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A FONDO

Universidades para el Bienestar , 
aflora el descontento

Del ambicioso proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar 
educación superior a miles de estudiantes pobres en todo el país, sólo quedan 
unos cuantos planteles a medio construir, terrenos baldíos donde se espera estén 
edificadas las universidades, un portal de Internet con la misma fotografía 
genérica para cada sede, la opacidad acerca del manejo del presupuesto asig-
nado, algunos miles de estudiantes que no están atendidos por maestros porque 

es muy escaso el número de personal docente contratado, que además se queja de sufrir abusos 
laborales por parte de las autoridades universitarias; los alumnos también denuncian atropellos, 
como la falta de oportunidades para realizar sus prácticas profesionales, la negativa a entregarles 
un título al concluir sus estudios y la injusticia de ser dados de baja sin justificación alguna o por 
haber estado inscritos en otra universidad antes de matricularse en ésta, hecho que se contrapone 
con los objetivos fundamentales del proyecto de las Universidades para el Bienestar, a todo lo 
declarado en esta administración en favor de los pobres y viola los derechos de los jóvenes 
afectados.

Esta situación ha generado inconformidad entre los estudiantes y sus familias, que se habían 
ilusionado ante la perspectiva de que sus hijos se prepararían y tendrían un mejor futuro. El 
proyecto parecía formar parte de las obras prioritarias del sexenio, otra megaobra tan importante 
que a su realización se destinaría una cantidad suficiente en el presupuesto nacional; pero hasta la 
fecha no ha recibido los cientos de miles de millones que el gobierno destinó a otros grandes 
proyectos, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Muchos problemas como los mencionados se tratan en nuesto Reporte Especial de esta 
semana. Por estas arbitrariedades e injusticias ha aflorado la inconformidad en forma de 
protesta estudiantil o magisterial y las denuncias en todas las sedes de la institución, ubicadas 
a lo largo y ancho de la República Mexicana.

No es insignificante el monto del presupuesto que reportan los informes oficiales para las 
Universidades del Bienestar; para el año 2022 se habían destinado más de 14 mil mdp, a los que 
habría que añadir el presupuesto aprobado para los últimos dos años del sexenio; sin embargo, 
resulta insuficiente para satisfacer la necesidad de educación superior de millones de jóvenes que 
existen en todas las regiones de México.

Algunos observadores opinan que las protestas son efecto de la desilusión que han ocasionado 
las graves fallas en lo que debió ser una gran opción educativa, que no resultó un elefante blanco, 
porque en realidad ni a elefante llega. Otros añaden que frente a las grandes erogaciones que la 4T 
dice haber realizado, los resultados durante todo el sexenio permiten afirmar que el conjunto de 
las Universidades para el Bienestar es un verdadero fraude. 
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Del proyecto educativo anunciado en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) con el nombre Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y que 
ofrecería carreras profesionales a estudiantes de escasos recursos según las “necesidades 
específi cas” de sus municipios y regiones, hoy sólo existen instalaciones a medio-construir, 
predios baldíos sin ningún asomo de edifi cación, abultadas cifras de estudiantes y docentes 
inventados y en las pocas sedes que funcionan, prevalece la desilusión de alumnos y maestros 
por las múltiples defi ciencias con que éstas operan.
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La información acerca de 
buena parte del gasto 
público que el Gobierno 
Federal morenista ha 
destinado a esas institu-
ciones públicas se man-

tiene, además, en la opacidad, pues sus 
responsables directos no permiten cono-
cer los detalles de cómo se han ejercido 
estos millonarios recursos.

En un informe de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) sobre 
la Cuenta Pública 2022 del Gobierno 
Federal, se plantea que el organismo 
coordinador de las Universidades del 
Bienestar debe aclarar el destino de 
66 millones 981 mil 578 pesos, pues el 
reporte de sus gastos no correspondía 
con la documentación revisada.

Uno de los principales montos por 
aclarar supera los 46 millones de pesos 
(mdp) ya que, de acuerdo con la investi-
gación contable de la Cámara de 
Diputados, en el informe del órgano 
directivo de la UBBJG “no se presentó 
la totalidad de documentación justifica-
tiva y comprobatoria sobre el ejercicio 
del recurso público federal de 19 sedes 
educativas”.

La ASF también detectó que otros 17 
millones 320 mil pesos se gastaron en 
“Ayudas sociales” entregadas a 26 
docentes y 75 trabajadores administrati-
vos que no cumplían “con los requisitos 
de las convocatorias emitidas”, es decir, 
a personas sin el perfil ni la preparación 
para el cargo.

El año pasado, AMLO aseguró que la 
UBBJG contaba con 203 sedes ubicadas 
en 31 entidades del país, tenía una 
matrícula escolar de 33 mil 500 alum-
nos y 700 docentes y en sus instalacio-
nes se impartían 37 carreras del área de 
salud con nivel de licenciatura, entre 
ellas medicina integral y salud comuni-
taria, enfermería y obstetricia y medi-
cina veterinaria y zootecnia.

Sin embargo, en ese mismo informe 
–contenido en su mensaje presidencial 
del 1° de septiembre del 2023– el man-
datario incluyó “otros datos” sobre el 
número de personas que confluyen en 
esa institución, pues dijo que contaba 
con 200 sedes y que su matrícula se 
integraba con 62 mil 775 y mil 393 
maestros.

En un boletín de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la directora 

general de la UBBJG, Raquel Sosa 
Elízaga señala que hasta 2022, el 
Gobierno Federal había destinado cua-
tro mil mdp para la instalación, equipa-
miento y operación de sus unidades 
educativas en todo el país. La Cámara 
de Diputados le aprobó un gasto de mil 
547 mdp para este año; casi 71 mdp 
más que en 2023, cuando ejerció mil 
476 mdp.

Las denuncias y las quejas
Las denuncias sobre irregularidades en 
las Universidades del Bienestar prove-
nientes de alumnos y docentes abundan 
en las redes sociales. Una de ellas, 
difundida a través de Facebook, fue sus-
crita en mayo pasado por la Red 
Nacional Estudiantil de la UBBJG, 
integrada por alumnos y egresados, 
que exhibió fotografías y textos como 
protesta pública de los estudiantes de 
l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  y 
Obstetricia de la UBBJG de la sede 
de Atlamajalcingo, Guerrero, donde 
demandaron espacios para realizar sus 
prácticas profesionales.

A principios de 2024, alumnos de 
enfermería de la sede de Tlanchinol, 

Según la ficha pública, la sede de Ciudad Altamirano, Chiapas, se construye en un predio ejidal de cinco hectáreas, con una inversión de 
un millón 900 mil pesos, pero en los hechos dicha construcción no existe.



Hidalgo, fueron suspendidos por las 
autoridades educativas sin explicarles el 
fondo de tal decisión, lo que provocó 
una protesta pública.

En otro mensaje difundido a través 
de la misma red social se denunció que, 
desde agosto de 2023, los estudiantes de 
medicina de la sede de la UBBJG de 
Zomajapa, en la región de Zongolica, 
Veracruz, toman clases en “salones pro-
visionales”, habilitados en un predio 
donde solamente hay varillas y otros 
materiales que están esparcidos porque 
el proceso para construir el plantel fue 
interrumpido.

La sede de Ciudad Altamirano, 
Chiapas, según la ficha pública, se 
construye en un predio ejidal de cinco 
hectáreas con una inversión que a la 
fecha suma un millón 900 mil pesos; 
pero la denuncia gráfica muestra sólo 
un terreno baldío donde no existe el 
mínimo vestigio de que ahí reciban 
clases 196 alumnos de licenciatura en 
medicina integral y comunitaria atendi-
dos por cuatro maestros.

Los egresados de la primera genera-
ción de medicina en la sede de Tlalpan, 
Ciudad de México (CDMX) se sienten 

defraudados: “no hemos recibido el 
título profesional y las autoridades de la 
UBBJG ya ni nos responden después de 
un año. En la sede nos dicen que lo tiene 
que resolver la gente de Pátzcuaro; y en 
Pátzcuaro nos dicen que eso lo tiene que 
resolver la gente de la sede”, denuncia 
otra de las demandas publicada en 
febrero pasado por la Red Nacional 
Estudiantil.

Los profesores también denuncia-
ron la falta de pagos, despidos injustifi-
cados (más de 200), descuentos; para 
defenderse, crearon la Coalición de 
Trabajadores  por  los  Derechos 
Laborales en las Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García.

En la página oficial de esta institu-
ción abundan las deficiencias y no es 
posible ubicar los planteles porque, 
en varios de ellos, aparece la misma 
fotografía de inicio, así como tampoco 
puede accederse a la información rela-
tiva al número de alumnos y las carreras 
impartidas en las sedes.

En Escárcega, Campeche, se han gas-
tado a la fecha 10 millones 87 mil 344 
pesos en una sede donde presuntamente 
ocho docentes imparten la carrera de 

ingeniería agroforestal a 178 estudiantes; 
pero en las imágenes del predio no se 
aprecia construcción alguna.

L o  m i s m o  o c u r r e  c o n  l a  d e 
Amatenango del Valle,  Chiapas, 
donde no es posible saber dónde están 
“las aulas” a las que supuestamente 
acuden 119 alumnos y cinco docentes; 
sólo hay un terreno baldío. Y en la 
sede de Arriaga, también en Chiapas, 
la construcción se inició el 26 de junio 
de 2023 y se han invertido seis millo-
nes 900 mil pesos; pero lo único veri-
ficable de este proceso de edificación 
es un cuadro de cimentación con algu-
nas varillas de castillo que apuntan 
hacia el cielo y una serie de trazos en 
terreno baldío donde, según la infor-
mación oficial, 301 estudiantes de la 
licenciatura de medicina integral y 
salud comunitaria son atendidos por 
cuatro maestros.

En Bellavista, Chiapas, la unidad fue 
construida en noviembre de 2021; en 
ella, 11 docentes brindan educación a 
521 alumnos, pero la información grá-
fica sólo muestra tres pequeñas aulas 
donde resulta imposible la presencia de 
medio millar de alumnos.

Desde agosto de 2023, los estudiantes de medicina de la sede de la UBBJG de Zomajapa, en la región de Zongolica, Veracruz, toman 
clases en “salones provisionales”, habilitados en un predio donde solamente hay varillas y otros materiales que están esparcidos porque el 
proceso para construir el plantel fue interrumpido.
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En el ejido Lázaro Cárdenas, de 
Cintalapa, Chiapas, la unidad se halla en 
proceso de construcción desde julio de 
2023; a la fecha ha consumido 3.9 mdp, 
y aún sin terminar se informa que cuenta 
con 364 alumnos y siete docentes.

En Frontera Comalapa, Chiapas, 
sucede lo mismo: en el predio únicamente 
existen algunas paredes levantadas; pero 
en su interior, según informa el portal ofi-
cial, tres docentes dan clases a 128 estu-
diantes. En Ixtapa, Chiapas, la situación 
está peor, porque solamente hay unas 
excavaciones con algunos alambrados y 
en ellas se asegura que 300 alumnos cur-
san la licenciatura de medicina integral y 
salud, atendidos por siete docentes.

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) publicó recien-
temente que la UBBJG ha sido muy cri-
ticada porque la información relativa a 
sus programas de estudio y al número 
de sus alumnos y docentes son poco cla-
ros e insuficientes, además de que sus 
planteles están mal ubicados y se 
encuentran en condiciones inadecuadas.

