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A FONDO

L      


Las consecuencias de una mala política las paga la población, no los responsables, que 
se retiran tranquilamente porque saben que nadie los llamará a cuentas; tal es el caso 
de la salud del pueblo mexicano, que hoy se encuentra en peligro ante el rebrote de 
epidemias que se consideraban prácticamente erradicadas en el país, como el 
sarampión y otras enfermedades infantiles. Es también el caso de enfermedades 
tropicales como el dengue, cuyo número de contagios confirmados aumenta de 

manera preocupante, mostrando la falta de medidas preventivas para su combate. Las fuentes 
de esta información son oficiales; publicaciones de la Secretaría de Salud registran la aparición de 
casos de sarampión y tosferina, el repunte de dengue y chikungunya, así como el aumento de las 
defunciones de niños con pocos meses de edad.

Analistas del sector salud, médicos, expertos en el combate de enfermedades de la infancia, promo-
tores de campañas nacionales de vacunación, asociaciones civiles y autoridades en el combate de 
pandemias opinan que este regreso de enfermedades que se consideraban erradicadas es consecuencia 
de medidas incorrectas aplicadas por las autoridades sanitarias y decisiones políticas que hicieron 
posible la reaparición de enfermedades de la infancia que han puesto en peligro a la población mexi-
cana; una de estas medidas erróneas fue el abandono de las campañas de vacunación, que comenzó a 
principios de 2019.

La política de recortes al presupuesto del sector salud, iniciada en el sexenio anterior, continúa en 
la actual administración federal, agravando el problema del desabasto de medicamentos, la falta de 
atención y la deficiente prevención de enfermedades.

Una característica de la política general de AMLO fueron los recortes presupuestales, que 
repercutieron en el funcionamiento del sistema de salud mexicano, provocando el abandono de las 
campañas de vacunación y dejando inermes a las mayorías frente a terribles enfermedades, lo que 
algunos analistas califican de negligencia.

Además, estudiosos del problema han descubierto que son cientos de miles de millones de pesos los 
que en el sexenio anterior se recortaron al sector salud y que no existe información sobre el destino 
final de esos recursos. 

Sostienen también que en la década anterior, la vacunación en México era envidiable, pero que 
en la década presente es todo lo contrario y la salud de los mexicanos peligra. Aunque la política de 
recortes del gobierno de AMLO no debería continuar en el sector salud, todavía en 2025 se mantiene, 
como lo demuestran las cifras que reportan los especialistas que hablan en nuestro Reporte Especial 
esta semana. 
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PELIGROSO 

La reaparición de varias enfermedades, que estaban erradicadas en México hace ya varios años, 
el crecimiento de contagios, en muchos casos mortales, la suspensión de campañas de vacunación 
y recortes presupuestales al sistema sanitario nacional muestran el desinterés de la Secretaría 
de Salud y del Gobierno Federal en el bienestar de los mexicanos. 

RETORNO 
DE ENFERMEDADES MORTALES
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S iete años de escamoteo 
presupuestal a la salud 
pública está cobrando 
fac tu ra  con el regreso 
de enfermedades leta-
les en niños, entre ellas 

la tosferina, que al cierre de esta 
edición había causado la muerte de 
51 bebés (al  culminar 2024 eran 
32); riesgos de un brote de sarampión; la 
reaparición del virus del dengue, y 
la posibilidad de que resurjan zika 
y chikungunya.

E n  2 0 1 9 ,  c o n  e l  i n i c i o  d e 
la “Cuarta Transformación” (4T), la 
Secretaría de Salud abandonó la vigi-
lancia sanitaria y la vacunación 
infantil, que apenas se está buscando 
reactivar este año.

Tras una larga estela de afectacio-
nes por siete años de negligencia en 
que la 4T se ha ocupado más de pro-
mocionar su imagen mediante apoyos 
monetarios y construir obras públicas 
inservibles, se efectuó la Primera 
Semana Nacional de Vacunación 2025, 
que tuvo lugar entre el 26 de abril y el 
tres de mayo de este año.

E l  2 1  d e  e n e r o  d e  2 0 2 5 ,  l a 
Secretaría de Salud anunció el “Plan 
Nacional para el Control del Dengue y 
otras Arbovirosis”, enfermedades ante 
las cuales los gobiernos deben aplicar 
medidas preventivas permanente-
mente, porque en el mundo todavía no 
se han desarrollado vacunas.

Con el tardío plan contra los virus 
tropicales transmitidos por mosqui-
tos, la 4T pretende instaurar una 
vigilancia sanitaria en zonas de alto 
riesgo, aplicar larvicidas e insectici-
das y dar información pública pre-
ventiva para afrontar el brote de 
dengue, y evitar el surgimiento de 
otros.

Otras enfermedades que han resur-
gido o incrementado sus casos en 
México son el sarampión y la tubercu-
losis. En el caso del primero, de 
acuerdo con el Boletín Informativo 
No. 4 de la Secretaría de Salud, hasta la 

semana epidemiológica 17 –primera 
de mayo– se reportaron dos mil 693 
casos sospechosos y 789 casos confir-
mados de sarampión sobre 10 entida-
des afectadas: Chihuahua ocupaba el 
primer lugar, con 761 casos.

En su informe de agosto de 2024, 
correspondiente a la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (Ensanut), inves-
tigadores del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) informaron que 
en el periodo 2021-2024 “no se alcanzó 
la meta de cobertura de vacunación 
(95 por ciento) para ninguna vacuna 
(infantil) investigada”. 

Por ejemplo, describen que el caso 
de la vacuna triple viral (SRP), con-
tra sarampión, rubeola y parotiditis 
(paperas) se cubrió el 71.3 por ciento; 
en la de Polio/DPT, 63.7 por ciento; y 
en la vacuna Bacilo Clemente-Guérin 
(BCG), 78.5 por ciento. 

Los investigadores del INSP advir-
tieron que, en 2022, solamente 26.6 por 
ciento de los niños de dos años recibie-
ron su esquema completo de vacuna-
ción; y en el caso de niños de un año, 
solamente 42.6 por ciento.

Organizaciones civiles calificaron 
como agravantes las negligencias sani-
tarias, los “machetazos” asestados al 
presupuesto federal de salud, rubro 
nacional prioritario en otros países, no 
en México donde, además, el poco 
dinero presupuestado se administra opa-
camente.

Esto sucede en un resquebrajado 
servicio sanitario público, con graves 
carencias, en el que, desde 2019, no 
se ha resuelto el abasto de medica-
mentos, vacunas básicas, enseres 
médicos y empeora la atención a las 
solicitudes de consulta, cirugías y 
estudios clínicos. 

Más que un servicio sanitario de 
primer nivel, como prometieron, 
existe en 2025 un desordenado sis-
tema de salud, financiera y operativa-
mente hecho pedazos, y más hundido 
en la corrupción con las compras a 
proveedores.
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Opacidad en el manejo 
presupuestal
El análisis de la organización México 
Evalúa publicado en Números del 
Erario el 15 de mayo de 2025 denun-
cia que se desconoce el paradero de 256 
mil millones de pesos (mdp) aplicados 
al defi ciente sistema de salud durante el 
sexenio 2018-2024 encabezado por 
AMLO. El informe revela que origi-
nalmente fueron presupuestados 381 
mil mdp para el Fondo de Salud para el 
Bienestar (Fonsabi), de los cuales 256 
mil mdp, equivalentes al 67.2 por ciento 
del total, fueron enviados a la Tesorería 
de la Federación (Tesofe), “sin que 
exista información pública que permita 
rastrear su destino fi nal”.

“También sabemos que el Fonsabi 
cerró 2024 con sólo 32.3 mil mdp, un 
recorte de 74 por ciento frente a 2018. 
Es decir, Claudia Sheinbaum heredó un 
fondo para la salud gravemente dismi-
nuido”, destaca el informe.

Jorge  Cano,  coordinador  de l 
Programa de Rendición de Cuentas y 
Gasto Público de México Evalúa, 
informó a buzos que el presupuesto 
2025 para personas sin seguridad social 

resultó el más bajo 
en nueve años, espe-
cíficamente “el pre-
s u p u e s t o  d e  l a 
Secretaría de Salud 
t i e n e  u n  r e c o r t e 
importante de 17 por 
ciento frente a 2024, 
pero en conjunto se 
redujo el gasto de los 
diferentes institutos. 

“Por obvias razo-
n e s  h a y  m e n o r e s 

recursos para la compra de medica-
mentos y de vacunas, lo cual limita 
que se recuperen los buenos niveles 
de vacunación que tenía México”; la 
disminución de recursos públicos para 
salud –indicó– es un factor generador 
“de que regresen ciertas enfermedades 
que parecían ya controladas”, expuso 
Cano. 

Y subrayó que se difundió un recorte 
al presupuesto para salud de 12.2 por 
ciento para 2025, comparado con el de 
2024, pero “lo que estamos viendo es 
que en realidad los recortes están siendo 
mucho más graves de lo esperado, por-
que los ingresos públicos no han cum-
plido las expectativas; la recaudación 
petrolera se ha quedado corta y esto obli-
gará al gobierno a hacer más recortes”.

El analista de México Evalúa expuso 
que el gasto en salud durante el primer 
trimestre de 2025 fue de 152 mil mdp; 
esto es menor al trimestral de 2024, 
“además, sabemos que se dejaron de 
gastar 45 mil mdp, es decir, 23 por ciento 
de lo que se tenía presupuestado”. 

Jorge Cano aclaró que los recortes se 
concentran en servicios para personas 
sin seguridad social, es decir, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS-
Bienestar); el Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) 
–que financia la atención sanitaria en 
estados– y la Secretaría de Salud.

En conjunto –informó– el presu-
puesto para las personas sin seguridad 
social en el primer trimestre de 2025 fue 
de 55.8 mil mdp, con un recorte de 16.2 
mil mdp, es decir, 22 por ciento menos 
con respecto al mismo periodo de 2024: 
“es el presupuesto más bajo en por lo 
menos nueve años”, agregó.

Peligroso abandono de la 
vacunación 
“El problema de la falta de vacunas se 
incluye en el desabasto en medicamen-
tos para todas las áreas, ya que lo básico 
es la vacunación… lo puedo decir como 
mamá; mi hijo tiene seis años, y justo 
hace seis años, cuando nació, le tenían 
que poner la vacuna para recién nacidos 
que, como su nombre lo dice, la tienen 
que poner cuando nacen; pero se la 
pusieron hasta el mes y medio”, reveló a 
buzos Yareli Escudero, presidenta de 
Pacientes en Acción A.C. 

El problema descrito es acumulativo, 
porque tras recibir la primera vacuna al 
nacer, los bebés requieren otras: a los 

dos, cuatro y seis meses, cuando las 
mamás se enfrentan nuevamente a la 
escasez en los centros de salud. 

“Luego vienen las demás vacunas, y 
viene esto de lo privado, de que, si tie-
nes, págalo; pero hay vacunas que sólo 
pertenecen al sector salud; por ejemplo, 
la de los recién nacidos, que no se 
encuentra en ningún lado, aunque en 
hospitales privados seguramente se las 
venden”, apuntó Yareli Escudero. 

Resaltó también que los problemas 
sobre las vacunas se observan en ciuda-
des como la de México (CDMX); pero 
la situación es más complicada para los 
habitantes de otras entidades por el 
desabasto en centros de salud rurales. 

“Estamos pagando en México la 
factura de algunas malas decisiones, 
sobre todo en enfermedades preveni-
bles por vacunación; México había 
sido tradicionalmente un campeón 
internacional de la vacunación; pero 
una de las malas decisiones tomadas en 
años anteriores fue el abandono de las 
semanas nacionales de vacunación”, 
agregó el  infectólogo Alejandro 
Macías. 

El doctor Macías Hernández, acadé-
mico en la Universidad de Guanajuato, 
cirujano y experto en infectología, fue 
el coordinador de la estrategia nacional 
para el control de la pandemia por 
AH1N1 o “gripe porcina”, registrada 
entre 2009 y 2010. 

Las campañas nacionales de vacu-
nación eran muy importantes, “se vol-
caba todo el sector salud a empatar las 
cifras de vacunación con lo deseable; a 
llenar rezagos y ver que México 
tuviera ese nivel internacional que fue 
envidiable por su cobertura; pero en 
2019, de manera completamente inex-
plicable, se abandonó”, sentenció en 
un videocomentario por redes sociales.

“Y entonces hemos recibido una 
población que no tiene inmunidad ade-
cuada para algunas enfermedades; y hay 
dos que preocupan bastante: una es la 
tosferina y la otra el sarampión; para 
estas dos enfermedades, la única 

REGRESO DE
ENFERMEDADES
Y CRISIS SANITARIA
EN MÉXICO

Reaparición de enfermedades

Recortes presupuestales

1

Tosferina
78 casos confirmados (mayo 2025)

51 bebés fallecidos menores de un año
(96% menores de 6 meses)

Sarampión
Dos mil 693 casos sospechosos

789 casos confirmados

Dengue
125 mil 60 casos en 2024

478 muertes (incremento del 135%)

Estados más afectados: Jalisco, Veracruz, 
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas

1

2Crisis en vacunación infantil

4Impacto en la infancia

Cobertura nacional deficiente 
(2021–2024):

Triple viral (SRP): 71.3%
Polio/DPT: 63.7%

BCG: 78.5%

Niños con esquema completo 
en 2022:

2 años: sólo 26.6%
1 año: sólo 42.6%

La Semana Nacional de 
Vacunación 2025 se reactivó tras 

años de abandono

49.8% de los niños menores
de un año no completan el 
esquema de vacunación

50% de los niños de 
seis años no lo terminan

6.2 millones de niños
menores de seis años
sin vacunas completas

Bebés sin vacunación
mueren por tosferina.

3

Fondo de Salud (Fonsabi):
De 381 mil mdp presupuestados,

256 mil mdp sin rastreo

Cerró 2024 con sólo 32.3 mil mdp
(74% menos que 2018)

Presupuesto a salud en 2025:
Reducción del 12.2% comparado con 2024

Gasto real 2025: 152 mil mdp
(23% del estimado)

Es el presupuesto más bajo en nueve años
para población sin seguridad social.

Fuentes: Secretaría de Salud y datos 
epidemiológicos,  INSP, Revista Médica del Instituto 

de Ciencias de la Salud UV, Organización Pacto 
por la Primera Infancia, México Evalúa, Universidad 

de Guanajuato, Pacientes en Acción A.C.

Jorge Cano
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Reaparición de enfermedades

Recortes presupuestales

1

Tosferina
78 casos confirmados (mayo 2025)

51 bebés fallecidos menores de un año
(96% menores de 6 meses)

Sarampión
Dos mil 693 casos sospechosos

789 casos confirmados

Dengue
125 mil 60 casos en 2024

478 muertes (incremento del 135%)

Estados más afectados: Jalisco, Veracruz, 
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas

1

2Crisis en vacunación infantil

4Impacto en la infancia

Cobertura nacional deficiente 
(2021–2024):

Triple viral (SRP): 71.3%
Polio/DPT: 63.7%

BCG: 78.5%

Niños con esquema completo 
en 2022:

2 años: sólo 26.6%
1 año: sólo 42.6%

La Semana Nacional de 
Vacunación 2025 se reactivó tras 

años de abandono

49.8% de los niños menores
de un año no completan el 
esquema de vacunación

50% de los niños de 
seis años no lo terminan

6.2 millones de niños
menores de seis años
sin vacunas completas

Bebés sin vacunación
mueren por tosferina.

3

Fondo de Salud (Fonsabi):
De 381 mil mdp presupuestados,

256 mil mdp sin rastreo

Cerró 2024 con sólo 32.3 mil mdp
(74% menos que 2018)

Presupuesto a salud en 2025:
Reducción del 12.2% comparado con 2024

Gasto real 2025: 152 mil mdp
(23% del estimado)

Es el presupuesto más bajo en nueve años
para población sin seguridad social.

Fuentes: Secretaría de Salud y datos 
epidemiológicos,  INSP, Revista Médica del Instituto 

de Ciencias de la Salud UV, Organización Pacto 
por la Primera Infancia, México Evalúa, Universidad 

de Guanajuato, Pacientes en Acción A.C.
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alternativa que tenemos, la única pre-
vención, es la vacunación”, apuntó 
Macías.  

México padece un brote de tosferina 
–abundó– y es muy probable que se ela-
bore un subregistro de casos reportados 
por la autoridad sanitaria federal; “la 
tosferina es una enfermedad con un 
diagnóstico de confirmación muy difí-
cil”, precisó. 

Además, anotó que hasta ahora exis-
ten unos 50 casos de sarampión; pero es 
posible que se presente un brote mayor 
por el abandono de la vacunación en 
años pasados, y tardará mucho revertir 
las consecuencias: “Por desgracia es una 
herencia que el gobierno actual está reci-
biendo, y en cualquier momento pudiera 
empezar un brote de sarampión”.

“Por eso es tan importante la vacuna-
ción; en México, ahora, durante la 
Semana Nacional de Vacunación se 
intensificó la campaña; pero la verdad 
es que, durante los años anteriores, 
había bajado mucho, y eso explica por 
qué estaban rebotando los casos”, 
reveló Macías en otro videocomentario 
del cuatro de mayo de 2025. 

Insensibilidad en recortes 
Xavier Tello, autor del libro La tragedia 
del desabasto, editado en 2022, denun-
cia la carencia de fármacos y enseres 
médicos en el sector salud, los rebrotes 
de enfermedades consideradas práctica-
mente erradicadas y señala que esto es 
atribuible a los recortes presupuestales 
en el sector. 

Tello, médico cirujano, experto ana-
lista y consultor sanitario, ha insistido 
en que la ausencia de vacunas suficien-
tes en los centros sanitarios del país es 
un factor determinante para la reapari-
ción de padecimientos infantiles como 
el sarampión, que estaba en una etapa 
final de erradicación hace 10 años. 

La reducción de vacunas disponibles 
“está vinculada estrechamente a los 
recortes presupuestales al sector salud… 
han disminuido el presupuesto a la salud 
para 2025 en un 67.4 por ciento respecto 

al año 2024”, reclamó el 14 de mayo 
Rubén Moreira, coordinador de los 
diputados federales  del  Part ido 
Revolucionario Institucional. 

Moreira propuso un punto de acuerdo 
ante la Comisión Permanente del 
Congreso para formar un grupo de tra-
bajo interinstitucional que revise la 
estrategia nacional de vacunación y res-
tituya los recursos que se han quitado al 
sector salud. 

Analistas y organizaciones especiali-
zadas expusieron que, con los recortes 
al presupuesto 2025, el dinero para 
salud correspondió al 2.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto, alejado del seis 
por  c iento  recomendado por  la 
Organización Mundial de la Salud. 

Negligencia y rebrote de 
enfermedades tropicales
El dengue, registrado en México por 
primera vez en 1941, con repuntes 
en 1978 y 1995, resurgió con 125 mil 
160 casos confirmados al finalizar 
2024, cantidad 56 por ciento mayor a 
la de 2023; las muertes pasaron de 
203, en 2023, a 478 en 2024, es 
decir, un aumento de 135 por ciento 
en un año. 

Específicamente en la semana epide-
miológica 21, al corte del 29 de mayo de 
2025, se habían reportado tres mil 692 
casos confirmados de dengue, 60 por 
ciento de los cuales corresponde a los 
e s t a d o s  d e  J a l i s c o ,  Ve r a c r u z , 
Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, así 
como 18 defunciones durante ese 
periodo.

Los primeros casos confirmados de 
chikungunya y zika fueron registrados 
entre 2014 y 2015 en estados como 
Guerrero, Oaxaca, Colima, Yucatán, 
Veracruz y Michoacán; y aunque no se 
hayan presentado repuntes severos en la 
actualidad, existen riesgos de rebrote en 
algunas zonas por la falta de prevención 
sanitaria.

Se han registrado casos aislados de 
zika en Oaxaca y en el estado de 
Guerrero, se confirmaron cuatro casos en 

2024, mientras el acumulado entre 2015 
y 2023 es de 889 casos.  

Bebés pagan consecuencias
E n  s u  r e p o r t e  d e  l a  S e m a n a 
Epidemiológica 20, la Secretaría de 
Salud confirmó el aumento en los falle-
cimientos de bebés con menos de un 
año al 23 de mayo de 2025, “se han 
notificado 51 defunciones por tosferina; 
todas corresponden a casos en menores 
de un año sin antecedente de vacuna-
ción, y el 96.07 por ciento corresponde 
a menores de seis meses”. 

Un mes antes, en su reporte del 18 de 
abril de 2025, correspondiente a la 
semana epidemiológica 15, la Secretaría 
de Salud había indicado: “… se han 
registrado 45 defunciones por tosferina; 
todas corresponden a casos en menores 
de un año sin antecedente de vacuna-
ción, el 91 por ciento corresponde a 
menores de seis meses”.

En el reporte de abril, los contagios 
confirmados de tosferina eran 749, mien-
tras que en el informe de mayo subieron 
a 978; los estados con mayor incidencia 
fueron Chihuahua (99 casos), CDMX 
(99), Aguascalientes (96) y Nuevo León 
(84), donde se concentró el 38.65 por 
ciento de la cantidad acumulada.

En el reporte de mayo de 2025, la 
Secretaría de Salud aclaró que desde 
2024 se registraron fallecimientos de 
bebés, que ahora se incrementan nota-
blemente: “al cierre preliminar de 
2024, se registraron 32 defunciones 
por tosferina”, indicó (al 23 de mayo 
de 2025 van 51).

Vacunación Infantil en México: 
situación actual y su impacto a la 
salud es un trabajo elaborado por un 
g r u p o  d e  e s p e c i a l i s t a s  d e  l a 
Universidad Veracruzana encabezado 
por Sandra Martínez Trujillo y publi-
cado el año pasado en la Revista 
Médica del Instituto de Ciencias de la 
Salud UV; en este documento se des-
taca la ausencia de estrategias nacio-
nales para vacunar a los infantes de 
cero a 12 años.



Los especialistas informan que “el 
esquema de vacunación infantil no se 
completa adecuadamente en nuestro 
país; únicamente el 49.8 por ciento de 
los niños menores de un año lo comple-
tan; mientras que alrededor del 50 por 
ciento de los infantes de seis años no lo 
finaliza correctamente”. 

Datos de la organización Pacto por la 
Primera Infancia, en la que se aglutinan 
500 agrupaciones, indican que en 
México hay 12.4 millones de niños 
menores de seis años; y que casi la 
mitad de éstos, es decir, cerca de 6.2 
millones, no recibió vacunas completas. 

Recortes a salud y corrupción 
En su artículo De Vida o Muerte, del tres 
de marzo de 2025, Mariana Campos, 
directora general de México Evalúa, 
estimó que el recorte presupuestal a la 
salud en este año ocasionará “la suspen-
sión de servicios como consultas y 

cirugías programadas por escasez de 
materiales de curación y medicamentos”.

