
referencia, esa agua podría cubrir todo 

el estado de Pensilvania con 30 centí-
metros de agua. Recuérdese también 
que, durante la construcción de la 
Hoover, en la década de los años 30, por 
seis años, mientras se llenaba, práctica-
mente no llegó agua dulce al Delta en 
Baja California.

Ahí empezó la debacle para México, 
porque los embalses en EE. UU. afecta-
ron a la parte mexicana del río Colorado, 
hasta que éste desapareció como un río 
funcional; ya no corre por el cauce que 
se labró a punta de existir durante millo-
nes de años, ya no irriga tierras de cul-
tivo, ya no es navegable… ¡desde 1960, 
definitivamente ya no hay un río 
Colorado en México!

¡Y todavía EE. UU. se atreve a levan-
tar la mano reclamando, exigiéndole a 
México desde la situación de poder que 
les concede su calidad de potencia 
dominante! 

Décadas de construcción de presas y desvíos de agua en EE. UU., han reducido el Delta a un sistema remanente de pequeños humedales y 
marismas salobres.
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Desde Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el “Programa 
Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar” el pasado cinco de abril. El Programa pertenece 
al Plan de Justicia para el pueblo Purépecha en Michoacán que también fue inaugurado 
ese día. Pero este proyecto aleja cada vez más a los mexicanos de las energías limpias, 
fomenta la tala ilegal en las zonas boscosas y arriesga la salud de la población.  

LAS ESTUFAS DEL BIENESTAR 

Desde Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el 
ENERGÍAS LIMPIASENERGÍAS LIMPIAS

DESAPROVECHAR LAS 
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El últ imo censo  d i s -
ponible del Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geograf ía  ( Inegi) 
evidenció que más de 
3.36 millones de vivien-

das en México utilizan leña o carbón 
como principal combustible para coci-
nar. Esta cifra, aunque pueda parecer 
menor, se traduce en una grave crisis de 
salud pública. El gobierno actual incluso 
dilapida el uso de energías limpias y su 
aplicación en los hogares mexicanos. 

Hace 42 años, Sheinbaum realizó 
estudios de campo en Cherán Atzicuirín 
(Cheranástico), municipio de Paracho, 
Michoacán, para explicar su tesis sobre 
estufas agroecológicas. Por lo que, con 
la contribución de las estufas de leña se 
“materializa” su trabajo académico años 
después, tema central de su tesis univer-
sitaria; pero lo hace sin contemplar las 
condiciones actuales en la zona, donde 
existen cada vez menos bosques y la 
tecnología ha avanzado; y ahora existen 
las energías limpias, incluso el uso efi-
ciente de gas.

El programa nacional busca reempla-
zar los fogones tradicionales, perjudicia-
les para la salud en Michoacán, al menos 
123 comunidades aún dependen de este 
medio de calentamiento doméstico.

Es tud ios  de  l a  Organ izac ión 
Mundial de la Salud (OMS) indican 
que la exposición al humo generado 
por la quema de biomasa en interiores 
es responsable de aproximadamente 
4.3 millones de muertes prematuras al 
año en el mundo; las mujeres y los 
niños resultan ser los más vulnerables. 
El hecho de que millones de hogares 
en México y cientos de comunidades 
en Michoacán aún utilicen fogones 
tradicionales, con los consecuentes 
daños a la salud respiratoria y al 
medio ambiente, evidencia una posi-
ble falta de atención prioritaria o de 
implementación efectiva de solucio-
nes previas por las administraciones 
anteriores, incluyendo el inicio de la 
actual.

Aunque la conexión personal de la 
presidenta con la región de Cherán 
Atzicuirín, donde realizó su investiga-
ción hace más de cuatro décadas, podría 
interpretarse como un compromiso 
genuino, también podría ser visto como 
un enfoque particularista de una proble-
mática que requiere una atención inte-
gral y a escala nacional. La meta de un 
millón de estufas, si bien ambiciosa, 
podría resultar insuficiente ante la mag-
nitud del problema que afecta a más de 
tres millones de viviendas.

La promesa de que el 72 por ciento 
de la inversión se quede en la zona 
mediante la compra de insumos locales 
resulta positiva para la economía regio-
nal. Sin embargo, la sostenibilidad a 
largo plazo aún es cuestionable. Es 
crucial asegurar la transparencia en la 
adquisición de estos insumos y la cali-
dad de las estufas para evitar posibles 
actos de corrupción o la ineficiencia 
del programa.

La iniciativa de las estufas eficientes 
tiene, además, un lanzamiento tardío, su 
alcance es limitado y la necesidad de 
garantizar una adecuada implementa-
ción y sostenibilidad motivan cuestio-
namientos sobre la efectividad y la 
priorización de las políticas públicas del 
gobierno en relación con las comunida-
des vulnerables y la salud colectiva.

La inversión y dudas 
Más allá de la inversión inicial, la per-
sistencia del gobierno en la promoción 
de estufas de leña plantea interrogantes 
a las comunidades. Las primeras voces 
de la sociedad civil ya señalan posibles 
irregularidades en los procesos de lici-
tación y contratación, lo que agrega 
desconfianza sobre si los recursos 
realmente llegarán a quienes más los 
necesitan o si se diluirán en la opaci-
dad burocrática. La señora Francisca, 
habitante de una comunidad indígena 
cercana a Paracho, compartió a buzos 
sus inquietudes. 

“Desde que tengo memoria, hemos 
cocinado con leña. El humo nos hace 

toser mucho a mis nietos y a mí. Si estas 
estufas nuevas ayudan a que ya no res-
piremos tanto humo, será una bendi-
ción. Pero oímos que a veces el dinero 
no llega completo... esperemos que esta 
vez sí sea diferente”, explicó. 

Su testimonio refleja la esperanza 
de muchas familias que anhelan la 
alternativa más saludable y segura 
pa ra  coc ina r  y  ca len ta r se .  S in 
embargo, también demuestra una 
innegable desconfianza, producto de 
experiencias pasadas cuando los 
programas sociales no cumplían sus 
promesas. 

La primera etapa del programa 
pretende instalar 16 mil 500 estufas en 
hogares michoacanos; esto ha generado 
que en comunidades como Cherán  
Atzicuirín acudan técnicos de los  
gobiernos Federal y estatal, que han 
comenzado los censos y las evaluacio-
nes de las viviendas para determinar las 
necesidades y las condiciones para ins-
talarlas.

Don Rafael, líder comunitario de la 
región, comenta: “hemos tenido reunio-
nes informativas. La gente está esperan-
zada ,  pero  también hay dudas . 
Queremos que las estufas sean de buena 
calidad y que la instalación sea ade-
cuada. También es importante que nos 
enseñen a usarlas correctamente y a 
mantenerlas”. Su preocupación subraya 
uno de los desafíos cruciales para el 
éxito del programa: la capacitación y el 
acompañamiento a las familias benefi-
ciarias.

Riesgos del uso de estufas con 
leña
Las estufas de leña o biomasa, a pesar 
de ser una fuente de calor accesible en 
muchas comunidades, presentan diver-
sos inconvenientes, entre ellos, la emi-
sión de contaminantes como monóxido 
de carbono, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y dióxido de nitrógeno, 
que generan problemas respiratorios, 
enfermedades y, en algunos casos, cán-
cer. Además, el uso ineficiente puede 



La iniciativa de las estufas eficientes tiene, además, un lanzamiento tardío, su alcance es limitado y la necesidad de garantizar una adecuada 
implementación y sostenibilidad motivan cuestionamientos sobre la efectividad y la priorización de las políticas públicas del gobierno en 
relación con las comunidades vulnerables y la salud colectiva.
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llevar a un mayor consumo de leña y a 
la deforestación, con lo que impactan 
negativamente al medio ambiente.

La adopción generalizada de estas 
estufas depende de factores socioeco-
nómicos y culturales. La inversión 
inicial, aunque subsidiada, puede ser 
prohibitiva para algunas familias. 
Además, los hábitos de cocina y las 
preferencias culturales pueden influir 
en la aceptación y el uso continuo de 
estas tecnologías. Resulta fundamen-
tal efectuar un análisis exhaustivo de 
tales factores para asegurar que el pro-
grama sea verdaderamente viable y 
equitativo.

Carlos Escobar, ingeniero ambiental, 
analizó para buzos tres aspectos negati-
vos del uso de estufas de leña; en primer 
lugar, la eficiencia de las estufas, aun-
que superiores a los fogones tradicio-
nales, no eliminan por completo la 
emisión de partículas finas y otros con-
taminantes. Estudios recientes muestran 
que, en condiciones reales de uso, la 
reducción de emisiones no siempre 
alcanza los niveles esperados. Esto sig-
nifica que la exposición a contaminan-
tes, especialmente en hogares con 
ventilación deficiente, se mantiene 
como un riesgo para la salud respirato-
ria, particularmente en niños y adultos 
mayores. 

Un segundo problema radica en la 
dependencia continua de la leña como 
combustible, con lo que se plantean 
desafíos significativos en términos de 
sostenibilidad. La presión sobre los bos-
ques locales persiste y la recolección de 
leña, a menudo realizada por mujeres y 
niños, se vislumbra como una tarea 
ardua que consume mucho tiempo. Si la 
fuente de biomasa no se gestiona de 
manera sostenible, el programa podría 
inadvertidamente contribuir a la degra-
dación forestal y a la pérdida de biodi-
versidad a largo plazo. 

Un tercer inconveniente, explicó 
Escobar a este semanario, tiene que ver 
con el ciclo de vida completo de las 
estufas: la producción, distribución y 

eventual desecho de los materiales utili-
zados dejarán una huella ambiental que 
debe ser evaluada. ¿Se están utilizando 
materiales de bajo impacto ambiental? 
¿Existe una estrategia clara para la dis-
posición final de las estufas una vez que 
cumplan su vida útil? Cuestionó. Las 
preguntas resultan cruciales porque 
deben abordarse integralmente de cara a 
la sostenibilidad del programa. 

Si bien las estufas eficientes de leña 
representan un “avance” en compara-
ción con los métodos tradicionales, el 
programa no está exento de desafíos 
ambientales y sociales. Es imperativo 
realizar un seguimiento riguroso de su 
impacto real, invertir en fuentes de ener-
gía más limpias y sostenibles a largo 
plazo y considerar las particularidades 
de cada comunidad para garantizar que 
las soluciones implementadas sean ver-
daderamente benéficas para el medio 
ambiente y la salud de la población. 

Un análisis crítico y una visión a 
largo plazo son esenciales para evitar 
que una solución pensada para el bien 
genere consecuencias no deseadas.

Alternativas sostenibles: un 
potencial desaprovechado 
Una de las alternativas con mayor 
potencial en la región es la estufa solar. 
Michoacán, con sus abundantes horas 
de Sol al año, ofrece un escenario ideal 
para la adopción de esta tecnología. 
Según datos de la Secretaría de Energía 
(Sener), en promedio, el estado recibe 
entre cinco y seis kilovatios-hora por 
metro cuadrado de radiación solar dia-
rios. Esto significa que una estufa solar 
bien diseñada podría satisfacer las nece-
sidades básicas de cocción de una fami-
lia sin generar emisiones contaminantes, 
desechando el consumo de leña.

El testimonio de María López, habi-
tante de una comunidad rural en la 
Meseta Purépecha, ilustra los beneficios 
potenciales: “he visto en otras comuni-
dades cómo usan el Sol para cocinar. 
Dicen que la comida queda igual de rica 
y ya no tienen que ir al monte por leña. 

Para nosotras las mujeres, eso sería una 
gran ayuda, porque a veces caminamos 
horas para encontrar suficiente madera”. 
Su testimonio destaca no solamente 
el ahorro de tiempo y esfuerzo, sino 
también la reducción de la carga que 
implica la recolección de leña, una tarea 
que recae principalmente sobre las 
mujeres y los niños.

Otra alternativa viable es la estufa de 
gas LP de bajo consumo. Si bien el gas 
LP no es una fuente de energía reno-
vable, su combustión es mucho más 
limpia que la de la leña, reduciendo 
significativamente la emisión de 
partículas finas y otros contaminantes 
perjudiciales para la salud respiratoria. 
Organizaciones como el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) han 
documentado la elevada incidencia de 
enfermedades respiratorias en comuni-
dades que utilizan leña para cocinar, 
especialmente entre niños y adultos 
mayores. 

Un programa de subsidio para la 
adquisición de estufas de gas eficientes 
y cilindros podría tener un impacto 
inmediato en la salud de miles de fami-
lias michoacanas.

Además, el impulso de proyectos de 
biogás a pequeña escala representa una 
oportunidad para fomentar la economía 
circular y la autosuficiencia energética en 
las comunidades rurales. Los residuos 
orgánicos, como desechos agrícolas y 
estiércol animal, pueden servir para  
generar biogás, un combustible limpio, 
útil para cocinar y calentar agua. La 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha implementado con éxito 
proyectos de biogás en diversas comu-
nidades rurales de América Latina, 
demostrando su viabilidad y los bene-
ficios ambientales y económicos 
implícitos.

El ingeniero agrónomo Javier Pérez, 
quien ha trabajado en proyectos de 
energías renovables en Michoacán, 
señala: “El potencial del biogás en 
es te  es tado es  enorme.  Muchas 



comunidades tienen acceso a recursos 
orgánicos que podrían transformarse en 
una fuente de energía limpia y cons-
tante. Esto no sólo reduciría la depen-
dencia de la leña, sino que también 
generaría empleos locales y fortalecería 
la economía de las familias”.

La inversión de 500 millones de 
pesos (mdp) en estufas de leña del 
Gobierno Federal parece una oportuni-
dad perdida para impulsar una transi-
ción energética justa y sostenible en 
Michoacán. En lugar de perpetuar una 
tecnología obsoleta con graves conse-
cuencias para la salud y el medio 
ambiente, el gobierno morenista pudo 
haber destinado estos recursos a pro-
gramas integrales que promuevan el 
acceso a estufas solares, estufas de 
gas eficientes y proyectos de biogás, y 
sentar las bases para un futuro más 
limpio y saludable ante las comunida-
des michoacanas.

La adopción de tales alternativas no 
solamente aliviaría la presión sobre los 

valiosos recursos forestales del estado, 
sino que también mejoraría significati-
vamente la calidad de vida de sus habi-
tantes.

Esperanza en medio del humo
El “Programa de Estufas Eficientes de 
Leña para el Bienestar” no representa 
una oportunidad significativa para 
mejorar la calidad de vida de millones 
de mexicanos que aún cocinan en 
condiciones precarias. Su conexión con 
la investigación académica de la 
Presidenta le otorga un simbolismo par-
ticular. Sin embargo, el camino hacia un 
futuro sin el humo perjudicial de los 
fogones tradicionales es largo y requiere  
algo que no se aprecia en este programa: 
un compromiso sostenido, una planifi-
cación cuidadosa y una colaboración 
estrecha entre el gobierno, las comuni-
dades y la sociedad civil. 

El lanzamiento del “Programa de 
Estufas Eficientes” es la “materializa-
ción” de un antiguo interés académico 

de la Presidenta, pero no servirá para 
mitigar los daños a la salud causados 
por los fogones tradicionales y llega en 
un contexto donde la magnitud nacional 
del problema sugiere una posible res-
puesta gubernamental históricamente 
lenta o con recursos insuficientes. 

La focalización inicial en Michoacán, 
si bien comprensible por la trayectoria 
de la Presidenta, plantea interrogantes 
sobre la estrategia para abordar las 
necesidades similares en otras regiones 
vulnerables del país. 

En última instancia, el éxito de un 
programa de este tipo no sólo se mide 
por el número de estufas instaladas y la 
inversión local generada, sino por su 
capacidad para escalarse efectivamente 
y de forma sostenible en México, 
demostrando un compromiso guberna-
mental integral y oportuno con la salud 
y el bienestar de las comunidades más 
necesitadas; pero sobre todo que se 
incluya el uso de nuevas tecnologías, en 
este caso, energías limpias.  

Un programa de subsidio para la adquisición de estufas solares podría tener un impacto inmediato en la salud y la economía de miles de 
familias michoacanas y quitaría presión sobre los bosques.
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Las propuestas de mexica-
nos organizados, comi-
tés de obras, gobiernos 
estatales y municipales 
de oposición y organiza-
ciones sociales que 

conocen las necesidades en los asenta-
mientos humanos fueron desechadas: 
cero atenciones al pueblo, pero eso sí, 
miles de millones de pesos tomados del 
presupuesto nacional fueron invertidos 
en obras emblemáticas del expresidente, 
que siguen sin recuperar lo invertido.

El Estado de México (Edomex) no es 
la excepción. Gobernado por Morena, en 
manos de Delfina Gómez, en los munici-
pios conurbados, particularmente de la 
Zona Oriente del Valle de México se han 
agravado aspectos como la inseguridad, 
la falta de agua potable, drenaje y pavi-
mentación; la omisión es constante. 
Ahora se suma la falta de obra pública en 
general, necesaria para mejorar elemen-
talmente las condiciones de vida de “Los 
Olvidados”. “El hermoso México tiene 
en este Oriente uno de los territorios más 
feos y desesperanzadores”, consignó 
recientemente un reconocido medio 
español, al referirse a la evidente falta de 
atención y construcción de nuevas obras 
o mantenimiento de las existentes.