Fernanda Domínguez, coordinadora 
de educación del IMCO, explicó que 
mientras en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y en el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) exis-
ten 19 docentes por cada 100 alumnos, en 
las unidades de la UBBJG el promedio 
corresponde a un docente por cada 50 
alumnos, lo que imposibilita la atención 
adecuada para estos estudiantes.

El análisis de este instituto destaca 
que en el país es necesaria una mayor 
oferta de educación superior, pero que 
es indispensable garantizar el buen 
desarrollo de las habilidades y capaci-
dades de los alumnos porque de nada les 
sirve un título si carecen de los conoci-
mientos adecuados.

Marco Fernández, investigador de la 
organización civil México Evalúa, denun-
ció que el gobierno de AMLO vende una 
ilusión de oportunidad educativa a los 
jóvenes mediante el uso de “espejitos” 
que poco les servirán para acceder a 
mejores oportunidades laborales.

La opacidad con la que operan tales 
centros escolares es tan alta que el titu-
lar de la Secretaría de Educación (SE) 
de Guanajuato reveló que su dependen-
cia no tiene coordinación alguna con los 
planteles de la UBBJG; y explicó que 
para instituir una carrera en la entidad, 
sea en universidad pública o privada, el 
proyecto educativo se somete a conside-
ración de un comité especializado para 
corroborar qué se necesita. “Yo desco-
nozco qué carreras se imparten ahí”, 
aclaró el funcionario.

Las “carreras universitarias”
Hace días, la UBBJG publicó una con-
vocatoria en la que invitó a jóvenes y 
adultos con interés “en cursar estudios 
profesionales, de manera presencial y 
que no hayan tenido estudios previos o 
simultáneos de tipo superior”.

Desde su página oficial enlistó las 
carreras que se imparten: ingenierías en 
Desarrollo regional sustentable, 
Ambiental para la sustentabilidad, en 
Gestión integrada del agua, Forestal 
comunitaria, en Biodiversidad tropical, 
en Procesos agroalimentarios, en 
Administración agropecuaria, en 
Agronomía y agricultura, en Acuicultura 
y piscicultura yAgroforestal.

También en las ingenierías en 
Administración de la Industria energética, 
en Desarrollo de la industria petrolera, en 
Procesos petroleros y en las ingenierías 
Civil, Electromecánica, en Computación, 
Industrial, en Energías renovables, en 
Minas, en Restauración ambiental y en 
Mantenimiento industrial.

En las unidades de la UBBJG se 
imparten, asimismo, las licenciaturas en 
Formación docente para educación 
básica y Patrimonio histórico y cultural 
de México, en Música y artes, en 
Industria de viajes y turismo, en 
Producción artística y en Educación 
bilingüe maya-español.

Así como las licenciaturas en 
Contabilidad y Administración pública, 
Estudios sociales, Administración 
municipal, Políticas públicas, Derecho, 

Medicina integral y salud comunitaria, 
Enfermería y obstetricia y Medicina 
veterinaria y zootecnia.

Discriminación en las 
universidades
A pesar del discurso morenista sobre la 
“no exclusión”, la “escuela para todos” 
y  “pr imero los  pobres” ,  en  las 
Universidades del Bienestar existen 
reglas discriminatorias, como el requi-
sito que excluye a los aspirantes con 
estudios previos o simultáneos de tipo 
superior; es decir, los jóvenes o adultos 
que abandonaron sus estudios superio-
res no tienen derecho a ingresar a las 
UBBJG; y si ocultan este pasado e 
incursionan en ellas, son dados de baja 
sin aviso previo.

Varios casos de este tipo han sido 
denunciados en los estados de Veracruz, 
Hidalgo, Chiapas, Guerrero y Edomex 
por la Red Nacional Estudiantil 
mediante Facebook; los alumnos 
excluidos demandan la revisión de su 
situación académica o la reintegración a 
sus cursos, porque fueron dados de baja 
después de que las autoridades de la 
UBBJG realizaran encuestas para detec-
tar a quienes habían tenido estudios 
superiores.

Sin embargo, de acuerdo con los 
denunciantes, esta norma de exclusión 
no formaba parte de los requisitos 
cuando ellos se inscribieron y una vez 
impuesta en fecha posterior les fue 
aplicada de manera retroactiva por las 
autoridades administrativas, actitud 
absolutamente ilegal de acuerdo con la 
legislación constitucional vigente en 
el país.

Por ello, los afectados recurrieron al 
apoyo de senadores y diputados para ser 
escuchados, pues la directora general de 
las Universidades del Bienestar, Raquel 
Sosa, se ha mostrado indiferente ante 
las demandas de reintegración. La dipu-
tada Sayonara Vargas pidió a la institu-
ción reconsiderar estas bajas, que 
violentan el derecho de acceso a la edu-
cación.



Comentó que el asunto es discri-
minatorio, además de violatorio al 
Artículo 3º Constitucional y al 7° de la 
Ley de Educación. Vargas advirtió que el 
requisito de no contar con estudios supe-
riores previos afecta no solamente a los 
estudiantes dados de baja, sino en gene-
ral a los inscritos y futuros aspirantes.

En las redes sociales, además, se ha 
difundido que varios jóvenes inscritos 
en estas unidades únicamente lo hacen 
para recibir la beca de dos mil 800 pesos 
mensuales y que algunos de ellos 
emplean este dinero para ayudarse a 
pagar la colegiatura en universidades 
privadas, pues consideran que con los 
títulos de las UBBJG difícilmente con-
seguirán empleos.

La legisladora comentó que estas ins-
cripciones simultáneas explican las 
encuestas, la persecución y la expulsión 
de varios alumnos; pero insistió en que 
el requisito excluyente aplicado en tales 
unidades educativas resulta discrimina-
torio y anticonstitucional. De acuerdo 
con la información oficial del Gobierno 
Federal, con su inscripción a las 
Universidades del Bienestar, los 

estudiantes automáticamente reciben 
esa beca mensual.

“La Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez García 
recibe la información de los estudiantes 
de las UBBJG en el Sistema Único de 
Beneficiarios de Educación Superior 
(Subes) para su incorporación al pro-
grama de becas de tipo superior, mien-
tras que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) los provee del 
registro al seguro facultativo durante los 
años que duran sus estudios”.

En las UBBJG no existen cobros a 
los estudiantes por servicios, exámenes, 
uso de computadoras o servicio de 
bibliotecas ni un pago obligado por la 
compra de equipos para la realización 
de prácticas de estudio”, detalla la con-
vocatoria.

Sin embargo, la mayoría de sus sedes 
están incompletas, no tienen aulas, son 
pocas o demasiado pequeñas; se 
encuentran en predios baldíos; el 
número de estudiantes no corresponde 
al citado oficialmente; se desconoce 
cuántos egresados tiene, cuántos de sus 
titulados han conseguido empleo y si 

figuran activos en las plantillas labora-
les de sus comunidades.

Es tal la opacidad, que la misma 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) emitió una recomen-
dación con medida cautelar a la UBBJG 
por no expedir los títulos profesionales 
de manera oportuna, sin que exista 
motivo o justificación para ello.

Sin embargo, la titular de la CNDH, 
Rosario Piedra Ibarra, brindó protección 
a la directora general de la UBBJG, 
Raquel Sosa, cuando frenó su compare-
cencia ante el Senado de la República 
para que explicara las múltiples irregula-
ridades que se han presentado en esta 
institución, información que había sido 
solicitada por legisladores opositores en 
la Cámara de Diputados.

Este medio acudió a una de las sedes en 
la CDMX para solicitar información; pero la 
única respuesta fueron indicaciones sobre 
cómo consultar su página web; y cuando 
personalmente se formuló, un empleado la 
negó y en tono burlón señaló: “pues no 
sé para qué hablar con alguien si en la 
página está todo”. Claro, toda la infor-
mación está en la puerta del inmueble. 

Afectados recurrieron al apoyo de senadores y diputados para ser escuchados, pues la directora general de las Universidades del 
Bienestar, Raquel Sosa, se ha mostrado indiferente ante las demandas de reintegración. 
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PARÍS 2024: PARÍS 2024: 
ATLETAS OLÍMPICOS 

SIN APOYO DE LA CONADE
La delegación mexicana que competirá del 26 de julio al 11 de agosto en los Juegos Olímpicos 
(JO) de París 2024 está integrada por varios atletas que no recibieron ningún apoyo económico 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la instancia ofi cial que debió 
respaldarlos.
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Las causas más citadas 
en la denuncia pública 
de  e s t e  a sun to  son 
dos: los recortes pre-
supuestales de casi 50 
por ciento en promedio, 

que la  Conade sufr ió durante el 
sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y los presuntos actos 
de corrupción en que se vio envuelta 
su titular, la exatleta Ana Gabriela 
Guevara.

Además de las acusaciones que 
pesan sobre la funcionaria, ésta se ha 
negado sistemáticamente a entregar 
becas a los deportistas de alto rendi-
miento que participan en competencias 
internacionales.

El pasado 11 de junio, durante la 
ceremonia de abanderamiento a la 
delegación mexicana que competirá en 
París realizada en el Palacio Nacional, 
la exvelocista incurrió en dos de las 
prácticas más frecuentes en los funcio-
narios morenistas ineficientes y sumi-
sos: la mentira y el exagerado elogio 
hacia su jefe. 

“En compañía de nuestro Presidente, 
quien ha sido una luz que ilumina el 
camino y la historia, no solamente de 
México, sino de nosotros, esta familia, 
la deportiva, haciéndonos sentir cada 
vez más comprometidos y cada vez 
mejores y más arropados, haciendo un 
hito en la historia de hacer mucho más 
con mucho menos, de enseñarnos a 
administrar e implementar cada peso 
invertido en todos ustedes, siempre con 
la firme convicción de ser lo mejor de 
México”, dijo.

Y ya en este desgastado tenor, la 
exatleta insistió en describir a AMLO 
como “la luz que emana por erigir una 
sociedad y un país con un modelo hoy 
más próspero y más satisfactorio”, y en 
afirmar que la delegación olímpica que 
viajará a París “hoy es la luz de transfor-
mación de un país que sueña y anhela, y 
que avanza junto con todos ustedes”.

Pero AMLO no se quedó atrás, y en 
correspondencia con tales alabanzas, 

en su mensaje para los deportistas 
declaró: “Estamos muy contentos por-
que hemos podido demostrar la eficacia 
de lo que llamamos humanismo mexi-
cano”; además, hizo este pronóstico:

“Estamos seguros de que obtendre-
mos buenos resultados en estas olimpia-
das. Confiamos mucho, mucho, mucho 
en ustedes, estaremos muy pendientes. 
Pero yo también les digo que vamos a 
estar pendientes en las mañaneras para 
que sus familiares, sus amigas, amigos, 
sepan de cómo vamos. Y cuenten con 
todo nuestro apoyo, con todo nuestro 
respaldo. No están solas, no están solos, 
les apoyamos todos los mexicanos”.

Sin embargo, más de uno de los 
deportistas ahí presentes debió recordar 
que para obtener su boleto a los Juegos 
Olímpicos 2024 fue necesario un gran 
esfuerzo solitario, sin apoyo guberna-
mental, en competencias clasificatorias 
de nivel intercontinental y mundial, en 
disciplinas como natación, clavados, 
atletismo, gimnasia, entre otras pruebas.