Organizaciones civiles denunciaron, 
el 20 de mayo de 2025, que darán 27 por 
ciento menos consultas comparativa-
mente con las de 2016, cuando operaba 
el Seguro Popular, eliminado por órde-
nes de AMLO. 

El IMSS-Bienestar anunció que otor-
gará 50 millones de consultas generales, 
cinco millones de especialidad y un 
millón de cirugías, “Sin embargo, tales 
cifras no representan una mejoría en el 
nivel de atención otorgado a la pobla-
ción sin seguridad social formal, ya que 
están por debajo de años anteriores”, 
previeron.

El posicionamiento fue avalado por 
agrupaciones como México Evalúa, la 
Asociación Mexicana de la Lucha 
Contra el Cáncer A.C., Fundar, Centro 
de Análisis e Investigación A.C. y Red 
Juntos Contra el Cáncer. 

Por las irregularidades encontradas, el 
ocho de abril de 2025 fue anulada otra vez 
la compra de medicamentos, vacunas 
básicas y enseres médicos elaborados por 
la empresa gubernamental Laboratorios 
Biológicos y Reactivos de México 
(Birmex) que AMLO asignó como única 
compradora y distribuidora para “acabar 
con la corrupción” en el sector sanitario.

El colectivo Cero Desabasto alertó 
que ya es el séptimo intento fallido de 
implementar una estrategia efectiva de 
adquisiciones públicas de medicamen-
tos, “afectando directamente a millones 
de personas”. 

La salud en el país no es una prio-
ridad para el gobierno en turno, el 
aumento de casos por enfermedades 
erradicas o controladas lo demues-
tra. Este problema golpea a los más 
desprotegidos, que carecen de servi-
cios de salud y para atenderse deben 
asignar dinero de sus bolsillos.  

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, estimó que el recorte presupuestal a la salud en este año ocasionará “la suspensión 
de servicios como consultas y cirugías programadas por escasez de materiales de curación y medicamentos”.
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CRECE INCONFORMIDAD 
POR CRISIS DE PENSIONES 

EN CHIHUAHUA
La falta de exigencia del gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván 
para que las instituciones del gobierno afiliadas a Pensiones Civiles del Estado (PCE) 
paguen sus adeudos está creando una crisis financiera que ya ha provocado el deterioro 
progresivo de los servicios de salud y seguridad social, que afecta a los más de 95 mil 
derechohabientes.
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A principios de este 
s ig lo ,  Pens iones 
Civiles del Estado 
(PCE) era una ins-
titución sólida, con 
un servicio médico 

superior a otros organismos como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). El presupuesto 
alcanzaba para brindar calidad y surtir 
medicamentos que requería el trabaja-
dor. Sin embargo, el crecimiento del 
número de pensionados y la disminu-
ción de trabajadores activos ha gene-
rado un desequilibrio financiero; a 
esto se suma que varios organismos 
gubernamentales no entregan las 
aportaciones correspondientes a PCE, 
por lo que aumenta su deuda y agrava 
el problema.

Aunque la mayoría de los organis-
mos han cumplido con los pagos 
durante la actual administración estatal, 
la deuda es producto de incumplimien-
tos heredados del sexenio anterior, 
cuando algunos patrones no entregaban 
las cuotas descontadas a los trabajado-
res o no cubrían el diferencial por el 
servicio médico.

Hasta el 31 de enero de 2025, los 
principales deudores de PCE incluían a 
la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACh), con un adeudo de 921 millo-
nes 442 mil 277.19 pesos; la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento de 
Chihuahua, con 233 millones 936 mil 
669.45 pesos; el Instituto Chihuahuense 
de Salud, con 135 millones siete mil 
676.53 pesos; la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento de Parral, con 56 
millones 674 mil 86 pesos; el Tribunal 
Superior de Justicia, con 29 millones 
575 mil 69.11 pesos; y la Agencia 
Estatal de Desarrollo Energético, con 
404 mil 734.70 pesos.

En total, las 53 instituciones mantienen 
una deuda que asciende a mil 451 millones 
547 mil 720 pesos, sin incluir recargos. 
Como respuesta, la exigencia es clara: 

los deudores deben pagar y el dinero 
debe destinarse al rescate de las PCE.

Historia 
A mediados del siglo pasado, el magis-
terio del subsistema estatal solicitó al 
gobierno del estado la creación de un 
instituto de seguridad social para ellos y 
sus familias, pues en ese momento no 
tenían seguridad para préstamos y su 
futura pensión.

Fue así como se creó la Dirección 
de Pensiones Civiles del Estado de 
Chihuahua en tiempos del gobernador 
Teófilo Borunda Ortiz mediante el 
decreto No. 92 de la Cuadragésima  
Quinta Legislatura del Estado, publi-
cado en el Periódico Oficial No. 7 el 
miércoles 23 de enero de 1957.

La seguridad social del naciente 
instituto amparaba no sólo a los traba-
jadores de la educación del subsis-
tema estatal, sino que el gobierno del 
estado fue afiliando paulatinamente a 
todos sus trabajadores de las diversas 
categorías.

De acuerdo con documentos oficia-
les, el 1º de marzo de 1958 se incorporó 
al régimen de la Ley de Pensiones al 
personal de la UACh; el 1º de mayo 
de 1968 fue agregado el personal de 
los hospitales Central, Infantil y 
Psiquiátrico de Chihuahua, y los hospi-
tales de la asistencia pública del estado 
en Cd. Juárez, Jiménez y Cuauhtémoc; 
la  Junta  Municipal  de  Aguas y 
Saneamiento y la Junta Central de 
Aguas y Saneamiento se incorporaron 
en 1971 y 1974, respectivamente.

Durante  nueve años,  PCE de 
Chihuahua fue una institución sola-
mente facultada para otorgar pensiones 
y préstamos diversos.

El 17 de febrero de 1965, el gobierno 
del estado y el sindicato de maestros del 
sistema estatal firmaron un convenio 
por el que el gobierno se obligaba a ges-
tionar la incorporación de los trabajado-
res del estado y los trabajadores de la 
educación a los regímenes de seguridad 
social del IMSS o del ISSSTE, gestión 

que resultó en un fracaso, por lo que el 
gobierno resolvió de otra manera.

Fue así como el gobierno del estado 
encomendó también a PCE la organi-
zación, funcionamiento y prestación de 
los servicios médicos para los trabaja-
dores del magisterio estatal a través de 
un órgano desconcentrado llamado 
Servicios Médicos Estatales. Así, PCE 
tenía el cuadro completo, prestaba los 
servicios médicos y de pensiones a los 
derechohabientes. 

Magisterio demanda un sistema 
de salud
En 2025, a los derechohabientes de PCE 
se sumaron los de 65 municipios del 
estado. Los beneficiarios por este sis-
tema ascendieron a 95 mil personas, 
equivalentes a 2.3 por ciento de la 
población total en Chihuahua. 

La demanda del magisterio para que 
PCE ofreciera servicio médico de cali-
dad, además de que se contara con los 
insumos necesarios, inició en abril de 
2021, cuando el exgobernador panista 
Javier Corral y el consejo administra-
tivo de este instituto dejaron sin servicio 
médico a jubilados y pensionados por-
que los fondos de PCE fueron utilizados 
en el gasto corriente y porque la 
Secretaría de Finanzas no entregaba las 
cuotas descontadas a los trabajadores 
del Estado.

Desde esa fecha,  la si tuación 
empeoró y el descontento de los maes-
tros se incrementó; así, en octubre de 
2022, los docentes de la Sección 42 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) se manifestaron 
en el centro de la ciudad de Chihuahua 
f rente  a l  edif ic io  Héroes  de  la 
Revolución para solicitar servicio 
médico de calidad.

En esa ocasión, cientos de derecho-
habientes de PCE se dividieron en gru-
pos para bloquear las entradas del 
edificio Héroes de la Reforma; exigie-
ron el pago al adeudo que se tiene con el 
instituto, mejora en el servicio y médi-
cos especialistas.



El profesor Manuel Quiroz Carbajal, 
secretario de la Sección 42 del SNTE, 
denunció el pésimo servicio de PCE, 
donde faltan medicamentos, médicos 
especialistas, servicio, instalaciones y el 
uso del laboratorio, además de ver con 
total inequidad que los maestros tengan 
el descuento de la cuota que pagan a la 
institución y estén al corriente, mientras 
otras instituciones, usuarios del servicio 
(entre otros la UACh, el Poder Judicial 
y la Junta de Agua) deban sumas millo-
narias, sobre las cuales el propio estado 
no ha pedido los adeudos.

Magisterio estatal convoca a paro 
de labores 
Ante la falta de respuesta y solución, el 
magisterio estatal convocó a un paro de 
labores el 25 de febrero de 2025, a fin de 
exigir el rescate de PCE.

El colectivo TodosXPCE extendió 
oficialmente la convocatoria para el 
paro de labores el jueves 27 de febrero y 
llamó a trabajar bajo protesta durante el 
Consejo Técnico Escolar del viernes 28 

de febrero, señalando que no se deten-
drán hasta que el gobierno del estado de 
Chihuahua responda a las necesidades y 
rescate al Instituto. 

Recordaron que Pensiones Civiles 
del Estado nació para dar servicio al 
magisterio estatal, llegando a ser una de 
las mejores instituciones de seguridad 
social al brindar servicios médicos de 
calidad, en tiempo y forma.

Con la adhesión de más derecho-
habientes de diversas instituciones, el 
servicio fue en deterioro, tanto que 
ahora las citas son tardadas, las cirugías 
se suspenden por falta de insumos, no 
les atienden cuando van a urgencias y 
el desabasto de medicamentos se ha 
agravado. 

Ahora, de nueva cuenta, la base tra-
bajadora se organiza para realizar un 
paro de labores ante la indiferencia de 
las autoridades, debido a que no han 
recibido respuesta a las demandas para 
el rescate de PCE, donde se brinde un 
servicio médico digno, humano y de 
calidad.

En solidaridad con el magisterio, los 
ciudadanos crearon redes de ayuda 
para solventar el desabasto de medica-
mentos, cuyo problema en el estado 
ha motivado a los derechohabientes a 
conformar grupos en WhatsApp para 
compartir los medicamentos entre ellos, 
porque los necesitan y no han sido 
suministrados por el organismo médico, 
en algunos casos, durante meses.

“Quien tenga medicamentos y decida 
donar, los publique aquí; y conforme a 
las necesidades de los participantes, ya 
se pondrán de acuerdo para la entrega 
y/o recepción. Además, sería primero 
como programa piloto; así se puede ir 
mejorando este bello plan sujeto a 
cambios para mejorar el apoyo entre 
todos nosotros”, explicó a buzos uno 
de los usuarios, que prefirió mantener 
el anonimato.

Recientemente, algunas personas 
registradas solicitaron medicamentos 
que no les habían surtido “en meses”, en 
la mayoría de los casos antidepresivos y 
ansiolíticos. “Nos descuentan cada 

El Gobierno del Estado y el sindicato de maestros del sistema estatal firmaron un convenio por el que el Gobierno se obligaba a gestionar 
la incorporación de los trabajadores del estado y los trabajadores de la educación a los regímenes de seguridad social del IMSS o con el 
ISSSTE, gestión que resultó en un fracaso.
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quincena; pero ese dinero no llega a 
PCE; ahí está el problema”, denunció 
Margarita López, jubilada del sector 
educativo.

Plantón permanente en PCE
Desde el tres de abril, docentes pertene-
cientes a la Sección 42 del SNTE se 
plantaron permanentemente en las ins-
talaciones de PCE para exigir atención 
en el servicio médico; advirtieron que, 
de no ser así, exigirán la renuncia de 
los directivos de la institución; acom-
pañados por integrantes del Comité 
Ejecutivo, coordinadores regionales y 
secretarios generales delegacionales, 
los maestros se presentaron en el edifico 
desde tempranas horas.

Entrevistado por buzos, el profesor 
José Fernando Camarero Vázquez, 
director de la Telesecundaria 6227 en 
Chihuahua capital, indicó: “los profeso-
res estamos hartos de que las peticiones 
no sean escuchadas; de no atenderse con 
prontitud, los manifestantes permanece-
rán en el lugar hasta que el gobierno del 
estado atienda los reclamos”, y advirtió 
que, si el director y su equipo no son 
capaces de atender sus demandas, que 
renuncien al cargo.

El reclamo central consiste en el res-
cate de PCE; los maestros aseguran que 
el sistema se encuentra en crisis. “No 
hay medicamentos, vacunas, insulina ni 
especialistas. Las citas tardan de un mes 
a dos meses y, cuando llega la fecha, las 
vuelven a programar”, demandaron.

Pese a la protesta, los manifestantes 
han aclarado que el acceso a los servi-
cios de salud no se ha interrumpido, 
pues consideran que es un derecho fun-
damental que no debe negarse a los ciu-
dadanos ni a los trabajadores del 
magisterio.

Para los maestros chihuahuenses, el 
problema de PCE es del estado, la crisis 
financiera que conlleva al deterioro del 
servicio médico tiene una causa identifi-
cable, la falta de exigencia para que los 
organismos gubernamentales y autóno-
mos paguen su adeudo

Los maestros reprochan la falta de 
apoyo del gobierno estatal para que esta 
crisis termine, saben que los sucesos no 
son propios de esta administración, el 
daño patrimonial viene de mucho 
tiempo atrás. Fue un barril sin fondo, sin 
atención ni administración estratégica 
porque no era una prioridad. El servicio 
es bueno en comparación con otras ins-
tituciones de salud pública. 

Se habla mucho, se dice poco. No 
han escuchado las voces del personal 
médico, ni del personal administrativo. 
Tampoco han escuchado las voces aisla-
das de pacientes que sufren en silencio 
los exasperantes trámites burocráticos, 
la falta de medicamentos en cada dele-
gación del estado.

Si el gobierno del estado es quien 
designa a las autoridades de PCE, 
entonces es responsable por el servi-
cio ofrecido a sus trabajadores. No 
sólo a los de salud, sino a los de los 
servicios de jubilaciones y pensión 
vigentes, así como otras prestaciones 
de esta naturaleza.

Las consecuencias de no 
reconocer una crisis
Marco Antonio Herrera García, direc-
tor general de PCE, se pronunció ante 
el empeoramiento del problema, seña-
lando, ante los medios de comunica-
ción, que ya se acabó la época en la 
que los recursos fueron suficientes 
para atender eficientemente y con 
calidad el servicio médico a los afilia-
dos y que ahora hay pocos recursos 
para atender a tantos derechohabien-
tes, por lo que el instituto ha optado 
por reducir costos y brindar el servicio 
con hospitalización subrogada en 
nosocomios privados.

La derechohabiencia está confor-
mada por exempleados del gobierno del 
estado; maestros estatales, tanto activos 
como pensionados o jubilados; organis-
mos afiliados, como el Poder Judicial y 
Legislativo; de la UACh y las Juntas 
Municipales de Agua y Saneamiento 
(JMAS). A ello se suma que, por cues-
tiones judiciales, ha debido afiliarse a 
padres y esposos.

El reclamo central consiste en el rescate de PCE porque aseguran que el sistema se 
encuentra en crisis.



Actualmente, el trabajador aporta 
tres por ciento de su salario para reci-
bir servicio médico, mientras que el 
patrón aporta un seis por ciento, es 
decir, PCE recibe un porcentaje del 
salario como cuotas y aportaciones, lo 
que únicamente alcanza para cubrir la 
quinta parte del costo real del servicio 
médico. Las otras partes deben ser 
cubiertas por las organizaciones afilia-
das bajo el concepto de diferencial de 
servicio médico, que es una especie de 
subsidio pagado debidamente por las 
instituciones.

Pago de pensiones, una bomba 
de tiempo
El pago de pensiones de PCE asciende a 
nueve mil millones de pesos (mdp) 
anuales; para ello requiere de un subsi-
dio del gobierno del estado de siete mil 
mdp, cantidad que solamente podrá dis-
minuir hasta 2044 “gracias” a la reforma 
de 2014.

El licenciado Jorge Alberto Alvarado 
Montes, director de Prestaciones 
Económicas de PCE, destacó que el ser-
vicio médico no es problema, el tema 
más complicado consiste en el pago de 
jubilaciones y pensiones debido a que el 
gobierno del estado destina siete mil 
mdp del presupuesto estatal, porque las 
aportaciones de los derechohabientes 
son de mil 300 millones.

La ley de 2014 permitió que los 
nuevos afiliados tengan su cuenta 
individual como las Asociaciones 
Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores), y en 2024 permitirá que 
baje el subsidio; sin embargo, la presión 
al subsidio se incrementará.

Un problema que se extiende por 
todo el país
El sistema de retiro por vejez en México 
enfrenta problemas de cobertura, sostenibi-
lidad, inequidad, fragmentación y baja tasa 
de remplazo. Estos problemas se presentan 

en un contexto de envejecimiento acele-
rado de la población mexicana. Para ata-
carlos, la actual administración ha hecho 
cambios para aumentar el monto de las 
pensiones y ampliar la cobertura. No obs-
tante, si no se efectúa una reforma fiscal 
de por medio, se ahondarán los problemas 
relativos a su sostenibilidad y se afectarán 
las posibilidades de movilidad social de 
los jóvenes mexicanos.

Un estudio del Consejo Nacional de 
Población (Conapo) y la Asociación 
Mexicana de Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Amafore) señala 
que hace 50 años el grupo poblacional 
de 60 años y mayores representaba úni-
camente 5.7 por ciento de la población; 
pero en los últimos años creció a 11.2 
por ciento y se espera que para 2040 
represente 21 por ciento. Los datos evi-
dencian que el problema de seguridad 
social para los adultos mayores se agu-
dizará en tanto no se replantee un sis-
tema de salud eficiente. 

El pago de pensiones de PCE asciende a nueve mil mdp anuales; para ello requiere de un subsidio del gobierno del estado de siete mil mdp, 
cantidad que solamente podrá disminuir hasta 2044 gracias a la reforma de 2014.
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En  e l  e s t a d o  d e 
Michoacán, la economía 
se basa predominan-
temente  en  micro  y 
pequeñas empresas que 
actualmente enfrentan 

una situación crítica. Según datos 
recientes, 96.9 por ciento de los esta-
blecimientos en la región son micro-
negocios, lo que refleja su importancia 
en la economía local. La falta de apoyos 
institucionales, como los créditos, 
agudizan su operación; y al igual que 
en todo el país, se vislumbra el cierre 
de miles de pequeñas empresas y el 
despido de trabajadores. 

Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) revelan 
una tendencia alarmante. El Estudio 
sobre la Demografía de los Negocios 
(EDN) de 2021 reportó que 28 por 
ciento de las empresas en Michoacán 
cerraron definitivamente en compara-
ción con las registradas en 2019, lo que 
subraya su fragilidad comercial en el 
estado.

El Inegi identificó que, entre 2020 y 
2021 –periodo de la pandemia de 
Covid-19– unos 71 mil 600 pequeños 
comercios cerraron. De éstos, menos de 
la mitad reabrieron, sobre todo debido a 
la falta de apoyos. La situación se agu-
dizó el año pasado y en lo que va de 
éste, debido principalmente a proble-
mas de inseguridad y violencia. 

Diversos factores económicos están 
contribuyendo a esta crisis. La inflación 
persistente y el aumento en los costos de 
producción presionan significativa-
mente a las pymes que a menudo ope-
ran  con  márgenes  de  gananc ia 
limitados. La competencia contra las 
grandes empresas, las importaciones 

chinas y la dificultad para acceder a 
financiamiento adecuado restringen 
aun más sus oportunidades de creci-
miento y supervivencia.

Además, Michoacán enfrenta desa-
fíos locales que agravan la situación. La 
inseguridad y la inestabilidad en algu-
nas regiones del estado crean un clima 
de incertidumbre que desalienta la 
inversión y dificulta la actividad empre-
sarial. La economía informal representa 
un porcentaje considerable de la 
actividad económica en Michoacán 
–65.2 por ciento de los negocios son 
informales, según datos del Inegi– 
y también genera una competencia 
desleal para las pymes formales.

El cierre de pequeños negocios 
impacta directamente en el empleo 
local, ya que estas empresas son una 
fuente importante de trabajo en 
Michoacán. La situación varía según 
el sector y la geografía del estado, 
pero la tendencia general indica que 
las pymes enfrentan desafíos conside-
rables que amenazan su supervivencia 
y, por ende, la estabilidad económica 
de la región.

Se enfrentan a la burocracia 
En Michoacán existen varios programas 
de apoyo a las pymes, incluyendo finan-
ciamiento mediante órganos como 
Nacional Financiera (Nafin), el Sistema 
Integral de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), 
y el Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares “Crédito a la 
Palabra”. También se respaldan a través 
de la Red de Apoyo al Emprendedor y 
programas específicos para mujeres 
emprendedoras; la situación, sin 
embargo, revela varias fallas en la 

implementación y en la efectividad de 
estas políticas públicas. 

Uno de los principales problemas 
consiste en que los recursos destinados 
a las pymes resultan claramente insufi-
cientes. Programas como el Fondo 
pymes, créditos a tasas preferenciales y 
subsidios directos, aunque son útiles 
en teoría, no cubren la cantidad de 
negocios que realmente necesitan 
ayuda. La demanda supera amplia-
mente la oferta, y deja a muchas pymes 
sin acceso a estos apoyos vitales para 
su supervivencia.

Otro gran desafío es la burocracia. 
Muchos pequeños empresarios entre-
vistados por este semanario expusieron 
que enfrentan trámites largos, requisitos 
complejos y procesos que desincentivan 
la búsqueda de ayuda. La documenta-
ción requerida, los tiempos de espera y 
la falta de información clara dificultan 
que los negocios accedan a los recursos 
cuando más los necesitan. Esto genera 
que, en muchos casos, los apoyos no lle-
guen a quienes realmente los requieren 
o lo consigan demasiado tarde para evi-
tar el cierre o los despidos.

Ejemplo de lo anterior es precisa-
mente el caso de Nicolle, una empren-
dedora dedicada desde hace más de 
cinco años a la venta de plantas en dife-
rentes bazares de la ciudad de Morelia, 
quien ha intentado acceder a un crédito 
para invertir en su pequeño negocio, 
pero ha quedado fuera de los programas 
en tres diferentes ocasiones.

“No sé la razón por la que me quedo 
fuera... entro a las convocatorias, he 
proporcionado mis datos, he hecho trá-
mites, esperado lo que debo esperar y, al 
final, la historia se ha repetido: cupo 
lleno. Espero un día poder acceder a un 

Cuando Nicolle acudió a una de las oficinas gubernamentales en Michoacán para solicitar 
un crédito e invertirlo en un pequeño negocio, no sabía la gran cantidad de requisitos que 
piden, pero los cubrió. Cuando le informaron que su solicitud había sido rechazada, lo 
intentó en dos ocasiones más, obteniendo la misma respuesta. En la entidad, la economía 
se sustenta en micro, pequeñas y medianas empresas, pero debido a la falta de apoyos y 
créditos, miles han cerrado.