El medio se sorprendió con las dan-
tescas imágenes de basura, cascajo y 
perros muertos expuestos en los cana-
les; y eso demuestra la mala gober-
nanza. Pero, como también afirma: 
“gobiernos van y vienen y la podredum-
bre sigue ahí, lugar al que sólo voltean 
los gobernantes cuando de votos se 
trata”, cierto. Todas esas carencias y 
necesidades resultan evidentes y es 
obvio que urge resolverlas para los 
gobiernos de todos los niveles.

En el Edomex, los ciudadanos recla-
man atención a sus necesidades; la 
gobernadora Delfina Gómez debe escu-
char los reclamos sociales, pues los 
mexiquenses se empobrecen cada día 
más. Es el reclamo general de miles de 
familias que padecen diariamente la 
insensibilidad de esta gobernante. 

Las dudas están fundadas: como pre-
sidenta municipal, Gómez Álvarez se 
negó a escuchar y resolver las peticio-
nes ciudadanas; un caso: la colonia 
Víctor Puebla, asentada hace 16 años en 
lo que fuera el Rancho Santa Martha, 
en Texcoco, no ha recibido el recono-
cimiento y, por tanto, el derecho a la 
construcción del equipamiento urbano.

Según reporta una vecina, Carmen, 
fundadora de la colonia: “acudimos al 
Grupo Nacional de Solicitantes de 
Terrenos (GNST); vivía rentando en 
Neza, no teníamos para completar para 
un terreno, nos juntamos al grupo que se 
reunía los fines de semana, nos informa-
ron que ya habían conseguido un predio 
que, según nos dijeron, tenía uso habita-
cional y comercial, se llamaba Rancho 
Santa Martha; la hacienda ya se había 
acabado hace años, el propietario aceptó 
el enganche y lo fuimos pagando; al ter-
minar de pagar nos repartieron los lotes; 
empezamos a construir con lo que tuvié-
ramos, también empezamos a gestionar 
los servicios y sólo recibimos amenazas 
de desalojo de parte de Constanzo de La 
Vega (entonces presidente municipal); 
los demás también nos trataron igual 
(siguieron cinco más, incluida la actual 
gobernadora) y nada; el drenaje y la luz 
los hicimos nosotros. El año pasado nos 
informaron que el cabildo cambió el uso 
de suelo (de habitacional-comercial a 
agrícola), y que ahora ya no existimos”.

Esta historia se repite en las colonias 
Wenceslao Victoria, Leyes de Reforma 
o Fray Servando Teresa de Mier, en 
Texcoco, de donde es originaria la 
gobernadora y el grupo que la encumbró 
al poder, encabezado por Higinio 
Martínez y su coequipero Horacio 
Duarte, acérrimos enemigos de la orga-
nización popular.

Demandan atención y solución
Los habitantes de esta parte de la geo-
grafía mexiquense no se desaniman, aun 
con todo el maltrato de que han sido 
objeto; respetan los canales de negocia-
ción que las leyes mexicanas establecen 

y acuden a entregar la relación de sus 
necesidades a su gobernante, solicitan 
audiencia y ser escuchados.

Lo mismo ocurre con los campesinos 
de Tenancingo y la zona sur; o los de 
Atlacomulco, en el norte de este territo-
rio; o los de los valles de Ixtlahuaca, que 
solicitan fertilizante subsidiado, semilla 
mejorada, apoyo para la adquisición de 
maquinaria. Nada quieren gratuito, son 
aguerridos y no van a transigir: “ahora 
no paramos hasta que nos resuelvan”

La Zona Noroeste del Valle de 
México, con Nicolás Romero al frente, 
también reclama su derecho a ser escu-
chada, la acompañan sus vecinos de 
Cuautitlán Izcalli que, por cierto, con 
Morena entró en el ranking de los muni-
cipios más inseguros, así como Atizapán, 
Huixquilucan y Villa del Carbón.

Los millones de mexicanos en la 
Zona Oriente del Valle de México, que 
carecen de todo para tener una vida 
mínimamente digna, que le batallan 
para asegurar el alimento del día 
siguiente, que con su voto encumbran 
a políticos para luego ser olvidados, 
demandan pozos de agua, pavimenta-
ción, construcción de escuelas, recono-
cimiento para ejercer sus fuentes de 
ingreso, como los comerciantes y taxis-
tas de Toluca, claves de centro escolares 
que ellos mismos han construido y 
apoyo para vivienda.

Las respuestas que el gobierno mexi-
quense les ha dado: “estudiaremos su 
caso y les informaremos; acudan a su 
ayuntamiento con el área correspon-
diente, sólo que a los municipios les 
fueron retirados los recursos para aten-
der la demanda ciudadana; o, simple-
mente, la negativa rotunda de que no es 
posible realizar la obra”.

En esta ocasión, los peticionarios no 
están esperando que la divina providen-
cia les resuelva: por la geografía mexi-
quense se les mira distribuyendo 
propaganda con la que informan a la 
población sobre las negativas de la 
gobernadora Delfina Gómez; compar-
ten su disgusto por la falta de atención; 



En manos de Delfina Gómez, en los municipios conurbados, particularmente de la Zona Oriente del Valle de México, se han agravado 
aspectos como la inseguridad, la falta de agua potable, drenaje y pavimentación.



pero se les mira caminando entusias-
mados, seguros de que la única salida 
consiste en juntarse con sus pares y 
encontrar solución a sus necesidades. 
No tienen alternativa.

Historial de indiferencia e 
ineptitud 
El paso de Gómez Álvarez en diferentes 
cargos y puestos de elección popular 
está más lleno de pecados que de actos 
de buena fe y buenos resultados. 

Como presidenta municipal de 
Texcoco: “Aunque hay pruebas sólidas 
contra Delfina Gómez y otros servido-
res públicos por exigir 10 por ciento de 
su salario a trabajadores de Texcoco 
para beneficiar a Morena y a su propia 
campaña política, no ha habido proceso 
penal”, reportó Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI); es 
decir, no hay obras destacadas que 
haya realizado o actos de gobierno que 
merezcan el reconocimiento público. 
No obstante, esta denuncia no prosperó.

Lo mismo ocurrió con su labor legis-
lativa, como diputada o senadora y, en su 
desempeño como delegada Estatal de 

Programas para el Desarrollo Integral  de 
la Familia (DIF) en el Edomex sola-
mente difundió los programas asisten-
cialistas de AMLO. 

Fue recibida con cierta expectativa a 
su paso por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), por su perfil académico; 
sin embargo, “en los 20 meses que 
estuvo en el cargo, se caracterizó por su 
falta de atención al impacto que dejó la 
pandemia de Covid-19 entre los estu-
diantes, por terminar de desaparecer el 
p rograma  Escue las  de  Tiempo 
Completo y dejar sin recursos a maes-
tros para su capacitación; en resumen, 
por la inmovilización”, ha señalado 
el medio La Silla Rota, que publicó 
la opinión de académicos de recono-
cidas instituciones educativas que se 
manifestaron contra la falta de inte-
rés que tuvo (y tiene) el gobierno 
de  l a  au todenominada  “Cuar t a 
Transformación” en la educación.

Del Primer Informe de Gobierno 
solamente destacaron los “programas 
como Mujeres con Bienestar; nuevas 
líneas del Trolebús y del Mexicable; así 
como disminución en delitos de alto 

impacto, entre ellos, el feminicidio”. 
Según su informe, irónicamente no habla 
de las obras de impacto, como carreteras, 
hospitales, sistemas de agua potable o 
drenaje, construcción de escuelas; y 
menos de la generación de empleos.

A 18 meses de gobernar el Edomex, 
y con una aprobación del 48.9 por 
ciento, que la ubica en el lugar 19 del 
ranking de aceptación de los 32 gober-
nadores mexicanos, según la encuesta-
dora Mitofsky para el mes de marzo de 
2025, la maestra en educación Delfina 
Gómez Álvarez llegó a la gubernatura 
bajo el protectorado del entonces presi-
dente AMLO; pero, el gran ganador de 
las elecciones mexiquenses en el 2023 
fue el abstencionismo, que alcanzó 50.2 
por ciento, lo que significa que sólo 27 
de cada 100 ciudadanos en el Edomex 
otorgaron su voto a Gómez Álvarez.

En 2023, el abstencionismo avanzó 
tres por ciento respecto a la elección 
anterior. La cosecha electoral fue muy 
pobre a pesar de la inversión realizada: 
enorme cantidad de votos “comprados” 
por parte el partido oficial y el gobierno 
saliente que, para “el ejercicio fiscal 

Millones de mexicanos que habitan la Zona Oriente del Valle de México carecen de todo para tener una vida mínimamente digna; con su voto 
encumbran a políticos para luego ser olvidados, demandan seguridad, pozos de agua, pavimentación y construcción de escuelas.
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2023, recibió apoyo presupuestal del 
Gobierno Federal para fortalecer los 
programas nacionales de beneficio 
social”, mismos que alcanzaron los 125 
mil 450 millones de pesos (mdp), según 
el reporte de Fondos de Aportaciones y 
Apoyos Federales para el ejercicio fis-
cal de ese año electoral. Asimismo, el 
16 de enero de 2023, los medios dieron 
a conocer una serie de irregularidades.

Inseguridad al alza
Lejos de disminuir los delitos, el 
Edomex encabeza el ranking nacional, 
tanto en números absolutos como en los 
relativos: 30 mil 669 incidencias, equi-
valentes a 17 por ciento según datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad Públ ica 
(SESNSP), en su informe de marzo de 
2025. Este mismo año, muchos habitan-
tes del Edomex se sienten inseguros, 
según la  Encuesta  Nacional  de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Varios municipios, incluyendo 
Chimalhuacán, Ecatepec y Cuautitlán 
Izcalli, figuran entre los más inseguros del 
país. Los habitantes de estos municipios 
reportan alta percepción de inseguridad, 
con un promedio alarmante de ocho de 
cada 10 personas que consideran que 
“vivir en su localidad es inseguro”.

El pasado 22 de abril, el Inegi publicó 
los resultados de la ENSU: en el primer 
trimestre de 2025, estos municipios 
encabezaron la lista de los que tienen 
mayor percepción de inseguridad; los 
tres municipios son gobernados por 
Morena. En los que ya se había logrado 
un importante avance sobre seguridad, 
como Chimalhuacán, la percepción de 
inseguridad avanzó a 86.1 por ciento; 
los otros dos municipios tuvieron 85 y 
83.2 por ciento. 

El Edomex encabeza la lista de las 
siete entidades donde más feminicidios 
se cometieron, así que la llegada de una 
mujer a la gubernatura mexiquense no 
resultó una garantía para las mujeres; 

aunque el informe de la gobernadora 
tenga otros datos.

De manera que a la alcaldesa de 
Chimalhuacán se le puede revertir el 
haber presumido, en un informe de 
gobierno, las acciones que le han resul-
tado dolorosas a la población, como es 
el caso de la inseguridad. Con la lle-
gada de Xóchitl Flores a la presidencia 
municipal de Chimalhuacán se incre-
mentaron los delitos de toda índole, 
particularmente el asalto con violencia, 
lo que debería ser motivo para vigilar 
contundentemente el desempeño de la 
edil chimalhuaquense. La displicencia 
por la actuación de los gobernantes 
morenistas se observó en este lugar, 
donde ni los gritos de protesta de los 
invitados a un evento de la Presidenta 
de la República ni la gobernadora ni la 
edil anfitriona han sido suficientes para 
que las autoridades atiendan los asun-
tos urgentes. Ante los abucheos de des-
contento contra Flores, la presidenta de 
México les espetó airadamente: 
“bueno, quieren que juntos trabajemos, 
sí o no”. 

Campesinos sin apoyo 
El campo es otro ente agraviado por el 
gobierno de Gómez, salvo el apoyo para 
los labriegos de su demarcación en 
algunos municipios; en el Edomex, los 
campesinos revelaron que deben “ras-
carse con sus propias uñas”, pues no hay 
apoyo para la adquisición de fertilizan-
tes, semilla mejorada, para la compra de 
maquinaria o la modernización de los 
sistemas de riego o producción agrícola.

Lejos de atender al campo, ya giraron 
“invitaciones” a los ejidatarios que, ante 
los bajos niveles de agua en las presas 
abastecedoras del Sistema Cutzamala, 
aporten una cantidad de agua, como 
denunciara Leonel N., un campesino 
que sostiene que en los valles de 
Ixtlahuaca y Atlacomulco “no tenemos 
presas, sólo bordos que no juntan mucha 
agua y la que se junta, medio alcanza 
para el riego de nuestras parcelas”.

Por la gran concentración demográ-
fica, los municipios mexiquenses de la 
Zona Urbana del Valle de México recla-
man la falta de atención del gobierno 
mexiquense. 

Lejos de disminuir los delitos, el Edomex encabeza el ranking nacional, tanto en números 
absolutos como relativos.
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PARA EL DESARROLLO
Y LA REVITALIZACIÓN,

construir juntos la comunidad de futuro 
compartido China-América Latina y el Caribe
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La  C u a r t a  R e u n i ó n 
Ministerial del Foro 
China-CELAC (FCC) 
se celebró el 13 de mayo 
en Beijing. Se trató de 
un importante evento 

convocado en ocasión del 10º aniversa-
rio del funcionamiento oficial del FCC. 
Como país anfitrión, China dio la cálida 
bienvenida a los amigos provenientes 
de los países miembros de la CELAC 
y las organizaciones regionales de 
América Latina y el Caribe (ALC), y se 
dispone a trabajar con todos por planifi-
car juntos para el desarrollo y la revita-
lización y construir juntos la comunidad 
de futuro compartido China-ALC.

I
En julio de 2014, durante el Encuentro 
de Líderes de China y ALC en Brasilia, 
el Presidente Xi Jinping propuso la 
importante iniciativa sobre la construc-
ción de la comunidad de futuro compar-
tido China-ALC, y decidió junto con 
líderes latinoamericanos y caribeños 
establecer el FCC, dejando constancia 
del consenso político de China y ALC de 
promover su cooperación en conjunto. 
En enero de 2015, se convocó con éxito 
la Primera Reunión Ministerial del FCC 
en Beijing, haciendo realidad la visión 
de construir una plataforma de coopera-
ción entre China y todos los 33 países 
independientes de ALC en su conjunto.

A lo largo de los últimos 10 años, bajo 
la orientación estratégica de la diploma-
cia de Jefes de Estado, China y ALC 
hemos desplegado nuestra cooperación 
con adhesión al principio de trato en pie 
de igualdad, al objetivo de beneficios 
mutuos y ganancias compartidas, a la 
modalidad flexible y pragmática y al 
espíritu de apertura e inclusión, impul-
sado el desarrollo vigoroso del FCC y el 
avance sinérgico de la cooperación en 
conjunto y la bilateral y orientado las 
vinculaciones China-ALC a desarro-
llarse “a velocidad acelerada”.

Se ha vuelto aún más sólida la base 
de la confianza mutua. China y ALC 

somos firmes en atender el uno al otro 
los respectivos intereses vitales y preo-
cupaciones fundamentales y en apoyar-
nos mutuamente en la salvaguardia de la 
soberanía y la integridad territorial. 
Panamá, República Dominicana, El 
Salvador, Nicaragua y Honduras suce-
dieron en establecer o restablecer víncu-
los diplomáticos con China, así que el 
principio de Una Sola China ya ha sido 
un consenso cada vez más reconocido 
por países de la región. Hasta la fecha, 
China ha establecido asociaciones de 
distinto tipo con 16 países de la región. 
Entre ellos, China ha construido la 
comunidad de futuro compartido con 
Cuba y definió sus relaciones con Brasil 
como “la comunidad de futuro compar-
tido por un mundo más justo y un pla-
neta más sostenible”, de forma que las 
relaciones China-ALC ya cuentan con 
creciente peso y valor.

Se han vuelto aún más fructíferos los 
resultados de la cooperación. Los países 
de la región apoyan generalmente la 
Iniciativa para el Desarrollo Global, y 
más de 20 países han venido reforzando 
la articulación de sus estrategias de 
desarrollo con la de China en el marco 
de la cooperación de la Franja y la Ruta. 
En 2024, el volumen del comercio 
China-ALC alcanzó los 518.4 mil 
millones de dólares, cifra histórica que 
duplicó la de hace 10 años. Durante 
muchos años consecutivos, China se ha 
mantenido como el segundo socio 
comercial de ALC. Además, en la 
región, China ha ejecutado en total más 
de 200 obras de infraestructura, puesto 
en marcha numerosos proyectos de coo-
peración en capacidad productiva y 
ofrecido millones de puestos de empleo. 
China ha desarrollado programas de 
asistencia para el bienestar en todos los 
países de la región con que tiene rela-
ciones diplomáticas y las empresas chi-
nas han cumplido proactivamente con 
sus responsabilidades sociales, lo cual, 
no sólo ha promovido enérgicamente la 
industrialización y el desarrollo econó-
mico y social locales, sino que también 

ha forjado el “paradigma China-ALC” 
marcado por los beneficios mutuos y las 
ganancias compartidas.

Se ha vuelto aún más profundo el 
aprendizaje recíproco entre civilizacio-
nes. La parte latinoamericana y caribeña 
se identifica en general con la Iniciativa 
para la Civilización Global. Ya se han 
organizado siete ediciones del Foro de 
Diálogo entre las Civilizaciones de 
China y ALC. China ha otorgado a ALC 
un total de 17 mil becas gubernamentales 
y 13 mil plazas de capacitación en China, 
suscrito 26 documentos de cooperación 
educativa con 19 países de la región y 
establecido 68 Institutos o Aulas 
Confucio en 26 países de ALC. Varios 
países regionales han fijado la Fiesta de 
Primavera de China como feriado legal. 
China también ha aplicado la política de 
tránsito sin visa de 240 horas a diversos 
paíes de ALC. Los intercambios de pue-
blo a pueblo entre China y ALC se han 
tornado cada día más estrechos y han 
venido aumentando el conocimeinto 
mutuo entre ambos pueblos y la opinión 
favorable de uno al otro.