Hacia la mitad de junio, 90 deportis-
tas estaban ya clasificados y otros, entre 
ellos los integrantes del equipo nacional 
de basquetbol, tienen hasta el 12 de julio 
para lograrlo. La delegación mexicana 
competirá en 27 disciplinas, según el 
Comité Olímpico Mexicano (COM).

Un experto en políticas deportivas 
explicó a buzos que varias federaciones 
deportivas no reciben el apoyo finan-
ciero de la Conade; pero cuando los 
atletas logran medallas en las compe-
tencias internacionales preolímpicas y 
clasificatorias, entonces ésta se “alza el 
cuello”.

Aseveró que la situación lamentable 
que ha padecido el deporte en México, 
durante este sexenio se debe a la impro-
visación de sus directivos, como ocurrió 
con Ana Gabriela Guevara, que no 
cuenta con el perfil adecuado para ocu-
par un cargo como el que ha desempe-
ñado durante seis años.

“La gestión de Ana Gabriela Guevara 
ha sido la peor desde la creación de la 
Conade”, añadió, y como ejemplo citó 

la falta de apoyo a los deportistas de alto 
rendimiento, varios de los cuales tuvie-
ron que recurrir a “jaloneos personales” 
y amparos ante jueces en demanda de 
becas deportivas.

El especialista reveló que el Sistema 
Nacional de Cultura y Deporte (SNCD), 
operado por la Conade, prácticamente 
fue desmantelado durante esta adminis-
tración; y como prueba de ello citó la 
desvinculación que tiene la Conade con 
respecto a la enseñanza del deporte en la 
educación básica y media superior.

También aseguró que en este sexenio 
no existió un plan para detectar a los 
infantes y adolescentes con aptitudes 
para convertirse en futuros atletas de 
alto rendimiento en los centros escola-
res; y que esta falla se debió a la incom-
petencia de la Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos (ENED), que 
carece de un área de investigación.

Por estas razones, enfatizó el experto 
cuyo nombre no se cita por razones de 
seguridad, “en México hay un gran pro-
blema de sedentarismo y obesidad, y 
esa área –de Ana Gabriela– debería 
estar generando política pública frente 
al problema. No hay nada, ni datos ni 
números en los que se indique cómo 
está ayudando. Hoy tenemos la peor 
administración de la Conade”.

“Por mí, que vendan calzones”
En mayo de 2023, Guevara causó polé-
mica cuando declaró “por mí, que ven-
dan calzones, trajes de baño, Avon o 
Tupperware…” en alusión a la denuncia 
de falta de apoyos que realizaron las 
integrantes del equipo nacional de nata-
ción artística, quienes se quejaron de que 
la Conade les negó el transporte y los 
recursos para su preparación con miras a 
asistir a la Copa del Mundo de Natación 
Artística, que se celebraría en Egipto.

En respuesta a las atletas, a quienes 
en enero había cancelado el apoyo, la 
titular de la Conade advirtió que “ellas y 
sus entrenadoras son deudoras. Les 
hemos dado 40 millones de pesos (mdp) 
y no los han justificado. El equipo de 
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nado artístico, las atletas, son deudoras 
dentro de la Conade por dos mdp del 
ejercicio 2016-2018 que no han logrado 
comprobar”.

Pero la exvelocista omitió el detalle 
de que el dinero del que habló no tenía 
relación directa con las nadadoras, sino 
que formaba parte del conflicto que la 
Federación Internacional de Natación 
(World Aquatics) sostenía con la 
Federación Mexicana de Natación 
(FMN) y su director Kiril Todorov 
quien, desde septiembre de 2021, había 
sido vinculado a proceso jurídico por 
malversación de recursos públicos.

En ese periodo, 
G u e v a r a  c r e ó  u n 
“comité estabiliza-
dor”, que se encargó 
de los deportes acuáti-
cos y que la World 
Aquatics no recono-
ció;  mientras ,  las 
deportistas se queda-
ron sin fondos para 
costear sus gastos de 
preparación y parti-
cipación en las com-

petencias internacionales.
Para cubrir éstos, el equipo buscó 

recursos de varias formas. Nuria 
Diosdado, una de sus integrantes, a tra-
vés de las redes sociales lanzó una cam-
paña de venta de trajes de baño para 
recaudar fondos, y así logró el patroci-
nio de varias marcas comerciales con el 
que finalmente participó en el Mundial 
de Natación Artística.

Las 16 integrantes de este equipo 
deportivo fueron las primeras en ganar 
un amparo; en febrero de este año, un 
juez resolvió a su favor, pero fue hasta 
el pasado 12 de junio cuando una ins-
tancia judicial de mayor jerarquía dictó 
la sentencia definitiva y ordenó a la 
Conade la liberación de los apoyos 
deportivos. Sin embargo, la Conade se 
inconformó y, mediante un comunicado 
oficial, señaló que la “sentencia judicial 
emitida por el Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer 

Circuito viola los reglamentos de opera-
ción de la institución y del Gobierno 
Federal”; e insistió en afirmar que 
“desde el ejercicio fiscal 2019, la 
Conade ha entregado al equipo mexi-
cano de natación artística un total de 37 
millones, 194 mil 338 pesos, como 
apoyo y soporte para su preparación y 
desarrollo, por lo cual, no mantiene 
adeudo pendiente alguno en pago de 
becas o apoyos contemplados”.

Otros deportistas también han recu-
perado sus becas a través de amparos 
contra la Conade. El éxito más reciente 
fue el del clavadista olímpico Kevin 
Berlín, quien el pasado 19 de junio 
logró la restitución de la beca que le 
había sido retirada en febrero de 2023.

La sentencia del Juez Decimoquinto 
de Distrito en Materia Administrativa 
de la Ciudad de México, favorable al 
clavadista, se sustentó en el Artículo 78° 
de la Ley de Amparo y obligó a la comi-
sión gubernamental a entregar su beca a 
Kevin Berlín, quien competirá en la 
disciplina de clavados de plataforma 
sincronizada de 10 metros en los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

En el mismo caso se hallan los clava-
distas Gabriela Agúndez, Carolina 
Mendoza, Sergio Guzmán y Jahir 
Ocampo. A la fecha son 60 las deman-
das de deportistas de varias disciplinas 
en contra de la Conade, mismas que, en 
palabras del abogado Luis Jiménez, 
quien ha tramitado la mayoría, se resol-
verán de manera favorable antes de que 
empiecen los Juegos Olímpicos.

Abundantes denuncias
Entrenadores, deportistas y sus familia-
res han recurrido a las redes sociales 
para denunciar a la Conade y a su titular 
Ana Gabriela Guevara por negarse a 
autorizar apoyos económicos para la 
preparación y transporte de deportistas 
en varias disciplinas.

La clavadista olímpica Aranza 
Vázquez Montaño, originaria de La 
Paz, Baja California Sur, clasificada a 
París 2024 en trampolín de tres metros, 

disciplina en la que representó a México 
cuando tenía 18 años, durante los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021, 
publicó en redes sociales:

“¿Sabías que la mayoría de los 
deportistas apenas ganan suficiente 
dinero para vivir? Tenemos que pagar 
por cosas como nuestro entrenamiento, 
ropa, equipo (como muñequeras y 
sammys), inscripciones a competen-
cias, viajes y muchas otras cosas. 
Muchos atletas tienen que conseguir 
trabajos para cubrir estos costos y entre-
nar a tiempo completo para alcanzar 
sus sueños.

“El dinero de las becas que he reci-
bido lo he ahorrado para poder usar los 
recursos en estas cosas; hace tiempo 
que no tengo las becas, así que lo uso con 
la mayor consciencia, gasto lo menos 
posible, administro los ahorros y sobre 
todo, el gran apoyo de mi Universidad 
de Carolina del Norte (UCN) en muchos 
aspectos, me dan la tranquilidad de 
hacer el deporte que tanto respeto”.

A principios de junio, la velocista 
Paola Morán publicó en su cuenta de X 
que “los favoritos de alguien en un cam-
pamento en España tienen todo pagado 
sin miras de ir a los JO, y uno que lleva 
más de un año dentro del ranking para 
los JO sin una competencia de apoyo 
desde el 2021”. En otro mensaje escribió 
“Ya ni porque la directora y directivos 
corrían la misma prueba y deporte hay el 
mínimo interés. Sólo favoritismos”.

En Claro sports, Jonathan Paredes, 
clavadista de altura, narró que, durante 
la pandemia, le cancelaron su beca, 
luego de que la Conade eliminó el 
Fondo para  e l  Deporte  de Alto 
Rendimiento (Fodepar). Y aunque 
durante estos años se mantuvo gracias al 
patrocinio de una bebida energizante, 
agregó que “es importante que la 
Conade, el Comité Olímpico, quien 
sea la institución, pueda apoyarnos, 
porque es fundamental para la vida de 
un atleta”.

Sin apoyos, varios deportistas com-
pletan sus ingresos con el patrocinio de 

Ana Gabriela 
Guevara



productos comerciales. Por ejemplo, los 
clavadistas Osmar Olvera y Gaby 
Agúndez, que representarán a México en 
París 2024, lo reciben de una marca de 
relojes. La empresa “expande su apoyo 
al talento deportivo mexicano en los 
próximos Juegos Olímpicos”, reportó la 
compañía en sus redes sociales.

Este año, la Conade cuenta con un 
gasto de dos mil 637 millones 309 mil 
pesos, según el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) autorizado por 
la Cámara de Diputados, monto apenas 
124 millones de pesos (mdp) mayor al 
de 2023; pero Guevara se mostró satis-
fecha a pesar de que 2024 es un año 
olímpico.

La restricción de financiamiento para 
la formación de los deportistas man-
tiene a la mayoría en la incertidumbre 
pero, en palabras de Ismael Hernández, 
presidente de la Comisión de Atletas del 
COM, lograron que algunas compañías 
industriales y comerciales patrocinen su 
preparación y sus viajes a París. 

Entrevistado por buzos, el atleta 
mexicano, ganador de la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 en pentatlón moderno, 
lamentó que sólo después de la fricción 
entre los atletas y la Conade, la comi-
sión haya tratado de apoyarlos “ya sea 
buscando patrocinadores, apoyándolos 
con redes sociales y para que entiendan 
cómo incrementar su valor de marca. 
Por ejemplo, tratamos de hacer esto, de 
la preparación, de entrenamiento y talle-
res que puedan servir para los atletas”.

Recordó que el deporte es una herra-
mienta que genera aprendizajes como la 
disciplina, la perseverancia y confió en 
que se convierta en el pilar de un pro-
yecto de transformación real en el país, 
que además contribuya a que se formen 
cada vez más deportistas olímpicos.

Alejandra Valencia, especialista en 
tiro con arco y que estará en París 2024, 
comentó a este medio: “cada uno en el 
deporte que le toca, en su especialidad, 
ha hecho lo mejor posible para clasificar 

a unos juegos; ya desde ahí se dice que 
es lo mejor de cada país. Competir con 
lo mejor del mundo para estar ahí. Igual 
cuando ya se está clasificado, significa 
que irá contra lo mejor del mundo, y 
pues para lograr eso, se necesita mucho 
entrenamiento, muchas horas de tra-
bajo, muchas horas de dedicación y 
estamos aquí por una razón”.

El presupuesto aprobado para la 
delegación mexicana que competirá en 
París 2024 corresponde a 70 mdp, con-
firmó a buzos la titular del COM, María 
José Alcalá, recursos proporcionados 
entre esta institución y la Conade por 
igual.