El cierre de pequeños negocios impacta directamente al empleo local, ya que estas empresas son una fuente importante de trabajo en 
Michoacán. La tendencia general indica que las Pymes enfrentan desafíos considerables que amenazan su supervivencia y, por ende, la 
estabilidad económica de la región.
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crédito; no digo que los demás no lo 
necesiten… pero por más que le hago la 
lucha, no he podido acceder a uno para 
hacer crecer mi negocio”, lamentó 
Nicolle a buzos.

Además, predomina la percepción de 
desigualdad en la distribución de estos 
recursos. Las pymes en zonas urbanas o 
en regiones con mayor presencia de ins-
tituciones financieras y apoyo institu-
cional suelen obtener más facilidades 
para acceder a los programas. En con-
traste, las microempresas en zonas rura-
les o marginadas enfrentan mayores 
obstáculos, como la falta de informa-
ción, menor acceso a tecnología y 
menos capacidad para cumplir con los 
requisitos administrativos.

Servicios y comercio, los más 
afectados
Los sectores más golpeados son servi-
cios y comercio. En el primero, espe-
cialmente en turismo, hostelería y 
transporte, la disminución de demanda 
ha sido drástica. La violencia en el 
estado y la crisis económica han redu-
cido significativamente el flujo de turis-
tas y clientes locales, lo que provoca 
cierres de pequeños hoteles, restauran-
tes y agencias de viajes. La falta de 
apoyo específico y los obstáculos buro-
cráticos para acceder a programas de 
ayuda agravan la situación.

Por otro lado, el comercio, particu-
larmente en mercados tradicionales y 
tiendas de barrio, enfrenta una caída 
en las ventas debido a la disminución 
del poder adquisitivo de la población. 
Muchos pequeños comerciantes no 
logran adaptarse a las nuevas formas de 
venta digital, lo que ha llevado a una ola 
de cierres y despidos.

Martina Pelayo, dueña de una pape-
lería y una tienda de ropa, informó a 
buzos por qué debió cerrar otro negocio 
que, junto a Georgina, su hermana, 
abrieron a inicios de noviembre del año 
pasado. 

“Tengo 10 años en la venta de ropa 
de paca en un local de Morelia y seis 

años con una papelería que yo misma 
atiendo en la casa de un familiar. A 
mediados del año pasado, con una de 
mis hermanas, pensamos en poner un 
local de ropa infantil: compramos la 
mercancía y contratamos dos emplea-
das; pero la venta no pagaba ni un 
sueldo, mucho menos la renta; y a ini-
cios de enero tuvimos que despedir a 
una y cambiar el horario de la que se 
quedó. Al ver que había semanas ente-
ras sin venta, optamos por cerrar el 
local hace unos días: se nos quedó el 
80 por ciento de la mercancía y perdi-
mos de 25 a 30 mil pesos invertidos”, 
narró a este medio. 

La trabajadora, que todavía mantie-
nen, le enseñó a usar las redes sociales, 
pero, aun así, las ventas disminuyeron. 
“Antes se vendían en el local de ropa 
más de cinco mil pesos diarios y en la 
papelería entre dos y cinco mil; ahora, 
cuando hay buenas ventas en la ropa, 
vendo mil 200 o exagerando mil 500 
pesos y en la ‘pape’, si bien me va, vendo 
mil 300 pesos. 

Los sábados es cuando más se vende 
y normalmente es el mejor día de venta 
de la semana, pero a veces no llego ni a 
los mil pesos. Tengo mucha mercancía 
que ya no se vende como láminas o 
biografías, calcomanías, cintas para 
máquina de escribir, repuestos para 
bolígrafo, mapas y más, lo que también 
es pérdida para uno”, advirtió. 

Desempleo en puerta
Las tasas de desempleo en Michoacán 
han aumentado considerablemente 
durante los últimos meses. Datos del 
Inegi señalan que la tasa de desempleo 
en el estado subió a niveles preocupan-
tes, especialmente en regiones como 
Tierra Caliente y la zona Centro del 
estado. 

Según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, 
los datos más recientes disponibles 
corresponden al tercer trimestre de 
2024, donde la tasa de desocupación en 
Michoacán se ubicó en 2.23 por ciento 

de la Población Económicamente 
Activa (PEA). Esto representó un incre-
mento de 0.51 puntos porcentuales en 
comparación con el trimestre anterior 
(1.72 por ciento). El número de perso-
nas desocupadas en este periodo fue de 
aproximadamente 50 mil.

Resulta importante advertir que, en 
el segundo trimestre de 2024, la tasa de 
desocupación en Michoacán correspon-
dió a 1.7 por ciento, lo que indica un 
ligero incremento en el desempleo hacia 
el tercer trimestre del mismo año. Los 
trabajadores de las pymes, representa-
dos en una gran parte del empleo formal 
e informal, son los más afectados. La 
pérdida de empleos en estos pequeños 
negocios provocó un ascenso en 
pobreza e inseguridad económica en 
muchas comunidades.

“Estoy buscando trabajo; trabajaba 
en una joyería, pero las ventas bajaron 
mucho desde el año pasado y tuvieron 
que cerrar. El dueño tenía tres joyerías: 
dos en Morelia y una en Tarímbaro; y 
actualmente sólo tiene una abierta en el 
centro de Morelia. Hace unos días me 
comentó que debe dos meses de renta 
(como 60 mil pesos) y 17 mil pesos de 
servicio de agua y luz, lo escuché muy 
frustrado”, lamentó en entrevista la tra-
bajadora Ruth. 

Y agregó que, para cubrir sus deudas, 
el dueño de la joyería ya vendió su 
camioneta; y prometió que, si se recupe-
raba, volvería a instalar las joyerías y la 
recontrataría. “Pero no veo para cuándo; 
por eso ya mejor comencé a buscar otro 
empleo, pero lo que encuentro no me 
convence; pagan muy poquito y no dan 
prestaciones, nunca había estado en 
esta situación”, comentó.

Aunque el Inegi no publica datos 
desagregados, específicamente sobre el 
desempleo en trabajadores de las pymes 
de Michoacán trimestralmente, diversas 
fuentes permiten inferir el impacto: 
dado que el 96.9 por ciento de los esta-
blecimientos en la entidad son microne-
gocios, cualquier fluctuación negativa 
en la economía afecta directamente a un 



gran número de empleos generados por 
estas unidades. 

La Secretaría de Economía del 
estado ha señalado que Michoacán pre-
senta una tasa elevada de informalidad 
laboral, situándose en 66.7 por ciento de 
la población ocupada no agropecuaria 
durante el tercer trimestre de 2024. Es 
probable que una parte significativa de 
los trabajadores de las pymes queden 
económica o laboralmente vulnerables 
y susceptibles a la pérdida de empleo en 
momentos de crisis.

Las tendencias muestran que los sec-
tores de servicios y comercio presentan 
las mayores tasas de desempleo, con un 
impacto más agudo en las zonas rurales 
y urbanas marginadas. La falta de opor-
tunidades y la escasa inversión en pro-
gramas de reactivación agravan más 
esta problemática.

Si bien la tasa de desempleo general 
en Michoacán mostró un l igero 

incremento hacia el tercer trimestre de 
2024, el impacto en los trabajadores de 
las pymes es probablemente mayor 
debido a la estructura económica del 
estado, la elevada informalidad laboral 
y las afectaciones específicas en secto-
res fundamentales como el comercio y 
los servicios, donde predominan las 
pymes. La información detallada por 
región es menos accesible en las fuentes 
generales de empleo.

Finalmente, muchos de los empren-
dedores y microempresarios entrevista-
dos por buzos manifestaron que en los 
programas crediticios para las pymes se 
requiere una evaluación constante y 
transparente, con indicadores claros de 
éxito y mecanismos de retroalimenta-
ción que permitan ajustar las políticas 
públicas y garantizar que los apoyos 
lleguen a quienes más los necesitan, 
contribuyendo así a la recuperación 
económica de Michoacán y a la 

protección del empleo en las pequeñas 
empresas.

En este contexto desafiante, donde 
las cifras de desempleo reflejan el 
impacto directo de la crisis en el cora-
zón de las pymes michoacanas, se torna 
imperativo que las autoridades, tanto 
estatales como federales, reconsideren y 
fortalezcan sus estrategias de apoyo.

La supervivencia de estos negocios, 
especialmente los microemprendimien-
tos que constituyen la vasta mayoría del 
tejido empresarial local, no solamente 
es crucial para la estabilidad económica, 
sino también para el bienestar social de 
miles de familias en Michoacán.

La urgencia de implementar medidas 
efectivas, ágiles y con una visión a largo 
plazo, que realmente lleguen a quienes 
más lo necesitan, se convierte en un lla-
mado apremiante para evitar la asfixia 
aún mayor y preservar el futuro produc-
tivo de la región. 

Dado que el 96.9 por ciento de los establecimientos en el estado son micronegocios, cualquier fluctuación negativa en la economía afecta 
directamente a un gran número de empleos generados por estas unidades.
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APAGONES EN 
EL SURESTE MEXICANO; EL SURESTE MEXICANO; 
¿CUÁL SOBERANÍA ENERGÉTICA?
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En marzo de 2025, ya 
con la reforma y en el 
contexto de la sobe-
ranía energét ica,  la 
Península de Yucatán 
fue víctima del apagón 

masivo que afectó a sectores importan-
tes, entre ellos el turístico sobre todo a 
la población más vulnerable. El apagón 
masivo cortó la electricidad de miles 
de  usua r ios  en  lo s  e s t ados  de 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán que, según declaraciones de la 
CFE, ocurrió debido a una falla en el 
suministro de gas natural que abastece 
las centrales generadoras de electrici-
dad en la región.

Los habitantes afectados se enfren-
tan a dos problemas: los cortes cons-
tantes del suministro y los altos cobros 
del servicio. La carencia de luz eléc-
trica es más evidente en esta temporada 
de calor extremo que alcanza hasta 
43°C, en particular para las familias 
pobladoras de la Península yucateca, 
así como Chiapas y Tabasco, que, 
debido a las altas temperaturas y las 
fuertes lluvias, incrementan signifi-
cativamente el uso de acondiciona-
dores de aire y ventiladores.

Este incremento en el consumo 
eléctrico provoca que se sobrecargue 
la red, produciendo fallas, interrup-
ciones de energía y sobrecalentamiento 
de las líneas y transformadores que 
incluso explotan, agravando el pro-
blema y refleja que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) no ha destinado 
recursos para equipos nuevos y los que 
existen son obsoletos. 

Es una realidad persistente que la 
red eléctrica presente deficiencias en 
la Península de Yucatán debido a la falta 
de inversión en mantenimiento y 

expansión, lo que limita la capacidad de 
respuesta ante picos de demanda y pro-
voca constantes apagones. 

Durante la administración del expre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) se difundió el fortalecimiento 
de la paraestatal, es decir, de la CFE, 
pero hoy campea la corrupción. 

Apagones 
El apagón de Quintana Roo afectó a 
Cancún, Playa del Carmen, Tulum, 
Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres 
y Bacalar. Pero en Cancún, el corte eléc-
trico golpeó ese día al norponiente de la 
ciudad, incluidas colonias de alta densi-
dad poblacional como las regiones 100, 
102, 103 y 200, y fraccionamientos 
como Supermanzana 320, Cumbres, 
Kusamil, Villas Otoch Paraíso y 
Arrecifes.

En Yucatán, el servicio eléctrico per-
judicó a 14 municipios, principalmente 
en las zonas costeras e interiores. Las 
localidades fueron Dzilam de Bravo, 
Dzi lam Gonzá lez ,  Dzidzan tún , 
Chicxulub Pueblo, Telchac Puerto, 
Telchac Pueblo, Yaxkukul, Baca y San 
Felipe, así como otros municipios del 
sur y oriente del estado, como Sotuta, 
Akil, Kinchil e Izamal. En esta entidad, 
la población de escasos recursos econó-
micos fue la más dañada, pero no así las 
zonas turísticas.

En Campeche, colonias completas 
de Ciudad del Carmen reportaron inte-
rrupciones en el servicio eléctrico y 
fallas en la red de telefonía móvil por 
más de tres horas; las colonias afecta-
das incluyen Burócratas, Villas de San 
José, Playa Norte, Santa Margarita, 
Renovación I ,  I I  y  I I I ,  Obrera , 
Tecolutla, Centro, San Miguel, Colosio 
y San Nicolás. 

De igual o mayor magnitud, los tres 
estados sufrieron la falta de luz eléc-
trica; Tabasco también sufrió las graves 
interrupciones de electricidad. 

Inconformidad por los cortes
Los constantes apagones y el tardío 
restablecimiento pesan sobre todo en 
las zonas indígenas. Apenas el pasado 
29 de mayo, habitantes de la Villa 
Tamulté de las Sabanas y de ranche-
rías como Aniceto, Rovirosa, Tocoal, 
La Loma, La Manga y Miramar blo-
quearon la carretera Villahermosa-
Frontera, en Tabasco. Esta situación 
causó que policías antimotines del 
gobierno morenista de Javier May 
Rodríguez intentaran dispersar a la 
gente con gas lacrimógeno y provocó 
el enojo de los pobladores, que llega-
ron hasta la confrontación.

Los inconformes únicamente pedían 
un servicio eléctrico y agua potable de 
calidad, por lo que exigieron la cons-
trucción de la subestación eléctrica en 
Yokot’an, promesa hecha por el propio 
AMLO hace cinco años, que hasta el 
momento no se ha concretado. 

“AMLO no cumplió, compadre, con la 
zona de Yokot’an. Ya llevamos más de 12 
años con esta lucha por la subestación; 
pero solamente vino a prometer y hasta 
ahorita no ha resuelto este caso de la 
subestación”, revelaron los inconformes. 

Mientras  que e l  delegado de 
Miramar, Amado Salvador, declaró 
que “en la zona recoge el voto del 
Movimiento Regeneración Nacional, 
pero ¿qué piensan los compañeros hoy 
en día? Ningún voto se le va a dar a 
Morena”. 

A pesar de que el mismo gobierno 
morenista estatal alude a que sí se tiene 
en proyecto la subestación, lo cierto es 

La reforma energética, consumada hace meses por la presidenta Claudia Sheinbaum 
argumentando la necesidad de garantizar el suministro eléctrico nacional, entre otras 
políticas orientadas a la soberanía energética de México frente al mundo, se ha quedado 
únicamente en el papel. Una de las regiones más afectadas por la falta de energía eléctrica 
es el sureste, donde habitantes de cuatro entidades padecen apagones constantes.



que éste no se ha efectuado; y para satis-
facer a los inconformes, el subsecretario 
de gobierno, Pablo Mora, reiteró que el 
proyecto de la subestación “existe” y lo 
tiene la CFE, que se comprometió “con 
nosotros a que, el cuatro de junio, les 
pidiéramos unas brigadas para la aten-
ción inmediata”, informó el pasado 29 
de mayo en medio de la multitud de 
manifestantes que lo rodeaban. 

Yucatán no se queda atrás; y la incon-
formidad se incrementa: desde tomar 
como rehenes a trabajadores de la CFE, 
hasta salir a las calles para protestar, así 
como las denuncias por redes sociales, 
donde lamentan que se han quedado sin 
electricidad por más de ochos horas, con 
“el infierno” porque no encuentran cómo 
refrescarse debido a las altas temperaturas. 

Con el deficiente servicio eléctrico y 
la insuficiencia logística de la CFE, se 
exhiben las fallas en el suministro de 
energía para los hogares donde se inten-
sificó el consumo durante las últimas 
semanas, situación coincidente con las 
temperaturas que alcanzan 45°C, lo que 
agrava el entorno de las viviendas y 
arriesga la salud de los más vulnerables.

En Mérida, la capital de Yucatán, 
habitantes de la colonia Zazil-Ha y 
Cinco Colonias bloquearon calles en 
protesta por los constantes apagones. 
Aseguraron que, desde hace más de dos 
semanas, los cortes de energía se repiten 
casi a diario y duran varias horas, lo que 
causa descomposición de alimentos, 
daños electrodomésticos y dificultades 
para conciliar el sueño.

Mientras que los vecinos de colonias 
como Villas Amanecer, Encinos, 
Fontana, Francisco Villa Oriente, San 
Pedro Nopath, San Camilo y Cecilio 
Chi, en el municipio de Kanasín, denun-
ciaron apagones prolongados, algunos 
que se extendieron por casi 24 horas. En 
San Camilo, un transformador quemado 
quitó la energía de varias cuadras 
durante más de 24 horas, situación 
reportada y confirmada mediante el 
número de atención 071, pero la línea 
los dejó en espera o simplemente se 
interrumpió.

La señora Mercedes Gómez Rivera, 
pobladora de la colonia Cecilio Chi, 
denunció que, al llamar al número de 
atención a clientes, la línea se corta. 

“Esperamos la solución de este pro-
blema en nuestra colonia, que provoca 
que nuestros electrodomésticos se des-
compongan; y eso nadie nos lo repone”. 

Afectaciones en zonas mayas
Los constantes cortes del suministro de 
energía eléctrica en localidades de la 
zona maya, que abarca los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Lázaro Cárdenas y algunos 
sitios de Tulum en el centro de Quintana 
Roo, han causado serios problemas a la 
población, entre los que destacan daños 
a electrodomésticos, productos perece-
deros descompuestos, afectación a 
pequeños comerciantes, escasez de 
agua potable, servicios médicos en los 
centros de salud, junto al extremo calor 
que azota durante estas temporadas.

Las interrupciones del suministro 
eléctrico se prolongan por varias horas 
y en ocasiones hasta por días; estas 
deficiencias afectaron la región durante 
varios años, por lo que, desde hace ya 
cinco meses, las protestas públicas 
contra la CFE en localidades mayas 
afectadas se incrementaron. 

En marzo de 2025, ya con la reforma y a pesar del discurso de defensa de la soberanía energética, la Península de Yucatán fue víctima del 
apagón masivo que afectó a sectores importantes, entre ellos el turístico pero a la población más vulnerable.
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Érica Aké Ruiz, residente de la loca-
lidad de Filomeno Mata en el municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, reveló que la 
situación resulta insostenible, “es 
lamentable que, a estas alturas, sigamos 
teniendo problemas con el servicio 
eléctrico; el gobierno nos presume que 
la CFE es una empresa de clase mundial 
pero la paraestatal ha provocado mani-
festaciones y bloqueos por sus torpezas 
e incompetencias”.

Los habitantes desconocen hasta 
cuándo se restablecerá completamente 
el servicio, por lo que la inconformidad 
se incrementa. “La gente del pueblo y 
aledañas ya está cansada de esta situa-
ción, no es posible que en pleno 
Siglo XXI sigamos padeciendo fallas 
constantes sin que la CFE haga algo 
para mejorar el servicio en nuestras 
comunidades mayas”, refirió Aké Ruiz. 

Ante la omisión de la CFE, desde 
hace ya un par de meses comenzó una 
serie de manifestaciones y bloqueos 
carreteros en diversos puntos de la zona 
maya, y “si los apagones continúan, las 
manifestaciones ahora se enfocarán 
directamente en las instalaciones de la 
paraestatal, porque no es justo que nos 
vendan la idea de que es una empresa de 
‘clase mundial’, cuando en realidad nos 
están ofreciendo un servicio deficiente”, 
advirtió.

Comunidades de Quintana Roo se 
hallan en la misma situación: Dzoyola, 
Hobompich, Xpichil, Kampolcoche, 
Chunhuas, Francisco May y Polyuc y 
del municipio de José María Morelos, 
en las comunidades junto a las rutas 
d e  L ó p e z  M a t e o s ,  Ve n u s t i a n o 
Carranza y Puerto Arturo se han visto 
gravemente afectados por las fallas en 
el suministro. 

Tras una serie de protestas en la zona 
maya de Quintana Roo, el gobierno del 
estado intervino y,, junto a la CFE, por 
enésima ocasión, se comprometieron 
con los afectados, plantearon atender 
rápido las deficiencias encontradas, 
reforzar la presencia “institucional” en 
puntos  s in  serv ic io ,  reparar los 

inmediatamente, además de monitorear 
constantemente las fallas en todas las 
comunidades situadas en el centro de la 
entidad para contrarrestar los constantes 
apagones y los riesgos que éstos gene-
ran cotidianamente, al grado de que han 
cobrado la vida de varias personas por 
descargas eléctricas. 

Climas adversos y sin luz 
eléctrica
Los climas adversos también afectan la 
vida cotidiana de las familias, sobre 
todo si la paraestatal resulta deficiente y 
no está diseñada para adaptarse a cual-
quier clima, ya sea lluvioso o con altas 
temperaturas y sin que el servicio se 
interrumpa por cualquier situación.

La señora Clemencia Gutiérrez 
Sánchez, de la colonia Cecilio Chi, en 
Mérida, Yucatán, destacó lo insoporta-
ble que resulta vivir con 45°C de tempe-
ratura y sin electricidad, “nos hemos 
quedado sin luz, por horas; y con el 
calor que es insoportable, hace fea nues-
tra existencia; pedimos a las autoridades 
correspondientes,  al  gobernador 

Joaquín Díaz Mena, que vea lo que está 
pasando”, demandó. 

La situación de Yucatán empeora para 
aquellas familias que viven en predios irre-
gulares, que no tienen una vivienda digna, 
sin servicios, a pesar de solicitarlos, y 
deben buscar formas de acceder a ellos 
mediante la instalación de “diablitos”, como 
es el caso de familias del sur de Mérida. 

“No contamos con luz eléctrica ni 
menos con agua, tenemos que buscar la 
forma. Las autoridades sólo vienen, ven 
nuestras viviendas, pero lo único que 
buscan es el voto”, denunció la señora 
Maribel Hernández Mora, habitante de 
la colonia Emiliano Zapata Sur III del 
municipio de Mérida.

La capital yucateca no es toda 
blanca; la falta de energía hace que las 
calles estén oscuras ante el riesgo de 
que las personas sean víctimas de la 
delincuencia, sobre todo si no te despla-
zas en el centro de la ciudad como la 
colonia Plan de Ayala Sur III, donde la 
señora Jesús María señala que, además 
de no contar con calles pavimentadas, 
ahora falta el servicio de luz eléctrica. 

En Mérida, la capital de Yucatán, habitantes de la colonia Zazil-Ha y Cinco Colonias 
bloquearon calles en protesta por los constantes apagones. 



“Las calles están muy oscuras y el 
gobierno no se ha preocupado por esta 
situación que se vive en la colonia. El 
gobierno tiene que voltear a ver a 
nosotros, los pobres, que de verdad 
necesitamos la luz; deben tener más 
prioridad con la gente de escasos 
recursos”, alertó. 