Se ha vuelto aún más estrecha la 
coordinación multilateral. Ambas partes 
hemos sido bien firmes en salvaguardar 
el sistema internacional centrado en la 
ONU, defender el multilateralismo 
basado en la coordinación y la coopera-
ción, rechazar categóricamente la inter-
ferencia en los asuntos internos de otros 
países y oponernos al hegemonismo y la 
política de la fuerza. China y ALC 
hemos mantenido una estrecha comuni-
cación en plataformas como la ONU, el 
G20, el APEC y el BRICS, en fomento 
de la reforma del sistema de gobernanza 
global y en salvaguardia de los intereses 
comunes de los países en desarrollo. 
China ha emitido junto con Brasil el 
consenso de seis puntos sobre la solu-
ción política de la crisis de Ucrania y ha 
lanzado en la ONU el grupo de Amigos 
por la Paz, granjeándose un amplio 
apoyo de la comunidad internacional.

Se ha vuelto aún más multidimensio-
nal la cooperación en conjunto. El FCC 
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tiene establecidos mecanismos como la 
Reunión Ministerial, el Diálogo de 
Ministros de Relaciones Exteriores de 
China y el “Cuarteto” de la CELAC, y 
l a  R e u n i ó n  d e  C o o r d i n a d o r e s 
Nacionales. Hasta la fecha se han cele-
brado con éxito más de 100 eventos 
incluyendo tres Reuniones Ministeriales 
y Subforos en 31 sectores, forjando así 
el canal principal de la cooperación 
entre China y ALC en conjunto. La 
Asamblea Popular Nacional de China 
h a  i n g r e s a d o  a l  P a r l a m e n t o 
Centroamericano (Parlacen) como 
observador permanente. China ha sido 
admitida en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso) como 
Estado observador y ha mantenido 
estrechos contactos con el Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) 
y organizaciones subregionales como el 
Mercado Común del Sur (Mercosur), la 
Alianza del Pacífico (AP), la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) y la Comunidad 
del Caribe (CARICOM). Todo esto ha 
brindado un soporte más amplio y 

múltiples impulsos al desenvolvimiento 
de las relaciones China-ALC.

II
Como solemos decir los chinos, tomar 
el pasado como referencia le ayuda a 
uno a prever el futuro. También señala 
un dicho latinoamericano: “La historia 
es un profeta con la mirada vuelta hacia 
atrás”. Al adoptar una visión más 
amplia y largoplacista para contemplar 
el desarrollo del FCC y los lazos 
China-ALC durante estos 10 años, 
estamos en mejores condiciones de 
percibir con claridad la tendencia pre-
dominante y consolidar nuestra con-
fianza para avanzar juntos hacia el 
futuro. Los fructíferos resultados de los 
lazos China-ALC en los últimos 10 
años nos han enseñado que:

La cooperación sino-latinoamericana 
y caribeña es una opción insoslayable 
por adaptarse a la tendencia predomi-
nante del desarrollo mundial. El ascenso 
colectivo del Sur Global constituye un 
carácter distintivo de la gran transfor-
mación mundial. Siendo por igual 
importantes miembros del Sur Global, 

el reforzar la cooperación entre China y 
ALC para emitir una voz fuerte del Sur 
Global a la altura de nuestra era por la 
unidad y el autofortalecimiento corres-
ponde a la tendencia predominante del 
desarrollo de la multipolarización, que 
no sólo ha añadido nueva connotación 
a los lazos sino-latinoamericanos y 
caribeños, sino que también ha hecho 
nuevos aportes a la evolución del orden 
internacional hacia un rumbo más equi-
tativo y justo.

La cooperación sino-latinoamericana 
y caribeña es una opción insoslayable 
por materializar la modernización mun-
dial. China y ALC, con una superficie 
terrestre que representa una quinta parte 
de la mundial, una cuarta parte de la 
población mundial y un cuarto del volu-
men económico global, son el país y la 
región con mayor potencial de creci-
miento y vigor de desarrollo. Mediante 
unidad y cooperación, China y ALC 
podremos forjar un mercado transpa-
cífico supergrande con una población 
de dos mil millones de personas, que 
proporcionará fuerzas motrices inago-
tables para el respectivo desarrollo y 

A lo largo de los últimos 10 años, bajo la orientación estratégica de la diplomacia de Jefes de Estado, China y ALC hemos desplegado nuestra cooperación 
con adhesión al principio de trato en pie de igualdad, al objetivo de beneficios mutuos y ganancias compartidas.
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revitalización de ambas partes y nos 
brindará la confianza y la fe para no 
dejarnos intimidar por ningún chantaje 
o represión.

La cooperación sino-latinoamericana 
y caribeña es una opción insoslayable 
por defender la equidad y la justicia 
para la humanidad. China aboga por 
consultas extensivas, contribución con-
junta y beneficios compartidos, lo que 
contrasta diametralmente con las con-
ductas prepotentes e intimidatorias. Las 
inversiones de China en ALC no están 
acompañadas de ninguna condición 
política, corresponden a las necesidades 
de ALC y empoderan el desarrollo 
local. Al contrario, lo que ha hecho 
cierto país grande en ALC no sirve sino 
para “desempoderar” la región. Está 

más que claro quién es el amigo confia-
ble y el socio a largo plazo de coopera-
ción para los países de ALC.

La cooperación sino-latinoamericana 
y caribeña también es una opción insos-
layable por construir el futuro compar-
tido. China y ALC nos respaldamos 
mutuamente en nuestras respectivas 
luchas contra el colonialismo y el impe-
rialismo y en pos de la emancipación 
nacional, nos apoyamos mutuamente en 
la exploración del camino de desarrollo 
acorde con nuestras respectivas realida-
des nacionales y nos ofrecemos el uno 
al otro impulsos de desarrollo mediante 
la profundización de la cooperación. 
Durante la pandemia de Covid-19, 
China y ALC hicimos el mejor esfuerzo 
por ayudarnos mutuamente. La historia 

y los hechos han demostrado una y otra 
vez que la construcción de la comuni-
dad de futuro compartido China-ALC 
son esfuerzos bidireccionales de ambas 
partes con voluntades sinceras y accio-
nes concretas.

III
Ante la actual situación internacional, 
tan cambiante como turbulenta, la causa 
del desarrollo y la paz se ve desafiada, la 
filosofía básica de la cooperación inter-
nacional se ve perjudicada y son cada 
vez más los factores de incertidumbre e 
inestabilidad en el entorno internacio-
nal. Sobre todo, cierto país grande, apli-
cando “mi país primero”, intenta 
saquear los frutos de desarrollo de los 
países del Sur Global como China y 
ALC, y procura postergar e incluso inte-
rrumpir el proceso de modernización de 
China y la región. La modernización es 
un derecho legítimo de todos los pue-
blos, en vez de un derecho especial 
reservado a pocos países. Dar marcha 
atrás en la historia no gana el apoyo 
popular y las prácticas intimidatorias y 
la política de la fuerza no tienen futuro. 
Frente a riesgos y desafíos, China y 
ALC debemos ponernos del lado 
correcto de la historia y del lado de la 
equidad y la justicia, defender debida-
mente nuestros respectivos logros de 
desarrollo, seguir avanzando de la mano 
hacia la modernización y promover la 
construcción de la comunidad de futuro 
compartido China-ALC.

Hemos de defender la independencia 
y la autodecisión. Sin la autodecisión no 
se podría hablar del desarrollo y los 
logros de desarrollo difícilmente 
podrían llevarse adelante. Los países de 
ALC han planteado lograr no sólo la 
independencia política y soberana, sino 
también la verdadera independencia en 
lo económico y lo cultural, entre otros 
aspectos. China está totalmente de 
acuerdo con esto y está dispuesta a tra-
bajar junto con ALC para seguir apo-
yándonos mutua y firmemente en la 
exploración del camino de desarrollo 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LA COOPERACIÓN 
HA AVANZADO CON:
• Trato en pie de igualdad, beneficios mutuos, modalidad flexible y 

espíritu de inclusión.
• Establecimiento de relaciones diplomáticas con países como 

Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y 
Honduras.

• 16 asociaciones bilaterales, incluyendo Cuba y Brasil.

En cuanto a cooperación económica:
• Más de 20 países han alineado sus estrategias con la Franja y la 

Ruta.
• En 2024, el comercio China-ALC alcanzó 518.4 mil millones de 

dólares.
• Más de 200 obras de infraestructura y millones de empleos 

generados.
• China ha contribuido a la industrialización local y al desarrollo 

social.

En el ámbito cultural y educativo:
• 17 mil becas otorgadas, 13 mil plazas de capacitación.
• 68 Institutos Confucio en 26 países.
• Intercambios pueblo a pueblo cada vez más frecuentes.

En cooperación multilateral:
• Coordinación en ONU, G20, APEC, BRICS.
• China lanzó el grupo de Amigos por la Paz y emitió, junto a 

Brasil, el consenso sobre Ucrania.
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acorde con nuestras respectivas realida-
des nacionales, rechazar los actos de 
injerencia en asuntos internos en todas 
sus formas y promover la democratiza-
ción de las relaciones internacionales.

Hemos de salvaguardar la paz y la 
seguridad. Entre todos los países 
grandes, China es el único que se 
compromete a “seguir un camino de 
desarrollo pacífico” en su Constitución, 
mientras en las Cumbres de la CELAC 
han reiterado que ALC es una Zona de 
Paz. Siendo fuerzas internacionales en 
pos de la paz, China y ALC hemos de 
practicar el concepto de seguridad 
común, integral, cooperativa y sosteni-
ble, apoyar la solución de las disputas de 
forma pacífica, oponernos a la construc-
ción de la seguridad de uno sobre la inse-
guridad del otro y rechazar el uso o la 
amenaza del uso de la fuerza y la genera-
lización del concepto de seguridad.

Hemos de materializar el desarrollo y 
la revitalización. La materialización de 
la modernización constituye la aspira-
ción y la búsqueda comunes de los pue-
blos chino y latinoamericano y caribeño. 
Hemos de profundizar la articulación de 
nuestras estrategias de desarrollo, forta-
lecer la planificación desde el máximo 
nivel y proporcionar recíprocamente 
impulsos para el desarrollo. Hemos de 
tejer una red de conectividad más estre-
cha, elevar el nivel de facilitación del 
comercio y la inversión y cultivar un 
gran mercado China-ALC. Hemos de 
profundizar la cooperación en capaci-
dad productiva, salvaguardar juntos la 
estabilidad de las cadenas industriales y 
de suministro e intensificar la coopera-
ción en sectores punteros y nuevos y la 
formación de talentos, con miras a reali-
zar juntos el desarrollo a saltos. Además, 
China va a implementar más proyectos 
de bienestar “pequeños y hermosos”, 
para que los pueblos se sientan más 
beneficiados.

Hemos de persistir en el multilatera-
lismo. El multilateralismo es una piedra 
angular fundamental del orden interna-
cional tras la Segunda Guerra Mundial. 

China y ALC debemos practicar el ver-
dadero multilateralismo, salvaguardar 
resueltamente el sistema internacional 
centrado en la ONU y el orden interna-
cional basado en el derecho internacio-
nal y defender los derechos e intereses 
justos y legítimos de los países en desa-
rrollo. Hemos de rechazar conjunta-
mente el unilateralismo, y defender el 
sistema multilateral de comercio cen-
trado en la Organización Mundial del 
Comercio. Nos es menester abogar jun-
tos por un mundo multipolar igualitario 
y ordenado y una globalización econó-
mica universalmente beneficiosa e 
inclusiva, inyectando así más estabili-
dad y energía positiva al desarrollo 
mundial.

Hemos de profundizar la unidad y la 
cooperación. La CELAC se dedica a 
hacer realidad la visión de la gran unión 
de los pueblos de ALC. En la Cumbre de 

la CELAC en La Habana, se adoptó la 
Dec la rac ión  Espec ia l  sobre  e l 
Establecimiento del Foro China-
CELAC. El FCC encarna el afecto amis-
toso entre ambas partes. Debemos 
promover un mejor desarrollo del FCC a 
fin de inyectar más fuerzas motrices al 
desenvolvimiento de los lazos China-
ALC y a la integración regional de ALC.

Tal como reza un dicho de ALC: 
“Unidos, somos inigualables”, los chi-
nos también decimos: “El gran barco 
avanzará si todos remamos juntos”. 
¡Que tomemos la Cuarta Reunión 
Ministerial del FCC como oportunidad 
para aglutinar nuestro compromiso con 
el desarrollo, nuestra voluntad por la 
cooperación y nuestra amistad por una 
mayor aproximación, promoviendo así 
más logros nuevos de la construcción de 
la comunidad de futuro compartido 
China-ALC! 

El presidente chino Xi Jinping dijo durante su discurso que “sin importar cómo cambie la situación 
internacional, China siempre será un buen amigo y socio de los países de ALC. Aunemos nuestros 
esfuerzos y avancemos de la mano en nuestra respectiva marcha hacia la modernización, 
escribiendo juntos un nuevo capítulo de la construcción de la comunidad de futuro compartido”.
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A partir de 1982, en México, la política 
económica sufrió un viraje total, con la 
adopción de un modelo según el cual las 

necesidades sociales deben ser satisfechas por el 
mercado; en otras palabras, si la gente necesita 
algo, debe comprarlo, y si no tiene para pagar, 
peor para ella: se quedará esperando. Así, el 
mercado se volvió el único proveedor de satisfac-
tores “autorizado”, pero además, fuera de control 
de la propia sociedad, un ente regido por sus 
propias e inflexibles leyes.

Estamos ante una consecuencia del llamado 
fetichismo de la mercancía, que consiste en que 
esta creación del hombre cobra vida propia y se 
eleva por encima de él, tiranizándolo. El “mer-
cado” se ha convertido en un ente indomeñable, 
que no tolera la intervención de “fuerzas extra-
ñas”, como el Estado y la sociedad misma, pues 
éstas “lo distorsionan”; es decir, que no lo moles-
ten “porque se enoja”. El mercado se ha conver-
tido en fuerza sobrenatural; como dicen los 
clásicos, a semejanza de los dioses olímpicos, 
creados por los propios hombres y después temi-
dos por ellos.

En esta lógica, de acuerdo con el modelo de 
mercado, por ejemplo, si una familia necesita 
vivienda, no debe pedir ayuda al Estado, sino 
comprarla con su dinero a una constructora, y si 
no tiene para pagar, que se aguante; si necesita 
educación para sus hijos, debe pagar por ella; si 
electricidad, también; el Estado no debe ayudar, 
pues “no es paternalista”: ingenioso subterfugio 

para lavarse las manos y enviar clientela a las 
empresas, por ejemplo a las constructoras o a 
escuelas particulares.

Pero este mecanismo sólo puede funcionar si 
logra convencer a la sociedad de que lo admita 
sin chistar, para lo cual se ha formulado toda una 
refinada teoría, parte fundamental de la ideología 
dominante, impuesta cual dogma de fe, ante la 
cual sólo un loco e irresponsable podría deman-
dar que el Estado asuma su responsabilidad, sobre 
todo con los desposeídos. No debe hacerlo, se nos 
dice, so pena de incurrir en pecado de populismo. 
Así, el Estado no sólo se desentiende de su res-
ponsabilidad social, sino que se convierte en 
sumo sacerdote del mercado, ferviente servidor 
suyo, como aquellos que inmolaban víctimas 
propiciatorias en las aras de los ídolos de la 
antigüedad.

Además de rechazar la intervención del Estado, 
el modelo hace lo mismo con la sociedad civil, 
que queda impedida de participar en la solución 
de sus problemas de manera colectiva, aun de los 
más elementales. Y para ello se ha creado una 
estructura jurídica de protección, que cierra cada 
vez más el cerco en torno a la sociedad, impidién-
dole, como verdadera camisa de fuerza, actuar en 
su propia defensa. Es un delito, por ejemplo, que 
la gente se una para comprar colectivamente un 
predio con sus ahorros y solicitar luego permiso 
para lotificar; para conseguir una casa sólo queda 
comprarla a una empresa, o adquirir individual-
mente un terreno y construir. El mercado de la 

Soluciones de mercado a 
problemas sociales



www.buzos.com.mx 19 de mayo de 2025 — buzoswww.buzos.com.mx

35

OPINIÓN

vivienda es el dueño; fuera de él, nada, y el Estado 
se encarga de vigilar que así sea.

Como refuerzo mediático-ideológico, se sata-
nizan las manifestaciones públicas, convirtiendo 
de facto en delito el hecho mismo de reclamar un 
servicio o protestar contra la autoridad que lo nie-
gue; asimismo, se combate la organización sindi-
cal auténtica, tildando de corrupto a todo líder 
que ose defender a sus agremiados. Hoy en día, 
ser un verdadero sindicalista es colocarse punto 
menos que en el terreno de la delincuencia orga-
nizada. En resumen, el modelo niega la responsa-
bilidad del Estado y la participación de la 
sociedad, dejando todo al mercado.