“Tenemos muy claro cuánto aportará 
cada institución; el dinero está sin nin-
gún problema resuelto con los patroci-
nadores del COM. Estamos invitando a 
hacer equipo con la institución de 
gobierno, y ahí vamos. Estamos 
armando un equipo bastante fuerte. Será 
50 y 50, es decir, al COM le corres-
ponde el 50”, precisó. 

La restricción de financiamiento para la formación de los deportistas mantiene a la mayoría en la incertidumbre pero, en palabras de Ismael 
Hernández, presidente de la Comisión de Atletas del COM, lograron que algunas compañías industriales y comerciales patrocinen su 
preparación y sus viajes a París.
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En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el deporte fue uno de los sectores más 
abandonados; lo demuestran los recortes presupuestales de casi 50 por ciento aplicados durante 
este gobierno, la escasa o nula inversión para nuevos proyectos de infraestructura, la rehabilitación 
o remodelación de espacios deportivos y la difusión y promoción del deporte entre niños y 
jóvenes. Por otro lado, donde el Presidente sí ha contribuido, con más de dos mil millones de 
pesos (mdp), es al fomento, remodelación, compra y construcción de estadios de beisbol, su 
deporte favorito.

EL DEPORTE EN 
EL SEXENIO DE AMLO: 

RECORTES Y ABANDONO



REPORTAJE

Trinidad González 
 @TrinoGlezT

www.buzos.com.mx 1º de julio de 2024 — buzos

17

1º de julio de 2024 — buzos

17



REPORTAJE

Trinidad González  
 @TrinoGlezT

www.buzos.com.mxbuzos — 1º de julio de 2024

18

La Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade) es la institu-
ción encargada de la 
política deportiva en el 
país; incluye el fomento 

y la promoción de las prácticas depor-
tivas y, desde luego, la construcción de 
nueva infraestructura deportiva. En 
2018, el Presidente nombró a la velo-
cista Ana Gabriela Guevara como titular 
de la Conade, al hacerlo declaró: “fue 
una decisión pensada (su nombra-
miento), no actuamos con ocurrencias. 
Analizamos que era necesario que en 
el deporte estuviera una atleta, una 
medallista olímpica, orgullo para 
nuestra nación”.

Pero, mientras para AMLO era un 
orgullo, para los deportistas de alto ren-
dimiento y promotores del deporte, 
resultó una decepción, pues la funciona-
ria, lejos de impulsar el deporte, aplicó 
recortes a diversas federaciones deporti-
vas, olvidó la promoción y fomento del 
deporte en las escuelas de educación 
básica y media superior y, por si fuera 
poco, desde 2019 ha sido señalada por 
corrupción y pesan en su contra varias 
denuncias presentadas ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) por el 
delito de extorsión.

En febrero de este año, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) pre-
sentó “dos denuncias ante la FGR por 
irregularidades en el ejercicio del presu-
puesto 2022 por 279.6 mdp”.

El desinterés del gobierno en turno, 
próximo a culminar su gestión, por el 
fomento al deporte, es de conocimiento 
público; no se impulsó la construcción 
de infraestructura deportiva. En el indi-
cador “Número de obras de infraes-
tructura deportiva apoyadas a nivel 
nacional para incentivar, desarrollar y 
fomentar la práctica del deporte en la 
población” del informe Avances y 
resultados 2022 de la Conade, se 
informa que, hasta ese año, se habían 
realizado cero obras; mientras que en 
2021, sólo una. Es decir, en cuatro años 

de gobierno, apenas una obra, aun 
cuando la  meta  2024 –según e l 
documento público– era de 145. Una 
meta imposible de alcanzar debido a 
las pocas obras realizadas en los prime-
ros cuatro años.

Otro indicador que refleja el desinte-
rés del gobierno y la Conade por el 
deporte, según señala el informe, radica 
en que “se recibieron 278 solicitudes en 
materia de infraestructura y/o equipa-
miento deportivo, las cuales se revisa-
ron, analizaron y se les dio respuesta. 
Dichas solicitudes son equivalentes a 
415 obras, distribuidas de la siguiente 
manera: 230 construcciones, 179 reha-
bilitaciones y seis equipamientos depor-
tivos. Derivado del análisis de las 
peticiones de apoyo se determinó que 
13 proyectos son susceptibles de apoyo, 
se solicitaron los recursos necesarios 
para apoyar estos proyectos; sin 
embargo, ante los recortes presupuesta-
les los recursos se redirigieron hacia 
otras líneas de acción”. En otras pala-
bras, no se atendieron las solicitudes, ya 
que no se destinaron recursos, por lo 
que no realizó ninguna acción a favor 
del deporte en México.

En el indicador “Número de depor-
tistas en formación hacia el deporte de 
alto rendimiento”, durante 2022 fue de 
cero; aun cuando en 2021 eran siete mil 
los deportistas y en 2020, siete mil 440, 
según el mismo reporte. Queda la duda 
con respecto a la meta 2024.

Otro dato revelador del documento 
es que, para ese año, el “número de 
municipios que fomentan la iniciación 
deportiva de manera sistemática en la 
población” era de cero. En tanto, su 
“meta 2024” es de 200. Esto revela que 
la Conade no se interesó en impulsar el 
deporte en los municipios; y si hubo 
esta práctica, se debió más al impulso de 
las autoridades locales que a la atención 
que el Gobierno Federal dio al asunto.

Por otro lado, en el Informe sobre el 
cumplimiento de metas y presupuesto 
correspondiente al cuarto trimestre de 
2023, es decir, el más reciente, la 

Conade no incluyó el  indicador 
“Número de obras de infraestructura 
deportiva apoyadas a nivel nacional 
para incentivar, desarrollar y fomentar 
la práctica del deporte en la pobla-
ción”. Por lo que se desconoce el 
número de obras construidas o, en su 
caso, entre 2023-2024 no se edificó 
ninguna infraestructura para fines 
deportivos.

En tanto, el indicador “solicitudes 
recibidas en materia de infraestructura 
y/o equipamiento deportivo” sufrió un 
cambio, pues en el informe más 
reciente, correspondiente a octubre-
diciembre de 2023, únicamente presen-
taron el “porcentaje de solicitudes 
analizadas para infraestructura depor-
tiva y/o equipamiento deportivo en el 
año”, según el cual la Conade cumplió 
al 86 por ciento, aclarando que “al cierre 
del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
2023 fueron recibidas y atendidas un 
total de 216 solicitudes de apoyo para 
infraestructura deportiva, lo que repre-
senta un avance total de 86 por ciento, 
respecto a la meta anual programada. 
Lo anterior, derivada a la incertidumbre 
de las entidades federativas y sus muni-
cipios para solicitar apoyos en materia 
de infraestructura y/o equipamiento 
deportivo”. 

Sin embargo, en indicadores como 
revisión y aprobación de recursos, la 
Conade tiene porcentajes que superan el 
cien por ciento. Por ejemplo, en el indi-
cador “Porcentaje de propuestas para el 
otorgamiento de becas deportivas que 
cumplen con los lineamientos estableci-
dos en las reglas de operación”, su por-
centaje de cumplimiento es de 127, pues 
según el informe; “al cierre del cuarto 
trimestre de 2023 se aprobaron mil 524 
propuestas”, El “porcentaje de becas 
económicas deportivas otorgadas a 
entrenadores, equipo multidisciplinario 
y personal técnico en el año” fue de 112 
por ciento, que en becas equivale a 392 
otorgadas. Y el 98 por ciento de “cum-
plimiento” se debe a que analizaron 42 
programas deportivos.



Guevara resultó una decepción para los deportistas de alto rendimiento y promotores del deporte, pues lejos de impulsar el deporte, aplicó 
recortes a diversas federaciones deportivas, olvidó la promoción y fomento del deporte en las escuelas de educación básica y media superior 
y, por si fuera poco, desde 2019 ha sido señalada por corrupción y pesan en su contra varias denuncias presentadas ante la FGR por el 
delito de extorsión. El desinterés del gobierno en turno, próximo a culminar su gestión, por el fomento al deporte, es de conocimiento público.
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Recortes al deporte
En junio del 2023, casi un año antes de 
los Juegos Olímpicos de París 2024, la 
asociación civil México Evalúa pre-
sentó su informe “Conade: la cuantifica-
ción del abandono a los atletas”, en el 
que reveló el recorte que ha sufrido la 
institución dirigida por Ana Gabriela 
Guevara, quien ha evadido su obliga-
ción de proporcionar información res-
pecto a la disminución presupuestal.

La Conade dispone de un presu-
puesto de dos mil 637 millones 309 
mil pesos para este año, según lo apro-
bado por la Cámara de Diputados el 
año pasado. Apenas 124 mdp más con 
respecto al presupuesto de 2023. 
Siendo un año olímpico, es evidente 
que los recursos etiquetados son insu-
ficientes, sin embargo, la titular del 
organismo se mostró satisfecha con lo 
aprobado.

A decir de la Secretaría de Hacienda, 
durante el gobierno de AMLO, la 
Conade recibió en promedio cada año 
dos mil 300 mdp; mientras que en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto el pro-
medio anual fue de cuatro mil 800 mdp, 
lo que significa un recorte del 51 por 
ciento, es decir, dos mil 400 mdp menos.

Aunque los recortes al deporte nacio-
nal se produjeron desde el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, fue en el de AMLO 
que se agudizó. En 2013, el rubro al 
deporte tuvo su mayor presupuesto, 
pues contó con 10 mil 677 mdp, mien-
tras que el año más drástico fue en 2019, 
con apenas dos mil 27 mdp.

El Comité Olímpico Mexicano 
(COM) ha sido uno de los organismos 
más perjudicados por los recortes, ya 
que en el sexenio pasado recibió en pro-
medio 94 mdp por año, “pero en el 
actual ha recibido sólo 9.4 en promedio, 

90 por ciento (85 mdp) menos. Le sigue 
la Federación Mexicana de Natación, 
con una reducción de 88 por ciento en 
su fondeo (17 mdp). No sorprende que 
los atletas olímpicos, y en especial el 
equipo femenil de nado sincronizado, 
sean los que hayan enfrentado más difi-
cultades a la hora de participar en tor-
neos internacionales”, destaca también 
el informe de México Evalúa.

Por lo anterior, agrega el documento, 
la “reducción del presupuesto se ha tra-
ducido en menos apoyo a los atletas 
seleccionados y una menor detección de 
talentos deportivos. La consecuencia no 
es sólo que los deportistas mexicanos 
tendrán más dificultades para competir 
en eventos nacionales e internacionales, 
sino también la pérdida de una herra-
mienta para fortalecer la sana conviven-
cia y la promoción de la salud a través 
del deporte”.

En junio del 2023, casi un año antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, la asociación civil México Evalúa presentó su informe “Conade: 
la cuantificación del abandono a los atletas”, en el que reveló el recorte que ha sufrido la institución dirigida por Ana Gabriela Guevara, quien 
ha evadido su obligación de proporcionar información respecto a la disminución presupuestal.



Privilegiar el deporte favorito de 
AMLO
AMLO no ha ocultado su pasión por el 
beisbol. En octubre de 2020, desde 
Sonora, anunció la compra del estadio 
de beisbol “Héctor Espino” como parte 
de un plan de promoción y difusión de 
este deporte. En aquella ocasión recono-
ció: “ése es el propósito; son 175 mdp 
con ese propósito; aparte, otras obras en 
beneficio de Hermosillo y este pro-
grama, este estadio ‘Héctor Espino’ que 
se le compró al gobierno”.