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se 
registraron fallas en el servicio eléctrico 
después de que cayeran las primeras llu-
vias y golpearan a la capital; fueron más 
de 24 horas y hasta cuatro días, el 
periodo que la población estuvo sin el 
servicio porque se quemó un transfor-
mador, como sucedió en la colonia 
Unidad Antorchista y Patria Nueva.

Debido a los constantes apagones, 
muchos de los cuales se prolongan varias 
horas, la paraestatal aseguró que dio 
mantenimiento a más de 40 mil kilóme-
tros de red de media y de alta tensión, las 
cuales son sometidas a una mayor 
demanda durante esta temporada.

Así  lo  reporta  Alba de Jesús 
Hernández de La Cruz, cuando explica 
que la falta de electricidad representa un 

problema constante en las colonias de 
Chiapa de Corzo, ya que se ha vuelto 
común que, en estas colonias, los trans-
formadores no funcionen, porque tienen 
años instalados; y aunque la Comisión 
se ha comprometido a arreglarlos o 
suplirlos por unos que funcionen, parece 
más bien un sueño lejano; porque la 
CFE se compromete, pero “nos hemos 
quedado de tres a cinco días sin luz, en 
temporada de lluvias, pero también en 
tiempos de calor; además, los recibos 
nos llegan muy elevados, cada día es 
más difícil pagar un recibo”.

Altos cobros 
Las zonas más afectadas por los altos 
cobros son las indígenas, donde se ha 
demostrado que llega el recibo hasta 
por más de tres mil pesos, en zonas 
donde únicamente utilizan un foco de 
luz por familia, carecen de electrodo-
mésticos; y por lo regular viven adultos 
mayores. Zonas donde prácticamente 
la electricidad es innecesaria durante el 
día; aun así, el cobro es excesivo; a 
pesar de esto, la CFE no perdona y el 

usuario, en este caso adultos mayores o 
personas de escasos recursos, deben 
realizar “un convenio” para pagar deu-
das de un consumo que no coincide con 
su forma de vida, de hasta tres mil 
pesos, que puede variar y elevarse de 
15 a 30 mil pesos.

Oficialmente, la llamada Central 
Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres 
(Chicoasén I), en Chiapas, es la más 
grande del país y se ubica en una enti-
dad fundamental para la transición ener-
gética, según un estudio presentado por 
instituciones federales. Todavía en 
2023, expertos en energía aseguraban 
que, con políticas públicas más consis-
tentes y mayores inversiones en investi-
gación y desarrollo, México puede 
convertirse en líder de la energía reno-
vable en América Latina y donde 
Chiapas se perfilaba como ejemplo; 
pero las políticas públicas las llevaron 
por otros rumbos, desorganizadamente, 
donde ahora sólo hay obras fracasadas 
que muestran la complejidad en que ha 
caído la CFE y que preocupa al pueblo 
de México. 

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, después de que cayeran las primeras lluvias, varias colonias estuvieron sin energía eléctrica porque se quemó 
un transformador, como sucedió en la colonia Unidad Antorchista y Patria Nueva; en algunos casos el apagón duró hasta cuatro días.
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Es inédito que combatientes de una organización logren detener el fuego proveniente de una 
superpotencia militar global en su contra. Más aún, que dialogue con ellos y refrene a Israel: 
ése es el gran logro de los yemeníes hutíes Ansar Alá o Ansaralá, “Los que creen en Alá”, un 
hito histórico que alienta la resistencia antiimperialista mundial.

ANSARALÁ 
ACTOR ANTICOLONIAL QUE ACTOR ANTICOLONIAL QUE 
HASTA TRUMP RESPETA
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Por primera vez en la histo-
ria de la Humanidad, un 
actor no estatal proyecta 
tal asertividad en su estra-
tegia de combate hasta 
que su adversario decida 

sentarse a la mesa de negociación y 
pacte un prometedor cese al fuego.

Los protagonistas son, de un lado, 
habitantes de las más apartadas monta-
ñas de Yemen, alzados por décadas con-
tra el neocolonialismo y la injerencia 
extranjera. Del otro lado, el imperia-
lismo y su ejército, el mejor armado del 
planeta, con el sionismo depredador que 
sofoca la autodeterminación palestina. 

La propaganda imperialista muestra 
a Yemen como Estado fallido, con 
nómadas y montañeses sumidos en la 
pobreza. Así silencia el exitoso bloqueo 
de Ansaralá a navíos en el Mar Rojo 
para impedir el abasto al sionismo 
israelí, tras capturar sus barcos mientras 
permite el paso a navíos con mercancías 
hacia China y Rusia.

Esa estrategia lo situó entre los acto-
res que dirimen el futuro del conflicto 
palestino-israelí y la seguridad en 
Medio Oriente. Y hoy los hutíes de 
Yemen, país con 527 mil 958 kilómetros 
cuadrados y 39.4 millones de habitantes 
–la mitad pobres– trastocaron la eco-
nomía de Estados Unidos (EE. UU.), 
Israel, Europa y de otros países.

Esa campaña comenzó en 2023, tras 
la operación de exterminio de Israel 
sobre Gaza y el silencio del Occidente 
Ampliado. Ansaralá inició su estra-
tegia de apoyo a Palestina; y con 
drones y misiles atacó objetivos 
israelíes, que interceptó en el espacio 
con su sistema Arrow; ésa fue la pri-
mera guerra espacial, sostienen estra-
tegas militares. 

Desde entonces, los modestos yeme-
níes generaron un conflicto geoeconó-
mico de gran dimensión, al combinar 
ataques certeros a empresas navieras, 
energéticas, armamentistas, alimen-
ticias y de otros sectores. En 17 
meses hundieron docenas de buques 

transoceánicos en una novedosa forma 
de combate que desafía a las fuerzas 
armadas convencionales. 

Luchar contra adversarios internos 
y foráneos no es ajeno para esos hutíes 
que desde el 2000 reivindican sus 
derechos. Hoy, esos milicianos contro-
lan el amplio corredor entre el Canal 
de Suez y el Golfo de Adén hacia 
Bab al-Mandab, uno de los espacios 
más estratégicos y transitados del planeta 
(shoke points).

Por ello ganaron su lugar en la 
geopolítica regional y se sentaron a la 
mesa con enviados de Donald Trump. 

Desde el próspero sultanato de Omán, 
pactaron liberar el paso a embarcacio-
nes estadounidenses a cambio de que 
los dos ejércitos más poderosos del 
planeta cesen el fuego sobre ellos. 

Su relevancia política aumentó el 25 
de mayo, luego de que el presidente 
estadounidense anunciara que no los 
atacaría más tras declarar que les había 
dado un golpe “duro”, pero mostraron 
gran capacidad de resistencia: “hasta se 
podría decir que hubo mucha valentía”, 
expresó satisfecho; y agregó que dieron 
su palabra de no volver a disparar contra 
sus barcos.

RESISTENCIA ANTICOLONIAL
Yemen, con un pie en Asia y otro en 
África, dio el café al mundo. Y aunque 
dista 14 mil 435 kilómetros con México, 
estableció relaciones en 1975 y ambos 
países han coincidido en foros interna-
cionales. 

Lo ocuparon portugueses, británicos, 
egipcios y sauditas. Tras la unificación de la República Árabe de Yemen con 
la República Democrática Popular del Yemen, el país más pobre de Medio 
Oriente vivió 49 años de democracia. A inicios del año 2000, la marginada 
comunidad chií, seguidora del pensador anti-hegemónico Hussein al-Hutí, 
protestó contra el gobierno de Alí Abdullah Saleh. 

Esos “hijos de las montañas” y del Desierto de Rub l Jali, con más arena 
en el mundo, reclamaron sus derechos con armas y ello detonó una guerra 
civil. En 2004, la situación se enrareció con el asesinato de al-Hutí y sus 
adeptos (los hutíes) tomaron el control de la frontera con Arabia Saudita. 

En 2010, el conflicto se “enfrió”; México abrió un consulado honorario en 
Sanáa y una delegación yemení asistió a Cancún a la Conferencia de la 
ONU sobre Cambio Climático. Con la “Primavera Árabe” de 2011, Saleh 
debió salir y llegó un gobierno de transición aceptado por los hutíes. Ante la 
rampante corrupción, en 2014, ellos volvieron a la lucha, tomaron Sanáa, 
la capital y Adén, el mayor puerto.

Para Arabia Saudita era inaceptable el ascenso de Ansaralá y la comba-
tió con una coalición de ocho países, apoyados por EE. UU., Reino Unido y 
Francia. Durante ese caos, el Estado Islámico perpetró ataques y el conflicto 
escaló. La pobreza alcanzó a 22.5 millones de personas por el bloqueo 
aéreo, terrestre y marítimo de la coalición árabe y complicó la crisis huma-
nitaria con seis mil 800 muertos, 11 mil heridos y la epidemia de cólera.

En 2015, ante la grave situación, México contribuyó con 225 mil dólares. 
Entre 2017 y 2018, la crisis empeoró y el movimiento Ansaralá sumó adep-
tos hasta dominar gran parte del país. Mientras, el sionismo expandió su 
poder bajo la sombra de la primera presidencia de Donald Trump. 



Según Helene Cooper, Trump pare-
cía admirado por el grupo al que sema-
nas antes había prometido “su total 
aniquilación”. Incómoda, la cúpula 
política estadounidense recordó que, en 
marzo, Trump aprobó bombardearlos y 
pidió resultados en 30 días.

En cambio, el cinco de mayo, el 
Comando Central (USCCOM) recibía 
la orden de pausar su ofensiva contra 
Ansaralá. La razón aludida fue que no 
daba resultados y era muy onerosa. En 
un mes, los hutíes derribaron dos avio-
nes de combate F-18 del portaaviones 
Hary S. Truman, lo que significó a 
EE. UU. una pérdida de más de mil 
millones de dólares (mdd). 

El comandante del USCCOM, gene-
ral Michael Kurilla, propuso destruir las 
defensas aéreas hutíes y eliminar uno a 
uno a los líderes durante ocho o 10 
meses. Ese plan, calcado del que Israel 
consumó contra Hezbolá, no entu-
siasmó a la Casa Blanca.

No gustó al vicepresidente J.D. Vance 
ni al Secretario de Estado Marco Rubio, 
ni a su homólogo de Defensa, Pete 
Hesset. Tampoco entusiasmó a la direc-
tora de Inteligencia Tulsi Gabbard, la 
Jefa de Estado Mayor, Susie Wales, ni 
al jefe del Estado Mayor Conjunto, 
Dan Kaine. 

Por ello, el emisario especial de 
Trump para el diálogo con Irán aceptó la 
propuesta de Omán en torno a negociar 
con los hutíes. Atrás había un alto 
riesgo: agotar el arsenal estadounidense 
contra los hutíes y dañar su capacidad 
ante un eventual choque con China en 
Indo-Pacífico.

Según el pacto, EE. UU. y Ansaralá 
no se atacarán ni a sus buques. Los hutíes 
seguirán combatiendo a Israel, confirmó 
el jefe del Consejo Político Supremo 
Hutí, Mahdi al-Mashat a la televisora 
Al Masirah: “A todos los sionistas, de 
ahora en adelante, permanezcan en refu-
gios o regresen a sus países de inme-
diato, pues su gobierno fallido ya no 
podrá defenderlos después de hoy”.

Queda por definir si Trump respetará 
ese pacto, cómo contendrá al rijoso sio-
nista Benjamín Netanyahu con su vio-
lenta coalición de ultraderecha y si 
convencerá a Reino Unido de no ejecu-
tar represalias contra Ansaralá. 

Que esa milicia de montañeses resis-
tiera años a la coalición de potencias 
regionales y externas y hoy desafíe al 
régimen sionista y a EE. UU., es toda una 
proeza político-militar, concluyen centros 
de análisis y servicios de inteligencia.

Ante el mundo, el movimiento hutí 
es un actor no estatal de creciente 

reputación, cuya importancia geopolí-
tica se incrementa. El grupo evidenció 
la limitada visión occidental de la cre-
ciente resistencia del sur global contra 
los abusos neocoloniales.

David y Goliat
Desde el 19 de noviembre de 2024, esos 
combatientes ejecutaron cientos de 
operaciones contra objetivos de Israel, 
que reaccionó cruzando más de dos mil 
200 kilómetros para lanzar su “opera-
ción aérea a gran escala” (bombardeos a 
puertos y plantas de energía) contra 
Yemen y sus civiles.

La  es t ra teg ia  que  se  p ropuso 
Ansaralá es inédita: detener todo sumi-
nistro al régimen sionista, en represalia 
por el genocidio en Gaza. Lanzó opera-
ciones disuasivas (ataques con drones, 
barcos no tripulados y misiles hipersó-
nicos) contra buques mercantes en el 
mar Rojo y el Arábigo que perturbaron 
la economía global.

La campaña de Ansaralá en el Golfo 
de Adén y el Mar Rojo generó otra 
forma innovadora de reacción política 
de los oprimidos: crear una perturba-
ción económica global como reacción a 
los agravios de Israel que resulte difícil 
de contraatacar. Esa audaz estrategia 
resultó similar al Embargo Petrolero 

Propaganda imperialista muestra a Yemen como Estado fallido, con nómadas y montañeses sumidos en la pobreza. Así silencia el exitoso 
bloqueo de Ansaralá a navíos en el Mar Rojo para impedir el abasto al sionismo israelí.



Árabe de 1973, cuyo objetivo fue infli-
gir daños económicos a quienes apoya-
ron entonces la guerra sionista.

Yemen tiene a su alcance cientos de 
navíos que surcan sus costas por donde 
transita entre el 12 y 14 por ciento del 
comercio mundial, equivalente a más de 
un billón de dólares (bdd). Solamente 
un buque-tanque petrolero de 300 
metros de longitud transporta un millón 
de barriles de crudo y lo operan entre 15 
y 25 personas, según la firma marítima 
Lloyd’s List Intelligence.

Ansaralá puso en su mira embarcacio-
nes occidentales con carga variada: 
armas, automóviles, equipos electrónicos, 
aparatos electrodomésticos, materiales de 
construcción, petróleo y sustancias quí-
micas, como el buque MV Genco Picardy, 
que transportaba roca fosfórica y se 
incendió tras el impacto de un dron hutí.

El 24 de enero, la cancillería mexi-
cana confirmó la liberación de dos mari-
nos mexicanos de la tripulación del 
carguero Galaxy Leader, retenidos por 
militantes hutíes durante 14 meses, 
desde el 19 de noviembre de 2023.

Ante la estrategia de bloqueo y abor-
daje yemení, el capital corporativo 

debió buscar alternativas para evitar los 
cuantiosos daños económicos y decidió 
que sus embarcaciones recorran tres mil 
500 millas náuticas adicionales (seis mil 
500 kilómetros) para seguir la ruta de 
Cabo de Buena Esperanza, África. 

Esto representa una logística adicio-
nal: 10 o 12 días mas de navegación, 
combustible extra (otro millón de 
litros), puertos alternativos, ajustes en el 
cronograma de entrega y equipos de 
telecomunicaciones ad hoc.

 Son costos más elevados que las ofi-
cinas de relaciones públicas corporati-
vas intentan borrar con mensajes como: 
“No es el fin del mundo”, “La cadena de 
suministro no está en peligro”, “Esto 
sólo tardará meses, no años”.

“Guerra asimétrica por diseño”
Ansaralá actúa contra el expansio-
nismo de Israel en Medio Oriente, que 
se propuso destruir los puntos neurál-
gicos de sus rivales regionales. Inició 
por los más débiles: aniquilar a los 
palestinos en Gaza; siguió con el lide-
razgo de Hezbolá en Líbano y, junto a 
EE. UU. impuso una turba de “rebel-
des” en Siria. 

Los hutíes pertenecían a la segunda 
fase de su plan: se enfrentarían dos fuer-
zas desiguales: montañeses yemeníes 
presuntamente mal armados y sin estra-
tegia militar, con las imbatibles Fuerzas 
de Defensa israelíes y estadounidenses. 

Tel Aviv ideó agudizar la crisis para 
retornar al Mar Rojo y sus estratégicas 
islas, que perdió en 1973. Ahora atrajo a las 
monarquías árabes para balcanizar Medio 
Oriente; sin embargo, la pertinaz resisten-
cia de Ansaralá neutraliza sus avances. 

Es lo que analistas como Janathan 
Sayeh denomina “Guerra asimétrica 
por diseño”; y, aunque entre esos acto-
res ha habido roces, la visión de Tel Aviv 
y Washington fracasó. Hoy, la superpo-
tencia militar ofrece una explicación 
sorpresiva: es muy costoso combatir a 
Ansaralá. 

Los proyectiles hutíes son relativa-
mente baratos y se fabrican con partes de 
países amigos; interceptarlos cuesta 
millones de dólares en sofisticados siste-
mas antibalísticos. Ello obliga a EE. UU. 
y sus aliados a responder con un altísimo 
costo, al que Trump ya no pretende res-
ponder, admiten estrategas hebreos a 
Haaretz y The New York Times.

Yemen tiene a su alcance cientos de navíos que surcan sus costas por donde transita entre el 12 y el 14 por ciento del comercio mundial, 
equivalente a más de un billón de dólares.
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Un misil hutí de 20 mil dólares puede 
derribar a un sofisticado dron Reaper de 
más de 30 mdd. Así, los modestos com-
batientes yemeníes, con sus más de 800 
ataques a navíos de empresas estadou-
nidenses, de Reino Unido, Francia e 
Israel, aumentaron la presión militar 
sobre unos corredores marítimos funda-
mentales en el planeta y, además, humi-
llaron al capitalismo occidental.

La estrategia yemení no se propuso 
derrotar militarmente al enemigo sio-
nista, sino impedir que acceda a los 
recursos que le permiten vivir y a sus 
aliados occidentales; con ello, revirtió a 
su favor la Guerra Asimétrica por 
Diseño contra el imperialismo. 

No es necesario causar muchas bajas, 
únicamente lograr que el adversario pierda 
dinero. Para ello, usan favorablemente la 
geografía y trastocan el comercio marítimo 
global. Ése es el ángulo geopolítico del 
conflicto que, además, obliga al mundo a 
buscar una solución urgente al incesante 
acoso sionista contra los palestinos. 

Los estrategas del Pentágono, israe-
líes y europeos cambiaron su concep-
ción de los hutíes; ya no los ven como 
ente político-religioso emergente en los 
años 1990, sino, por su eficiencia, como 
el actor regional a considerar. 

LUCRO Y TERRORISMO
Las firmas españolas públicas Airbus y Navantia lucran con la masacre 
contra la población yemení porque suministran equipos a los aviones bom-
barderos contra los hutíes y fragatas para bloquear el abasto de alimentos. 
Mientras, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aprobó 
ventas millonarias de armas para esa guerra, denunció el Centre Delás 
de Estudios Para la Paz en 2022.

Agencias estadounidenses, como la USAID y Share América intervienen 
en zonas lejanas contra los hutíes. Argumentaron capacitar a yemeníes 
para mejorar su vida cultivando café que, entre 2022 y 2024, se valoró en 
3.8 mdd. Ese lucro se difunde como enseñanza para que las mujeres 
buceen sin tanques y extraigan el valioso molusco “ónice”, con el que se 
fabrica un incienso de gran demanda, cuyo medio kilo alcanza los 340 dóla-
res. Los estadounidenses dan ropa y aletas a las mujeres para bucear más 
hondo; y ningún organismo humanitario denuncia tal explotación.

Por el contrario, el 19 de enero, el crepuscular gobierno de Joseph Biden 
designó a Ansaralá, Organización Terrorista Extranjera y Entidad Terrorista 
Global. Esa decisión conlleva sanciones, problemas legales y burocráticos, 
como vetar el suministro de trigo, arroz, azúcar y cárnicos contra el país que 
importa el 90 por ciento de alimentos, cuyo precio subirá hasta 400 por 
ciento debido a esa calificación.

La decisión de Biden representa “una sentencia de muerte para cientos 
de miles, si no millones”, opinó el director del Programa Mundial de 
Alimentos, Davi Beasley. Además, tal medida no conviene a EE. UU., pues 
Ansaralá se acercará más a Irán.

En todo caso, Ansaralá ascendió de potencia subnacional a potencia 
nacional, incluso regional, porque extendió su influencia afuera de Yemen 
tras fortalecer sus vínculos regionales, observa Ibrahim Jalal, del conserva-
dor Centro Carnegie.

Los proyectiles hutíes son relativamente baratos y se fabrican con partes de países amigos; interceptarlos cuesta millones de dólares en 
sofisticados sistemas antibalísticos.
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Ante la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, 
numerosas empresas industriales norteamericanas 
se desplazaron a otros países, buscando condicio-

nes más propicias para elevar sus utilidades. Con sus exce-
sos de producción, saturaron sus mercados de capitales y 
de mercancías que no encontraron ya cabida en el estrecho 
ámbito nacional. Se relocalizaron en países con salarios e 
impuestos más bajos y regulaciones más laxas: es la estra-
tegia offshoring (offshore, literalmente en inglés, fuera de 
la costa, a cierta distancia). Esta deslocalización tuvo su 
auge a partir de los años 80 y 90 con la globalización, que 
permite producir los componentes de los productos en 
diferentes países, muchas veces distantes, mediante una 
compleja red de cadenas de suministro. Le llaman “exter-
nalización global” y produjo excelentes resultados en tér-
minos de producción barata, destacadamente en países 
como India, México, Vietnam, Filipinas, China y otros del 
Sureste asiático.

Apple produce los componentes del iPhone en Malasia, 
Tailandia, Corea del Sur y los ensambla en China (entre 
85 y 90 por ciento), principalmente en la gigantesca 
planta de Zhengzhou. “Según un artículo de The New 
York Times, esta fábrica (…) emplea a aproximadamente 
350 mil personas (…) pueden producir 500 mil iPhones al día” 
(Global Electronic Services). Y los aranceles a las importa-
ciones desde China no consiguen que Apple regrese; más bien 
está reubicando parte de su producción de iPhones (25 por 
ciento) en India.

México destaca ensamblando automóviles. Somos el 
quinto exportador mundial y cuarto en autopartes. Según 
Renata Aguilar (Rebelión, 29 de enero de 2025), en 2024 se 
produjeron 3.9 millones de unidades. “Dentro de las 39 plan-
tas que existen en el país, nueve pertenecen a General Motors 
(GM) (…) y en su complejo de Silao, Guanajuato, se produce 
una pick up nueva cada 56 segundos…”.

Producir en México genera un ahorro en costos estimado 
entre 30 y 50 por ciento. “El atractivo de México se debió 
también a los bajos salarios, que pueden ser entre 10 o 20 
veces menores [que] en Estados Unidos (…) en General 
Motors SLP el grueso de los trabajadores gana 395 pesos 
diarios, mientras que sus contrapartes en EE. UU. ganan 
200 dólares por día, es decir, unos 3 mil 861 pesos diarios. 
Esto significa que los trabajadores mexicanos ganan 14 veces 
menos, a pesar de desarrollar labores similares e incluso 
haciendo jornadas laborales más largas” (Ibid.).