Pero tras de todo esto hay irracionalidades 
insalvables. Primero, nadie pide al funcionario un 
favor, por ejemplo, que costee de su propio pecu-
nio un camino o unas aulas. No, la gente pide que 
el Estado le regrese en forma de obra una parte, 
por lo demás insignificante, de lo que ya antes le 
ha quitado en impuestos, y toda negativa significa 
escamotear recursos que son propiedad legítima 
del pueblo, para destinarlos a otros usos, como 
ayudar a empresarios a obtener utilidades mayo-
res, o para el propio provecho de los gobernantes.

Además, la supuesta solución de mercado no es 
tal para la gran mayoría. Decir al pueblo que si 
quiere algo lo pague es, aparte de burla, una injus-
ticia, pues sólo podrán hacerlo quienes se ubiquen 
en la demanda efectiva y tengan para pagar. Es la 
negativa de hecho a toda solución para quien 
carezca de recursos (la mayoría de los habitantes 
de este país). En una palabra, esa “solución” es via-
ble sólo para los pudientes. Pero las cosas se agra-
van cuando, como ocurre con frecuencia, el 
mercado está monopolizado y se sirve con la 
cuchara grande, obteniendo utilidades extraordina-
rias a costa de las necesidades sociales.

Tal política no puede ser eterna, pues a medida 
que se acumulan las carencias entre sectores 
sociales cada vez mayores, provoca insatisfac-
ción creciente; de esta manera, el modelo atenta, 
a la larga, contra sí mismo. Además, al no ver 
materializados los frutos de sus esfuerzos, la 
población se desentiende de la productividad y de 
la generación de riqueza. Por ello es de esperarse 
que esta separación entre la sociedad y su obra 
sea superada algún día, lo cual ocurrirá sólo 
cuando el producto deje de ser mercancía, ajena a 
su creador, y sea poseído y controlado por él; sólo 
cuando, nuevamente, su apropiación corresponda 
a quien lo fabricó y no al que posee los derechos 
de propiedad sobre los medios con que se hizo. 

Se ha creado una estructura jurídica 
de protección, que cierra cada vez más 
el cerco en torno a la sociedad, 
impidiéndole, como verdadera camisa 
de fuerza, actuar en su propia defensa. 
Es un delito, por ejemplo, que la gente 
se una para comprar colectivamente 
un predio con sus ahorros y solicitar 
luego permiso para lotificar; para 
conseguir una casa sólo queda 
comprarla a una empresa, o adquirir 
individualmente un terreno y 
construir. El mercado de la vivienda es 
el dueño; fuera de él, nada, y el Estado 
se encarga de vigilar que así sea.
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DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN INVESTIGACIÓN EN LA UNI-
VERSIDAD DE PRINCETON. FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICA Y 
ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Perfi�l

BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

En el sistema capitalista, el proceso de produc-
ción está gobernado por la lucha de clases. Los 
dueños de los medios de producción, además 

de tener todo lo necesario para la producción (materias 
primas, materias auxiliares, locales, máquinas, aceite 
y combustible, luz, calefacción si se requiere, etc.), 
tienen dinero sufi ciente para adquirir también “fuerza 
de trabajo”, es decir, la mano de obra que mueva esas 
máquinas y lleve el proceso de producción de princi-
pio a fi n hasta que el producto elaborado esté listo para 
lanzarse al mercado.

El obrero no vende al patrón su trabajo, pues 
cuando acuerdan cuánto tiempo trabajará y cuánto le 
pagarán por ello, no ha trabajado aún; por tanto, 
vende su fuerza de trabajo, es decir, la capacidad que 
tiene el obrero, por término medio, para la realiza-
ción de una actividad productiva determinada. Así, la 
mercancía fuerza de trabajo vale lo que cuesta reponer 
las energías del obrero para que esté listo al día 
siguiente para trabajar en la fábrica y el valor de uso de 
la mercancía fuerza de trabajo es el trabajo, es decir, 
ponerle a hacer una determinada labor en el proceso de 
trabajo al obrero.

Pues bien, gracias al perfeccionamiento de los 
medios de producción, derivado del desmedido afán 
de lucro, que no tiene punto de saciedad, se producen 
una gran cantidad de mercancías que deben ser lleva-
das al mercado. El proceso de distribución de las 
mercancías contrasta con el de producción y Marx le 
llamó “el gran contraste”. Efectivamente, a la hora de 
producir todo es rigor y disciplina científica. A la 
hora de distribuir las mercancías, se aplica la ley de 
todos contra todos, el caos, la anarquía, el desorden, 
la competencia leal y desleal; como es la guerra, se 
vale de todo.

En este mecanismo de la distribución, como en el 
mecanismo de la producción, hay monopolios que 
son los que gobiernan fundamentalmente los proce-
sos. Por poner un ejemplo, Walmart llegó a México 
en el año de 1991 y una vez que se estableció, resulta 
que ha recibido grandes beneficios del gobierno 
mexicano. En 2009, gracias el régimen de consolida-
ción fi scal, las empresas podían presentar sus estados 
de resultados en conjunto, como una sola empresa, 
por lo que, si había inversiones nuevas, había “pérdi-
das” y al fi nal, la base gravable quedaba tan pequeña 
que en ese año pagaron sólo 179 pesos de Impuesto 
Sobre la Renta. Para que nuestros amables y pacien-
tes lectores tomen nota, Walmart en el mundo tiene 
10 mil 600 tiendas y en México dos mil 850, es decir, 
el 27 por ciento de las empresas de Walmart están 
ubicadas en México.

Todo mundo sabe que cuando una tienda Walmart 
llega a una zona, por lo regular las pequeñas tiendas 
comienzan a verse en apuros o a fracasar. Pero hay un 
mecanismo de trabajo que permite al capital acercarle 
los productos a la gente en nuestro país y en muchos 
otros: el comercio ambulante. En virtud de la difi cul-
tad que implica entrar a competir con Walmart, pues 
para ello se requeriría ser monopolio o tener una suma 
de capital lo sufi cientemente grande para hacerlo con 
ventaja, mucha gente opta por acercarle a la gente los 
productos vendiéndolos en la calle. 

Dicen los grandes empresarios del comercio mono-
pólico que los vendedores ambulantes les hacen com-
petencia “desleal”. ¿Perdón? Ahora resulta que los 
pequeños comerciantes ambulantes se convierten en 
grandes competidores de Walmart. Se trata a los 
comerciantes ambulantes como un mito, como un 
tabú. Se les ataca como “economía informal”, como 

Nueva persecución a 
comerciantes 
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“fuera de la ley”; se les acusa de que “afean” los cen-
tros históricos, etc., y, se lo propongan o no, estén de 
acuerdo expresamente o no con los grandes empresa-
rios, los gobiernos “combaten” con todas sus fuerzas a 
esos comerciantes que están “fuera de la ley”, mientras 
ajustan la ley para que Walmart pague muy pocos 
impuestos.

Según el Inegi, “por cada 100 pesos del PIB del 
país, las personas ocupadas formales generaron 75 y 
las ocupadas en informalidad, 25 pesos”. El mismo 
Inegi “sumó la población económicamente activa (en) 
60.8 millones de personas, en diciembre de 2024, 66 
mil personas más que en diciembre de 2023”, de ellas, 
trabajan en la informalidad el 53.7 por ciento, es decir, 
32 millones 649 mil 600 mexicanos.

En algunas ciudades se realizan operativos contra 
los ambulantes, sin embargo, parecen no percatarse de 
que, por poner un ejemplo, “casi la mitad de la pobla-
ción ocupada en Toluca se encuentra en la informali-
dad laboral” (adnoticias.mx, 12 diciembre 2022) y 
como esta ciudad, otras más están en esta condición. 
Por ende, si a los comerciantes ambulantes no se les da 
una alternativa en el sistema capitalista, ellos se encar-
gan de distribuir las mercancías con el 25 por ciento 
del valor total producido en México, de tal suerte que 
los gobiernos, o resuelven en favor de los desprotegi-
dos o deben dejar de perseguirlos. Mandar a la policía 
con “operativos”, golpear a los trabajadores ambulan-
tes, quitarles por la fuerza la única posibilidad de 
hacerse de un ingreso sin robar, ofreciendo un pro-
ducto que se puede comprar o vender según las leyes 
del mercado, es aventarlos a las manos de la delin-
cuencia. Mal negocio. 

Los grandes negocios se quejan de que los ambu-
lantes ofrecen productos más baratos, pero está 
demostrado que aunque “el costo de producción de un 
par de tenis Nike, según estimaciones, ronda los 28.50 
dólares, el precio de venta al público puede ser signifi-
cativamente mayor, llegando a 100 dólares, depen-
diendo del modelo y las características específicas 
(sinembargo.mx, 2016), por ende, si un comerciante 
ambulante vende un producto de calidad similar, 
hecho en México, sin la marca Nike, pero en 30 dóla-
res, entonces le dará una oportunidad a un mexicano 
de bajos recursos de poder adquirir unos tenis de 
buena calidad a bajo costo; en cambio, el precio de los 
tenis de marca está elevado artificialmente, se trata de 
un engaño, una trampa, una mentira y una muestra más 
de la ambición capitalista. 

Así que, con base en las propias reglas del capita-
lismo: producción científica y distribución anárquica, 
perseguir a los comerciantes no tiene más objetivo que 
favorecer a los poderosos. Al impedir a los vendedores 
ambulantes –que no son magnates, como los dueños 
de Walmart– ofertar sus mercancías, también se cas-
tiga a quienes no pueden adquirir más productos que 
los que se venden así, pues son definitivamente más 
baratos y de buena calidad. 

Compañeros comerciantes de Toluca, de Puebla, y 
comerciantes en general. Únanse, luchen y defiendan 
sus intereses y cuenten con el respaldo social del 
Movimiento Antorchista del Estado de México. Pero 
reflexionen que sólo dejarán de ser perseguidos el día 
en que el gobierno de este país esté en manos del pue-
blo educado y organizado. Por eso, súmense a 
Antorcha, organícense y luchen por una sociedad 
mejor. 

Dicen los grandes empresarios del 
comercio monopólico que los 
vendedores ambulantes les hacen 
competencia “desleal”. ¿Perdón? Ahora 
resulta que los pequeños comerciantes 
ambulantes se convierten en grandes 
competidores de Walmart. Se trata a los 
comerciantes ambulantes como un mito, 
como un tabú. Se les ataca como 
“economía informal”, como “fuera de la 
ley”; se les acusa de que “afean” los 
centros históricos, etc., y, se lo 
propongan o no, estén de acuerdo 
expresamente o no con los grandes 
empresarios, los gobiernos “combaten” 
con todas sus fuerzas a esos 
comerciantes que están “fuera de la 
ley”, mientras ajustan la ley para que 
Walmart pague muy pocos impuestos.
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INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO REIVINDICAR LA VERDAD.Perfi�l

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

¿Es válida la pregunta del título? ¿El manejo que 
ha  es tado haciendo la  denominada “Cuar ta 
Transformación” del principal recurso y de la mayor 

empresa del país apenas amenaza con explotar o ya detonó y no 
se ha informado sufi cientemente? La duda cabe. Bien analiza-
das, las cifras no dejan lugar para el optimismo, para asegurar 
que se le está aplicando un tratamiento, aunque lento, muy 
seguro y efectivo para que reaccione y sirva para el desarrollo 
nacional. La última, o una de las últimas novedades impactan-
tes que se han dado a conocer es que ahora, desde fi nes del año 
pasado, las refinerías de Estados Unidos (EE. UU.), que es 
nuestro principal comprador, cuestionan al crudo mexicano 
porque lleva agua y sal hasta seis veces por encima del estándar 
de la industria y, o piden la renegociación de los contratos de 
manera muy desfavorable o, de plano, lo rechazan.

Aclaración indispensable: la mala calidad del crudo de 
nuestro país no es ninguna casualidad ni maldición divina, es 
la consecuencia de que no se le están aplicando los químicos 
para la desalinización debido a que PEMEX tiene adeudos 
inmensos con los contratistas que los surten. “La deuda que 
Pemex mantiene con sus proveedores y contratistas creció 
103.3 mil millones de pesos sólo en tres meses. Esto equivale 
a un alza de 25.6 por ciento de octubre a diciembre del 2024. 
Al cierre del tercer trimestre de 2024, la deuda ascendía a 
402.9 mil millones de pesos, pero al término del año pasado 
se situó en 506.2 mil millones de pesos, según datos de la 
petrolera” (Reforma, 11 de marzo de 2025) y como se ve, en 
el caso de los químicos para reducir la salinización del crudo, 
ya están afectando gravemente las ventas al exterior y, no sólo 
eso, ya se está provocando un deterioro grave en las refi nerías 
que aquí en el país sí lo procesan y, consecuentemente, se está 
reduciendo la vida útil de la maquinaria.

El petróleo es todavía un recurso fundamental para la pro-
ducción capitalista, no lo han sustituido las llamadas energías 
limpias. Los sangrientos confl ictos actuales se explican por-
que el país más poderoso del mundo pretende, junto con otros 

recursos naturales más de carácter estratégico, asegurar un 
suministro constante de este hidrocarburo. Nadie crea que las 
declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia son sim-
ples bravatas u ocurrencias, tampoco su revivida amistad con 
Arabia Saudita ni la matanza que se acaba de reiniciar en 
Libia. Ni crea de ninguna manera que el genocidio en Gaza se 
explica porque los judíos sin patria tienen que vivir en paz en 
Israel. Nada de eso. Todos esos países y territorios son ricos 
en recursos naturales esenciales para la producción de merca-
derías por el capitalismo, como lo es Rusia también, que 
recientemente fue atacada por encargo por el régimen fascista 
y títere de Ucrania y le armaron un escándalo porque se 
defendió. En México hay petróleo en abundancia. Todavía.

Y se vende a muy buen precio. Pero… aquí se lo roban. 
Sólo por la extracción clandestina de los ductos, no por ventas 
“legales” no reportadas u otros trastupijes administrativos que 
seguramente existen y, a pesar de la catarata de declaraciones 
acerca de que ya se había acabado la corrupción y que hasta se 
operó la ostentosa compra de infi nidad de pipas para transpor-
tar de manera supuestamente segura el petróleo, todavía en el 
año 2023, ya para terminarse el sexenio fatídico de Andrés 
Manuel López Obrador, según Pemex, existían 15 mil tomas 
clandestinas, las mismas que en 2018, cuando se inició ese 
sexenio de la “Cuarta Transformación”. Nadie, pues, puede 
creer que el petróleo se extrae de los ductos por un agujerito y 
se capta en cubetas escapando furtivamente por la noche de 
puntitas o pecho a tierra; se necesitan obligadamente especia-
listas, equipo para perforar y extraer, depósitos para almace-
nar y vehículos pesados para transportar; nada que pueda 
llevarse a cabo sin complicidades bien colocadas.

Las cifras oficiales de Pemex son apabullantes. Según 
declaraciones de Rogelio Ramírez de la O, cuando todavía era 
secretario de Hacienda, en el primer trimestre del año 2024, 
Pemex tuvo una utilidad de cuatro mil 682 millones de pesos 
que resultó ser ¡92 por ciento menor! que la reportada en el 
mismo periodo de 2023. Eso, por sí solo, ya es una catástrofe 

Pemex: ¿otra bomba de 
tiempo?
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muy difícil de ocultar y aceptar, pero no es todo. Las exporta-
ciones de petróleo a EE. UU. ya se desplomaron; cifras del 
Departamento de Energía en la Unión Americana indican que 
México vendió en promedio 144 mil barriles diarios en la 
semana que acabó el 31 de enero, ¡78 por ciento menor! que 
en el mismo periodo de un año, cuando exportó 661 mil y el 
petróleo pasó de aportar 22.4 por ciento del total de los ingre-
sos públicos en 2022 a ¡sólo 13 por ciento en 2024!

Esta última es una información contundente que explica, 
en buena parte, por qué el gobierno del segundo piso de la 
“Cuarta Transformación” no asigna dinero para obras y servi-
cios básicos para los mexicanos, sobre todo, para los de 
menos recursos económicos. La atención de la salud –si es 
que se puede utilizar la palabra “atención”– está ocasionando 
muertes, como sucedió ya durante la pandemia de Covid-19 y 
para mencionar solamente una de las últimas noticias al res-
pecto: “El IMSS-Bienestar exhibió que la falta de medicinas 
para el cáncer en el sector público ha puesto en riesgo la vida 
de los pacientes y decidió adjudicar de urgencia la compra a 
laboratorios como Pisa, Pfizer, Zurich Pharma, Bayer y 
Accord Pharma” (Reforma, 14 de mayo). Ese “riesgo a la vida 
de los pacientes” también debe atribuírsele al hecho de que se 
gastan miles de millones de pesos del presupuesto de egresos 
en las llamadas “ayudas para el bienestar” que, como son 
extorsiones a la hora de votar, un gobierno sin arraigo y cada 
vez más desprestigiado, privilegia por encima de la existencia 
de salarios y jubilaciones dignas por parte de la clase empre-
sarial que, como se sabe, no deja de hincharse ganando dinero.

Pemex ha realizado inversiones por 65 mil millones de 
pesos entre 2019 y 2024 para dar mantenimiento a las seis 
refinerías del país y ha invertido 21 mil millones de dólares 
para la construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, 
aunque, pese a haber sido inaugurada por AMLO, ésta sigue 
en etapa de “pruebas operativas” y, por supuesto, no hay 
resultados en cuestión de utilidades, PEMEX sigue perdiendo 
una montaña de dinero de los mexicanos. No debe omitirse al 
respecto de la nueva refinería de Dos Bocas que el gasto final 
en su construcción –que quién sabe si sea real– resultó ser del 
doble del presupuesto original, fenómeno muy difícil de creer, 
como lo saben todos los que se dedican a la construcción y, 
más todavía, los inversionistas privados que los contratan.