Pos te r io rmen te ,  en  2021 ,  l a 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y  e l  Pres iden te  p resen ta ron  e l 
Bachillerato Tecnológico de Educación 
y Promoción Deportiva (BTEPD), que 
ofrece la enseñanza de carreras técni-
cas: entrenamiento integral de beisbol, 
entrenamiento integral de boxeo y 
entrenamiento integral de atletismo. 
Este bachillerato surgió en lugar de la 
Oficina para la Promoción y Desarrollo 

del Beisbol en México (Probeis), activo 
desde 2019.

Así, la adquisición de estadios y la 
apertura del bachillerato de beisbol han 
costado al erario más de dos mil mdp. 
Con base en los informes del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, el presu-
puesto para Probeis y posteriormente 
BTEPD, en 2019 fue de 350 mdp; en 
2020, 280; en 2021, 264; en 2022, 441; 
en 2023, 466 y en 2024, 489 mdp. En 
total, dos mil 290 mdp. Además, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) fue la 
encargada de comprar y remodelar los 
estadios de beisbol. 

Para el Estadio Centenario 27 de 
febrero, ubicado en Tabasco, la Secretaría 
a cargo de Roman Meyer destinó 276 mdp; 
para el Estadio Héctor Espino, según la 
Sedatu, destinó 100 millones, pero cuando 
el Presidente anunció su compra, aseguró 
que se erogaron 175 millones; para el 
Estadio Tomás Oroz, también en Sonora, y 

que representa la sede de un BTEPD, 117 
millones; y para el Estadio Beto Ávila, en 
Quintana Roo, se destinaron 240 mdp.

Para estas acciones, el Gobierno de 
México destinó 733 mdp mediante la 
Sedatu. Así, entre los recursos para el 
Probeis, los BTEPD y la compra de 
estadios de beisbol, suman tres mil 52 
mdp. Apenas el pasado cinco de junio, 
la SEP, mediante la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, publicó 
la convocatoria de admisión al ciclo 
escolar 2024-2025 para los jóvenes 
interesados en cursar el BTEPD.

Este modelo educativo, según la 
dependencia dirigida por Leticia 
Ramírez, “se ofrece en siete planteles 
ubicados en los municipios de Boca del 
Río, Campeche, Ciudad Obregón, 
Hermosillo, Tlaxcala, Texcoco y en la 
alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de 
México (CDMX), donde actualmente 
existen mil 141 alumnas y alumnos que 
cursan su Educación Media Superior”. 

Para el Estadio Centenario 27 de febrero, ubicado en Tabasco, la Secretaría a cargo de Roman Meyer destinó 276 mdp.
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TAXIS DE APLICACIÓN; TAXIS DE APLICACIÓN; 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

E INSEGURIDAD 
El servicio de taxis por aplicación como Uber, DiDi, Cabify y Beat ha contribuido a mejorar 
la calidad y la accesibilidad en el sistema del transporte público de la Ciudad de México 
(CDMX); pero ahora se generó una creciente preocupación por la seguridad de sus usuarios.



REPORTAJE

Carolina Ruvalcaba
 @CaroRuva

www.buzos.com.mxbuzos — 1º de julio de 2024

24

Este problema se debe a 
que, en el área metro-
politana de la capital de 
la República, entre el 
30 y 45 por ciento del 
transporte público pri-

vado opera irregularmente, reveló a 
buzos Eduardo Velazco Santiago, 
excoordinador del gremio transportista 
en el Estado de México (Edomex).

Es cierto, reconoce, que los taxis por 
aplicación se popularizaron rápida-
mente porque, desde cualquier lugar y 
a cualquier hora, bastan unos clics de 
teléfono inteligente para acceder a 
vehículos más limpios, cómodos y guia-
dos por conductores aparentemente 
mejor calificados.

Sus tarifas concertadas previamente, 
además de bajas, han influido también 
para que muchos usuarios los prefieran 
respecto a los taxis de sitio o los con-
vencionales, entre los que suelen colarse 
los llamados piratas.

Su incursión en la CDMX se produjo 
en agosto de 2013 con la llegada de 
Uber, empresa estadounidense que 
revolucionó este sector del transporte 
capitalino mediante el modelo de ser-
vicio basado en la tecnología de comu-
nicación digital.

De  inmedia to  se  expandió  a 
Guadalajara, Monterrey y Puebla, ciu-
dades populosas en las que también 
existe alta densidad poblacional y los 
problemas de vialidad son muy com-
plicados debido a las deficiencias de 
los servicios de transporte público tra-
dicionales.

El éxito de Uber atrajo a empresas 
como Cabify, DiDi y Beat que, para 
competir entre ellas, ofrecieron distintas 
alternativas de servicio, aunque todas 
compartían –siguen compartiendo– el 
uso de teléfonos móviles para solicitar 
un viaje.

Las malas experiencias 
La percepción pública sobre el servicio 
de taxis por aplicación en México es 
controversial ya que, para algunos 

usuarios, su accesibilidad resultó 
mejor evaluada sobre otros de iguales 
beneficios, mientras que para otros 
persiste la preocupación por su seguri-
dad personal.

Sin embargo, desde la segunda 
mitad de la década anterior, los pro-
blemas de inseguridad pública y el 
incremento en la violencia delictiva 
comenzaron a afectar a los usuarios de 
este sistema de transporte debido, 
según algunos expertos, a la falta de 
protocolos de seguridad efectivos en 
estas plataformas.

En su informe Repensar la compe-
tencia en la Economía Digital, la 
Comisión Federal de Competencia 
(Cofece) explica que desde 2015, 
gobiernos estatales como Guanajuato, 
Querétaro, Coahuila, Yucatán, San 
Luis Potosí, Colima, Sonora y Baja 
California cambiaron sus leyes de trans-
porte público para que los vehículos de 
las Empresas de Redes de Transporte 
contaran con frenos antibloqueo, cin-
turones de seguridad y bolsas de aire 
para garantizar la seguridad de los 
usuarios.

En 2019, el presidente de Grupo 
Multisistemas de Seguridad Industrial, 
Alejandro Desfassiaux, advirtió que 
“los filtros de empresas como Uber, 
DiDi y Cabify, entre otras, no son con-
fiables, en cuanto al registro, acepta-
ción y permanencia de sus choferes; 
por lo que estas compañías deberían 
asegurar y garantizar el cuidado de sus 
usuarios con mecanismos y controles 
de confianza”.

Los usuarios se han encargado de 
informar mediante las redes sociales 
sobre los robos y las agresiones físicas 
de las que han sido víctimas, así como 
del desconocimiento de los choferes 
para reaccionar o reportar oportuna-
mente las situaciones de emergencia, a 
pesar de que las plataformas aseguran 
que se verifican los antecedentes y las 
aptitudes de los conductores.

La Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), difundió que, en el primer tri-
mestre de 2024, 63.9 por ciento de la 
población mayor a 18 años se sintió 
insegura en el transporte público; y que 
la percepción de inseguridad de mujeres 
y hombres en ese mismo periodo fue de 
69.2 y 57.2 por ciento, respectivamente, 
mientras utilizaban el transporte 
público.

Uno de los primeros casos que llamó 
la atención nacionalmente fue el de la 
estudiante Mara Fernanda Castilla, de 
19 años quien, el ocho de septiembre de 
2017, desapareció mientras utilizaba un 
servicio de la empresa Cabify, en 
Puebla, mismo que concertó alrededor 
de las cinco de la mañana. Después de 
una semana de búsqueda, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de la entidad 
localizó su cuerpo en un hotel y pasó un 
año para que el chofer fuera vinculado a 
proceso por feminicidio.

Otro caso que captó la opinión 
pública fue el de Brenda de la Mora, 
originaria del estado de Guanajuato, 
quien denunció en la red social X que, 
la madrugada del 16 de agosto de 2019, 
abordó un Uber para que la llevara de 
la Central de Autobuses del Norte 
de la CDMX a la calle Andrés Bello, 
en Polanco, durante el trayecto se 
lanzó del auto y dejó sus pertenencias 
cuando el conductor la amenazó con 
un arma, le quitó su celular y lo arrojó 
por la ventana.

Cuando se hallaba en el piso pidió 
ayuda, otro automovilista se percató 
que se encontraba en el municipio de 
Ecatepec, Estado de México. En res-
puesta a este incidente, Uber anunció 
que había deshabilitado la cuenta del 
conductor y ofreció su apoyo a la 
usuaria para presentar la denuncia 
ante las autoridades.

Fernanda  Zamora  Ruva lcaba 
enfrentó una situación que pudo haber 
sido similar, pero evitó gracias a que 
reaccionó a tiempo cuando, el pasado 
siete de mayo, solicitó a Uber un ser-
vicio que debía llevarla en 15 minutos 



La ENSU del Inegi, difundió que, en el primer trimestre de 2024, 63.9 por ciento de la población mayor a 18 años se sintió insegura en el 
transporte público; y que la percepción de inseguridad de mujeres y hombres en ese mismo periodo fue de 69.2 y 57.2 por ciento, respectiva-
mente, mientras utilizaban el transporte público.
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a la alcaldía Benito Juárez; pero el 
viaje no se realizó porque, en el men-
saje de confirmación, escuchó que el 
chofer se estaba “acomodando”, y que 
le iba a meter un “sustito” a la usua-
ria. Fue por ello que se bajó como 
pudo del automóvil que ya empezaba 
a moverse.

“Hoy por la mañana tuve una expe-
riencia horrible mientras utilizaba el 
servicio de Uber. Al subir al vehículo, 
el conductor sugirió tomar una ruta 
diferente a la que indicaba la aplica-
ción; al negarme, tomó una screenshot 
de mi ruta de viaje y lo envió a varios 
contactos de WhatsApp. Este comporta-
miento me pareció rarísimo y me hizo 
poner más atención”.

Se sabe que el conductor responde al 
nombre de Óscar David, según la apli-
cación, y el vehículo es Nissan V-Drive, 
R91BNJ; que es nativo de la CDMX; 
cumplió con todos los requisitos para 
certificarse y que lleva 6.5 años en esta 
plataforma digital con una calificación 
de 4.94 estrellas.

Fer, como la llaman con cariño 
sus amigos, firmó utilizando el has-
htag #NiUnaMasNiUnaMenos  su 
publicación de Facebook y posterior-
mente formuló su denuncia ante la poli-
cía cibernética de la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) de la CDMX, instancia 
que le asignó el folio 54cf5676-bf02-
4faf-a063-62ff9f8d0adb.

En entrevista con buzos, Fernanda 
aclaró que no ratificó su denuncia por 
temor, porque en línea la FGJ le señaló 
que no procedería porque no había 
delito de violencia física ni sexual. Por 
su parte, Uber únicamente le envió un 
mensaje en el que dijo lamentar el inci-
dente; que en caso de ser necesario, 
notificarían al “socio conductor” su 
incumplimiento de los Términos y 
Condiciones; que lo orientarían sobre el 
comportamiento inadecuado y que qui-
zás le bloquearían futuras conexiones.

Pero la única bloqueada hasta ahora es 
ella por los “acomodos”, el “sustito” y los 
cambios de ruta del conductor de Uber.