En Europa esta práctica adquirió niveles de escándalo 
cuando empresarios de China divulgaron que fabrican allá los 
lujosos productos de Louis Vuitton, Hermès, Gucci o Prada, 
etiquetados después en Francia y vendidos a precios exorbi-
tantes. Una bolsa Birkin de Hermès, cuyo costo real es de mil 
250 dólares, se vende hasta en 35 mil dólares, 28 veces por 
arriba de su costo.

Pero este éxito generó a su contraparte negativa (la contra-
dicción es omnipresente). “La deslocalización no sólo eli-
minó millones de empleos manufactureros en EE. UU. (unos 
cuatro millones, según estimaciones), también erosionó el 
conocimiento práctico asociado a la producción (…) ralentizó 
el desarrollo futuro de productos y mejoras de procesos. 
Literalmente, dejaron de saber cómo se hacen las cosas” 
(Alejandro Marcó del Pont, Rebelión, 26 de enero).

Las cadenas de suministro se tornaron demasiado largas y 
complejas, vulnerables a perturbaciones geopolíticas y natu-
rales; por ejemplo, por el canal de Suez cruza el 12 por ciento 
del tráfico mundial de mercancías, y la acción de los hutíes ha 
reducido considerablemente el paso de buques, retrasando 
envíos, ralentizando el aprovisionamiento de componentes, 
elevando las primas de seguros u obligando a rodear África en 
una ruta considerablemente más larga. La guerra de Ucrania 
interrumpió el suministro de gas ruso a Europa; el cruce por 
el Canal de Panamá se ve afectado por factores naturales, etc. 

Los aranceles de Trump, 
contra las leyes del 
desarrollo capitalista



www.buzos.com.mx 9 de junio de 2025 — buzoswww.buzos.com.mx

35

OPINIÓN

La pandemia evidenció las debilidades estructurales del 
offshoring, particularmente cuando en 2020 el puerto de 
Wuhan cerró y dejaron de salir cuantiosos cargamentos hacia 
Occidente.

Como respuesta a estos inconvenientes se instrumentó el 
nearshoring (en inglés, near significa cerca), estrategia de 
relocalización productiva que, sin abandonar el offshoring, 
reubica la producción preferentemente en países cercanos 
a las potencias imperialistas, creando cadenas de sumi-
nistro más cortas, menos vulnerables y con menores costos 
de transporte. Tal es el caso de México respecto a EE. UU., 
o de Polonia con Alemania. Se garantiza así el acceso directo 
y rápido al mercado final: se estima que ello reduce hasta en 
50 por ciento el tiempo de entrega.

Así ocurrió la llamada “desindustrialización” de EE. UU. 
que, buscando la máxima ganancia, perdió su capacidad 
productiva, reteniendo sólo la palanca financiera, sus dólares, 
bolsas de valores y fondos de inversión, estructuras econó-
micas parasitarias que más que producir succionan riqueza. 
En esta estrategia globalizada inmediatista, los capitalistas 
priorizaron el valor de las acciones sobre la producción real. 
Pero la riqueza, como dice Marx, es el cúmulo de mercancías 
producidas y en consecuencia debemos aceptar que EE. UU. 
produce menos riqueza y debe adquirirla en el exterior 
crecientemente.

Pero además del offshoring y el nearshoring, otro fenó-
meno pone en jaque la balanza comercial norteamericana: el 
desarrollo tecnológico y productivo de China, su competidor 
más fuerte. Como ejemplo: “En el último número de Nature, 
una de las revistas científicas más antiguas y prestigiosas de 
Occidente, casi la mitad de los estudios publicados presentan 
trabajos de investigadores chinos. China ha superado a 
EE. UU. por primera vez en número de expertos en ciencia y 
tecnología de alto nivel (…) Según datos de Clarivate, una 
empresa de análisis científico, hace dos décadas EE. UU. 
producía 20 veces más artículos que China. En 2022, China 
superó a EE. UU. por primera vez en cantidad y calidad de 
artículos científicos, liderando además los ranking del Nature 
Index (…) el gigante asiático presenta ahora más patentes que 
cualquier otro país, es líder mundial en ciencias de la Tierra, 
físicas, químicas y medioambientales” (El Mundo, 17 de 
febrero de 2025). Así puede producir a costos considerable-
mente más bajos que EE. UU., tecnológicamente rezagado en 
términos relativos, y penetrar en su mercado, mientras los 
productos norteamericanos, con más tiempo de trabajo inver-
tido, son menos competitivos.

Señala Phar Kim Beng, en un artículo publicado por 
Observatorio de la Crisis, 17 de abril, que: “El Índice de IA 
(Inteligencia Artificial) 2024 de Stanford señaló que China 
ahora publica más artículos sobre IA revisados por pares que 

EE. UU. y la UE juntos”. También está a un paso de ganar 
la carrera en semiconductores y va adelante en vehículos 
eléctricos, la carrera del espacio, vehículos hipersónicos y 
computación cuántica. “Como advierte el experto en 
ciberseguridad Adam Segal, a diferencia de EE. UU., donde 
las operaciones cibernéticas deben pasar por una revisión 
interinstitucional, el comando centralizado de China es más 
ágil, más despiadado y más estratégico” (Ibid.). Es decir, 
China aventaja fundamentalmente gracias a su sistema 
político y económico socialista, más eficiente.

En productos farmacéuticos: “China controla hasta el 70 
por ciento de las exportaciones de ingredientes farmacéuticos 
activos (API), vitales para la fabricación de antibióticos y 
medicamentos para enfermedades crónicas” (Ibid.). 
Finalmente, “Según el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos, la capacidad de construcción naval de China 
supera a la de EE. UU. en una proporción de 3 a 1 anual-
mente” (Ibid.). Así pues, en lugar de salarios bajos, como en 
México, China basa su competitividad en desarrollo tecnoló-
gico, un tsunami productivo.

De ahí el creciente déficit en la balanza comercial nortea-
mericana que Trump pretende revertir con artificios legaloi-
des, “compensando” a los empresarios afectados con 
reducción de impuestos que ni de lejos les resarcen de las 
pérdidas incurridas con la “repatriación”. Pretende obligar a 
las empresas a volver a producir en EE. UU. Pero la terca 
realidad no atiende sus conjuros: la economía norteamericana 
se contrajo 0.2 por ciento en el primer trimestre de este año.

Contemplamos, pues, una gran paradoja: como acertada-
mente se ha dicho, la economía capitalista norteamericana 
está sucumbiendo a causa de sus propios éxitos. Y Donald 
Trump no podrá lograr su objetivo, pues para ello tendría que 
acabar con el capitalismo y su lógica de maximización de las 
ganancias. Necesitaría derrumbar la tesis de Marx de que el 
capital no tiene patria, y eso, sencillamente no se puede. 

Contemplamos, pues, una gran paradoja: 
como acertadamente se ha dicho, la economía 
capitalista norteamericana está sucumbiendo 
a causa de sus propios éxitos. Y Donald 
Trump no podrá lograr su objetivo, pues para 
ello tendría que acabar con el capitalismo y su 
lógica de maximización de las ganancias. 
Necesitaría derrumbar la tesis de Marx de 
que el capital no tiene patria, y eso, 
sencillamente no se puede.
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La “elección del Poder Judicial” fue una farsa 
política, uno de los mayores fraudes públicos y 
la “legitimación” del atropello con el que los 

morenistas quieren asumir el control de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el futuro 
pasaremos de la era del saber a la era de la oscuridad 
legal. La hasta ahora ministra presidenta, Norma Piña, 
tiene un conocimiento profundo de las leyes, de la 
forma de interpretarlas (jurisprudencia) y muchos 
años de experiencia en la impartición de justicia. 
Pero a partir del próximo semestre, la SCJN será diri-
gida por abogados que tienen muy poca experiencia 
en la administración judicial. Por eso, los mexicanos 
debemos asumir que con el proceso electoral del 
pasado 1° de junio  –¡carísimo y pagado con nuestro 
dinero!– se abrió el camino para eliminar la división 
de poderes e instalar la dictadura que los dirigentes de 
Morena requieren para controlar el presupuesto de la 
nación y enriquecerse más con sus novedosas prácti-
cas de corrupción.

Para nadie es extraño que los integrantes del Poder 
Judicial de la Federación (PJF) aún vigente fueron una 
piedra en el zapato para los dueños de Morena, porque 
con su actuación independiente frenaron varios atrope-
llos que hicieron rabiar al anterior residente de Palacio 
Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
En una de sus rabietas, éste declaró: “al diablo las ins-
tituciones”; y en otra anunció que se requería una 
reforma al Poder Judicial porque, según él, era un 
poder corrupto. En ese entonces intentó meter el 
Transitorio 13° Constitucional para alargar la presi-
dencia de Arturo Zaldívar en la SCJN; pero como la 
iniciativa era contraria a la Constitución, fue denegada 
y frenada la primera intentona de Morena por hacerse 
del PJF. Poco después, el exministro-presidente fue 

fotografi ado por la prensa con la precandidata o candi-
data Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego, Morena hizo otro intento por reformar el 
PJF, pero la iniciativa no pasó porque no alcanzó la 
mayoría calificada en el Congreso. Fue entonces 
cuando AMLO anunció que se echaría a andar el “plan 
C”, es decir, cuando los morenistas tuvieran mayoría 
en las cámaras de Diputados y Senadores y pudieran 
aprobar una reforma judicial a modo. Fue así como el 
esperpento legal de Morena fue aprobado por el 
Congreso de la Unión en septiembre de 2024. El resul-
tado está a la vista: una elección popular “democrá-
tica” fue el mecanismo para “seleccionar” a ministros, 
magistrados y jueces; un proceso electivo “tamaleado” 
y celebrado con alegres “acordeones” morenistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum afi rmó reciente-
mente que no era cierto que su partido pretendiera que-
darse con el PJF; y para demostrarlo, argumentó que la 
iniciativa morenista no era similar a la del expresi-
dente Ernesto Zedillo Ponce de León en 1999, que 
cambió a los ministros, propuso ternas para cada uno 
de ellos y el Senado de la República lo avaló. Pero la 
promoción judicial morenista solamente es un poco 
distinta y sus resultados pronto estarán a la vista de los 
ciudadanos mexicanos: la Presidencia de la Sala 
Superior se rotará cada dos años, el primero de sus 
integrantes es afín a Morena; luego le seguirán tres 
ministras igualmente morenistas: Lenia Batres; Jazmín 
Esquivel y Loreta Ortiz.

Una cosa es el discurso y otra la realidad. Los more-
nistas repitieron lo hecho por Zedillo con algunas dife-
rencias signifi cativas: cada voto emitido costó cuatro 
veces más que los de la elección de 2024, a un costo de 
619 pesos por cada sufragio; y si votaron 13 millones, 
como presume el Instituto Nacional Electoral (INE) 

Cara destrucción de la 
división de poderes
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–lo dudo– eso equivale a ocho mil 47 millones de 
pesos (mdp) echados a la basura, con los que se hubie-
ran construido cinco mil 300 aulas de escuelas públi-
cas o dotar de medicamentos a las clínicas y hospitales 
de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Lo peor del fraude es que ni siquiera pudieron 
movilizar a sus bases. El año pasado votaron por 
Claudia Sheinbaum 36 millones de mexicanos; y si 
consideramos que todos los que sufragaron el domingo 
1° de junio fueron el “voto duro” de Morena y “aca-
rreados” por los Servidores de la Nación, los supuestos 
13 millones de votos equivalen a 36 por ciento de los 
que eligieron a Sheinbaum. En otras palabras: Morena 
ha perdido capacidad de convocatoria. En la página de 
la Secretaría del Bienestar hay 24 millones de benefi-
ciarios, pero no se notó su presencia en las urnas.

El acarreo morenista en la elección judicial es fácil 
de demostrar: el 27 por ciento de los que votaron 
tenían 60 años o más y el 36 por ciento de quienes 
tenían 50 años o más, son beneficiarios directos de 
programas sociales. Fueron llevados a las urnas adul-
tos mayores y beneficiarios del programa Sembrando 
Vida, entre otros, con la amenaza de que, si no mostra-
ban su dedo pintado con tinta indeleble, entonces les 
quitarían los apoyos. La gente fue a votar por miedo; y 
como muchos no supieron cómo hacerlo, recurrieron a 
los “acordeones” que entregaron los Servidores de la 
Nación o anularon las boletas. El 10 por ciento de éstas 
fue anulado, cifra nunca antes vista en la historia de la 
democracia mexicana.

Esto significa que el 90 por ciento de los mexicanos 
en edad de votar desairaron la elección judicial; es 
decir, 90 millones. Este resultado, insisto, es el mismo 
que logró Zedillo en 1999, pero con la diferencia de 
que, esta vez, costó ocho mil mdp, extraídos de las 
arcas públicas. Ahora tendremos, como afirmó un 
amigo: “ministros, magistrados y jueces del bienes-
tar”… Y pasamos de la era del saber a la era del no 
saber; de la era de la carrera judicial, a la era de los 
abogados que no tienen experiencia en la administra-
ción de justicia.

En cierta ocasión, un funcionario del Poder Judicial 
me explicó que la ministra Lenia Batres no había 
resuelto prácticamente ningún caso que le competía, 
porque andaba en campaña. ¿Y sabes también por 
qué?… “Porque no tiene idea de lo que hay que hacer. 
¿No resulta un acto de corrupción poner en un puesto 
de tal relevancia a alguien que no tiene idea de lo que 
debe hacer? Claro que sí; es un fraude a la patria; pero 

también es la única manera de legitimar estas atrocida-
des y sin razones impuestas desde una cabeza fuera de 
lugar”.

El partido Morena, como un esperpento o un 
Frankenstein, está iniciando su debacle, pero, al 
mismo tiempo, está fortaleciendo la dictadura que 
tanto hemos advertido en estas páginas. Sin embargo, 
los pueblos son los únicos capaces de derribar las 
dictaduras y las arbitrariedades del poder político y 
económico. Por ello debemos educarnos, organizar-
nos, formar un partido que realmente provenga del 
pueblo para construir una patria más justa en la que las 
clases trabajadoras manden y no las poderosas, como 
hasta ahora sucede. 

A partir del próximo semestre, la SCJN 
será dirigida por abogados que tienen 
muy poca experiencia en la 
administración judicial. Por eso, los 
mexicanos debemos asumir que con el 
proceso electoral del pasado 1o de junio 
–¡carísimo y pagado con nuestro 
dinero!– se abrió el camino para 
eliminar la división de poderes e instalar 
la dictadura que los dirigentes de 
Morena requieren para controlar el 
presupuesto de la nación y enriquecerse 
más con sus novedosas prácticas de 
corrupción.
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El propósito del artículo del día de hoy es, como lo dice 
su encabezado, tratar de emitir una opinión acerca de 
cómo se opera para que la juventud esté al servicio de 

los intereses de las clases dominantes. No obstante, lo aconte-
cido durante el pasado fi n de semana en las elecciones de fun-
cionarios judiciales, inventadas y operadas por el grupo 
morenista y consideradas de su máximo interés para llevar a 
cabo su llamada “Cuarta Transformación” y perpetuarse en el 
poder, pide a gritos un comentario.

El derrocamiento de todos los integrantes del Poder Judicial 
y su sustitución por otros, no sólo afi nes, sino supeditados al 
grupo lopezobradorista, era de importancia extrema, como 
quizá ningún otro proyecto después de ganar la elección presi-
dencial; en consecuencia, nadie debiera pasar por alto que todo 
el aparato del gobierno, incluida la propia Presidenta de la 
República desde su mañanera diaria, estuvo atizando durante 
muchos meses la participación masiva en las votaciones.

Pero, ¡oh, sorpresa! Los electores no salieron a votar en 
masa para hacer patente e inobjetable que eran ellos, el pue-
blo, el que clamaba por un cambio histórico de los impartido-
res de justicia en su benefi cio y en el de sus descendientes. 
Las casillas estuvieron desoladas, salvo la de Andrés Manuel 
López Obrador en Palenque, que lucía bastante animada y 
hasta con periodistas que lograron unas importantes declara-
ciones y, por tanto, a la hora de dar resultados preliminares del 
proceso, ninguna autoridad relacionada con la votación se 
atrevió a rebasar la cantidad de 13 millones de votantes.

Esa cantidad, que incluye a todos los que votaron el pasado 
fi n de semana, está muy lejos de ser siquiera la mitad de los 
que votaron hace un año por Claudia Sheinbaum para 
Presidenta de la República. Claro que hay muchas maneras de 
manipular los números para consolarse y disminuir la desgra-
cia, pero Morena no es un partido cualquiera, es el que detenta 
el Poder Ejecutivo de la nación, el Poder Legislativo y es el 
que inscribió la mayor cantidad de candidatos a juzgadores, 
aunque no hayan llevado abiertamente sus insignias. En pocas 

y resumidas palabras, el pueblo se expresó despreciando los 
llamados de los políticos de la 4T.

¿Qué pasó con el pueblo que era el que exigía un cambio 
fulminante de jueces? ¿Dónde quedaron los millones de agra-
decidos y presionados por las ayudas para el bienestar en 
todas sus modalidades? ¿Dónde el prestigio histórico de los 
líderes del lopezobradorismo, incluido el propio Andrés 
Manuel López Obrador, que contó con cientos de noticias en 
todos los medios de comunicación cuando, acordeón en 
mano, pasó a votar? Y ya interesados en la búsqueda de sus 
convencidos partidarios, los morenistas deberían tomar en 
cuenta que el mismo aciago día, Morena obtuvo 40 mil votos 
menos que sus opositores en Durango, perdió la capital del 
estado y gobernará sólo 15 municipios y sus opositores gober-
narán 21. En Veracruz, para no alargarnos, perdió 45 munici-
pios y la gobernadora morenista ya dijo: “A veces, se aprende 
más de los tropezones”. ¿Serán éstas algunas de esas veces?

En cuanto al sometimiento de la juventud, que es tema del 
día de hoy, creo conveniente partir de una destacada nota del 
periódico Washington Post, quizá el más importante e infl u-
yente de Estados Unidos, publicada el 14 de enero de 2024, 
pero que, de ninguna manera, ha perdido actualidad. Dice así: 
“Los deseos de los preadolescentes y adolescentes suelen 
tener cierta urgencia, como pueden atestiguar generaciones de 
padres. Respaldados por las redes sociales, el marketing de 
influencers y el ‘efecto carro’, los expertos dicen que la 
Generación Alfa y los miembros más jóvenes de la Generación 
Z tienen a su alcance un catálogo más prolífi co e ilimitado de 
lo que está “de moda” que nunca. Y sus gustos son decidida-
mente más exclusivos: maquillaje y cuidado de la piel (y mini 
refrigeradores para guardarlos), vasos Stanley de 50 dólares, 
Dyson Airwraps de 600 dólares y cualquier cantidad de pro-
ductos Apple”.

Hago notar al amable lector que la nota citada dice que “los 
deseos de los preadolescentes y adolescentes suelen tener 
cierta urgencia”. No habla de la satisfacción de necesidades 

El capital somete a la 
juventud
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básicas, ni siquiera de las puramente físicas o biológicas, sino 
de los “deseos” y se precisa que “suelen tener cierta urgen-
cia”, de donde se deduce válidamente que esos “deseos” son 
impulsos inducidos, inyectados desde fuera con tal fuerza 
que, para satisfacerse, tienen “urgencia”, es decir, que el indi-
viduo está angustiado en espera de satisfacerlas. Se identifica 
a continuación el arsenal de poderosos medios de comunica-
ción que se encargan de crear esos “deseos” compulsivos, “las 
redes sociales”, “el marketing (mercadeo o publicidad) de 
LQÀXeQFerV” y “el efecto carro”.

La nota de referencia señala también que “Las redes socia-
les aumentaron la visibilidad de las marcas, en parte porque 
envían productos a personas influyentes de todas las edades, 
animándolos a usar o mostrar los artículos en videos”. Si bien 
es cierto que las redes sociales contribuyen al mayor conoci-
miento de la realidad, es evidente que su diseño, proliferación 
y generalización no responden ni con mucho a esa necesidad 
humana, sirven al capital, exhibiendo sin fronteras y a todos 
los que tengan solamente un dispositivo en la mano, la gran 
variedad de mercancías que produce el capital y, como se ve 
líneas arriba, empujan a los consumidores a adquirirlas “con 
urgencia”. Queda claro, también que, en lo fundamental y con 
raras excepciones, los denominados LQÀXeQFerV o aconsejado-
res influyentes, no son individuos expecialmente inteligentes, 
ocurrentes o preparados, sino instrumentos a sueldo de la 
publicidad; y el llamado “efecto carro” no es más que la imi-
tación de otras conductas con respecto a la adquisición de 
mercancías.

El consumo, la venta de las mercancías, es vital para la 
existencia y la reproducción del capital. Los capitalistas 
compran fuerza de trabajo por su valor, es decir, por lo que 
esa fuerza de trabajo necesita para vivir y reproducirse y, en 
efecto, lo pagan, y la mejor prueba es que los obreros (los 
que no son despedidos por el incesante proceso de maquini-
zación) llegan a durar laborando hasta 30 y 40 años y a veces 
más. Durante el proceso de trabajo, la moderna fuerza de 
trabajo, altamente productiva, incorpora a las mercancías 
que elabora un valor que es mucho mayor que la paga diaria 
que recibe el obrero, dicho en otras palabras, el trabajador 
produce un equivalente a su salario en mucho menos tiempo 
que lo que dura su jornada de trabajo; hay quienes han 
demostrado que esto sucede en diez minutos y hasta en 
menos. Ese nuevo valor sale, valga la expresión, pegado a la 
mercancía producida y, para poder disponer de él a su antojo, 
el capitalista debe venderla, transformarla en dinero con-
tante y sonante, pues la mercancía físicamente no sólo no 
le sirve, le estorba pues, por muy borracho que sea, por 
ejemplo, no quiere 100 mil latas de cerveza para beberlas, 
tiene obligadamente que venderlas y rápido y hacer realidad 
la plusvalía.

Por ello, es de vida o muerte la publicidad. Hay que obligar 
a consumir, pronto y mucho, sobre todo a los jóvenes, porque 
hay que acondicionarlos a temprana edad, porque tienen posi-
bilidades de consumir muchos años y porque no deben andar 
protestando por la pobreza y el sufrimiento en el que viven. 
La guerra por su mente y su voluntad es feroz. Vuelvo a citar 
las palabras de la nota del Washington Post: “Según Gallup 
(una prestigiada empresa norteamericana conocida por sus 
encuestas), más de la mitad de los adolescentes estadouniden-
ses (de 13 a 19 años) pasan al menos cuatro horas al día en las 
redes sociales… El constante impulso de productos por parte 
de personas influyentes o sus pares en sus pantallas desdibuja 
la línea entre lujo y necesidad…”.