Para terminar estas consideraciones sobre lo que está 
haciendo la llamada “Cuarta Transformación” con uno de los 
recursos naturales más preciados del país y con la empresa 
que lo transforma, copio una importante noticia que nos pone 
ante los ojos lo que están haciendo otros países latinoamerica-
nos para procurar su desarrollo sin que nuestros gobernantes 
piensen siquiera en seguir su ejemplo ya que aquí sólo se trata 
de agradar y quedar bien con EE. UU. (que ya va a cobrar 
impuestos por el dinero que envían a su casa nuestros 

paisanos que tienen que trabajar allá) mientras desde la 
Presidencia de la República se nos declara machaconamente 
que somos un país libre y soberano.

Lea usted. “China y los países de Latinoamérica y el 
Caribe trazaron ayer en Beijing un mapa de cooperación 
para los próximos dos años en un foro en el que presidentes 
y ministros de Exteriores defendieron su derecho a decidir 
con quién comerciar, en medio de la guerra arancelaria glo-
bal iniciada por EE. UU. La IV Reunión Ministerial del foro 
China-CELAC (integrada por 33 países) aprobó para el 
periodo 2025-2027 un centenar de proyectos que se suman a 
una línea de crédito de 60 mil millones de yuanes (aproxima-
damente ocho mil 330 millones de dólares) anunciada por 
el presidente chino Xi Jinping (El Universal, 14 de mayo). 
Y México ¿cuándo? 

El petróleo es todavía un recurso 
fundamental para la producción capitalista, 
no lo han sustituido las llamadas energías 
limpias. Los sangrientos conflictos actuales se 
explican porque el país más poderoso del 
mundo pretende, junto con otros recursos 
naturales más de carácter estratégico, 
asegurar un suministro constante de este 
hidrocarburo. Nadie crea que las 
declaraciones de Donald Trump sobre 
Groenlandia son simples bravatas u 
ocurrencias, tampoco su revivida amistad con 
Arabia Saudita ni la matanza que se acaba de 
reiniciar en Libia. Ni crea de ninguna manera 
que el genocidio en Gaza se explica porque los 
judíos sin patria tienen que vivir en paz en 
Israel. Nada de eso. Todos esos países y 
territorios son ricos en recursos naturales 
esenciales para la producción de mercaderías 
por el capitalismo.
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PABLO BERNARDO 
HERNÁNDEZ JAIME{ }

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA POR LA UNAM, MAESTRO Y DOCTOR EN CIENCIA SOCIAL CON ESPECIALIDAD 
EN SOCIOLOGÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO. SUS ÁREAS DE ESPECIALIDAD SON EDUCACIÓN SUPERIOR, 
DESIGUALDAD Y CLASES SOCIALES, ASÍ COMO MARXISMO, METODOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES.

En el corazón del marxismo hay una forma de concebir 
la política revolucionaria que, a mi juicio, es necesario 
comprender, asimilar y recordar siempre. Esta con-

cepción es lo que normalmente denominamos socialismo 
FLeQWtfi�FR y que, a muy grandes rasgos, consiste en buscar 
alternativas de transformación social para el beneficio y 
liberación de las clases oprimidas a partir del estudio cientí-
fi co de la realidad. 

En otras palabras, el VRFLDlLVPR�FLeQWtfi�FR plantea que, para 
poder transformar el mundo con arreglo a nuestros planes e 
intenciones, es necesario estudiar la realidad de forma rigu-
rosa y sistemática, es decir, de forma científi ca. El desarrollo 
de una ciencia crítica, que nos permita acercarnos a las verda-
des del mundo, es una condición indispensable para la libera-
ción social porque sólo este conocimiento nos permitirá (1) 
hacer diagnósticos correctos sobre los problemas que quere-
mos resolver; (2) elaborar objetivos, planes y estrategias rea-
listas para actuar; (3) defi nir los mejores caminos o tácticas de 
acción para lograr dichos objetivos; y (4) aprender a corregir 
cuando sea necesario hacerlo.

Para el marxismo, la ciencia debe servir como guía para la 
política. Sin embargo, es preciso hacer un par de aclaraciones. 
En primer lugar, hay que señalar que esa ciencia no está aca-
bada. Sería ilusorio creer que la ciencia que ha de servirnos 
como guía ya está contenida en alguno o varios libros, como 
si la verdad del mundo hubiera sido ya revelada. Pero no. La 
ciencia sólo puede existir como una actividad en constante 
construcción y esto es así, precisamente, porque la realidad 
que la ciencia intenta conocer es infi nita y está en constante 
cambio. Por eso mismo, la ciencia debe ser también una labor 
colectiva, cotidiana y constante. 

Pero hay una segunda cosa que aclarar, y es que el mero 
conocimiento científi co no va a transformar el mundo. Para 
lograr esta transformación es preciso que las clases oprimidas 
entiendan y asimilen las verdades de la ciencia. Aunque aquí 
se debe tener cuidado, porque la ciencia no es sólo ni 

fundamentalmente un conjunto de creencias verdaderas. Por 
eso, para politizar desde un punto de vista revolucionario, es 
decir, para educar en el VRFLDlLVPR�FLeQWtfi�FR no es sufi ciente con 
difundir verdades o consignas (aunque éstas sean correctas). 

La ciencia es una actividad en la que, sí, intentamos alcan-
zar las verdades del mundo, pero de forma refl exiva y crítica. 
En otras palabras, la ciencia trata de llegar a la verdad siendo 
consciente de los razonamientos, métodos, evidencias y limita-
ciones que tiene para alcanzar dicha verdad. Si queremos que las 
clases oprimidas entiendan y asimilen las verdades de la ciencia, 
no basta con que conozcan y repitan las verdades conocidas; es 
necesario, además, que aprendan a pensar científi camente, es 
decir, de forma refl exiva y crítica; es preciso que conozcan la 
verdad, pero por las razones correctas, para que ellas mismos 
se convenzan de forma razonada y consciente.

Sé que lo que digo suena muy difícil de lograr. Algunos 
incluso dirían que es utópico, porque en las condiciones 
actuales de nuestras sociedades, llenas de desigualdad, 
pobreza, precariedad, violencia y demás problemas estructu-
rales, la educación popular no puede alcanzar estos objetivos, 
o al menos no de forma completa. Y estoy parcialmente de 
acuerdo con la objeción. Sin embargo, me parece que la leja-
nía o difi cultad del objetivo no es razón para no avanzar en 
esa dirección, sobre todo en este caso.

La politización de las clases populares, es decir, su educa-
ción política en un sentido revolucionario, no es una tarea 
accesoria o complementaria; es, en realidad, una de las tareas 
sustanciales para la revolución y una labor de primer orden 
para sus activistas.

En La sagrada familia, por ejemplo, Marx y Engels criti-
caron duramente a un grupo de pensadores de la época, cono-
cidos como jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda, 
precisamente por no alcanzar a entender estas cuestiones.

La crítica tenía al menos dos caras.
Por un lado, Marx y Engels cuestionaban la manera en que 

estos pensadores entendían la ciencia, pues todo parecía 

Ciencia y educación 
popular
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indicar que, para ellos, la ciencia era una cuestión eminente-
mente teórica. No es que Marx y Engels desdeñaran la teoría; 
lo que pasaba es que ellos veían a los jóvenes hegelianos muy 
desentendidos del estudio de la realidad; era como si sólo con 
sus esquemas teóricos ellos ya pudieran interpretar el mundo 
sin tener que estudiarlo seriamente. Esto es lo que Marx y 
Engels cuestionaban, pues la ciencia no se puede construir 
sólo teóricamente, sino que necesita aproximarse a la realidad 
para desentrañar de ella la verdad. 

Por otro lado, Marx y Engels denunciaban que los hegelianos 
de izquierda concebían a las masas populares como sujetos 
pasivos y carentes de conciencia que, por lo mismo, debían 
limitarse a obedecer lo que ellos (los poseedores del conoci-
miento) tuvieran que decirles. Para Marx y Engels, los jóvenes 
hegelianos reducían a la masa a la única cualidad que podían 
atribuirle, “la cualidad del perro, la pura devoción a su amo”.

Para Marx y Engels, en cambio, la cuestión es muy dis-
tinta. Para ellos, sí, la ciencia debe guiar a la política. La ver-
dad es la autoridad. Pero esta verdad y estos conocimientos ni 
están ya acabados ni son privativos de un grupo de ilumina-
dos. Por supuesto, los científicos comprometidos con la revo-
lución pueden colocarse a la vanguardia, pero no deben 
asumir que la tarea de la masa es obedecer de manera ciega y 
devota. Por el contrario, la obligación del científico revolucio-
nario es, como diría Lenin años después, explicar paciente-
mente para convencer de forma consciente y racional, para 
ayudar a elevar la comprensión de los trabajadores y que sean 
ellos mismos quienes, de forma autónoma, puedan realizar su 
liberación.

Es destacable la claridad que tenía Lenin en torno a estas 
cuestiones. Ya desde 1901 es posible encontrar un breve texto 
suyo donde critica una revista de divulgación socialista lla-
mada Svoboda precisamente por caer en la vulgarización y no 
contribuir a la elevación de la conciencia popular. Lenin 
señala lo siguiente:

“El escritor popular no presupone un lector que no piensa, 
que no desea o no sabe pensar; al contrario, en el lector poco 
desarrollado presupone el serio propósito de trabajar con la 
cabeza y le ayuda a efectuar esa seria y difícil labor, le con-
duce, ayudándole a dar los primeros pasos y enseñándole a 
seguir adelante por su cuenta. El escritor vulgar presupone un 
lector que no piensa y ni es capaz de pensar; no le empuja a 
asimilar los primeros rudimentos de una ciencia seria, sino que 
le ofrece ya ‘preparadas’ –en una forma monstruosamente sim-
plificada, salpicada de bromas y adagios– todas las conclusio-
nes de una doctrina conocida, de modo que el lector no tiene 
siquiera que masticarlas y debe limitarse a tragar esa papilla”.

La posición es clara: educar no significa sólo ni fundamen-
talmente difundir creencias u opiniones, sino ayudar a elevar 
la comprensión y reflexión de la gente. Por supuesto, para 

poder realizar este tipo de educación, es necesaria también la 
existencia de una ciencia revolucionaria que esté ligada al 
movimiento socialista y que contribuya a analizar sus expe-
riencias, así como a estudiar los distintos fenómenos de la 
realidad social. 

Esta doble y estrecha relación entre ciencia crítica y educa-
ción popular es central en la concepción que Marx y Engels 
tenían del VRFLDlLVPR�FLeQWtfiFR y es también muy clara en la 
propia concepción de Lenin. Esto es notorio en un artículo 
suyo de 1905, donde explícitamente compara “al partido 
socialdemócrata con una gran escuela”:

“Nunca, en circunstancia alguna, deberá esta gran escuela 
descuidar la enseñanza del abecé, de las primeras letras del 
saber y de los rudimentos del pensamiento independiente. 
Pero si a alguien se le ocurriera dejar a un lado los problemas 
de la ciencia superior y se redujera al abecé […] daría con ello 
pruebas de una increíble miopía. Inclusive contribuiría de este 
modo a desvirtuar todo el sentido de esta gran escuela ya que 
la ignorancia de los problemas de la ciencia superior no haría 
más que ayudar a los charlatanes, demagogos y reaccionarios 
a desorientar a quienes sólo han aprendido las primeras 
letras”.

Precisamente por esto, la tarea de educación popular y 
revolucionaria es inaplazable, aunque parezca lejana y difícil. 
La revolución socialista implica el progresivo desarrollo de la 
conciencia popular. No existen atajos, y dicha tarea se vuelve 
más urgente ante el surgimiento de charlatanes y demagogos 
que sólo buscan inflamar los ánimos de la gente con discursos 
de odio o lecturas simplistas del mundo, ya sea para beneficio 
propio o de las clases dominantes, pero nunca para la libera-
ción de los oprimidos. 

La ciencia trata de llegar a la verdad siendo 
consciente de los razonamientos, métodos, 
evidencias y limitaciones que tiene para 
alcanzar dicha verdad. Si queremos que las 
clases oprimidas entiendan y asimilen las 
verdades de la ciencia, no basta con que 
conozcan y repitan las verdades conocidas; 
es necesario, además, que aprendan a pensar 
científicamente, es decir, de forma reflexiva y 
crítica; es preciso que conozcan la verdad, 
pero por las razones correctas, para que 
ellas mismos se convenzan de forma 
razonada y consciente.
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El subcontinente indio, que comprende actualmente 
Pakistán, India y Bangladesh, permaneció bajo domi-
nio británico desde el Siglo XIX hasta su independen-

cia en 1947. Muchos años antes de la colonización de esta 
región, ya existía una definida distribución geográfica de 
comunidades religiosas, con importantes concentraciones 
musulmanas en las regiones de Pakistán y Bengala Oriental.

El Imperio Británico, aplicando su política colonial mantuvo 
artifi cialmente unida esta compleja diversidad cultural y lejos de 
establecer una integración armónica, instrumentaron un gobierno 
centralizado que exacerbó las tensiones intercomunitarias para 
facilitar su dominio y opresión; este sistema no sólo explotó la 
región, sino que frenó su industrialización, provocando terrorí-
ficas hambrunas, cuyas secuelas, como fracturas sociales y 
atraso económico, perduran aún en nuestros días. Como bien lo 
abrevió el estadista indio Jawaharlal Nehru: “Inglaterra cons-
truyó su riqueza con los huesos de nuestros hijos”.

El confl icto actual entre India y Pakistán hunde sus raíces 
en esta época. Si bien las diferencias entre hindúes y musul-
manes existían de antaño, los británicos las exacerbaron por 
medio de una política sistemática de “divide y vencerás” para 
evitar movimientos independentistas. En 1909 institucionali-
zaron esta división al establecer electorados separados por 
religión y apoyar a la Liga Musulmana como contrapeso al 
Congreso Nacional Indio.

El punto crítico ocurrió tras las elecciones de 1937, cuando 
Muhammad Ali Jinnah, líder de la Liga Musulmana, radica-
lizó su postura exigiendo un Estado independiente (Pakistán), 
arguyendo que los musulmanes serían siempre marginados en 
una India dominada por gobiernos hindúes. En agosto de 
1946, la violencia estalló durante el llamado “Día de acción 
directa” en Calcuta, donde tres días de enfrentamientos inte-
rreligiosos dejaron hasta diez mil muertos, creando un clima 
de guerra civil. 

Esto precipitó la descolonización británica en esta región 
en 1947. El virrey Louis Mountbatten aceleró el proceso de 

independencia estableciendo un plazo de escasas cinco sema-
nas para defi nir la partición entre Pakistán y la India; Cyril 
Radcliffe, jurista británico, sin haber visitado la región y con 
mapas desactualizados, trazó arbitrariamente fronteras que 
ignoraban realidades demográfi cas y culturales: dividieron 
comunidades ancestrales y separaron regiones económica-
mente interdependientes. El resultado fue una tragedia huma-
nitaria sin precedentes:15 millones de desplazados forzosos y 
entre uno y dos millones de muertos en masacres recíprocas.

El confl icto que actualmente resurge entre India y Pakistán 
tiene su epicentro en la disputada región de Cachemira, cuyo 
estatus problemático es consecuencia directa, precisamente, de 
esta arbitraria división colonial británica. Desde 1947, Pakistán 
la reclamó por tener mayoría de población musulmana: India 
la negó por razones de evidente seguridad nacional. La guerra 
de 1947-1948 dividió Cachemira en una zona administrada por 
India (Jammu, Cachemira y Ladakh) y otra por Pakistán (Azad 
Cachemira y Gilgit-Baltistán), con la Línea de Control 
(LoC) establecida por la ONU en 1949. Desde entonces, 
ambos países reclaman la región entera, desatando tres guerras 
(1947-1948, 1965, 1999) y constantes enfrentamientos. 

El alto el fuego acordado para 2021 en la LoC trajo una 
calma relativa, pero las tensiones se reavivaron tras la decisión 
unilateral de India en 2019 de revocar el estatus especial autó-
nomo de Jammu y Cachemira, integrándolo plenamente a su 
gobierno central. Pakistán, que rechazó categóricamente esta 
medida, denunció la acción como una violación del derecho 
internacional y de las resoluciones de la ONU sobre la disputa. 

En 2024, el primer ministro indio, Narendra Modi, acusó a 
Pakistán de librar una “guerra híbrida” mediante el apoyo a 
grupos insurgentes en Cachemira. Islamabad, por su parte, 
negó cualquier vinculación con el terrorismo y reiteró su pos-
tura de que el confl icto debe resolverse mediante negociacio-
nes bilaterales o la intervención de organismos internacionales. 