Otro caso de inseguridad fue repor-
tado por @ElEidolon_ en X, el pasado 
16 de mayo de 2024; este usuario 
denunció a “Rodrigo Daniel”, conduc-
tor de un Volkswagen Vento, PDW4077, 
quien, según el post, se estaba com-
portando extraño y nervioso desde el 
inicio del viaje, que comenzó a las dos 
de la madrugada en el municipio de 
Tlalnepantla, Edomex.

“… A mitad del camino decidió que 
era buena idea parar en un puestito 
para comprar unas pendejadas. Eso 
de inmediato me alertó, pagué el viaje de 
140 pesos con un billete de 200 pesos, 
el sujeto tomó mi billete y lo cambió 
por uno falso, por lo que empezamos a 
discutir. Estaba nervioso y comenzó a 
maniobrar con el auto para dar la vuelta 
y huir conmigo a bordo, por lo que yo 
abrí la puerta y me lancé del auto en 
movimiento. Afortunadamente no 
tengo ninguna lesión de gravedad, sólo 
unos esguinces en el tobillo derecho y 
en el dedo pulgar… El conductor se 
dio a la fuga”.

A lo largo del post, los usuarios de X 
recomiendan a los pasajeros que porten 
armas como picahielos, navajas o 

pistolas de algún calibre para defen-
derse, pues consideran que la inseguri-
dad en esas plataformas se incrementa 
últimamente.

Datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
consignan que en el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador se han cometido 
16 mil 391 robos en el transporte 
público individual, que incluye taxis 
tradicionales y por aplicación.

De enero a abril de 2024 se cometie-
ron 706 robos en transporte público 
individual, de los cuales 418 fueron con 
violencia y 288 sin agresiones físicas. 
En 2023 hubo dos mil 460 delitos de 
este tipo, de los cuales mil 464 se efec-
tuaron con violencia y 996 sin ella.

En 2022 hubo dos mil 727 robos de 
este tipo; en 2021 dos mil 896, cifra 
muy cercana a la registrada en 2019, 
cuando se efectuaron dos mil 898. En 
2020 se cometieron dos mil 290 y en 
2018 fueron dos mil 414.

Entre la regulación y la realidad
En el Edomex, el transporte público y 
el individual está regulado por la Ley 
de Movilidad, cuyos lineamientos son 

En el Edomex, el transporte público y el individual está regulado por la Ley de Movilidad, 
cuyos lineamientos son aplicados por la Secretaría con el mismo nombre, que también se 
encarga de otorgar concesiones, autorizar bases o sitios y asegurar que las unidades operen 
de manera eficiente y segura.



aplicados por la Secretaría con el mismo 
nombre, que también se encarga de 
otorgar concesiones, autorizar bases 
o sitios y asegurar que las unidades 
operen de manera eficiente y segura.

Sin embargo, esta ley plantea 
desafíos significativos para las autori-
dades y los concesionarios, porque su 
aplicación contrasta con la realidad 
económica y social, señaló –entrevis-
tado por este semanario– Eduardo 
Velazco Santiago, quien durante seis 
años estuvo al frente del gremio del 
transporte en la entidad mexiquense.

Licenciado en derecho y luchador 
social, Velazco Santiago estimó que 
entre el 30 y 45 por ciento del transporte 
público, incluyendo taxis colectivos y 
privados, opera irregularmente por 
diversas causas, entre ellas las trabas 
gubernamentales para normalizarse y 
los altos costos del negocio, particular-
mente el de los vehículos automotores 
de modelo reciente.

El negocio de taxis por aplicación es 
distinto, explicó, porque están regula-
dos por la Secretaría de Economía, las 
concesiones no son costosas y  requie-
ren únicamente el registro en la plata-
forma. Los conductores pueden activar 
y desactivar la prestación del servicio 

según su conveniencia, lo que ofrece 
una flexibilidad atractiva en compara-
ción con los taxis tradicionales, que 
deben permanecer en sus bases.

Aunque las plataformas de taxis por 
aplicación ofrecen ventajas como el 
seguimiento GPS y tarifas más bajas, 
también plantean riesgos. La falta de 
una verificación clara para los conduc-
tores y la facilidad de subarrendar 
vehículos pueden facilitar la infiltración 
de delincuentes. Por ello, los abusos y 
secuestros relacionados con este servi-
cio han generado preocupación y la 
necesidad de mayor regulación y 
supervisión.

Para el actual secretario general de la 
Fede rac ión  Revo luc iona r i a  de 
Trabajadores del Estado de México, la 
clave está en equilibrar las leyes y orde-
namientos para ofrecer las mismas 
oportunidades a todos los prestadores 
de servicios de transporte. Y argumenta 
que las leyes actuales, en lugar de unifi-
car, generan controversias y problemas 
sociales al no proporcionar facilidades 
equitativas para la regularización.

“La Ley de Movilidad del Estado de 
México establece un marco esencial 
para la regulación del transporte 
público; pero su aplicación enfrenta 

desafíos prácticos y socioeconómicos 
significativos. Para avanzar hacia una 
solución efectiva, es crucial que las 
autoridades consideren medidas que 
faciliten la regularización y ofrezcan 
apoyo equitativo a todos los transportis-
tas, mitigando así las tensiones y pro-
moviendo un entorno de competencia 
justa y segura”, concluyó.

Los legisladores del Partido Acción 
Nacional presentaron una iniciativa 
para tipificar “como agravante de viola-
ción y feminicidio que el conductor del 
transporte privado contactado por 
medio de aplicación por telefonía celu-
lar cometa el delito o que facilite la 
comisión del delito a un tercero.

“En el caso del robo, proponemos 
que se tipifique la modalidad de robo 
en transporte privado por aplicación 
vía teléfono celular, para buscar que la 
comisión de ese delito no quede 
impune. Con respecto al secuestro, 
también proponemos que la comisión 
de ese delito en transporte privado con-
tactado por medio de aplicación por 
telefonía celular sea considerada como 
agravante”, dice la iniciativa enviada 
a la entonces presidenta de la mesa 
directiva del Senado, Olga Sánchez 
Cordero. 

Aunque las plataformas de taxis por aplicación ofrecen ventajas como el seguimiento GPS y tarifas más bajas, también plantean riesgos. La 
falta de una verificación clara para los conductores y la facilidad de subarrendar vehículos pueden facilitar la infiltración de delincuentes.
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A esta ambición capita-
lista sobre el agua 
dulce están expues-
tos los pueblos de 
muchas naciones 
con gobiernos sin la 

estrategia adecuada para enfrentar el 
cambio climático, como México. La 
vida en la Tierra depende de dos átomos 
de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). 
Esta elemental sustancia debería utili-
zarse para garantizar la paz y prosperi-
dad; pero hoy su escasez, propiciada por 
el mismo hombre, se utiliza como efi-
ciente arma política y económica.

Regiones enteras están sufriendo 
sequía debido a la privatización del agua, 
expropiación y sabotaje de terceros. 
Detrás de tales actitudes se halla el capi-
talismo contemporáneo, que privilegia el 
suministro para unos y lo escatima a 
millones de personas. Es el “sufrimiento 
a cámara lenta”, como ha reconocido el 
agiotista Banco Mundial (BM).

Entre los sectores privilegiados 
“con llave abierta” al agua destaca 
el agrícola, con 70 por ciento del 
consumo, y el industrial, con 20 por 
ciento, que dejan solamente el restante 
10 por ciento para el uso doméstico.

Pero esta ecuación no es del todo 
cierta, porque se oculta deliberadamente 
que algunas industrias acaparan el 
agua; entre éstas sobresale la tecnología 
dedicada a la creación de inteligencia 
artificial, cuya necesidad de agua ha 
aumentado colosalmente.

En los centros de información, la 
cibernética y en “la nube” la demanda de 
agua resulta insaciable porque los servi-
dores, los dispositivos de almacena-
miento y las redes generan mucho calor 
y requieren refrigeración constante.

A finales de 2023, habitantes de 
Grenoble, Francia, denunciaron el 
derroche de miles de litros de agua por 
la empresa STMicroelectronics. Su 

denuncia fue contundente: “¡La indus-
tria de los chips roba el Oro Azul de los 
Alpes!”. En contraste con ese silencioso 
abuso, se ha publicitado que la industria 
de la confección consume anualmente 
la misma cantidad de agua que cinco 
millones de personas.

Las compañías capitalistas de nave-
gación marítima, comercial o turística, 
usan también demasiada agua y propi-
cian un alza en el costo de las mercan-
cías hacia Cuba, Venezuela, Irán, 
China y Rusia con los bloqueos y las 
sanciones comerciales, porque los pro-
ductos son transportados en contendo-
res navales.

El cambio climático está provocando 
que yacimientos y cuerpos hídricos se 
encuentren sobre la marca de sequía sin 
precedentes. La escasez del Oro Azul es 
tan crítica que su falta está causando con-
flictos sociales y políticos en poblados, 
entidades y regiones de muchos países.

Pero el dispendio hídrico persiste en 
los sectores minero, acerero, cementero, 
energético y turístico; en importancia 
destacan el del papel y cartón, que con-
sume el 27 por ciento del agua para 
fabricar pasta y refrigerar equipos, así 
como el transporte aéreo.

Debido a este grave problema vital, 
en 2024 ha vuelto al primer plano el 

DESIGUALDAD Y 
GEOPOLÍTICA
La escasez del agua viene con la 
des igua ldad  soc ia l ,  po r  l a 
pobreza,  in just ic ia  soc ia l  y 
ampliación de la brecha entre el 
sur y el norte globales. Todo 
indica que el cambio climático, 

la competencia por el agua, la marginación de las mayorías y la 
militarización conducirán a una inestabilidad regional y mundial.

América Latina, con 35 por ciento de mantos acuíferos (un tercio del 
agua dulce mundial), no garantiza acceso igualitario para toda su pobla-
ción. En 2022, 162 millones de personas no accedían sin riesgos; y úni-
camente el 66 por ciento (435 millones) tenía agua saneada.

El Programa Conjunto OMS/UNICEF para el Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento revela que los países con mayor 
riesgo de desecación son Brasil, Argentina, México, Uruguay y Chile, con 
más del 50 por ciento de zonas desérticas.

La tala de olivos por el sionismo israelí y el derrame de cemento en 
pozos de palestinos; los bombardeos estadounidenses contra infraestruc-
tura siria y yemení han envenenado la tierra y contaminado yacimientos 
acuíferos. La masiva agroindustria europea expulsa a miles de campesi-
nos de sus fuentes de agua, tal como las corporaciones en América 
Latina.

Entretanto, los sabotajes a estaciones de bombeo, o el veto para adquirir 
refacciones por el bloqueo, condenan a la sed a millones de cubanos. 
Esta visión imperial aumenta las tensiones internacionales por el agua.

El insaciable afán de ganancias monetarias del imperialismo se ha apropiado del agua potable 
y, con su habitual visión bélica, la está usando como arma contra sus adversarios sin que le 
importen los ocho mil millones de habitantes del planeta.



anunciado riesgo de las “guerras del 
agua”; y los países e individuos más 
poderosos definen sus estrategias de 
acopio con base en el despojo del agua a 
sus legítimos propietarios.