En consecuencia, más allá de lo que se aprecia a simple 
vista, la realidad es aterradora. Los jóvenes no están siendo 
preparados para conocer el mundo y transformarlo en su 
beneficio y en el de las generaciones futuras, se les trata como 
consumidores compulsivos de mercancías. ¿Quién nos ase-
gura que entre estas mercancías no estén incluidas las drogas 
y el alcohol? Y no son versiones de enemigos de la clase 
explotadora, esta vez, seguramente para mantener su credibi-
lidad, la cruda realidad fue descrita por el Washington Post 
que ni por locura puede ser considerado vocero de los pobres 
del mundo. ¿No vamos a hacer nada para transformarla? Los 
trabajadores, los jóvenes tienen la palabra. 

Los jóvenes no están siendo preparados para 
conocer el mundo y transformarlo en su 
beneficio y en el de las generaciones futuras, 
se les trata como consumidores compulsivos 
de mercancías. ¿Quién nos asegura que entre 
estas mercancías no estén incluidas las drogas 
y el alcohol? Y no son versiones de enemigos 
de la clase explotadora, esta vez, seguramente 
para mantener su credibilidad, la cruda 
realidad fue descrita por el Washington Post 
que ni por locura puede ser considerado 
vocero de los pobres del mundo. ¿No vamos a 
hacer nada para transformarla? Los 
trabajadores, los jóvenes tienen la palabra.
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DOCTORANTE EN RELACIONES INTERNACIONALES.

La estructura del orden internacional es determinante en 
el grado de soberanía que un Estado puede tener, 
amplía o restringe la libertad que tienen los Estados 

para diseñar sus estrategias de desarrollo y para conducir sus 
relaciones internacionales.

Durante la Guerra Fría, la estructura bipolar obligó a todos 
los Estados a elegir el campo del capitalismo o el del socia-
lismo; incluso los Estados participantes del Movimiento de 
Países no Alineados tuvieron que elegir, en los hechos, un 
bando u otro. Pertenecer a un campo imponía restricciones 
importantes. En América Latina, por ejemplo, todos los 
gobiernos debían ondear públicamente la bandera anticomu-
nista, reprimir por todos los medios posibles cualquier expre-
sión social y política con olor a socialismo, evitar políticas 
revolucionarias (como la repartición de tierras o la nacionali-
zación de empresas) y tener una estrecha colaboración de 
seguridad con Estados Unidos (EE. UU.). La soberanía de los 
Estados latinoamericanos estaba acotada por éstos y otros 
principios similares. Los Estados sólo podían impulsar su 
desarrollo y conducir sus relaciones internacionales dentro de 
este marco; salirse equivalía a pasarse al otro campo y vol-
verse un objetivo militar de Washington.

El fin de la Guerra Fría significó la coronación de 
EE. UU. como única superpotencia y el establecimiento 
de una estructura unipolar que restringió todavía más la 
capacidad de los Estados para determinar libremente sus 
estrategias de desarrollo. Si antes se podía elegir entre las 
reglas soviéticas o las estadounidenses, ahora todo el 
mundo debía acatar estas últimas. Fue el momento unipo-
lar, que coincidió con un cambio de paradigma económico, 
político, social y cultural dentro del capitalismo. El juego 
que todos debían jugar ahora, so pena de sufrir la ira de la 
superpotencia, era el neoliberalismo. En América Latina, 
los Estados que se salieron del molde fueron acosados eco-
nómica, política, mediática y militarmente por EE. UU. 

Fueron los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia 
y, por un periodo, Ecuador.

No queda muy claro cuándo comenzó el fin del mundo uni-
polar, pero puede decirse que el inicio de la guerra en Ucrania, 
en 2022, fue la expresión definitiva del fin de una época y el 
inicio de otra. La incapacidad de la OTAN para derrotar mili-
tarmente a Rusia, la falta de apoyo de la comunidad interna-
cional a las posiciones políticas de EE. UU. y sus aliados 
sobre el conflicto y el fracaso de la estrategia de sanciones 
para asfixiar económicamente a Rusia, pusieron al descu-
bierto el fin del momento unipolar y el advenimiento de un 
mundo multipolar. La nueva estructura internacional permite 
que los Estados tengan una mayor libertad para elegir sus 
estrategias de desarrollo, así como sus relaciones internacio-
nales. En América Latina, el creciente peso económico de 
China, y el consiguiente desplazamiento de EE. UU., ha per-
mitido que los países de la región tengan menos restricciones 
para diseñar y aplicar estrategias de desarrollo acordes con 
sus propios intereses nacionales.

Durante el orden bipolar, México siguió un modelo de 
desarrollo basado en un Estado interventor y desarrollista, 
aplicando preceptos del modelo keynesiano abanderado 
por EE. UU. tras la Crisis de 1929. Fueron los años de la 
Industrialización por Sustitución de Importaciones, el 
Milagro Mexicano y el Desarrollo Estabilizador. Mientras 
México no coqueteara con el campo socialista, mientras repri-
miera a los movimientos socialistas del país y no impulsara 
políticas revolucionarias, EE. UU. lo dejaba hacer. Más tarde, 
con el debilitamiento del bloque socialista y el advenimiento 
del mundo unipolar, México fue obligado por Washington a 
instalar el modelo neoliberal desarrollado en EE. UU.; el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte garantizó la 
integración económica (asimétrica y subordinada) de México 
con EE. UU., componente fundamental del modelo neolibe-
ral. Ahora, con el nacimiento del mundo multipolar y el 

La realidad geopolítica de 
México y la estrategia de 
desarrollo nacional
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debilitamiento relativo de EE. UU., México tiene más libertad 
para elegir cómo desarrollarse y cómo relacionarse con el 
mundo.

La estructura del orden mundial multipolar le da a México 
un mayor grado de soberanía. Puede decirse que la relación 
actual de México con EE. UU. es la menos desigual desde la 
firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848. Si durante 
la segunda mitad del Siglo XIX y todo el Siglo XX, la sobera-
nía de México estuvo fuertemente restringida por los intereses 
de EE. UU., en el mundo multipolar tiene, por primera vez, la 
posibilidad de romper con esa dinámica de dominación, for-
taleciendo sus relaciones con otros Estados y regiones, como 
China, Rusia, India, Europa y América Latina.

Algunos estudiosos consideran que la nueva estructura 
multipolar no cambia esencialmente la realidad geopolítica de 
México. Según este punto de vista, si el país busca fortalecer 
sus relaciones con, por ejemplo, China, esto casi equivaldría 
a externder una invitación para que EE. UU. intervenga mili-
tarmente. En este argumento, la posición de México respecto 
a EE. UU. sería similar a la de Ucrania respecto a Rusia, de 
donde se deriva que la lección para México sería no acercarse 
demasiado al rival de la potencia vecina. Pero hay un error en 
este razonamiento. Rusia sólo decidió atacar cuando Ucrania 
buscó activamente ser parte de la OTAN y albergar armas 
nucleares en su territorio, con claras intenciones hostiles 
hacia Moscú. Antes no. Mientras Ucrania sólo buscó fortale-
cer sus relaciones económicas con la Unión Europea, Rusia 
no avanzó militarmente. La prueba más contundente de ello 
es que actualmente Rusia exige como condición para la paz 
que Ucrania no ingrese a la OTAN, mientras no tiene ninguna 
condición sobre las relaciones económicas de Kiev. El caso de 
Ucrania ejemplificaría que la dimensión económica y la mili-
tar pueden ser percibidas de manera diferenciada. México 
podría fortalecer sus relaciones económicas con otros países, 
cuidándose de no estrechar relaciones de seguridad con nadie. 
Australia, Japón, Filipinas y Corea del Sur, por ejemplo, tie-
nen a China como principal socio económico, pero ninguno 
tiene una alianza militar o política con Beijing.

Las condiciones objetivas para que México fortalezca inte-
ligentemente sus relaciones con otros actores del mundo mul-
tipolar están dadas. Sin embargo, la visión estratégica de 
México bajo los gobiernos de López Obrador y Claudia 
Sheinbaum no es avanzar hacia un mayor grado de soberanía 
nacional, sino profundizar la integración subordinada con 
EE. UU. Detrás de este alineamiento estratégico está el 
supuesto de que México sólo puede seguir desarrollándose 
aprovechando el empuje de la economía estadounidense, con-
cibiendo a EE. UU. como la locomotora que arrastra el vagón 
de la economía mexicana. Se trata de la misma estrategia de 
desarrollo económico que EE. UU. le impuso a México en los 

años 80, con los resultados que ya conocemos: fortaleci-
miento de la dependencia económica respecto a EE. UU., 
mediocre crecimiento económico y aumento considerable de 
la pobreza y la desigualdad. En ese entonces la estructura 
internacional no permitía que México rechazara esa imposi-
ción sin que eso trajera altos costos. Ahora podría hacerlo si 
se lo propusiera, la cuestión es que no quiere.

La realidad geopolítica de México no es un impedimento 
para que el país fortalezca otras relaciones. La cuestión de 
fondo es la estrategia de desarrollo que Morena tiene para el 
país. Si la estrategia es continuar con el modelo de los últimos 
40 años, entonces la relación con EE. UU. basta y sobra; pero 
si el planteamiento es disminuir la dependencia respecto a 
EE. UU., fortalecer la soberanía nacional y potenciar el desa-
rrollo económico, entonces debemos explorar las posibilida-
des que la nueva estructura internacional le abre a México y 
valorar una mayor cooperación con otros actores del mundo 
multipolar. Es verdad que la realidad geopolítica de México 
exige que el país sea cuidadoso en sus relaciones internacio-
nales, pero también es verdad que México se encuentra en la 
mejor situación posible para avanzar en esa agenda si así lo 
queremos. 

No queda muy claro cuándo comenzó el fin 
del mundo unipolar, pero puede decirse que el 
inicio de la guerra en Ucrania, en 2022, fue la 
expresión definitiva del fin de una época y el 
inicio de otra. La incapacidad de la OTAN 
para derrotar militarmente a Rusia, la falta 
de apoyo de la comunidad internacional a las 
posiciones políticas de EE. UU. y sus aliados 
sobre el conflicto y el fracaso de la estrategia 
de sanciones para asfixiar económicamente a 
Rusia, pusieron al descubierto el fin del 
momento unipolar y el advenimiento de un 
mundo multipolar.
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Los primeros fracasos
electorales de Morena

La semana pasada ya preveíamos el descenso de Morena 
debido a las fracturas internas existentes entre las fi guras 
destacadas de la  “Cuarta Transformación” (4T); adverti-
mos también que con el “retiro” político de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), la mano de Claudia Sheinbaum 
no podría con la unidad y coordinación del partido ofi cial; 
y que, en adelante, la batalla por adueñarse del proyecto 
será lo “más importante”; lo refl ejan así Ricardo Monreal 
Ávila y Gerardo Fernández Noroña, enfrascados en prose-
litismos anticipados frente a las elecciones de 2027 y 2030.

El domingo 1° de junio se realizaron elecciones municipa-
les en Veracruz y Durango; también las elecciones del Poder 
Judicial (PJ) para elegir a los ministros y saber quién presidirá 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los resul-
tados generales se caracterizaron por la baja participación de 
votantes. En ambos estados se estimaron 400 mil votantes 
menos que en el proceso anterior; y sobre la elección del 
PJ, apenas se alcanzó una participación de casi 13 millones 
de una lista nominal nacional de más de 90 millones. 

Morena y la 4T no pudieron mover a sus bases y ahora 
el partido ofi cial se halla estancado debido a intrigas entre 
Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán “Andy” (hijo 
de AMLO); por otro lado, los resultados no favorecieron 
a Morena en Durango y Veracruz; y ése es un fracaso que 
anticipa las fracturas en las elecciones internas futuras; 
pues el partido oficial perdió 48 municipios en ambas 
entidades. 

La participación ciudadana en Veracruz descendió casi 
10 por ciento, al pasar del 59.84 por ciento en 2021, a 
49.98 por ciento en las elecciones de este 1° de junio; par-
ticiparon dos millones 990 mil 301 ciudadanos de un 
padrón de seis millones 128 mil 64. Y en Durango, Morena 
perdió terreno porque el Partido Acción Nacional (PAN) y 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaron 20 
presidencias municipales, entre ellas Durango Capital y 
Lerdo, que son la primera y tercera ciudad más pobladas 
del estado. Morena ya no gobernará siete municipios: 
Canelas, Cuencamé, Mapimí, Nizas, Nuevo Ideal, San 
Dimas y Santa Clara, que ahora gobernarán el PAN y el 
PRI. Un dato interesante es que en Durango, Morena úni-
camente logró siete mil 745 votos, contra 103 mil 286 de 
Movimiento Ciudadano (MC) que sorprendió en este pro-
ceso tanto en Durango como en Veracruz.

En la elección del PJ, se eli-
gieron dos mil 681 “impartido-
res de justicia”; pero no debemos 
ser especialistas para notar que el 13 
por ciento de participación ciuda-
dana, unos 13 millones de votos, 
refl ejan la más baja participación electoral 
directa de los últimos 30 años, prácticamente 
desde 1994. En las urnas solamente participó uno de cada 
10 mexicanos: ¿Indiferencia ciudadana?, ¿desencanto hacia 
Morena?, ¿inconformidad social y un voto de castigo? 
Quizá la suma de todos estos factores sea la respuesta. 

Los propagandistas de Morena difunden un falso triunfo 
ante el pueblo mexicano y plantean el éxito y avances 
hacia la democracia del país; pero en los pasillos de 
Palacio Nacional y de Bucareli se habla de que ya buscan 
a los responsables de tal desmovilización ciudadana, por-
que ellos esperaban una votación de al menos 20 millones 
de mexicanos.

El discurso “triunfalista” de Morena sobre las tres elec-
ciones del domingo no resulta convincente. Existen fractu-
ras al interior del partido gobernante; se reflejan en 
inefi ciencia política, porque están perdiendo su unidad y 
organización estructural; el escaso porcentaje de participa-
ción en la elección judicial y la pérdida de municipios en 
Veracruz y Durango muestran que la Presidenta y la cúpula 
morenista pierden su capacidad para manipular, engañar o 
comprar el voto de la gente; la dirección de Morena busca 
más poder, pero se está dividiendo: así se perfi la hacia las 
elección de 2027 y 2030. Sin embargo, quien más pierde, 
y pagará los platos rotos, es el pueblo mexicano, porque 
ahora Morena acumulará más poder con el Judicial y lo 
utilizará para conservar la estructura de todo el Estado sin 
hallar a su paso oposición alguna.

 Más allá del discurso demagógico y triunfalista de 
Morena, vemos inconformidad en su interior por los resul-
tados electorales; y quien tampoco está conforme sobre 
cómo se gobierna actualmente al país es el pueblo de 
México, que tendrá la tarea de refl exionar en torno a estas 
últimas elecciones y decidirse de una vez a organizarse 
para quitar del poder a un partido que no representa la voz 
del pueblo. Sólo así cambiará el estado de cosas. Por el 
momento, amigo lector, es todo. 

Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación 
Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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por ciento de participación ciuda-
dana, unos 13 millones de votos, 
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El medio ambiente sólo como discurso

Años van, años vienen y el medio ambiente continúa 
degradándose. Este cinco de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente, no hubo nada qué celebrar; y mientras los eco-
logistas observan cómo sus demandas y esfuerzos por 
defender la naturaleza se estrellan contra la pared, las cla-
ses sociales menos favorecidas sufren cada vez con mayor 
intensidad la contaminación y cómo el cambio climático 
los coloca en el umbral de la supervivencia. En nuestro 
país, estos desafíos requieren una atención inmediata por-
que, en el Valle de México, el 100 por ciento de los cuerpos 
de agua superfi ciales están contaminados y, en otras regio-
nes de la República, el daño corresponde al 96 por ciento. 
La deforestación y la pérdida de biodiversidad también se 
incrementan; basta ver el paisaje del Valle de Anáhuac 
para advertir que el cemento y el asfalto han abarcado 
espacios de los bosques y los llanos verdes, evitando que el 
agua se retenga y fi ltre a los mantos freáticos; que las tol-
vaneras sean más densas en tiempos de sequía y que las 
inundaciones y deslaves sean más frecuentes en época de 
lluvias. Las desgracias ambientales exigen acciones con-
cretas y no solamente discursos de políticos y empresarios. 

El cambio climático está provocando la escasez y el 
alza de precios de los alimentos porque las sequias, hela-
das e inundaciones son más frecuentes, alteran los ciclos 
de producción agrícola, causan la pérdida parcial o 
integral de cosechas y generan incertidumbre en 
los campesinos que no saben a qué atenerse. En 
los campos del estado de Puebla, por ejemplo, 
en abril pasado se presentó una helada atí-
pica que acabó con los brotes nuevos de 
las plantas; mató a los insectos que propi-
cian la fl oración de algunas de éstas y las 
crías de animales menores. Nada declara-
ron las autoridades ni fl uyeron los apoyos para 
rescatar al campo poblano; los efec-
tos negativos de esta política se 
verán en los próximos meses con el 
aumento en el precio de los pro-
ductos alimenticios. 

Las señales de degrada-
ción ambiental se incre-
mentan cada vez más; la 
sustentabilidad está en riesgo 
y las próximas generaciones 

estarán en peligro similar. Los objetivos de desarrollo 
sustentable previsto por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para 2030 sólo representan un ramillete de 
buenas intenciones que no se cumplirán. Eso sí, han ser-
vido como tema de acaloradas discusiones entre académi-
cos, políticos y empresarios, cuyo resultado resulta estéril 
porque la contaminación no se detiene un ápice. Sin duda, 
estos debates sólo resplandecen como distractores para 
ocultar que la tragedia del medio ambiente es provocada 
por el sistema capitalista y la ambiciosa hambre de dinero 
de los patrones que únicamente se rigen por el principio de 
la máxima ganancia y el ser humano sólo les importa como 
medio de explotación laboral.

Por ello, lo único que puede dar un respiro al planeta y 
una oportunidad de sobrevivencia al ser humano depende 
de un cambio en el sistema social. Mientras esto no ocurra, 
escucharemos palabras, mensajes y discursos que aludan a 
la “responsabilidad social” y “ambiental”; y veremos fotos 
de funcionarios y empresarios que plantan arbolitos en el 
Día Mundial del Medio Ambiente, mientras la producción 
industrial marcha inexorablemente devorando espacios 
aún verdes y naturales en el mundo. 
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El método axiomático en la geometría
El método axiomático en la geometría 
es quizás el aporte más notable que ha 
dado la matemática a la humanidad. No 
existe conocimiento humano preciso, 
riguroso, cercano a la verdad, que no 
tenga al menos un pequeño sistema 
axiomático en su interior. La matemati-
zación de la mayoría de las disciplinas 
humanas es una característica esencial 
de nuestra época. Sus raíces vienen 
desde la antigua Grecia, con Aristóteles (384–321 a.C.), 
quien decía: “Toda ciencia demostrativa tiene que partir de 
principios indemostrables; de otro modo, los pasos de la 
demostración serían infi nitos. De estos principios indemos-
trables algunos son (a) comunes a todas las ciencias, otros 
son (b) particulares o peculiares a una ciencia particular; 
(c) los principios comunes son los axiomas, generalmente 
ejemplifi cados por el axioma de que, si se sustraen cantida des 
iguales, los restos son iguales. En (b) tenemos, primero, el 
género o materia tratada, cuya existencia hay que suponer”.

La sistematización de esta idea de Aristóteles, se plasmó 
en los Elementos, de Euclides, escritos en 300 a.C. En esta 
obra de 13 volúmenes se establecen nociones comunes y 
postulados, también una colección de defi niciones (que 
intentaban precisar conceptos iniciales) y 465 proposicio-
nes, con sus respectivas demostraciones lógicas. 

Los Elementos, de Euclides, resultó ser la obra matemá-
tica más importante hasta el Siglo XIX, en ella se sustenta-
ban las grandes teorías matemáticas y físicas, sin ninguna 
discusión de fondo sobre la naturaleza de esta geometría, 
aún de la suspicacia que causaba el V postulado de esta 
obra. Fue la invención de las geometrías no euclidianas la 
que abrió la discusión matemática-fi losófi ca de la validez 
de la geometría de Euclides, como un intento de describir 
el espacio físico en que vivimos, según el infl uyente fi ló-
sofo alemán Emanuel Kant (1724-1804), la geometría es 
un conocimiento a priori, que da cuenta de las caracterís-
ticas esenciales del espacio físico. Jamás imaginó otra geo-
metría que no sea la de Euclides.

El V postulado de Euclides dice: Si una recta que corta 
a otras rectas forma los ángulos internos de un mismo 
lado menos que dos rectos, las dos rectas, si se prologan 
indefi nidamente, se cortan por el mismo lado en el que 
están los ángulos menores que dos rectos. 

Es te  pos tu lado ,  v i s to  como 
necesidad lógica y no geométrica, 
abrió un campo de investigación 
inesperado y sorprendente; inde-
pendiente de la intuición humana, 
nace una nueva forma de ver los 
axiomas o postulados propuestos 
por Aristóteles y Euclides. Con esta 
nueva epistemología se dio validez a 
estas nuevas geometrías que nacie-

ron simplemente negando este V postulado e intentaron 
demostrarlo por reducción al absurdo. Al no conseguir 
demostrar el V postulado para pasarlo a Teorema, se 
generó la idea de constituir un nuevo sistema formal, 
que tenga la misma validez que la geometría euclidiana. 
Estas nuevas geometrías creadas se empezaron a llamar 
geometrías no euclidianas, primero, con mucho escepti-
cismo, rechazo, pero ante la evidencia no solamente 
lógica, sino también en lo real en el espacio-tiempo, los 
matemáticos lo fueron aceptando.

Para la aceptación de estos nuevos mundos geométri-
cos, el aporte de David Hilbert fue fundamental; la idea de 
inventar axiomas (no necesariamente evidentes intuitiva-
mente) consistentes, sin contradicción entre ellos, fue la 
base fundamental para entender esta nueva forma de ver 
a la matemática en general. Esta nueva forma de ver la 
axiomática generó un conjunto de sistemas formales que 
definen la matemática de hoy día. De hecho, el mismo 
David Hilbert reformuló los Elementos, de Euclides, y 
escribió su propio sistema axiomático para esta geometría, 
publicando en 1899 su famoso libro titulado Fundamentos 
de la Geometría; inventó una nueva axiomática, corrigió 
los errores conceptuales de Euclides, fundamentó la con-
tinuidad de los objetos geométricos, e incluyó todas las 
geometrías que se puedan inventar. Esta nueva visión fue 
revolucionaria, se dio un salto cualitativo sin precedentes 
en la historia de la matemática.