Esta rivalidad, surgida de la partición de la India bri-
tánica en 1947 y la disputa por Cachemira, ha adquirido 

¿Qué subyace en el 
conflicto entre India y 
Pakistán?
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dimensiones globales más allá de los intereses bilaterales. Un 
factor clave es la alianza estratégica entre China y Pakistán, 
centrada en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), 
un proyecto que forma parte de la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) lanzada por China en 2013 
para expandir su influencia económica y geopolítica mediante 
infraestructura global en toda la extensa Eurasia. El CPEC 
conecta el puerto de Gwadar, en Pakistán, con Xinjiang, en 
China, atravesando la Cachemira administrada por Pakistán 
(Gilgit-Baltistán). Este corredor es vital para China, ya que pro-
porciona acceso al océano Índico, evita el estrecho de Malaca 
–un punto vulnerable para su comercio marítimo– y refuerza su 
presencia en el sur de Asia. India, que reclama Gilgit-Baltistán 
como parte de su territorio, considera el CPEC una violación a 
su soberanía. Acciones como la revocación del Artículo 370 en 
2019, que integró Jammu y Cachemira al control central, y la 
Operación Sindoor en mayo de 2025 reflejan el objetivo de 
India de afianzar su dominio en la región, desestabilizar el 
CPEC y contrarrestar la influencia china.

En su rivalidad geopolítica con China, Estados Unidos 
(EE. UU.) respalda a India para contrarrestar la creciente 
influencia de Beijing en Asia, consciente además de que Pakistán 
debe a China aproximadamente el 25 por ciento de su deuda 
externa (unos 30 mil millones de dólares en 2025) y recibe de 
Beijing asistencia militar clave, incluyendo cazas JF-17, drones 
armados, fragatas navales y sistemas de defensa aérea. La pos-
tura norteamericana, pues, se materializa en la promoción del 
Quad (Diálogo Cuadrilateral de Seguridad), una alianza formada 
por EE. UU., India, Japón y Australia, creada para promover, 
supuestamente, un Indo-Pacífico libre y abierto y contener, antes 
que todo, la expansión china en la región. Además, EE. UU. for-
talece su cooperación militar con India mediante ejercicios con-
juntos, como los ejercicios navales Malabar, transferencia de 
tecnología avanzada (incluyendo drones y sistemas de defensa) 
y acuerdos de intercambio de inteligencia. 

Paralelamente, India y EE. UU. han impulsado de manera 
coordinada en foros multilaterales –como la ONU y el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI)– la narrativa de 
que Pakistán respalda el terrorismo, centrando las acusacio-
nes en grupos como Lashkar-e-Taiba (LeT) y el Tehreek-e-
Resistance Front (TRF). Sin embargo, estas denuncias 
carecen de pruebas concluyentes y, en algunos casos, existen 
indicios de que estos grupos recibieron apoyo indirecto de 
actores occidentales en contextos pasados (como durante la 
guerra afgana de los años 80). El objetivo estratégico de este 
desprestigio pretende doblegar la imagen internacional de 
Pakistán, presentándolo como un país desestabilizador, para 
así minimizar su credibilidad como aliado clave de China. 

Con todo, EE. UU. ha adoptado una posición de cautelosa 
contención en el conflicto, buscando conciliar su alianza 

estratégica con India –fundamental para su política de conten-
ción china en el Indo-Pacífico– con la necesidad de evitar una 
escalada nuclear que desestabilizaría toda la región. Esta cautela 
también tiene su relación con el debilitamiento de su influencia 
regional en el Asia Meridional frente al avance chino, además 
de que su foco se ha desplazado hacia Europa Oriental y el 
Pacífico Occidental, y también por las limitaciones impuestas 
por desafíos domésticos, particularmente durante la administra-
ción Trump, marcada por tensiones económicas y aislamiento 
diplomático. Mas el historial intervencionista de Washington 
sugiere que esta prudencia podría cambiar si percibiera amena-
zas directas a sus intereses estratégicos.

El riesgo de una escalada nuclear entre India y Pakistán 
persiste, especialmente cuando actores externos podrían 
beneficiarse geopolíticamente de un aumento de las tensiones, 
en un patrón que evoca las tácticas divisorias del colonialismo 
británico. No obstante, en la actualidad se consolida un 
mundo multipolar, dejando atrás la era en que EE. UU. y sus 
aliados imponían sus condiciones globales según sus intere-
ses. Nadie puede garantizar que el conflicto no se intensifique: 
líderes insensibles e inhumanos, como el presidente estadou-
nidense Harry S. Truman, responsable de los bombardeos 
nucleares en Japón, siempre pueden surgir. Sin embargo, los 
contrapesos en el escenario internacional son ahora más evi-
dentes. India, aunque ha fortalecido su alianza con EE. UU. 
en este contexto, no renunciará a sus lazos con Rusia y es 
consciente de que su rivalidad con China tiene límites difícil-
mente superables.

En un mundo multipolar, menos dependiente y subordi-
nado a la voluntad de una potencia dominante, las posibilida-
des de paz se incrementan significativamente. 

El riesgo de una escalada nuclear entre India 
y Pakistán persiste, especialmente cuando 
actores externos podrían beneficiarse 
geopolíticamente de un aumento de las 
tensiones, en un patrón que evoca las 
tácticas divisorias del colonialismo británico. 
No obstante, en la actualidad se consolida un 
mundo multipolar, dejando atrás la era en 
que EE. UU. y sus aliados imponían sus 
condiciones globales según sus intereses.
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Salomón Jara: ni “primavera oaxaqueña” ni “buenos tiempos”
El morenista Salomón Jara Cruz 
cumplió ya dos años cuatro meses 
al frente del gobierno de Oaxaca y 
se le complicaron los pendientes: 
no ha hecho nada pa ra localizar a 
915 mujeres desaparecidas (2.5 
por día) denunciadas por los colec-
tivos de madres buscadoras, ni ha 
destinado recursos financieros 
para crear la fi scalía especializada 
contemplada en la legislación esta-
tal desde 2019.

Pero la crisis de desapariciones 
no se detiene y, además, la vox
populi reporta que Jara Cruz no es 
bien visto en el Palacio Nacional, donde Claudia 
Sheinbaum Pardo le ha retirado su apoyo político. Tal 
versión se difunde desde el inicio de 2025, cuando 
la mandataria visitó Oaxaca.

También se informa que hay al menos 10 familiares en 
su equipo de trabajo, entre los que destacan sus sobrinas 
Sheila y Lourdes Bolaños, la primera se desempeña 
como directora de Administración y la segunda como 
aviadora de Instituto Mexicano del Seguro Social 
Bienestar; y que su nuera Tania Caballero es diputada 
local con un sueldo de 280 mil pesos mensuales.

Otro asunto que empeora la situación de Jara fue la 
desaparición y asesinato de la defensora de derechos 
humanos Sandra Estéfana Domínguez y su esposo 
Alexander Hernández, cuyos cuerpos fueron hallados 
el 24 de abril, crimen del que se sospecha fue investi-
gado sólo parcialmente para efectos de archivo. Esta 
suposición se basa en que la activista desaparecida 
denunció en varias ocasiones a funcionarios cercanos 
al gobernador.

El pasado 15 de abril, los trabajadores del Hospital 
Dr. Aurelio Valdivieso –uno de los principales nosoco-
mios de la capital, en el que se atiende a los pacientes 
de las ocho regiones oaxaqueñas– acusaron a Jara de 
ordenar al director del centro médico que no entregara 
recetas a los pacientes porque los medicamentos no 
alcanzan.

Días después, la Unión de Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) declaró que un 

niño originario de la agencia El 
Zacatal, perteneciente al munici-
pio de San Juan Guichicovi, perdió 
la vida porque la clínica local no le 
brindó el transporte requerido para 
trasladarse con urgencia a un 
hospital especializado.

En el ámbito de la educación se 
suscitó otro incidente grave: César 
Figueroa Jiménez, alcalde de 
Miahuatlán, despojó violenta-
mente a los estudiantes que ocupa-
ban el albergue Dr. Juan Manuel 
Celis Ponce, haciendo uso de la 
fuerza policiaca. Poco después, en 

entrevista con la prensa estatal, confesó que había 
actuado así con la autorización de Salomón Jara. 
Además, como “chivo en cristalería”, Figueroa 
Jiménez despotricó ante la prensa oaxaqueña porque 
no le gustó que se le cuestionara por presentarse ebrio 
a los actos públicos.

 En Oaxaca, la pobreza laboral se incrementa: tan 
solo en un año (de 2023 a 2024) pasó del 58.7 al 63.9 
por ciento; la tasa de trabajo informal es del 80.2 por 
ciento; se estima que el 80.6 por ciento de la población 
no cuenta con recursos suficientes para adquirir la 
canasta básica alimentaria.

 La percepción de inseguridad resulta muy elevada, 
pues entre marzo de 2024 y marzo de 2025 subió poco 
más de 10 puntos, del 57.8 al 68.9 por ciento; es 
decir, siete de cada 10 habitantes expresan temor a 
ser víctimas de un delito. En diciembre pasado, sin 
embargo, la tasa llegó a 70.2 y se cometen entre tres 
y cuatro homicidios por día.

Con el gobernador Salomón Jara Cruz no hay 
“primavera oaxaqueña” ni “buenos tiempos”, pero sí más 
pobreza, inseguridad, desapariciones, ataques a la educa-
ción y un sistema de salud en crisis. Si los oaxaqueños 
pensaron que con el priista Alejandro Murat no podían 
estar peor, hoy se van de espaldas con el morenista.

 La realidad hará refl exionar al pueblo de Oaxaca, 
que más temprano que tarde deberá deshacerse del 
morenismo, hoy encumbrado en el poder estatal y 
federal. Por el momento, querido lector, es todo. 
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Las revoluciones matemáticas
La matemática es un constructo humano, 
constituido por un conjunto de sistemas 
formales. Siendo algo informales, llama-
remos sistema formal a un conjunto de 
símbolos y reglas bien establecidas a tra-
vés de axiomas, defi niciones, teoremas, 
etc., inventados por los homos sapiens a 
lo largo de más de cinco mil años. La 
creación de estos sistemas formales se 
realiza con ideas que generan artefactos 
conceptuales ontológicamente neutros. Este artículo 
trata de la génesis y evolución de estas ideas, y que se 
han ido operativizando a través del tiempo. Desde el 
Siglo VI a.C., los gérmenes de este constructo humano 
fueron llamados matemática por los pitagóricos; sin 
embargo, ésta nace, así como la conocemos hoy, en el 
Siglo III a.C., en la antigua Grecia.

En los más de cinco siglos de historia se distinguen, 
a grandes rasgos, cuatro revoluciones, entendiendo 
como revolución un cambio epistémico en el hacer 
matemático que ha permitido un avance signifi cativo en 
el desarrollo de la matemática. Teniendo en cuenta 
nuestra concepción fi losófi ca d e lo que es la matemá-
tica, se distinguen, a saber:
Primera revolución: La invención del primer sistema 
formal de la historia; esto ocurrió en el Siglo III a.C., con 
la obra de Euclides, Elementos. Nace la matemática, 
como la conocemos hoy, con el primer intento de hacerla 
universal y atemporal. Este sistema formal se produjo gra-
cias a las ideas fi losófi cas de Aristóteles (Siglo IV a.C.), 
quien recomendaba que todo conocimiento matemático 
debería ser producido a través de axiomas o postulados, 
defi niciones, teoremas, etc., siguiendo las leyes del pensa-
miento (principio de identidad, principio del tercio 
excluido, principio de no contradicción). 
Segunda revolución: invención del cálculo diferencial e 
integral en el Siglo XVII trajo como consecuencia, la 
superación de las limitaciones fi losófi cas y técnicas de los 
Elementos. Esencialmenteos, Elementos es una obra 
purista y estática, todo su estudio tiene esa limitante fi lo-
sófi ca, por considerar que el cambio y el movimiento no 
son susceptibles de estudio; aún más, se consideraba que 
contaminaban la pureza y belleza de la matemática. El 
cálculo diferencial e integral generó nuevas herramientas 

conceptuales y operatorias para resolver 
problemas de la naturaleza. Todo esto 
fue posible gracias al nacimiento del 
racionalismo, como escuela fi losófi ca.
Tercera revolución: en el Siglo XIX se 
inicia un cambio epistemológico en la 
matemática, nacen nuevas herramientas y 
profundos conceptos en el hacer matemá-
tico. Como consecuencia de ello, nacen el 
álgebra abstracta (para superar algunos 

problemas no resueltos de la antigüedad) y la geometría no 
euclidiana (que produce una ruptura con la escuela kan-
tiana, predominante en la época), se profundiza en los fun-
damentos fi losófi cos de la matemática. Se inicia el rigor 
en el trabajo matemático. Todo esto fue posible gracias al 
nacimiento del romanticismo, como escuela fi losófi ca.
Cuarta revolución: en las primeras décadas del 
Siglo XX, nacen el formalismo y el estructuralismo en 
la matemática, que caracterizan a la matemática de hoy. 
Se estableció un hacer matemático muy potente que 
ha permitido el desarrollo matemático como ningún 
otro momento de su historia. Abrió la puerta a nuevos 
mundos de interpretación conceptual, entendiendo 
ahora que los axiomas son reglas de juego primarias (no 
necesariamente evidentes, como era el pensamiento aristo-
télico), inventadas sólo con el requisito de que no se con-
tradigan entre ellas. El mundo matemático se expandió 
como nunca antes en su historia, hoy se investiga en 
matemática en casi todo el mundo.

Es importante mencionar que antes de la primera 
revolución matemática existía lo que hemos llamado 
protomatemática, es decir, rudimentos, hace 25 mil años 
(hueso de Ishango) y un desarrollo empírico en las anti-
guas culturas de Babilonia y Egipto; no existe evidencia 
de sistemas formales que permitan concebir un conoci-
miento universal y atemporal. Por lo tanto, no existían 
fórmulas o leyes generales, sólo se evidencian soluciones 
a problemas matemáticos particulares, muy ingeniosos, 
con una notación engorrosa y sin una sistematización del 
conocimiento matemático. Sin embargo, el desarrollo 
protomatemático de estas antiguas culturas fue la génesis 
para la creación del primer sistema formal, les hacía falta 
las ideas fi losófi cas de Aristóteles, para poder generar 
resultados universales y atemporales. 
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¿Es posible tener un envejecimiento saludable?

Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento 
humano es la acumulación de diversos daños celulares 
y moleculares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un 
descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, 
a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, 
a la muerte. Estos cambios no son lineales y su relación 
con la edad de una persona es relativa. Para entenderlo 
mejor, el envejecimiento debe comprenderse no sólo 
como un fenómeno biológico, sino como un proceso 
complejo que abarca múltiples ámbitos, incluyendo el 
social, psicológico, demográfi co, económico, político, 
simbólico y cultural. 

En la actualidad, todos los países del mundo están 
experimentando un incremento tanto en la cantidad como 
en la proporción de personas mayores. Se estima que en 
2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores 
de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22 por 
ciento (Organización Mundial de la Salud, 2024), por lo 
que todos los países se enfrentan a retos importantes para 
garantizar que sus sistemas de salud y de asistencia social 
estén preparados para afrontar ese cambio demográfi co.

Hoy las personas viven más tiempo que antes, la 
mayor parte de la población tiene una esperanza de vida 
igual o superior a los 60 años. La ampliación de la espe-
ranza de vida ofrece oportunidades, tanto para las perso-
nas mayores y sus familias, como para la sociedad. En 
esos años de vida adicionales se pueden emprender nue-
vas actividades como aprender alguna disciplina cultural 
o deportiva, o bien, retomar antiguas afi ciones. No obs-
tante, el alcance de esas oportunidades depende en gran 
medida de un factor: la salud. Mantener hábitos saluda-
bles a lo largo de la vida, en particular seguir una dieta 
equilibrada y realizar actividad física con regularidad, 
contribuye a reducir el riesgo de enfermedades, mejorar 
la capacidad física y mental y retrasar la depen-
dencia de los cuidados. Aunque algunas de las 
variaciones en la salud de las personas 
mayores se deben a la genética, los factores 
que más influyen tienen que ver con el 
entorno físico y social, así como caracte-
rísticas personales como el sexo, la etnia o 
el nivel socioeconómico. 

La OMS defi ne el envejecimiento 
saludable como el proceso de 

fomentar y mantener la capacidad funcional que per-
mite el bienestar en la vejez. Suele pensarse que las per-
sonas mayores son frágiles o dependientes y que 
constituyen una ca rga para la sociedad. Los profesiona-
les de la salud pública, así como la sociedad en general, 
deben hacer frente a éstas y otras concepciones edadis-
tas, ya que generan situaciones de discriminación y 
afectan la formulación de políticas y la creación de 
oportunidades para que las personas mayores disfruten 
de un envejecimiento saludable.

Dar paso a un envejecimiento saludable individual y 
poblacional nos reta a cambiar nuestra forma de pensar, 
sentir y actuar en relación con la edad, a desarrollar 
comunidades de forma que se fomenten las capacidades 
de las personas mayores; asegurar que reciban servicios 
de calidad de atención a la salud que respondan a sus 
necesidades; y garantizar acceso a la atención a largo 
plazo a los mayores que lo 
necesiten. Es decir, la 
concientización y tra-
bajo para compren-
der y atender la 
expe r i enc i a  de 
envejecer,  es un 
trabajo tanto indi-
vidual como colec-
tivo. 
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Banca en México, la Iglesia en manos de Lutero
 En días pasados se realizó la 88º reunión anual de los 
banqueros de México y la presidenta Sheinbaum acudió 
al exclusivo complejo hotelero en donde se llevó a cabo 
y participó de su foro. Aunque en días anteriores en la 
mañanera se había abordado el saqueo que representó el 
Fobaproa en benefi cio de la élite económica, entre la que 
destacan los banqueros, el ambiente de la reunión no fue 
el de dos incómodos compañeros. Todo lo contrario, 
la mayoría de los medios de información destacó el 
caluroso recibimiento que el auditorio de banqueros dio 
a la Presidenta y citó declaraciones de los primeros 
alabando “la apertura y el diálogo”, el “carácter insti-
tucional”, etc., del actual Poder Ejecutivo. 