En marzo pasado, el pontífice de la 
Iglesia Católica Romana lamentó que los 
recursos financieros de las naciones capita-
listas se utilicen para adquirir armas en 
lugar de distribuir agua a dos mil 220 
millones de personas. Esto fue ignorado 
por la industria bélica, que utiliza millones 
de metros cúbicos de agua para construir 
armas en su proceso de “weaponización”, 
explica la directora de la Red de Integridad 
del Agua, Bárbara Schreiner.

Pero no todo está perdido. Entre 
2000 y 2015 hubo 235 “remunici-
palizaciones” del agua; es decir, no se 

renovaron las concesiones a las empre-
sas privadas que incumplieron su com-
promiso de llevar agua de buena calidad 
a sus clientes.

Esta “‘remunicipalización” ha bene-
ficiado a unos 100 millones de personas 
en 37 países del mundo, quienes acce-
den al agua como un bien público y su 
consumo ya no depende de los intereses 
privados.

Agua pública, acceso privado
Las fuentes del líquido vital escasean 
con el tiempo y están fuera del alcance 
de las mayorías. A la sequía por causa 
humana y por el cambio climático se 
suma su acaparamiento. Sin importar 
que su acceso represente un derecho 
humano, hoy los gobiernos no tienen 

poder ni voluntad para enfrentar al sec-
tor privado que presiona por concesio-
nes de extracción y facturación.

En el año 2000 se libró la “primera 
guerra del agua” de América Latina en 
Cochabamba, Bolivia, cuando el 
gobierno de Hugo Banzer permitió a la 
empresa estadounidense Bechtel que 
subiera al 100 por ciento las tarifas; y 
prohibió a los pobladores que captaran 
agua de lluvia.

Miles de ciudadanos exigieron la 
cancelación de esa privatización; y el 
general proyanqui los reprimió violen-
tamente con saldo de seis muertos y 175 
heridos. Esta conciencia social revive 
cíclicamente en Latinoamérica.

La misma Bechtel, financiada por la 
tenebrosa Agencia de Estados Unidos 

El dispendio hídrico persiste en los sectores minero, acerero, cementero, energético y turístico; en importancia destacan el del papel y cartón, 
que consume el 27 por ciento del agua para fabricar pasta y refrigerar equipos, así como el transporte aéreo.



para el Desarrollo (USAID), se benefi-
ció de un contrato estadounidense para 
reconstruir la infraestructura hídrica y 
civil en Irak, destruida por sus bombas 
en 2003.

Otra batalla se libra en Sao Paulo, 
Brasil –que dispone del 12 por ciento 
del agua dulce en el mundo– porque el 
gobierno de Jair Bolsonaro conce-
sionó el saneamiento de su red de 
agua potable a una empresa privada; y 
hoy, los habitantes de la ciudad más 
rica y poblada de América Latina, la 
raciona.

Hace 20 años, el Informe interdisci-
plinario Prinwasser alertó contra el 
intento de privatizar el agua pública en 
el mundo y denunció la tendencia de los 
proveedores a incumplir con su com-
promiso de invertir más en purificación 
y dar mantenimiento a las redes hídri-
cas. Entre los nueve gobiernos de los 
países incluidos en ese informe 

figuraban México, Argentina, Finlandia, 
Kenia, Inglaterra y Grecia.

También han sido denunciadas las 
prácticas negativas y sobreexplotación 
de acuíferos efectuadas por las firmas 
españolas Canal de Isabel II y Aguas de 
Barcelona en México (Saltillo) y 
Colombia (costa atlántica).

Pero a pesar de estas experiencias, los 
gobiernos han cedido a la presión del 
capitalismo. En diciembre de 2020 se 
activó el primer mercado del futuro del 
agua dulce, llamado Veles California 
Water Index, impulsado por el índice 
Nasdaq y la Bolsa Mercantil de Chicago.

La conversión del  agua en un 
commodity (bien capitalizable en las 
bolsas de valores) significa ya no valo-
rarla como un derecho humano. A miles 
de kilómetros de sus fuentes se decide el 
uso vital del agua para los humanos, así 
como su precio al alza o a la baja según 
escasee o abunde.

Esta decisión fue adoptada en secreto 
para no alertar a las sociedades. Por ello 
no es arriesgado afirmar que gran parte 
de la humanidad ya vive en una era en la 
que el agua está privatizada, en tanto la 
sequía se extiende en el planeta.

Vida en peligro
El planeta ya orbita en una situa-
ción indeseable: escasez de agua 
igual a Inestabilidad política y econó-
mica por el frenético uso del líquido. La 
profundización del capitalismo imperia-
lista azuza la competencia entre perso-
nas y Estados por los recursos naturales.

La carencia de agua, que impacta a 
millones en el mundo, es una de las que-
jas cada más más frecuentes. Por ello, el 
Observatorio de Riesgos para las 
Empresas del Instituto Cerdá incluyó a 
la sequía como uno de los principales 
riesgos de 2024, junto a la inflación y 
los ciberataques.

La conversión del agua en un commodity significa ya no valorarla como un derecho humano. A miles de kilómetros de sus fuentes se 
decide el uso vital del agua para los humanos, así como su precio al alza o a la baja según escasee o abunde.
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Por la falta de agua, el Canal de 
Panamá ha reducido sus operaciones; y 
al otro lado del planeta, la tensión entre 
Occidente y Beijing frena la conserva-
ción del Mar del Sur de China, un espa-
cio territorial estratégico para millones 
de personas en el orbe.

La represa que construye Etiopía en 
el río Nilo la enemista con Egipto y 
Sudán, que reclaman que esa obra les 
privará del acceso al agua, pues en la 
cuenca del afluente viven más de 270 
millones de personas.

La sequía que en el verano de 2021 
asoló a la comunidad kurda de Rumelia, 
Siria, redujo en 70 por ciento el caudal 
en el río Éufrates, el más largo del país, 
con dos mil 800 kilómetros. El mar 
Mediterráneo sufre por la falta de llu-
vias, que a su vez desertifican los países 
ribereños.

Desde 2018 se emitió la alerta sobre 
el “día cero” en Sudáfrica, pues en su 
capital, Ciudad del Cabo, los recursos 
hídricos ya no cubrían la demanda de 
agua de su población; y hoy la situación 
resulta más crítica.

El derroche y la contaminación del 
agua por la industria textil son abruma-
dores. En Perú, el emporio Gamarra es 
conocido por la extrema explotación, 

efectuada en ese país, denuncian 
Dennissella de Vettori y Enrico Huarag.

El informe Crímenes de Moda, de la 
ONG británica Earthside, vincula a 
gigantes de la moda como H&M y Zara 
con el derroche de agua en la produc-
ción de algodón sucio en Brasil. Asocia 
a éstas y otras grandes textileras con la 
deforestación y la sequía en Asia, así 
como con la apropiación de tierras y el 
ciclo de corrupción y violencia en el 
Tercer Mundo.

Asia, rodeada de mares y ríos, hoy 
padece por sed. Posee la mayor población 
del planeta y tiene menos acceso al agua 
dulce (tres mil 920 metros cúbicos anua-
les per cápita). Desde 2014, el geoestra-
tega Brahma Chellaney alertó al mundo 
acerca de la deficiencia del recurso en los 
ríos Amarillo, Lancang e Indo.

La sequía en India, por el impacto 
meteorológico de El Niño, afecta la pro-
ducción de alimentos y de algodón, del 
que este país representa el segundo 
mayor productor mundial. El control del 
agua causa roces entre Tíbet y Beijing, 
pues la región del Himalaya acoge al 
glaciar de Rongbuk, donde nace la 
llamada Torre de Agua con los ríos más 
importantes del continente: el Yang Tse, 
el Indo, el Huang-Ho y el Mekong.

En África, decenas de millones de 
personas están en riesgo por la conta-
minación de importantes cuerpos de 
agua como el río Zambeze, que riega 
Zambia, Angola, Congo, Zimbabwe y 
Mozambique y es uno de los ríos 
más explotados del mundo. Además, 
las cataratas Victoria redujeron su 
caudal.

El río Limpopo, en Sudáfrica, redujo 
su caudal y las aguas subterráneas abun-
dan en nitratos por causa humana. En el 
Cuerno de África, durante 2023, la 
sequía mató a más de 43 mil somalíes y 
decenas de millones de personas pade-
cieron hambre.

No sólo el Tercer Mundo sufre por el 
agua privatizada. La mayoría de los 
estadounidenses toman agua de instala-
ciones públicas, pero la suministran 
proveedores privados; y esa práctica 
crece significativamente. Sobre todo 
en pequeñas localidades con presu-
puesto público insuficiente para el 
mantenimiento de instalaciones y 
garantizar el flujo.

Ésta ha sido la sequía más prolon-
gada de Europa y comenzó en 2022, el 
más seco en 15 años y más caluroso 
desde 1961. Detrás de la “tractorada” 
europea está la escasez de agua, a pesar 
de que la Unión Europea (UE) y otros 
gobiernos la reservan para sus industria-
les y agricultores.

España padece una sequía que arras-
tra desde hace más de una década. Más 
de 10 millones de habitantes (de 47.7 
millones) sufren cortes de agua en 
municipios y ciudades del norte y en 
Andalucía. Por la escasez se pide a los 
turistas usar agua del mar para eliminar 
la arena de la playa.

En mayo de 2023, en Andalucía se 
robaron unos 26 millones de metros 
cúbicos de agua emanada de pozos clan-
destinos. Un año antes, la sequía en 
Francia condujo al robo de agua en per-
juicio de municipios, reporta el Centro 
Común de Investigación de la Comisión 
Europea. Eso representa un peligro para 
la vida. 

LAS CIFRAS DEL AGUA 
La escasez hídrica empeorará 
el mundo en los próximos años.

Sólo es utilizable 0.5 del 70 
por ciento del agua en la Tierra.

Para obtener agua, más de 
tres mil millones de personas 
cruzan fronteras internacionales 

y se les denomina “migrantes hídricos”.
Hoy, dos mil millones de personas –26 por ciento de la población mun-

dial– carecen de agua potable.
México recibía un volumen anual medio de mil 449 kilómetros cúbicos 

(km3) de agua por lluvia; de los cuales 71.5 regresaban a la atmósfera por 
evapo-transpiración, a los que se sumaban los 48 km3 de sus ríos en las 
fronteras norte y sur.

Exporta 0.3 km3 anuales del río Bravo a EE. UU., conforme al Tratado 
sobre Distribución de Aguas Internacionales (1944).
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OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Los autores del libro que lleva por título Lenin en 
Chapingo, Victoria Herrera Valle y Aquiles Celis 
Córdova, me hicieron el favor de invitarme a la 

presentación de su trabajo. Acepté la inmerecida distinción 
y con base en algunas palabras que pronuncié ese día, me 
permito ahora dirigirme a los lectores. Ellos son dos histo-
riadores muy talentosos que trabajan con el Centro Mexicano 
de Estudios Económicos y Sociales, CEMEES, un sorpren-
dente colectivo de científicos jóvenes que ya está influyendo 
seriamente en el indispensable análisis de la realidad nacional 
y que, entre otros destacados esfuerzos, sostiene un programa 
semanal de debate en línea, los miércoles a las 21 horas 
(@canalseistv) que se llama Lo marginal en el centro, es 
decir, lo que nuestra sociedad clasista concibe en la periferia, 
lo prescindible y no relevante, ellos lo instalan y lo analizan 
en el centro, en lo fundamental y decisivo.