Es importante mencionar que esta obra fue el inicio 
del formalismo como cuarta revolución matemática que 
potenció el desarrollo matemático hasta nuestros días. 
La matemática empezó a evolucionar sistémicamente, 
generando espacios abstractos y que fueron conectán-
dose con áreas aparentemente sin relación, ampliando 
su riqueza conceptual. 
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La ciencia en el Hades: probabilidad, envejecimiento
y experiencias cercanas a la muerte

¿Se puede calcular la probabilidad de morir? 
¿Puede una persona de setenta años tener 
la edad biológica de cincuenta? ¿Qué 
ocurre en nuestro cerebro cuando 
morimos? ¿Hay semejanza entre 
el  efecto de cier tas  drogas 
psicodélicas y las experiencias 
de personas que estuvieron al 
borde de la muerte?

En la mitología griega, las 
Moiras tejían un hilo cuando 
alguien nacía y lo cortaban al 
momento de su muerte. ¿Cuándo ha de cortarse y qué 
ocurre en ese momento, de acuerdo con la ciencia?

Cuando se trata de salud y de muerte la actuaría (disci-
plina que aplica modelos matemáticos y estadísticos a la 
gestión de riesgos en contextos fi nancieros, por ejemplo, 
en seguros) se asoma por la ventana. En 1825, el matemá-
tico y actuario inglés Benjamin Grompertz formuló su 
“Ley de la Mortalidad Humana”. Esta ley indica la proba-
bilidad de morir en un año determinado y resulta que ésta 
se duplica cada ocho años. Por ejemplo, si a los 25 años 
la probabilidad de morir es de uno entre tres mil (0.033%), a 
los 33 será de uno entre mil 500, es decir, 0.066 por ciento. 
Esto se ha demostrado de manera empírica en las estadísti-
cas de mortalidad de numerosos países. En 1860, William 
Makeham agregó al modelo una constante que no depende 
de la edad y que contempla el azar, accidentes, malnutri-
ción, enfermedades, etc. “Las casas de seguros saben 
entonces cuándo nos vamos a morir” (Juan José Millás).

¿Puede medirse la velocidad a la que envejece el 
organismo, es decir, nuestra edad biológica? Sí. Es en lo 
que Mónica de la Fuente del Rey, eminente bióloga, 
médica e investigadora de la Universidad Complutense 
de Madrid, ha trabajado por más de tres décadas. Ella 
define la salud como la capacidad de adaptarnos a los 
continuos cambios internos y externos que experimenta-
mos, y al envejecimiento como la pérdida generalizada 
de la función del organismo. Para tener buena salud se 
requiere el adecuado funcionamiento e interrelación de 
los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. La 
ciencia que estudia cómo dichos sistemas se comunican 
entre sí se denomina Psiconeuroinmunoendocrinología. 

El sistema inmunitario, dada su accesibilidad, 
es un buen indicador de la edad biológica. 

Partiendo de una muestra de sangre, se 
separan y analizan las células inmu-

nitarias, fagocitos, linfocitos y las 
natural killer (que de manera 
natural eliminan cánceres). De 
los datos obtenidos se forma 
un modelo con cinco varia-
bles (inmunity clock), que 
determina la edad biológica
de la persona.

Estos estudios (con casi un 90 por ciento de fi abilidad) 
demuestran que una parte del envejecimiento depende de 
nuestros genes y la otra la podemos modifi car con nuestros 
hábitos. Una persona con ansiedad está envejeciendo más 
deprisa que una persona sana. Lo mismo ocurre con 
la obesidad. Por el contrario, el ejercicio moderado, la 
buena alimentación, buenas compañías y emociones 
positivas se relacionan con edades biológicas bajas.

Existe una diferencia entre la muerte clínica (paro 
cardiorrespiratorio) y la muerte cerebral. ¿Qué ocurre con 
nuestro cerebro en ese momento? El cerebro entra en hipe-
ralerta debido a un incremento en la actividad eléctrica 
producida unos segundos antes de la muerte cerebral.

Aproximadamente un 20 por ciento de las personas rea-
nimadas después de la muerte clínica experimentaron alu-
cinaciones de acuerdo con un experimento realizado por el 
Imperial College de Londres en 2018. Este experimento 
mostró similitudes entre estas alucinaciones y las genera-
das por el consumo de DMT (dimetiltriptamina), una 
potente droga psicodélica. Los puntos en común eran 
la sensación de trascendencia en el espacio y el tiempo y la 
unidad con personas y objetos.

Estas investigaciones contribuyen a reducir la angustia, 
el miedo y la ansiedad antes de la muerte. Lejos de ser 
tenebroso ese momento puede ser incluso agradable.

¿Será que estos opuestos se tocan, como dijo Chris 
Timmermann (director del experimento), “podemos 
encontrar la muerte en la vida y en las experiencias de la 
vida”, o se excluyen: “mientras existimos, la muerte no 
está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros 
no existimos” (Epicuro)? 

¿Se puede calcular la probabilidad de morir? 
¿Puede una persona de setenta años tener 
la edad biológica de cincuenta? ¿Qué 
ocurre en nuestro cerebro cuando 

El sistema inmunitario, dada su accesibilidad, 
es un buen indicador de la edad biológica. 

Partiendo de una muestra de sangre, se 
separan y analizan las células inmu-

nitarias, fagocitos, linfocitos y las 
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Desigualdades espaciales de la CDMX
Las desigualdades que pueden encontrarse en una sola 
ciudad o zona metropolitana son más sorprendentes que 
las que se encuentran a nivel nacional, por tratarse de un 
espacio más compacto. En la Ciudad de México (CDMX), 
el 10 por ciento más rico gana 72 veces lo que el 10 por 
ciento más pobre; en Monterrey, la brecha es de 53 veces 
más; y en Guadalajara, es de 36 veces. Esta desigualdad 
no sólo se expresa en términos de ingresos, también 
tiene una dimensión territorial que, si bien en un princi-
pio fue consecuencia, ahora ayuda a reproducir esta 
desigualdad en el ingreso de las clases sociales.

La desigualdad en el espacio sigue patrones de segre-
gación, esto quiere decir que en determinado espacio se 
concentra población con mayores ingresos y con mayor 
riqueza; mientras que en otro espacio distinto se concen-
tran personas con menores ingresos o menor riqueza; todo 
esto en una misma ciudad. Estos patrones de segregación 
no son propios del capitalismo, sino que han existido en 
todas las sociedades divididas en clases, pero en el sistema 
en el que vivimos se han acentuado a niveles escandalosos. 
Estas desigualdades en el espacio son resultado de un 
sistema económico que no garantiza el acceso equitativo 
y asequible a la vivienda, los bienes, los servicios y 
las oportunidades urbanas a las clases trabajadoras.

Estas últimas suelen instalarse en zonas donde la auto-
construcción de la vivienda es posible, es decir, donde los 
productores capitalistas de vivienda aún no han llegado y 
la intervención pública es limitada porque califi can a estas 
ocupaciones como ilegales. En cambio, los asentamientos 
en donde viven las familias de clase alta tienen mejor 
acceso a infraestructura al interior y al exterior de la 
vivienda y servicios tanto por la fuerte inversión guber-
namental como por las acciones de los desarrolladores y 
productores habitacionales. Por tanto, el espacio en el 
que una persona puede residir condiciona el acceso a los 
bienes y servicios que dicen ser públicos.

En este sentido, la infraestructura a través de la cual el 
gobierno cumple con los derechos básicos estipulados en 
la Constitución está distribuida de manera desigual en las 
ciudades mexicanas. De acuerdo con el Censo de 2020 
sobre infraestructura urbana, en el caso de la Ciudad de 
México, para las alcaldías céntricas como Cuauhtémoc o 
Benito Juárez hay una unidad médica de primer nivel por 
cada seis mil y nueve mil habitantes, mientras que para las 

alcaldías de Iztacalco e Iztapalapa hay una por cada 33 mil 
y 28 mil, respectivamente. Con los hospitales de segundo 
y tercer nivel se agrava, pues para las alcaldías centrales 
hay entre nueve y 10 unidades, mientras que para Milpa 
Alta y Cuajimalpa no hay ninguna. En el aspecto del dere-
cho a la educación ocurre algo similar. En las alcaldías de 
Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa hay una primaria 
para cada 227 niños, mientras que en la alcaldía Miguel 
Hidalgo, hay una escuela primaria por cada 124.

Uno de los problemas más complicados de la ciudad es el 
acceso al agua entubada. De acuerdo con el 'LDrLR�2fi�FLDl�
de la Federación del cuatro de abril de 2020, las zonas 
que reciben un mayor suministro de agua y tienen mejor 
infraestructura hidráulica son las ubicadas al poniente de la 
CDMX: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón; 
mientras que las zonas con un suministro intermitente 
corresponden a las colonias de la periferia sureste y suroeste, 
en los municipios de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. 
Asimismo, la distribución de áreas verdes para ejercitarse, 
jugar y convivir con otras personas es desigual. La alcaldía 
Miguel Hidalgo tiene 41 metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante, mientras que Tláhuac, Iztapalapa e Iztacalco 
tienen apenas siete metros cuadrados por habitante. 

Hace falta mencionar otro gran cúmulo de desigualdades 
que se desenvuelve en la CDMX. Hasta ahora, las políticas 
públicas bajo el sistema capitalista han privilegiado la 
inversión en zonas de familias ricas, mientras las colonias 
pobres carecen de los servicios básicos. Superar este 
problema implica dejar de normalizar el orden social y 
espacial de cualquier ciudad mexicana y organizarse entre 
los afectados para exigir infraestructura y servicios adecua-
dos que disminuya o incluso elimine tales desigualdades. 

Sus líneas de investigación son mercado laboral, desigualdad económica y política pública.

Desigualdades espaciales de la CDMX
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El hierro y el martillo
¿Quién hace la historia? ¿Los seres humanos hacen su pro-
pia historia o, por el contrario, son productos de ella? ¿La 
idea o dictum de que los seres humanos hacen la historia se 
opone a la tesis materialista esencial según la cual los seres 
humanos mismos son productos de la historia? 

La tesis materialista de que el ser humano es el producto 
de sus circunstancias establece, desde luego, la exigencia 
progresiva de transformar, en primer lugar, el medio 
ambiente social. Desde esta perspectiva, la virtud humana 
depende de la disposición de relaciones sociales raciona-
les. Sin embargo, la transformación efectiva del entorno 
social, esto es, la “reforma del medio ambiente”, requiere 
a su vez de “reformadores”. “Pero, ¿de dónde surgirán si, 
para convertirse en reformadores, primero deben ser refor-
mados por el medio ambiente?”. Dicho de otro modo, “el 
educador debe ser educado”.

Este problema se puede ilustrar con el ejemplo de la tec-
nología: “Para forjar hierro se necesita un martillo y para 
tener un martillo hay que fabricarlo, para lo cual se necesi-
tan otros martillos y herramientas, y así hasta el infi nito; por 
lo tanto, alguien podría tratar de demostrar que los seres 
humanos no tienen ninguna posibilidad de forjar hierro”.

Los materialistas franceses del Siglo XVIII sostenían 
que la historia de la humanidad se explicaba como resul-
tado del desarrollo de las relaciones sociales. “El hombre 
es todo educación”. Desde este punto de vista, las ideas 
no signifi can nada; el medio ambiente lo signifi ca todo: la 
historia es un proceso sin sujeto. En suma, la historia 
hace a los seres humanos. Ellos mismos son productos de 
la historia.

Sin embargo, esta visión generaba una contradicción 
irresoluble: si el ser humano es producto de su entorno, 
¿qué explica entonces la transformación del propio entorno 
social, el desarrollo del medio ambiente social, la historia 
de las relaciones sociales? Ante este problema, los mate-
rialistas franceses daban un giro: aseguraban que la 
sociedad estaba determinada por las opiniones e ideas 
humanas. En otras palabras, el mundo está gobernado por 
las opiniones: el ser humano es, pues, el sujeto de la his-
toria. En resumen, los seres humanos hacen su propia 
historia. Son ellos quienes producen la historia.

Se caía así en una paradoja: por un lado, el ser humano era 
fruto del medio ambiente: esto es, los individuos son produc-
tos de su situación; por otro, ese mismo entorno era producto 
de sus ideas: es decir, son los seres humanos quienes hacen la 

historia (el medio ambiente es fruto 
de las opiniones). Incapaces de 
resolver este dilema, los mate-
rialistas franceses adopta-
ron, finalmente, el punto 
de vista de la interacción: 
el medio social influía 
en los seres humanos, 
quienes ,  a  su  vez , 
infl uían en su medio. 

Desde esta perspectiva, el dilema 
parece irresoluble. Bajo estas condiciones, alguien 
podría tratar de demostrar que, en efecto, los seres 
humanos no tienen ninguna posibilidad de forjar hierro.

Sin embargo, esta dicotomía se rompe si el problema se 
traslada al plano de la práctica. La salida se encuentra, de 
hecho, en la actividad revolucionaria, la única capaz de 
cortar este nudo gordiano. En el Fausto de Goethe, al 
intentar traducir el Nuevo Testamento a su “alemán que-
rido”, el protagonista homónimo otorga la preeminencia 
creadora a la “Acción”. Resulta claro que los “seres 
humanos actúan antes de argumentar. Y la actividad 
humana había ya resuelto la dificultad antes de que el 
sofi sma humano la inventara”.

La acción establece, de hecho, la inseparabilidad de 
ciencia y potencia, la coincidencia de conocimiento y 
poder: la actividad revolucionaria realiza, en fin, la 
síntesis entre el conocer y el hacer. Así pues, “lo verda-
dero es lo hecho”: “the proof of the pudding is in the 
eating”. En este sentido, “el problema de si al pensa-
miento humano se le puede atribuir una verdad objetiva 
no es un problema teórico, sino un problema práctico”.

En conclusión, la transformación del medio ambiente 
social coincide con la transformación de los propios seres 
humanos en el momento de la práctica revolucionaria. 
En otras palabras, sólo la actividad revolucionaria resuelve 
la contradicción fundamental del materialismo francés.

En la lucha por cambiar sus circunstancias, por transfor-
mar su entorno, los seres humanos se transforman a sí mis-
mos. Para transformar la realidad, resulta necesario 
comprenderla; pero nada se entiende verdaderamente sin 
acción. Esto es, la realidad no puede ser verdaderamente 
comprendida sin actuar sobre ella, sin transformarla. En 
suma: “no se conoce y no se comprende sino haciendo”. 
“En el principio fue la Acción”. 

historia (el medio ambiente es fruto 
de las opiniones). Incapaces de 
resolver este dilema, los mate-
rialistas franceses adopta-
ron, finalmente, el punto 
de vista de la interacción: 
el medio social influía 
en los seres humanos, 
quienes ,  a  su  vez , 
infl uían en su medio. 
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El origen de los memes y la selección natural
Hace 30 años nadie conocía la palabra meme, hoy es un 
término de cultura general. Convivimos con ellos y los 
compartimos, pero desconocemos, al grado de conside-
rarlos elementos pasivos del día a día, cuando bien 
entendidos son todo lo contrario.

En su libro El gen egoísta de 1976, el biól ogo evolutivo 
Richard Dawkins toca por primera vez el concepto meme, 
lo resume como la unidad más básica en la composición 
de la cultura, es decir, el equivalente a un átomo en la 
conformación de un organismo vivo. En su momento, 
la obra de Dawkins fue catalogada como extremista al 
plantear parentescos biológicos y culturales directos. El 
tiempo, sin embargo, ha hecho de las suyas y ha puesto 
en su lugar algunas cosas que con sus reservas le dan la 
razón al científi co británico. 

Dawkins retoma de los griegos la palabra mímesis para 
referirse a la repetición y gradualmente la simplifi ca hasta 
llegar a la palabra meme, que guarda relación con la 
memoria y la palabra francesa même que signifi ca igual.

Los memes son la unidad más básica de la composición 
cultural porque son los elementos más simples y sencillos 
de recordar. Al igual que los genes, son replicadores de 
información, pero no biológica, sino cultural. Nuestros 
padres nos trasladan rasgos físicos defi nidos, además de 
costumbres que van desde hablar en una lengua, saludar 
con la mano, decir: buenas noches, salud, provecho, 
etc.; Incluso los apodos familiares son un primer con-
tacto con los memes.

Composición del meme
Los memes pueden tener más de una forma, la cultura se 
traslada por diversos conductos, es decir, una melodía, 
canción, pintura, dibujo, frase, foto o video. El meme, 
según Dawson, tiene tres características: 1) fi delidad: 
son fáciles de identifi carse por más que se reproduzcan. 
2) fecundidad: pueden reproducirse de manera sencilla. 
3) longevidad: tienen la capacidad de permanecer en la 
memoria colectiva por largo tiempo.

Un ejemplo para explicar el meme es la canción 
La Cucaracha. Conocemos esta canción de toda la vida, 
a veces sin preguntarnos de dónde salió. La Cucaracha 
tiene su origen en la Revolución Mexicana como una 
burla de las tropas villistas contra Victoriano Huerta, a 
quien, por su alcoholismo, cojera y cataratas, se le 

conocía por su torpeza 
para caminar.

L a  l e t r a  d e  L a 
Cucaracha tiene un arran-
que muy familiar: “La 
cucaracha,  la  cuca-
racha,  ya  no puede 
caminar…”. En sus 
primeros estribil los 
cumple con la primera 
característica, fidelidad. 
La fecundidad se desprende 
de la  pr imera,  es  fáci l  de 
identificarse y sirve como 
pauta de inspiración; la cucaracha no puede caminar por 
diversos motivos: le falta la patita de atrás, marihuana 
que fumar, dinero para gastar, etc. La longevidad está 
probada, a más de 100 años de la Revolución.

El meme digital
Las redes sociales han sido un caldo de cultivo para el 
intercambio cultural, ahora no es necesario compartir un 
espacio físico para intercambiar ideas o costumbres.

Es por eso que los memes se han convertido en un 
concepto tan popular, a través de las redes se facilita el 
intercambio cultural; es por eso que un yucateco y un 
sonorense pueden compartir los mismos síntomas o incon-
formidades de cosas en común, ya sea con cosas tan senci-
llas como el calor, o malestares más particulares como la 
crítica a políticos corruptos o problemáticas sociales. 

El hecho de que un meme sea fácil de recordar, repro-
ducir y lleve mucho tiempo en el ideario colectivo, no 
quiere decir que sea verdad, sino que fue efi ciente y logró 
enquistarse en la memoria colectiva. Una variante de la 
tesis de la supervivencia del más apto.

Los memes no son un elemento pasivo del día a día. Si bien, 
pueden llegar a ser la simplifi cación de una conducta ordinaria 
o sentido común; también pueden ser la reducción de una 
persona, idea o situación a su mínima expresión, es decir, se 
convierten en mentira y, como reza el credo fascista “Una 
mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.

Comprender los memes como el lenguaje más básico y 
común en las redes sociales es apenas el primer paso para 
crear juicio crítico ante ellos.
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Activista social y promotor del deporte popular en Xalapa, Veracruz

El deporte y su evolución social
La práctica deportiva ha estado presente en muchos 
momentos históricos y contribuido a la política, economía, 
educación y salud; podemos encontrar etapas favorables 
para el perfeccionamiento del deporte y otros procesos 
históricos con cierta decadencia.

En el paleolítico, por ejemplo, cuando la humanidad 
daba sus primeros pasos y vivía en comunidades primi-
tivas, la actividad física era parte cotidiana y esencial de 
la vida, cuando la sobrevivencia desempeñaba un papel 
fundamental: fueron la caza, pesca y recolección las 
principales actividades para la supervivencia, por lo que 
resultaba indispensable desarrollar habilidades como 
correr, trepar, recorrer largas distancias o nadar; de tal 
manera que los individuos que mejor desempeñaban 
estas habilidades eran admirados en sus comunidades.

En la época antigua, la civilización griega alcanzó el 
mayor grado de desarrollo cultural con grandes aporta-
ciones al deporte organizado: se efectuaron los primeros 
Juegos Olímpicos, que reunían no sólo a competidores y 
espectadores de la Grecia continental, sino de muchas 
otras partes del mundo conocido hasta ese momento. Para 
facilitar el traslado de los interesados en acudir a la ciudad 
de Olimpia, se acordaba una tregua sagrada (ekecheiria), 
consistente en posponer todo tipo de confl icto por respeto 
a la importancia religiosa de los juegos. La práctica 
deportiva fue sustancial en todos los aspectos de esa 
sociedad.

La Edad Media fue una etapa oscura para el 
deporte porque resultó escaso y muy poco cono-
cido, y solamente la nobleza podía disfrutar en 
sus ratos libres juegos de pelota o justas depor-
tivas relacionadas con el combate, la cacería 
y la guerra, con lo que marginaban al resto de 
la sociedad. Hasta el Renacimiento se recuperó 

la práctica deportiva como herramienta para el desarrollo 
y cuidado del ser humano.

Durante el Siglo XVIII, en Inglaterra, nació el deporte 
moderno y se institucionalizaron las diversas competencias, 
la regulación de todas ellas, la aparición de los primeros 
clubes deportivos y su difusión; y así se sembraron las 
bases mercantiles que el deporte conserva en la actualidad.

Desde entonces, la ardua deformación del deporte 
resulta cada vez más evidente, porque se ha convertido en 
lo que vemos hoy: una mercancía a la que sólo pocos acce-
den; por ejemplo, en México, el porcentaje de la población 
físicamente activa es muy baja, según el Módulo de 
Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi); en 2024, el 59 por 
ciento de la población mayor de 18 años fue inactiva 
físicamente; del 41 por ciento de la población activa, 
únicamente el 64 por ciento lo hizo en un nivel sufi ciente, 
y 76 por ciento debió buscar instalaciones privadas para 
efectuar algún deporte, con lo que éste se aleja de su 
carácter desarrollador para benefi ciar solamente a la élite 
económica del país.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 
reporta datos alarmantes: la diabetes es la segunda causa 
de muerte en México; alrededor del 75 por ciento de los 
adultos tiene sobrepeso u obesidad; estos males podrían 
combatirse eficazmente si los mexicanos pudiéramos 
acceder a una práctica deportiva digna y a una alimenta-

ción sufi ciente y de calidad.
Sólo el pueblo unido será capaz de reivindicar el 

derecho al deporte y reorientarlo para el buen desarro-
llo de nuestra sociedad y de sus individuos; sin 
embargo, antes debemos despojarla de su sentido 
mercantil al servicio de los ricos y poderosos 

empresarios que se benefi cian negociando con él. 
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Después de más de un sexenio de Morena en el poder polí-
tico, el tiempo ha demostrado que sus acciones no difi eren 
sustancialmente de las mostradas por administraciones 
anteriores. Existe el riesgo de que, ante la falta de resul-
tados, el pueblo mexicano no busque o construya una 
nueva izquierda más comprometida y capaz, sino que 
se vuelque hacia la derecha, que se beneficiaría del 
descontento popular y que prometería soluciones, recor-
dando a aquellos en quienes confi ó anteriormente.