Esta cordialidad entre la 4T no es una novedad. El 
expresidente López Obrador ya había hecho lo propio 
en la 87º Convención Bancaria realizada en Acapulco 
en abril de 2024 y había declarado: “(los banqueros) me 
han tratado muy bien y han sido correspondidos”. Y 
efectivamente, así fue. En 2023 el sector bancario 
obtuvo ganancias por 273 mil millones de pesos y en 
2024, éstas sumaron 288 mil millones de pesos. Con 
estos resultados, la banca mexicana es, en promedio, 
cuatro veces más rentable que la de Estados Unidos, lo 
que se explica porque ni la presidenta Sheinbaum ni el 
expresidente López Obrador modifi caron las leyes o los 
reglamentos que rigen la actividad fi nanciera y banca-
ria del país y les permite quedarse con la tajada 
del león en la distribución del excedente de la 
riqueza nacional, por ejemplo, la ley fi scal o 
las leyes de funcionamiento de la banca, más 
allá de meros cambios cosméticos.

Los banqueros son el epítome de la élite 
económica de un país. Los bancos representan 
al capital dinerario, éste permite apropiarse de 
una parte de la riqueza social. El dinero no 
crea ni valor ni riqueza; mediante el 
crédito que otorgan los bancos al 
sector productivo, se hacen con los 
derechos de propiedad sobre una 
parte de la riqueza que ese sector 
crea y paga a los bancos en forma de 
intereses. Es por eso que cada capital 
industrial importante procura, even-
tualmente, desarrollar su brazo bancario 

y fi nanciero porque el dinero contante y sonante es indis-
pensable para mantener en movimiento el ciclo del capi-
tal productivo, aprovechar los momentos especulativos 
de la economía y sostenerse en los periodos más agudos de 
las crisis; en fi n, para mantener aceitado el mecanismo e 
incluso acelerar la acumulación de capital. 

De este modo, el sector bancario es de por sí rentista. 
Este carácter del capital dinerario se acusó en el periodo 
neoliberal mediante una legislación favorable a las 
oligarquías fi nancieras, particularmente hacia la banca 
en México –que no mexicana, pues en torno al 60 por 
ciento de los activos fi nancieros que operan en nuestro 
país son propiedad de entidades extranjeras–, a la que le 
dio manga ancha. 

La presidenta Sheinbaum pidió a los banqueros 
incrementar el crédito a la producción, específi camente 
a las Mipymes, reducir las tasas de crédito, aumentar la 
bancarización de la población, etc. Pero sin legislación 
que los obligue a hacerlo, que regule y limite la voraz 
actividad de la banca en México, estas peticiones 
suenan a dejar la Iglesia en manos de Lutero. 

Parece sólo un eco lejano ese principio tan funda-
mental de la 4T sobre la separación de los poderes 
político y económico. Una burda pretensión. Un sis-
tema político que pretenda mantener el sistema ec onó-

mico que gobierna se sostiene en el poder 
económico de los que controlan la riqueza de 
ese sistema, de los dueños del capital en 
nuestra sociedad. Negar esta relación que es 

ineludible, permite correr un espeso velo 
para tapar la verdadera naturaleza de la 
relación entre el gobierno y los capitalis-

tas. El carácter demagógico de la 4T 
resulta cada vez más difícil de ocultar. 

Los discursos sobre la transforma-
ción del modelo económico son 
cada vez más difíciles de soste-
ner porque la distribución de la 

riqueza sigue castigando a los 
trabajadores y premiando a los 
dueños de los grandes capita-
les; quienes, por su parte, saben 

hacer lo propio con sus emplea-
dos en el gobierno. 
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De Cananea y Río Blanco a las 40 horas
Es de conocimiento general que, a principios del 
Siglo XX, los obreros de las minas de Cananea y de las 
fábricas textiles de Río Blanco organizaron una serie de 
huelgas para exigir mejores condiciones laborales a los 
dueños de esas industrias, entre ellas la reducción de la 
jornada de trabajo. No hay que olvidar que, en aquel 
entonces, los trabajadores laboraban entre 10 y 14 horas 
diarias con salarios miserables. También es sabido que 
estos movimientos sociales fueron reprimidos por la dic-
tadura de Porfirio Díaz y que, como resultado de los 
esfuerzos encomiables y arriesgados de los trabajadores, 
tras la Revolución Mexicana se consagró en la 
Constitución de 1917 el Artículo 123°, que establece por 
ley una jornada máxima de ocho horas. Por tanto, resulta 
incuestionable que, sin la movilización social de enton-
ces, la jornada laboral en México no habría cambiado.

Desde el sexenio pasado, a más de un siglo de distan-
cia, se ha estado debatiendo la reducción de la jornada 
laboral de 48 a 40 horas semanales. En ese contexto, 
resulta necesario cuestionar no sólo la coyuntura de 
dicha propuesta. Si bien es cierto que en algunos países 
europeos se debate la reducción de la jornada laboral 
de 40 a 35 horas semanales, también surgen pregun-
tas obligadas: ¿por qué la iniciativa proviene del 
gobierno? ¿Y por qué se plantea su implementa-
ción hasta el año 2030? Estas preguntas no son 
ociosas, sobre todo porque la propuesta parece 
responder a un cálculo político: 2030 es año 
electoral. Por lo visto, se trata de una estrategia de 
mediatización del gobierno sobre la clase traba-
jadora, para que ésta, una vez más, le otor-
gue su voto al partido gobernante.

A diferencia de las huelgas de Cananea 
y Río Blanco, en las que los obreros arries-
garon la vida, hoy la iniciativa parte del 
gobierno y se acompaña de un discurso 
oficialista que busca capitalizar el 
malestar obrero. No olvidemos que, 
en 2022, la propuesta de la enton-
ces diputada de Morena, Susana 
Prieto Terrazas, fue ignorada y que 
ahora el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” la presenta como propia.

La reducción de la jornada laboral es necesa-
ria y urgente, sobre todo cuando México, según la 

OCDE, es uno de los países con las jornadas más largas 
y, al mismo tiempo, con baja productividad. No hay 
duda de que los trabajadores mexicanos necesitan traba-
jar menos horas, pero esa medida resulta insufi ciente si 
no va acompañada de un aumento salarial y medidas 
para combatir la informalidad. El 60 por ciento de los 
trabajadores gana menos de ocho mil pesos al mes 
cuando la canasta básica rebasa los siete mil pesos. Y 
por si fuera poco, más de la mitad de la población ocu-
pada se encuentra en la informalidad, lo que exige 
medidas estructurales más amplias. Reducir la jornada 
sin atajar la precarización sería un triunfo a medias.

Por eso, la verdadera pregunta no es si 40 horas son 
justas –porque lo son–, sino si ésta será una victoria 
alcanzada por la clase trabajadora o una dádiva calcu-
lada, para condicionar el voto. 
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 Apuntes sobre el futbol rápido
Es innegable que el futbol soccer es el deporte más 
popular del mundo por lo sencillo que resulta adaptar 
las condiciones del terreno de juego y por los recursos 
necesarios para su práctica; pero este deporte ha 
sufrido una serie de transformaciones para consoli-
darse en el gusto y agrado de múltiples generaciones; 
ha pasado por una serie de evoluciones que van desde 
el “cuju” chino hasta la actualidad; el terreno de juego 
y las dimensiones no han sido siempre las mismas, los 
balones, las reglas, incluso la indumentaria de sus 
jugadores.

Tal como lo demuestra el materialismo dialéctico, 
todos los fenómenos están en constante transformación: 
el mundo siempre está en movimiento; por lo tanto, no 
puede analizarse desde una perspectiva estática. Los 
fenómenos evolucionan tras una serie de cambios cuanti-
tativos acumulados que lo aceleran en un salto cualita-
tivo, con lo que adquieren una nueva forma. Así se 
explica por qué, con el tiempo, los deportes se adaptaron 
a épocas y generaciones nuevas hasta convertirse en algo 
innovador.

El beisbol tuvo que convertirse en softbol; a las carre-
ras de 400 metros planos se le pusieron obstáculos; el 
volibol se convirtió en volibol de playa y cachibol, etc. 
El futbol no fue la excepción; han aparecido nuevas 
modalidades como el futbol-sala, el futbol 7, futbol 9 y 
el futbol rápido, cuyas reglas ofi ciales varían, sin contar 
que éstas tienen otras adaptaciones populares debido a 
los espacios donde se practican.

El futbol rápido o futbol-bardas se originó en Europa, 
donde los practicaban equipos profesionales de futbol 
en canchas de hockey cubiertas con pasto artifi cial; ésta 
era una forma de jugar futbol en espacios reducidos 
para favorecer la precisión y el control del balón, así 
como para dinamizarlo; gracias a su aceptación, se 
extendió a otros países; en la década de los 70 llega a 
Estados Unidos, donde se popularizó con el nombre de 
indoor soccer, debido a que se jugaba en interiores por 
las condiciones climáticas.

Esta variante del futbol adquiere su nombre por la corta 
duración de los partidos: cuatro periodos de 12 minutos 
en un espacio de 60 x 25 mts; lo que obliga a jugar más 
rápido con el balón, de manera que el esférico siempre 
está en movimiento sobre un óvalo amurallado por una 
pared de block, tabique, triplay o fi bra de vidrio.

En 1992 se fundó la Federación Internacional de 
Fútbol Rápido (Fifra); aunque en México, desde 1988 
existe una asociación encargada de esta variante, que 
tiene el objetivo principal de promoverlo nacionalmente, 
sobre todo en las categorías infantiles y juveniles.

Por lo práctico, la fácil adaptación y su adecuación, 
el futbol rápido se ha convertido en uno de los deportes 
más populares de la sociedad; actualmente se organizan 
torneos nacionales e internacionales de futbol rápido.

En nuestro país han proliferado las canchas y torneos 
amateurs de particulares que obtienen “jugosas ganan-
cias” de estos torneos; esto se debe, en mi opinión, a la 
falta de una organización deportiva que regule, organice 
y dirija los torneos con un carácter más popular. Es ver-
dad que existen los Consejos Municipales de Desarrollo 
Urbano y Rural en algunas entidades, pero no tienen 
asignado presupuesto; y los que sí lo tienen, es insufi -
ciente.

El futbol-bardas, como todos los deportes, nació en la 
base de la población, se lo robaron y ahora el pueblo tiene 
menos acceso a él. Existieron becas para entrenadores 
deportivos en las colonias populares y espacios públicos; 
pero con el arribo de la 4T, todo eso desapareció, los espa-
cios ahora son administrados por particulares con permiso 
del gobierno; las autoridades ya no construyen canchas 
deportivas: dejan la tarea a inversionistas privados que 
sólo ven a los deportistas con signo de pesos.

Por eso, aunque la propaganda ofi cial difunda que el 
futbol rápido viene de Europa a México, en realidad se 
trata de una adaptación del futbol callejero que se 
juega hasta la fecha en las llanuras, patios de escuelas 
y terrenos rurales con una pelota de hule y la ayuda de 
dos piedras, botellas o palos improvisados como por-
terías. ¡Deportistas y lectores, devolvamos al pueblo lo 
que es suyo! No como un lujo, 
sino como una necesidad 
fundamental. 
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El Estado, como todo, es un producto contradictorio 
del desarrollo humano. Hipotéticamente, los mecanis-
mos del Estado funcionan para darnos seguridad y pro-
teger los derechos de los miembros de una nación. En 
la realidad, son los mecanismos que ayudan a que una 
clase social domine a otras. Si el derecho que protege 
el Estado es en primer lugar, como decía Locke, el 
derecho de propiedad, quienes tengan más propiedad 
se verán en mejor condición de aprovechar la protec-
ción del Estado. 

El problema aquí es que los mecanismos del Estado 
se han ido fraguando a lo largo de la historia, se han 
incorporado a las leyes y mecanismos burocráticos, a 
las ideas políticas que sustentan la racionalidad del 
Estado, aspectos que han sido producto de incesantes 
luchas políticas, que buscan la realización de la justicia 
que implica que el interés de la sociedad en su conjunto, 
de quienes forman parte de la nación que se pretende 
defender, se vea representado en el Estado. 

En la vida política existe un choque de intereses que 
son manifestaciones de las contradicciones que existen 
en la sociedad, contradicciones que vienen como pro-
ducto de que no todo mundo se benefi cia igual del desa-
rrollo económico ni todos soportan con igual medida la 
carga que supone un periodo de retroceso económico. 
Conforme se van clarificando los intereses a los que 
realmente responden los mecanismos del Estado, se 
va haciendo evidente la necesidad de que los sectores 
no favorecidos exijan que se cumpla aquello por lo que 
el Estado justifi có su necesidad, esto es, el benefi cio 
que trae para todos los ciudadanos el someterse a un 
poder más grande que ellos. En los presupuestos del 
Estado está la necesidad de su contradicción. La igual-
dad de todos está presupuesta, pero en la práctica nos 

damos cuenta de que unos son más iguales que otros, 
lo que provoca la reacción de inconformidad, natural, 
de quienes quedan fuera de los benefi cios del Estado. 

Es curioso cómo, en alguna de las formulaciones teó-
ricas que analizan la necesidad del Estado, se acepta 
incluso que se puede transformar el modo de gobierno 
de manera radical si la mayoría de la gente no está con-
forme con los principios que la gobiernan. El citado 
Locke menciona que se puede rehacer el contrato que 
rige en determinado momento a los miembros de una 
nación si el soberano (el pueblo) no se identifi ca ya 
con los principios del gobierno, se pueden así cambiar 
radicalmente las reglas del Estado y pasar a una nueva 
particularidad, a una nueva forma de gobierno.

El problema aquí es cómo medir el descontento de la 
gente, qué gobierno hará caso a la manifestación popu-
lar que repudie el poder que ejerce cuando la tendencia 
es a justifi car siempre sus acciones, por evidentemente 
antipopulares que sean. Por esto es necesario pelear por 
las distintas reivindicaciones políticas ganadas a lo 
largo de las luchas populares, como la necesidad de 
reconocer el derecho a la libre asociación. 

La capacidad de oponer resistencia ante un poder que 
no represente los intereses de algunos sectores de la 
sociedad, de reconocer que la gente necesita agruparse 
en donde mejor se representen sus intereses y en donde 
mejor se identifi quen sus ideales, es parte de lo que con-
forma la vida política de nuestros tiempos. 

Quien quiera participar de la vida política debe hacer 
conciencia y tratar de desentrañar la esencia de cual-
quier grupo social en que quiera participar, pues corre el 
riesgo de caer en un engaño de grupos que ven la polí-
tica como un negocio en el que parte de la actividad es 
tratar de aumentar la membresía a toda costa. Para no 
engañarse hay que ver las actividades que se realizan y 
con qué propósito y, sobre todo, ver si los ideales que se 
defi enden ayudan a nuestros intereses. 

Por último, hay que defender el derecho de agrupa-
ción política, viendo que esto es producto de la necesi-
dad histórica también, que surgió como producto del 
desarrollo de las contradicciones en el seno de la vida en 
sociedad y que conforma una parte esencial de la salud 
política de nuestros tiempos. 

Las herramientas del presente
no son sufi cientes, pero sí necesarias
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Cousteau

En La Historia silenciada de 
Estados Unidos, los capítulos dedi-
cados a la Segunda Guerra Mundial 
destacan el enorme costo humano y 
material que pagó la Unión Soviética 
en su lucha contra el nazismo. Oliver 
Stone subraya cómo, mientras el 
pueblo soviético resistía una ofen-
siva brutal, las potencias occidenta-
les actuaban con ambigüedad. A 
pesar de declararse aliadas contra el 
nazifascismo, estas potencias tarda-
ron en abrir un frente occidental, 
dejando que la mayor parte de la 
guerra recayera sobre la URSS.

Este libro-documental expone que 
las agresiones a Rusia por parte de 
Occidente se remontan al Siglo XIII 
(1242), cuando los “cruzados” del Sacro Imperio 
Romano Germánico intentaron avasallar a los eslavos 
que vivían en Ucrania y Rusia. Se proyectan en este 
documental escenas de la película de Sergei Eisenstein, 
Alexander Nevsky, cuyo personaje central encabezó la 
resistencia de los eslavos hacia los invasores; se fi lmó 
esta cinta en 1938 para promover el nacionalismo sovié-
tico que contribuyó a la inmensa resistencia del pueblo 
ruso en la invasión germánica del Siglo XX. Las argu-
cias de Hitler y los ideólogos del nazifascismo soste-
nían que los eslavos eran una mezcla de razas, por 
tanto, eran racialmente “impuros”; la mezcla de razas 
llevaba, según los nazis “al colapso de la civilización”.  

En un primer avance, Hitler lanzó a tres millones de 
soldados en un ataque “relámpago” que se desplegó 
desde el Ártico al Mar Negro (más de tres mil kilóme-
tros). Rápidamente aniquilaron a dos terceras partes de 
la aviación soviética; tan solo en Kiev, los nazis asesi-
naron a más de medio millón de personas. La barbarie y 
el peor genocidio que conoce la historia cobraban vidas 
en cantidades jamás vistas en ninguna guerra. Lo peor 
es que al perder Ucrania, la URSS perdió su corazón 
industrial, su principal fuente de materias primas. 

En otoño de 1941, las hordas nazis se lanzaron sobre 
Moscú, la capital de la URSS. En esos días, los líderes 
norteamericanos y británicos calculaban que en cuatro 

semanas la URSS sería derrotada y el 
socialismo soviético caería. Stalin 
insistió a los aliados que abrieran el 
frente occidental para detener al 
nazismo en la Europa continental. 
Pronto se hizo evidente que, para las 
potencias occidentales, lo más impor-
tante era que la mayor parte de las 
tropas alemanas estuviesen absorbi-
das en el frente soviético. 

Roosevelt, en ese momento presi-
dente de Estados Unidos (EE. UU.), 
ordenó que 100 aviones fabricados 
en su país fuesen enviados a la Unión 
Soviética, pero los halcones nortea-
mericanos se opusieron a esa 
medida, pues muchos de los jefes 
militares estaban felices de ver “por 

fi n a la URSS de rodillas”. Harry S. Truman, futuro pre-
sidente de EE. UU. hizo una cínica declaración en 1942 
durante una sesión del Senado: “si vemos que Alemania 
está ganando la guerra debemos apoyar a Rusia, pero si 
vemos que Rusia le está ganando a Alemania, debemos 
apoyar a Alemania”. Si Alemania y sus aliados se 
hubiesen propuesto acabar con el control britanico en el 
Norte de África, todo el Mediterráneo y el Medio 
Oriente, hubiesen desbaratado el imperio colonial britá-
nico. Sin embargo, tanto para los nazis como para los 
aliados, el enemigo a vencer era la URSS.

La historia contada por EE. UU. pone a esta nación 
como la vencedora de la Segunda Guerra Mundial 
cuando lanzó la bomba atómica sobre Japón; los hechos, 
narrados en este documental demuestran que los nortea-
mericanos nunca se aventuraron a una ofensiva generali-
zada que hubiese sido muy costosa e infructuosa. La obra 
de Stone invita a repensar la narrativa ofi cial sobre la 
Segunda Guerra Mundial; la URSS no sólo resistió el 
embate más crudo del nazismo, sino que fue determi-
nante en su derrota. Sin embargo, esa contribución ha 
sido minimizada en muchos relatos occidentales. El 
documental plantea que esta omisión no es casual, 
sino parte de una tradición más amplia de rivalidad y 
desconfianza entre Occidente y Rusia, que sigue 
marcando la política internacional hasta nuestros días. 

Un documental que valora científi camente
la importancia de El Día de la Victoria
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Dios es redondo, de Juan Villoro

“El futbol tiene algo de lucha por la 
vida, por eso la miseria forma mucho 
más que la riqueza”, dijo al autor de 
este libro (Ciudad de México, 1956) el 
exjugador, director técnico y analista 
deportivo Jorge Valdano, quien con 
esta analogía explicó por qué dicho 
deporte ha tenido tanto éxito a nivel 
mundial como espectáculo popular y 
producto mercantil de los medios de 
comunicación masiva.

Con esta imagen, Valdano recordó, 
asimismo, que la mayoría de los fut-
bolistas famosos nacieron en hogares 
de barrios rurales o urbanos humil-
des; como infantes y adolescentes 
patearon bolas de trapo o papel, latas 
de refresco o cerveza; anotaron o evi-
taron goles en porterías habilitadas 
con piedras y que fue en los torneos 
amateur donde fueron descubiertos 
por los “veedores” de los clubes pro-
fesionales. 

Que algunos de ellos, además de 
su estatus socioeconómico, cuando se 
hicieron famosos cambiaron de nom-
bre, ciudad, país e incluso hasta de 
modo de hablar porque sus contratos 
(“fichajes”) y las marcas comerciales 
en sus uniformes les aportaron multi-
millonarias ganancias en Alemania, España, Inglaterra, 
Holanda, Italia, Francia, Brasil, Argentina, Uruguay y 
otras naciones de América Latina.

Valdano (Santa Fe, Argentina, 1955)  recordó también 
que el futbol es el deporte “más eficiente para vender zapa-
tos y camisetas” porque  los jugadores “número 12” 
(público), los dueños de clubes, los medios de comunica-
ción masiva y los dirigentes de las federaciones nacionales 
y de la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) los convierten en ídolos, santos y hasta “dioses” 
paganos. 

Por ello Juan Villoro, en Dios es redondo (2006), 
explica que en ningún otro deporte se admiten tan altas 
“cuotas de histrionismo” para engañar a los árbitros, ni 
se generan tantas pasiones insanas y violentas como 
las que en 1969 llevaron a los gobiernos de Honduras 
y El Salvador a la popularmente llamada Guerra del 
futbol. 

Pero el objetivo primario del novelista y ensayista en 
este compendio de crónicas literarias, análisis deportivos y 
entrevistas –como lo evidencia el título que le dio– es el de 
encomiar al futbol como un deporte que “exige una mente 
tan rápida y certera que debe confundirse con los reflejos” 
y reconocer que los “baños de irrealidad” que algunos de 
sus actores reciben los hace “perder el piso”. 

En respuesta a la pregunta que le hizo Villoro de si lo 
más importante en un partido de futbol es el resultado, 
Valdano dijo: “Ésa es una manera bastarda de ver el futbol. 
Importa la ambición, la audacia, la aventura, la entrega 
generosa de todos en defensa de una idea grande”. 

Los “responsables del azar” que se juega a patadas más 
mencionados en la compilación son Edson Arantes do 
Nacimento (Pelé), brasileño; Diego Armando Maradona y 
Alfredo di Stefano, argentinos; y Zinedine Zidane, francés; 
y los entrenadores César Luis Menotti (argentino), Helenio 
Herrera (español) y Johan Cruyff (holandés). 
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Laura Méndez de Cuenca, otra “inadvertida” poetisa mexicana
…el nido es el recuerdo y el cántico el olvido
¡el árbol es el “siempre” y el ave es el “jamás”!

F e m i n i s t a  e n  e l 
Siglo XIX, insumisa, 
r e v o l u c i o n a r i a  y 
comprometida con 
las causas sociales a 
que  a s i s t ió  en  su 
prolongada existen-
cia, Laura Méndez 
de Cuenca (1853-

1928) fue una traductora, académica, periodista, educa-
dora y multidisciplinaria escritora mexicana; la 
indiferencia con que se antologa y reseña su obra es un 
ejemplo del trato desigual que en la literatura –como en 
muchos otros ámbitos– han recibido tantas mujeres. Su 
vida “transcurre desde el ú ltimo gobierno de Santa Anna, 
la guerra de Reforma, el Imperio de Maximiliano, la 
Repú blica Restaurada y el Porfi riato hasta la Revolució n 
Mexicana y los gobiernos de Á lvaro Obregó n y Calles, una 
é poca de grandes cambios y en donde la sociedad mexicana 
tardarí a en conformarse como nació n moderna”, dice de 
ella el académico Pablo Mora en su ensayo Laura Méndez 
de Cuenca, escritora mexicana entre Siglos XIX y XX.

Asociado su nombre al del poeta Manuel Acuña, el gran 
amor de su juventud y quien al suicidarse protagonizara 
uno de los episodios más sombríos de la historia de la 
poesía mexicana, a menudo la obra de la poetisa mexi-
quense ha quedado excluida de las antologías, incluyendo 
algunas elaboradas por respetados académicos, sin tomar 
en cuenta la perfección formal y la profundidad del senti-
miento que late en sus obras.

En Adiós, publicado originalmente el 20 de diciembre 
de 1903 en el El diario del Hogar , periódico opositor al 
Porfi riato, los críticos han identifi cado el posible modelo 
inspirador del famoso Nocturno de Acuña, resuelto en 
verso heptasílabo. Si en ambos poemas vibra el mismo 
ritmo, los versos alejandrinos de Laura Méndez son de 
aliento poético superior y se elevan sin duda sobra la 
misógina y hasta el cansancio declamada composición.

Adiós: es necesario que deje yo tu nido;
las aves de tu huerto, tus rosas en botón.
Adiós: es necesario que el viento del olvido
arrastre entre sus alas el lúgubre gemido
que lanza, al separarse mi pobre corazón.
Ya ves tú que es preciso; ya ves tú que la suerte
separa nuestras almas con fúnebre capuz;

ya ves que es infi nita la pena de no verte;
vivir siempre llorando la angustia de perderte,
con la alma enamorada delante de una cruz.
Después de tantas dichas y plácido embeleso,
es fuerza que me aleje de tu bendito hogar.
Tú sabes cuánto sufro y que al pensar en eso
mi corazón se rompe de amor en el exceso,
y en mi dolor supremo no puedo ni llorar.
Y yo que vi en mis sueños el ángel del destino
mostrándome una estrella de amor en el zafi r;
volviendo todas blancas las sombras de mi sino;
de nardos y violetas regando mi camino,
y abriendo a mi existencia la luz del porvenir.
Soñaba que en tus brazos de dicha estremecida,
mis labios recogían tus lágrimas de amor;
de nardos y violetas regando mi camino
y abriendo a mi existencia la luz del porvenir.
Soñaba que en tus brazos, de dicha estremecida,
mis labios recogían tus lágrimas de amor;
que tuya era mi alma, que tuya era mi vida,
dulcísimo imposible tu eterna despedida,
quimérico fantasma la sombra del dolor.
Soñé que en el santuario donde te adora el alma,
era tu boca un nido de amores para mí,
y en el altar augusto de nuestra santa calma
cambiaba sonriendo mi ensangrentada palma
por pájaros y fl ores y besos para ti.
¡Qué hermoso era el delirio de mi alma soñadora!
¡Qué bello el panorama alzado en mi ilusión!
Un mundo de delicias gozar hora tras hora
y entre crespones blancos y ráfagas de aurora
la cuna de nuestro hijo como una bendición.
Las fl ores de la dicha ya ruedan deshojadas.
Está ya hecha pedazos la copa del placer.
En pos de la ventura buscaron tus miradas
del libro de mi vida las hojas ignoradas
y alzóse ante tus ojos la sombra del ayer.
La noche de la duda se extiende en lontananza;
La losa de un sepulcro se ha abierto entre los dos.
Ya es hora de que entierres bajo ella tu esperanza;
que adores en la muerte la dicha que se alcanza,
en nombre de este poema de la desgracia. Adiós.

La muerte prematura de Manuel, su único hijo, fue uno 
de los momentos más dolorosos de su vida y, a decir de sus 
biógrafos, detonó el irrefrenable impulso lírico de una obra 
de alta factura literaria que, no obstante, pasa casi inadver-
tida para el público no iniciado, razón sufi ciente para reco-
mendar su lectura desde este limitado espacio. 
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SEPTIEMBRE 1, 1939
Me siento en un lupanar
de la calle cincuenta y dos,
incierto y asustado
mientras mueren las grandes esperanzas
de una década baja y deshonesta:
olas de rencor y de miedo
corren sobre las iluminadas
y oscurecidas tierras del planeta
oprimiendo nuestras vidas privadas;
el inmencionable olor de la muerte
ofende a la noche de septiembre.

La escolaridad debida puede
desenterrar toda la grosería que,
desde Lutero hasta ahora,
ha enloquecido esta cultura,
averigua lo ocurrido en Linz,
qué gran imagen hizo
un dios sicópata:
yo y el público sabemos
lo que aprenden los escolares:
aquellos a quienes se les hace mal
hacen mal a cambio.

Tucídides en el exilio sabía
todo lo que un discurso puede decir
acerca de la democracia,
y lo que hacen los dictadores,
la añeja porquería que dicen
a las tumbas apáticas;
todo lo analizó en su libro,
la ilustración ignorada,
el dolor que forma hábito,
pena y mala administración:
todo hemos de sufrirlo nuevamente.

Hacia este aire neutral
donde usan los ciegos rascacielos
toda su altura para proclamar
la fuerza del Hombre Colectivo,
derrama cada lengua su vana
competencia de disculpas;
pero quién puede vivir tanto tiempo
en un sueño eufórico;
se asoman fuera del espejo
la cara del imperialismo
y el error internacional.

Los rostros en la barra
se aferran a lo cotidiano:
nunca deben apagarse las luces,
la música debe siempre oírse,

conspiran todas las convenciones
para que este fuerte asuma
los modos del hogar;
a menos de que veamos lo que somos:
perdidos en un bosque hechizado,
niños temerosos de la noche
que jamás han sido buenos ni felices.

La más ventosa basura militante
que gritan las Personas Importantes
no es tan vulgar como nuestro deseo:
lo que el loco de Nijinsky escribió
sobre Diaghilev
es cierto del corazón común;
pues el error creado en el hueso
de cada mujer y de cada hombre
ansía lo que no puede tener,
no el amor universal
sino ser en soledad amado.

De la oscuridad conservadora
hasta la vida ética
los trenes atestados vienen
repitiendo su voto matinal:
“Seré fi el a mi mujer,
me concentraré más en mi trabajo”,
se despiertan los desvalidos gobernantes
y reasumen su juego compulsivo:
¿quién puede liberarlos ahora?
¿quién puede alcanzar al sordo?
¿quién puede hablar por el mudo?

Lo único que tengo es una voz
para deshacer la mentira y sus dobleces,
la mentira romántica en los sesos
del sensual hombre-de-la-calle
y la mentira de la autoridad
cuyos edifi cios tentalean el cielo:
no hay tal cosa como el Estado
y nadie existe solo;
el hambre no deja escoger
ni al ciudadano ni al policía;
debemos amarnos unos a otros o morir.

Indefenso en la noche
nuestro mundo yace en estupor
y con todo, punteado en todas partes,
irónicos puntos de luz
relampaguean donde sea que los Justos
intercambian mensajes;

pueda yo, compuesto como ellos
de Eros y de polvo,
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WYSTAN HUGH AUDEN 
Poeta, dramaturgo, crítico y libretista inglés. Ejerció 
una gran infl uencia en la poesía del Siglo XX. Nació el 
21 de febrero de 1907, en York, Reino Unido. Su pri-
mer libro, Poems , se publicó en 1930 con la ayuda de 
T.S. Elliot. Justo antes de que estallara la Segunda 
Guerra Mundial emigró a Estados Unidos, donde 
conoció al poeta Chester Kallman, quien se convirtió 
en su amante de toda la vida. Ganó el Premio Pulitzer 
en 1948 por The Age of Anxiety . Gran parte de su 
poesía se ocupa de cuestiones morales y evidencia 
un fuerte contexto político, social y psicológico.Si 
bien las enseñanzas de Marx y Freud pesaron mucho 
en sus primeros trabajos, más tarde declinó en 
infl uencias religiosas y espirituales. Algunos críticos 
lo han llamado “antirromántico”, un poeta de claridad 
analítica que buscaba el orden, patrones universales 
de la existencia humana. Su poesía se considera ver-
sátil e inventiva, abarcando desde epigramas hasta 
versos extensos e incorporando una amplia gama de 
conocimientos científicos. A lo largo de su carrera 
colaboró con diversos autores para crear libretos de 
obras musicales de Britten, Stravinsky y Mozart. Hoy 
se le considera uno de los poetas más hábiles y crea-
tivos de mediados del Siglo XX, quien escribió regu-
larmente en rima y métrica tradicionales. Falleció el 
29 de septiembre de 1973, en Viena, Austria. 

TRADUCCIÓN DE GUILLERMO SHERIDAN.

sitiado por la misma
negación y desesperanza,
mostrar una fl ama afi rmativa.

BLUES DEL REFUGIADO
Digamos que hay diez millones en esta ciudad,
unos viven en mansiones, otros viven en agujeros:
con todo, no hay lugar para nosotros, querida, no hay lugar.

Alguna vez tuvimos una patria y nos pareció justo,
mira en el Atlas y ahí la encontrarás:
no podemos ir a ella ahora, querida, no podemos ir.

En el cementerio del pueblo hay un árbol viejo
que año con año fl orece nuevamente:
los viejos pasaportes no hacen eso, querida, los pasaportes
viejos, no.

El cónsul golpeó la mesa y dijo:
“Si no hay pasaporte están ofi cialmente muertos”:
pero aún vivimos, querida, aún estamos vivos.

Fui a un comité; me ofrecieron una silla;
me pidieron cortésmente que volviera en un año:
pero, ¿a dónde iremos hoy, querida?, ¿hoy a dónde iremos?

Fui a un mitin público; el orador se puso de pie y dijo:
“Si los dejamos entrar se robarán el pan”;
hablaba de nosotros, querida, hablaba de nosotros.

Creí oír el estruendo de un trueno en el cielo;
era Hitler en Europa diciendo: “¡Deben morir!”;
nos tenía en mente, querida, nos tenía en mente.

Vi un poodle en un saco cerrado con un alfi ler,
vi una puerta abierta para que entrara el gato:
no eran judíos alemanes, querida, no eran judíos alemanes.

Bajé a la bahía y me paré junto al muelle,
vi nadar a los peces como si fuesen libres
a cinco metros de mí apenas, querida, a cinco metros de mí.

Crucé un bosque, vi a las aves en los árboles;
no tenían políticos y cantaban a placer:
no eran la raza humana, querida, no eran esa raza.

Soñé que vi un edifi cio con mil pisos de altura,
mil ventanas y mil puertas;
ninguna era nuestra, querida, ninguna era nuestra.

Me detuve en la pradera entre la nieve que caía;
diez mil soldados marchaban de aquí para allá:
buscándonos, mi vida, buscándonos a ti y a mí.
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