No obstante, cabe preguntarse, ¿cuál es la diferencia 
radical, distintiva y prominente, entre los partidos de dere-
cha y de izquierda en México? Realmente, si nos referimos 
a partidos políticos, no son entidades que se aíslen una de 
otra por sus diferencias; de hecho, en diversas ocasiones 
hemos visto cómo convergen políticos de derecha, de 
izquierda y de “centro”, de acuerdo con su posible benefi -
cio. De manera que, por ejemplo, el PAN se viste de 
morado, con banderas feministas y se autodenomina pro-
aborto –alineaciones atribuidas normalmente a la 
izquierda– y, por otro lado, desde Morena se reprime a 
movimientos populares o se hacen pronunciamientos en 
contra del aborto. De manera que la ventaja política es la 
causa del mensaje de su publicidad o declaraciones en 
medios. Es común el discurso contra la derecha para obte-
ner benefi cios, así como el discurso del falso salvador que 
busca penetrar en la conciencia de la masa, aprovechán-
dose de su enojo y rebeldía, prometiéndole servir a su 
causa. A eso se le ha llamado comúnmente politiquería, 
y Lenin lo llamó oportunismo.

Dado que el objetivo de los partidos políticos actuales 
es satisfacer sus necesidades inmediatas, sus ambiciones 
personales, sin establecer una estrategia a largo plazo que 
transforme radicalmente la sociedad, su análisis prevalece 
en el nivel de sus deseos: en la superfi cie. Sus refl exiones, 
pues, no tienen un gran alcance porque eso no hace falta, lo 
único que requieren es colmar sus ambiciones. Eso es 
notable cuando escuchamos las declaraciones de servido-
res públicos llenas de ignorancia; parece que no hay un 
esfuerzo mínimo para cultivarse y comprender a fondo 
la problemática que atraviesa el país y su relación con el 
mundo. Y, ante propuestas políticas relevantes en la his-
toria, que incluso por cultura general deberían cono-
cerse, como el marxismo, la respuesta es hostil. El 
expresidente López Obrador dijo en más de una ocasión 

Los falsos profetas y el olvido del marxismo-leninismo
que la comprensión de Marx es innecesaria porque su teo-
ría está superada (argumento que, incluso si fuera verda-
dero, es insuficiente), especialmente por la hipótesis 
obradorista de que la corrupción es la causa de los males 
del pueblo mexicano, que se remediaría a través de su 
economía moral, distinguida por su falta de cientifi cidad 
y porque a todas luces no ha dado resultados benefi cio-
sos, considerando que sus estatutos continúan estable-
ciéndose por el “segundo piso” de la 4T.

No obstante, para comprender las crisis actuales de la 
sociedad capitalista, desde el terreno académico se está 
volviendo a Marx y a Lenin más allá de los límites nacio-
nales. Eso se ve, por ejemplo, en las renovadas ediciones 
de biografías de Marx y las revisiones a su obra, como las 
realizadas por Michael Heinrich y Clara Ramas; así como 
las recuperaciones editoriales y también biográfi cas de 
Lenin, a cargo de, por ejemplo, Tariq Ali. Además, en 
2024, con motivo del centenario de la muerte del líder 
bolchevique, se hizo una notable celebración a través de 
editoriales y revistas académicas y de divulgación, 
pasando por algunas como Jacobin y The New Left Review, 
así como la realización de coloquios al respecto en 
universidades de América Latina y centros académicos en 
el extranjero. Al parecer, se trata de una latente necesidad 
de comprender y restaurar el mundo, lo que implica 
reflexionar sobre los planteamientos revolucionarios 
más agudos, pero que han querido ser obviados por 
parte de políticos “de izquierda”.

Ojalá que las reediciones y relecturas de los grandes 
revolucionarios bastaran para erradicar el oportunismo y 
las injusticias; sin embargo, es necesaria e indispensable 
una acción colectiva que construya un partido político 
que realmente trabaje en favor de los desposeídos, que sí 
analice los problemas más profundamente, más allá de 
sus intereses individuales. 

Un intento notorio de la sociedad mexicana para 
transformar su situación ha sido cambiar, a través del 
voto, al partido político en el poder; sin embargo, nin-
guno de los nuevos gobiernos ha logrado saldar la deuda 
reclamada a la clase política. La situación mexicana 
actual, llena de falsos profetas y del olvido del mar-
xismo-leninismo, nos insta a refl exionar sobre nuestra 
realidad y a tomar medidas al respecto: a organizarnos y 
luchar por la construcción de un México mejor. 
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El periodista chileno Daniel Matamala en su videocast
Lo que importa, que aparece semanalmente en YouTube, 
hace un balance de la situación que ocurre en Gaza, 
entrevistando a tres especialistas en el tema. En la 
introducción del videocast, Matamala señala que desde 
marzo de este año, Israel intensifi có los bestiales bom-
bardeos sobre la población y en mayo comenzó el cri-
minal bloqueo de alimentos y medicamentos. 

¿Se está “normalizando” el mayor genocidio de 
los últimos años en el planeta, el genocidio en Gaza? Es 
terrible que millones de seres humanos vean la carnicería 
que está cometiendo el Estado israelí al bombardear los 
asentamientos humanos de Palestina, bloquear la entrada 
de la ayuda humanitaria, impedir la entrada de alimentos 
matando de hambre a dos millones de palestinos, mien-
tras el mundo permanece impasible. El miércoles 28 de 
mayo entraron alimentos a Gaza –debido a la presión 
internacional– y decenas de miles de palestinos compe-
lidos por la brutal hambruna que están padeciendo asal-
taron las bodegas y los camiones donde se transportaban 
los alimentos. La situación que están viviendo los 
gazatíes es resultado de la política fascista del gobierno 
de Estados Unidos y sus acólitos de Occidente. 

La estrategia de Israel es el aniquilamiento de toda la 
población palestina y los métodos para lograr ese objetivo 
son asesinar indiscriminadamente con bombardeos al 
mayor número de gazatíes, no importando si los muertos 
son mujeres, niños, ancianos o jóvenes y provocar la 
muerte por hambre y enfermedades. Al no haber alimen-
tos, agua potable, medicamentos, electricidad, ni combus-
tibles, los palestinos han comenzado a sufrir la 
desnutrición, lo cual a su vez provoca otras enfermedades 
(las escenas sobre los bebés destrozados por la metra-
lla y de los niños que muestran un feroz raquitismo 
son desgarradoras y mucho más elocuentes que 
miles de palabras o descripciones escritas). 

Matamala nos dice también que Benjamín 
Netanyahu está utilizando la guerra –pues ha 
sido acusado de corrupción en Israel–, y 
para desviar la atención ha intensifi-
cado el genocidio. Y a todo esto, se 
suma la declaración de Donald 
Trump (amigo y sostenedor del 
nazisionista Netanyahu), de 

proponer que Gaza se convierta en un lugar de turismo 
internacional, lo cual implicaría desplazar a los dos 
millones de palestinos –o matarlos– a otros países. En el 
videocast se recuerda la defi nición de genocidio: “El ase-
sinato masivo de un grupo racial o étnico, de una nación, 
sea mediante las armas, la muerte masiva provocada por 
inanición, por la propalación intencional de enfermedades 
mortales, el impedimento de nacimientos, el traslado de 
niños a otras regiones o países, la masiva esterilización 
de las mujeres y hombres”. En estos momentos, 71 mil 
niños tienen en Gaza un grado agudo de desnutrición y 
en las próximas semanas pueden morir 14 mil bebés.

El 90 por ciento de las familias gazatíes ha sido obli-
gado a moverse hasta diez veces en promedio, de Norte a 
Sur y de Este a Oeste en el territorio de Gaza. Las arengas 
de Netanyahu sostienen que: “en Gaza no hay inocentes”, 
“los palestinos son animales humanos”, “en Gaza viven 
dos millones de nazis” (increíble que ahora, quienes repre-
sentan a un pueblo que fue víctima del genocidio de la 
Alemania Nazi, para justifi car el genocidio de un pueblo, 
acusen a todo ese pueblo de nazi. ¿Acaso los sionistas 
genocidas no son los verdaderos nazis del Medio Oriente 
de la actualidad? Y la retórica de Netanyahu y la cúpula 
sionista repite una y otra vez que quienes se oponen a la 
ofensiva –genocida– de los israelíes en Gaza son “antise-
mitas”. Netanyahu también se apoya en La Biblia para 
reforzar sus falaces argumentos, señalando que. “Los 
palestinos son los nuevos Amalec”, la etnia enemiga de 
los judíos en la antigüedad. Y con toda esta retórica, las 
democracias occidentales se hacen de la vista gorda, 
mientras el genocidio sigue consumándose. 

La masacre del pueblo palestino no puede entenderse 
simplemente como un conflicto religioso o 

territorial, sino como una manifestación 
extrema de la violencia imperialista del sis-
tema capitalista global. El Estado de Israel, 
sostenido militar y económicamente por el 
imperialismo estadounidense y sus aliados 

occidentales, actúa como punta de lanza 
del capital en Medio Oriente, ejecu-

tando una política de limpieza 
étnica para asegurar el control 

ter r i tor ia l ,  es t ra tégico y 
económico de la región. 

Genocidio en Gaza
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De la lengua vulgar, de Dante Alighieri

Este ensayo del autor de la Divina Comedia 
tuvo el propósito de reivindicar al italiano 
como lengua “ilustre”, porque a pesar 
de que derivaba del latín –la lengua 
dominante de los césares del Imperio 
Romano y los monarcas feudales entre el 
año 27 antes de nuestra (ane) y el 476 
después de nuestra era (dne)– en la Edad 
Media era el habla de la mayoría de los 
habitantes de las regiones y ciudades 
más grandes de la Península Itálica: 
Roma, Toscana, Parma, Génova, Sicilia, 
Campaña, Apulia, Lucca, Boloña, Siena, 
Módena y Ferrara, además de Venecia.

Influida por el espectro literario de la 
religión cristiana, De la lengua (1303) 
invoca lo mismo al Génesis de La Biblia y 
la figura mítica de la Torre de Babel, que 
los saberes filosóficos y científicos más 
avanzados del decimocuarto siglo de 
nuestra era a fin de explicar que la disper-
sión universal de las lenguas se dio a partir 
de un lenguaje original único, que con el 
paso del tiempo se diversificó a causa del 
continuo cambio de territorios, climas y 
dietas de sus hablantes.

En rigor, el gran poeta replanteó la ver-
sión mítica e histórica de que la multiplici-
dad idiomática del hombre –posteriormente 
validada por los resultados de las investi-
gaciones de las ciencias sociales y duras– 
es consecuencia natural o lógica de su 
dinamismo mental, de su permanente 
movilidad en las comunidades propias y 
ajenas y de la diversidad geográfica de 
sus asentamientos.

En el décimo capítulo del tratado, por ejemplo, Alighieri 
escribió: “Sabiendo que el hombre es un animal racional y 
que un animal es un compuesto de alma sensible y cuerpo, 
no podemos tener, sin embargo, un conocimiento perfecto 
del hombre al ignorar qué sea el alma y qué sea el cuerpo, 
porque el perfecto conocimiento de cualquier cosa se 
remonta a sus últimos elementos, como lo dice el maestro 
de los sabios al principio de su Física” (Aristóteles).

Además, en gran parte de su tratado, Dante sometió a un 
riguroso análisis semántico las palabras y conceptos de 
mayor uso del italiano, a las incipientes reglas gramatica-
les de este idioma y a sus variables lingüísticas. También 

lo hace, aunque con mucho menor detalle, con el latín 
vulgar (“romance“) de España y Francia, países que fueron 
provincias coloniales del Imperio Romano.

Dante Alighieri nació en Florencia en 1265 y murió en 
Ravena en 1321. Fue poeta en verso y prosa; sus obras más 
conocidas fueron la Divina comedia (1304), Vida nueva 
(1293-1394), Convivio (1303-1309) y la aquí reseñada. 
Fue funcionario público en Florencia y militó en el partido 
Güelfo, que apoyaba al gobierno local en manos del 
papado de Roma y no al rey impuesto por el Sacro Imperio 
Romano Germano, cuyo partido en Italia fue el Gibelino.

Esta actitud le costó presidio en su ciudad natal y exilio 
de por vida en Ravena. 
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La poesía anticolonialista de Francisco Matos Paoli

La biografía del poeta puertorriqueño Francisco Matos 
Paoli (Lares, 1915 – San Juan, 2000) es uno de esos caros 
ejemplos de la poesía al servicio de los ideales más eleva-
dos. Muy joven conoció al líder del Partido Nacionalista 
Puertorriqueño, Pedro Alvizu Campos, a quien considera-
ría su mentor en la lucha contra el colonialismo norteame-
ricano, cuyas políticas represivas se habían recrudecido. 
Maestro, lo llama en el soneto A don Pedro Alvizu Campos, 
en el que denuncia la represión y los abusos contra su 
pueblo, la persecusión y la tiranía yanqui y lo llama a 
impulsar a los rebeldes con su ejemplo, como un nuevo 
Quijote que entra en batalla contra la injusticia.

Maestro, si tú ves la inocencia vendida,
el veneno de paz destrozar nuestros huesos.
Si en el marasmo oculto que socava los besos
del mar ya no tenemos isla. Si en la vida

enhiestos están los rayos. Si la ley pervertida
nos persigue. Si el antro sepulta nuestros presos,
Maestro, agarra el látigo para morir con esos
consuelos que arrebatan la fruta prohibida

de aquella libertad que nos niega el tirano.
Desata, en vasta sombra, el inviolado arcano
en que moras. Y así, en enérgica lanza

de Quijote, subleva nuestra carne morosa.
Si queremos tocar un capullo de rosa,
primero el huracán ha de abrir la esperanza.

El 21 de mayo de 1948 se presentó ante el Senado 
de Puerto Rico un proyecto que pronto sería conocido 
como la “Ley Mordaza” que proponía restringir las 
actividades de los movimientos nacionalistas en la 
isla, declarando ilegal la exhibición de la bandera de 
Puerto Rico, entonar canciones patrióticas, hablar 
de la independencia y luchar por ésta, castigando con 
elevadas multas y pena de cárcel a quien se atreviera a 
escribir, imprimir y publicar ideas independentistas. El 
proyecto de ley fue aprobado unos cuantos días después, 
el 10 de junio. Los anhelos libertarios del poeta se 
expresan en la siguiente décima, titulada La patria 
libre, una esperanzada imagen de lo que podría ser su 
país emancipado.

Algún día, en la alta y vieja
corriente, con luz de mar,
el hombre ha de dominar
el dolor que lo refl eja.
Todo será como abeja.
El polen, más sabio y fi el.
El pan, más blanco. El joyel
del cielo, más elevado.
Y el hombre, ya libertado,
como cena tendrá miel.

Y su acerba crítica a los representantes “populares” que 
votan leyes como la citada, serviles con el yanqui y lesivas 
al pueblo se expresa en (l�SRltWLFR�Ge�Rfi�FLR.

El charlatán se adelanta
lombriz de la fruslería.
En su meta, cada día,
la patria sutil suplanta.
Su sarcástica garganta
acapara la atención.
Grita, grita en confusión.
Y su brío tan cobarde
roba la rosa en la tarde
del jardín de mi ilusión. 
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RECUERDO DE JUVENTUD
Los momentos pasaban como en el teatro;
tenía la sabiduría que el amor hace nacer;
tenía mi cuota de sentido común,
y a pesar de todo cuanto podría afi rmar,
y aunque tenía por eso el elogio de ella,
una nube venida desde el norte despiadado
ocultó de repente la luna del Amor.
Creyendo cada palabra que decía,
yo alabé su espíritu y su cuerpo
hasta que el orgullo hizo brillar sus ojos
y sonrojó sus mejillas el placer
y volvió ligeros sus pasos la vanidad;
nosotros, sin embargo, a pesar de esos elogios,
en lo alto veíamos tan solo oscuridad.
Nos sentamos silenciosos como piedras,
sabíamos, aunque ella no hubiera dicho una palabra,
que aún el mejor amor debe morir,
y se habría destruido en forma cruel
de no ser porque el Amor,
ante el grito de un grotesco pajarillo,
arrancó de las nubes su luna maravillosa.

LA MUERTE
Ni miedo ni esperanza
acompañan al animal que muere;
el hombre aguarda su fi nal
temiendo y esperando todo;
muchas veces murió,
muchas se levantó de nuevo.
Un gran hombre con su orgullo
al enfrentar asesinos
hunde en el escarnio
la cesación del aliento.
Él conoce la muerte a fondo:
el hombre creó la muerte.

LA MÁSCARA
“Quítate esa máscara de oro en llamas
con ojos de esmeralda”.
“Oh, no, querido, te atreves tanto
para ver si es sabio o salvaje el corazón.
Y no es frío sin embargo”.

“Sólo quiero encontrar lo que allí hay,
si el amor o el engaño”.
“Fue la máscara lo que ocupó tu mente
y puso a latir tu corazón después,

no lo que hay tras ella”.
“Pero a menos que seas mi enemiga,
yo debo indagar”.

“Oh, no, querido, olvida todo eso.
¿Qué importa que haya sólo fuego
en ti, en mí?”.

A LA ROSA SOBRE LA CRUZ DEL TIEMPO
¡Rosa roja, Rosa altiva, triste Rosa de mis días!
Acércate mientras canto las antiguas tradiciones:
Cuchulain plantando cara a la marea inclemente;
el gris Druida hijo del bosque, el de tranquila mirada,
que asedió a Fergus con sueños y desastre inenarrable,
y tu propio desconsuelo que las estrellas, marchitas
por bailar sobre las aguas con sandalias plateadas,
entonan con solitaria y orgullosa melodía.
Ven, que ya no más cegado por el destino del hombre
encuentre bajo las ramas del amor como del odio,
en todas las necias cosas que viven un solo día,
la belleza sempiterna vagando por su camino.

Ven, acércate a mi lado y abre un pequeño espacio
para que todo se colme con el olor de la rosa.
Que pueda seguir oyendo cosas comunes y ansiosas;
el gusano que se oculta en su pequeña caverna,
el ratonzuelo corriendo junto a mí sobre la hierba
y mortales esperanzas que se afanan y transcurren;
no escuchar sino las cosas extrañas que dijo Dios
al corazón luminoso de los que han muerto hace tiempo,
y salmodiar una lengua que los hombres desconocen.
Ven, acércate; quisiera, antes que llegue mi hora,
cantar la Irlanda de antaño y las viejas tradiciones:
Rosa roja, Rosa altiva, triste Rosa de mis días.

VERSOS ESCRITOS EN EL ABATIMIENTO
Cuando vi por última vez
los redondos ojos verdes y los largos cuerpos sinuosos
de los negros leopardos de la Luna,
las brujas hurañas, señoras nobilísimas,
con todo y sus escobas y sus lágrimas,
sus coléricas lágrimas, se fueron.
Se perdieron los sacros centauros de los montes;
sólo me queda el amargado Sol.
La heroica madre Luna se perdió en el destierro;
tengo cincuenta años, y ahora
he de sufrir la timidez del Sol.
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Poeta, narrador y dramaturgo irlandés nacido el 13 
de junio de 1865 en Dublín. Creció y estudió en 
Londres, premio Nobel de Literatura en 1923. Fue una 
figura central en la transición entre el simbolismo 
decimonónico y el modernismo del Siglo XX. Su poe-
sía evolucionó desde un estilo lírico y musical, infl uido 
por el folklor celta y el simbolismo francés, con una 
voz fi losófi ca y cargada de metáforas. En su obra tem-
prana dominan la melancolía, el misticismo y el de seo 
de evasión; en la madura, la preocupación por el 
tiempo, la historia y el alma colectiva, a menudo 
expresadas mediante símbolos personales como el 
halcón, la espiral o la máscara. Formó parte del 
Renacimiento literario irlandés y combinó en su arte 
lo político, lo mítico y lo metafísico, consolidándose 
como uno de los grandes poetas modernos de 
habla inglesa.

Publicó su primer libro en 1889, Las peregrinacio-
nes de Osián y otros poemas. Su obra incluye libros 
como El crepúsculo celta (1893), La Rosa secreta
(1897), Ideas sobre el bien y el mal (1903), En los 
siete bosques (1903), Descubrimientos (1907), 
El yelmo verde (1910), The Cutting of an Agate (1912), 
Versos escr i tos en e l  abat imiento (1913) , 
Responsabilidades (1914), Sueños de infancia y 
juventud (1916), Los cisnes salvajes de Coole (1917), 
Per Amica Silentia Lunae (1918), El gato y la Luna
(1924), Una visión (1925), Estrangement (1926), 
Autobiografía (1926), October Blast (1926), La Torre 
(1928) y La escalera de caracol (1929), entre otras. 

TRADUCCIÓN DE GERARDO GAMBOLINI, NICOLÁS SUESCÚN Y HERNANDO 
VALENCIA GOELKEL.

SUEÑOS ROTOS
Hay gris en tus cabellos;
los jóvenes ya no se quedan sin aliento
a tu paso;
acaso te bendiga algún vejete
porque fue tu plegaria
la que lo salvó en el lecho de muerte.
Por tu bien  –que ha sabido de todo dolor del corazón,
y que ha impartido todo el dolor del corazón,
desde la magra niñez acumulando
onerosa belleza–, por tu solo bien
el cielo desvió el golpe de su sino,
tan grande su porción en la paz que estableces
con sólo penetrar dentro de un cuarto.

Tu belleza no puede sino dejar entre nosotros
vagos recuerdos, recuerdos nada más.
Cuando los viejos se cansen de hablar, un joven
le dirá a un viejo: «háblame de esa dama
que terco en su pasión nos cantaba el poeta
cuando ya su sangre debiera estar helada por los años».

Vagos recuerdos, recuerdos nada más.
Pero en la tumba todos, todos se verán renovados.
La certidumbre de que veré a esa dama
reclinada o erecta o caminando
en el primor inicial de su feminidad
y con el fervor de mis ojos juveniles,
me ha puesto a balbucear como un tonto.

Era más bella que cualquiera,
no obstante tu cuerpo tenía una tacha;
tus manos pequeñas no eran bellas,
y temo que has de correr
y las hundirás hasta la muñeca
en ese lago misterioso, siempre rebosante,
donde todos los que cumplieron la ley sacra
se hunden y resurgen perfectos.
Deja intactas las manos que besé,
por bien del viejo bien.

Muere el último toque de media noche.
Todo el día, en la misma silla
de sueño a sueño y rima a rima he errado,
en charla incoherente con una imagen de aire:
vagos recuerdos, recuerdos nada más.
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