En la obra Lenin en Chapingo se indaga, se exhibe y se 
analiza escrupulosamente la verdad, no toda, porque ¿qué 
obra de investigación puede abarcar toda la verdad?, pero 
sí una buena parte de ella, acerca de la lucha estudiantil y 
magisterial que se libró en la entonces Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo entre los años de 1966 y 1976. Las 
demandas enarboladas, la organización de los participantes, la 
represión que sufrieron y los resultados y cambios que se 
operaron, son extremadamente actuales y están vivos y 
dando frutos.

En mi intervención en la presentación de este trabajo sin-
gular creí que era necesario, y ahora también –por eso las 
reproduzco textualmente– decir las siguientes palabras: “En 
esta ocasión, ocasión muy especial, tengo la temeridad de 
hablar frente al Secretario General del Movimiento 
Antorchista Nacional, el Maestro Aquiles Córdova Morán. 
Hablar frente a un hombre de su estatura teórica, política y 
moral, como dijo el poeta, sobrecoge y pasma. Pero ocuparse 
de una lucha histórica de la cual él fue autor intelectual y 

protagonista principal, debería paralizar completamente. Si 
me atrevo a permanecer aquí y a externar algunas ideas, es 
solamente porque tomo en cuenta su gran generosidad inte-
lectual. Si yerro, será mi responsabilidad, si acierto, una 
muestra de la grandeza de quien me enseñó a luchar y a vivir”.

Este trabajo arranca de la lucha del año de 1967 en la que 
la Escuela Nacional de Agricultura encabezó una movili-
zación nacional en solidaridad con los estudiantes pobres 
de la escuela particular de Agronomía Hermanos Escobar de 
Ciudad Juárez. El salto de calidad de una serie de demandas 
inmediatistas, al abanderamiento de una demanda trascen-
dente, como fue la de la federalización de esa escuela, trans-
formaría la educación agrícola superior en el norte del país y 
en todo México y que, sin lugar a dudas, contribuyó podero-
samente a que numerosas escuelas se sumaran al movimiento 
de huelga, se debió a la visión de Aquiles Córdova Morán, 
que fue quien explicó y convenció a los estudiantes de Ciudad 
Juárez de lo limitado de sus demandas originales.

Chapingo era en 1967 una escuela militarizada. No tengo 
noticias de ninguna otra de este tipo que se haya puesto en 
huelga. En ese movimiento estudiantil se instrumentó una 
importante organización interna y el elemento más activo e 
influyente del Comité de Huelga, consecuentemente, fue 
Aquiles Córdova, tal como lo demuestra el trabajo de Herrera 
y Celis con citas de reportes que enviaban en secreto los 
agentes del gobierno. La de 1967 no fue una lucha por pre-
bendas para los estudiantes de Chapingo que gozaban de 
importantes servicios asistenciales y educativos, fue una 
lucha en solidaridad.

Es lugar común asegurar que las manifestaciones estudian-
tiles en mayo de 1968 en París fueron el inicio de la participa-
ción política de los jóvenes en la problemática social de toda 
una época. Para vacunar a la juventud contra la inconformi-
dad y la protesta que empezaban a proliferar, desde las más 
altas esferas de la propaganda capitalista, se diseñó la 

Lenin en Chapingo
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conocida como contracultura, básicamente, la contemplación, 
la música ruidosa y, desde luego, el consumo de alcohol, de 
drogas y la práctica obsesiva del sexo. El arranque de esta 
temible campaña tuvo lugar en Woodstock, en el estado de 
Nueva York, el 15 de agosto de 1969 y hoy se sabe que la CIA 
proveyó de manera abundante todo lo necesario para que esa 
congregación “espontánea” durara tres días con sus noches.

Sostengo que, en realidad, esa inconformidad y participa-
ción juvenil que Woodstock pretendía desviar, inició, no en 
París en 1968, sino en Chapingo en 1967. Para quien se 
detenga a reflexionar sobre las características de esa lucha 
estudiantil en una escuela militar, el alcance nacional, pues 
se declararon en huelga 11 Escuelas de Agricultura y 33 
Normales Rurales y, sobre todo, el éxito tangible de sus 
demandas de que no gozó el Mayo de París, no debiera que-
dar duda de que se trataba de un hecho inusitado y digno de 
tomar en cuenta.

La huelga que estalló luego en Chapingo en el año de 1974 
con raíces y antecedentes en 1967, pretendía que se convir-
tiera en ley el proyecto Universidad Autónoma Chapingo, el 
proyecto UACh, que lanzaba al futuro como una institución 
popular y revolucionaria a la vieja Escuela Nacional de 
Agricultura y que había aprobado la comunidad reunida en 
Asamblea General Conjunta de profesores y Estudiantes. Ésta 
fue, a no dudarlo, una lucha exitosa, pues la huelga se ganó, es 
decir, la Ley que creó la UACh se aprobó en el Congreso de la 
Unión con las características que defendía la comunidad en 
lucha y, todavía, para pesar de sus adversarios, norma su vida 
institucional. No debe pasarse por alto que el autor y defensor 
principal del Proyecto UACh fue el Maestro Aquiles Córdova 
Morán, los enemigos de aquella época nunca lo dudaron, 
como lo demuestra la rabia con la que lo atacaron y que en 
todos estos años nadie ha reclamado el enorme mérito.

En el Proyecto UACh se explica y defiende la lucha por 
una Universidad Nacionalista, pues hace ya casi 50 años que 
se vio la dependencia del país en todos los órdenes y se pre-
veía su agravamiento. Una Universidad Popular para la admi-
sión y el sostenimiento de integrantes de las clases más 
desamparadas del país, que consiste en aplicar exámenes de 
admisión que tomen en cuenta las desventajas de clase social 
que cargan los aspirantes y, luego, ya admitidos, proporcio-
narles servicios asistenciales que eviten su deserción, así 
como la práctica de la solidaridad activa con las luchas popu-
lares. Una Educación Crítica, que sostenía que se enseñara 
marxismo-leninismo como una herramienta fundamental para 
conocer y transformar la realidad, ahora, es evidente que el 
método de análisis de la clase dominante ha fracasado ya que 
su teoría no sólo no logra parar y revertir la crisis en la que se 
hunde el capitalismo, sino que hasta está perdiendo dramáti-
camente la guerra científica y tecnológica. Una Universidad 

Democrática, es decir, la unidad indisoluble de profesores y 
estudiantes reunidos en una Asamblea General Conjunta que 
fungiera como máxima autoridad de la institución y, final-
mente, una Universidad Autónoma, característica indispensa-
ble consignada en la ley que sigue siendo un pendiente, pues, 
hasta ahora, la SADER continúa manejando el presupuesto e 
influyendo directamente en los asuntos trascendentes de la 
universidad.

En fin, el compromiso de Vladimir Ilich Ulianov, su polé-
mica y su batalla, están muy presentes en el decisivo trabajo y 
aportación de Victoria Herrera y Aquiles Celis. Ellos, con su 
inteligencia y talento, lo mantienen vivo y actuante. Lenin 
estuvo, ha estado en Chapingo y, sin duda, ha estado y sigue 
estando en el apreciable trabajo Lenin en Chapingo. Y ya que 
usted es lector paciente, amigo, y ha llegado hasta aquí, léalo, 
no se arrepentirá. 

En la obra Lenin en Chapingo se indaga, se 
exhibe y se analiza escrupulosamente la 
verdad, no toda, porque ¿qué obra de 
investigación puede abarcar toda la 
verdad?, pero sí una buena parte de ella, 
acerca de la lucha estudiantil y magisterial 
que se libró en la entonces Escuela Nacional 
de Agricultura de Chapingo entre los años 
de 1966 y 1976. Las demandas enarboladas, 
la organización de los participantes, la 
represión que sufrieron y los resultados y 
cambios que se operaron, son 
extremadamente actuales y están vivos y 
dando frutos.
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El Movimiento Antorchista está convencido de 
que debe fomentar las tradiciones populares 
para arraigarlas aún más y fortalecer la identi-

dad cultural propia del pueblo mexicano frente a los 
embates de la influencia comercial embrutecedora 
estadounidense y de otros países poderosos, que 
lanzan toneladas de materiales deformadores de la 
conciencia. Las redes sociales, por su extensión y 
ubicuidad, juegan un papel muy importante en este 
acoso externo, porque son utilizadas como medios de 
manipulación, descomposición, e incluso de control 
social sobre la gente, pues hoy vemos cómo muchos 
niños, jóvenes y adultos gastan muchas horas del día 
frente a la pantalla.

Pero también es necesario reconocer que pueden 
ser utilizadas como un arma de propaganda para que el 
pueblo manifi este sus puntos de vista e inquietudes; 
para que acceda a documentales educativos y a expre-
siones artísticas y lecturas idóneas que lo ayuden a 
adquirir una conciencia crítica; y para que se entere de 
situaciones de la realidad cotidiana propicias para la 
toma oportuna de posiciones políticas.

Sin embargo, es indudable que el peso de la infl uen-
cia de las redes sociales y los teléfonos celulares se 
resiente mucho más en las masas y que en éstas operan 
como un factor perverso que aleja cada vez más a los 
niños y jóvenes de la cultura tradicional de sus pue-
blos, de las enseñanzas de sus antepasados y sus 
padres; de las que primero reniegan para luego cam-
biar su forma de razonar, hablar, vestir y fi nalmente 
adoptar los gustos de la cultura impuesta desde afuera.

Las redes sociales pueden servir como una exce-
lente vía de transmisión de nuestra cultura y funcionar 
como una suerte de megáfono que dé a conocer la 
existencia de las tradiciones de nuestro pueblo, sus 

valores y la necesidad de defender éstos a fi n de forta-
lecer nuestra identidad nacional. Sí, las redes sociales 
pueden ser un excelente medio de propaganda que 
lleve a millones de mexicanos y del mundo la cultura 
tradicional de nuestro país. Hace falta una campaña 
nacional de propaganda de nuestras tradiciones. Los 
pocos esfuerzos y resultados que hay son de los pro-
pios pueblos o de organizaciones como el Movimiento 
Antorchista Nacional que, cuando gobierne México, 
hará de esta actividad su tarea principal.

Los antorchistas creemos que esta tarea es indis-
pensable para presentar batalla a la enajenación y a la 
manipulación de la cultura impuesta desde fuera con 
fines comerciales. Por ello, el Concurso Estatal de 
Danzas Tradicionales del Estado de México es una 
labor correcta y titánica; la organizamos con grandes 
esfuerzos sin ser gobierno, lo que deben conocer los 
mexiquenses. Creemos que los mexiquenses y el pue-
blo de México deben conocer estas danzas tradiciona-
les, ya que son pocos los que las conocen.

Queremos que más mexicanos sepan de la existen-
cia de este concurso, lo conozcan y hagan suyo, para 
lo cual llamamos a toda la estructura nacional antor-
chista, a nuestros activistas y amistades, a que den a 
conocer la existencia de esta importante iniciativa 
que nuestro movimiento emprendió hace un par de 
años en Atlacomulco. Entre los grupos de danza que 
participarán se hallan el de los Xhitas de Jilotepec, 
los Becerreros de Zumpahuacán, el de Santa Isabel 
Ixtapan, Atenco (una de las comparsas de carnaval 
con la mayor duración en el mundo, pues dura tres 
meses seguidos) y la comparsa del carnaval de 
Chimalhuacán, entre otros.

Invitamos a los grupos de danza tradicional de otros 
pueblos a que conozcan nuestra convocatoria y se 

III Concurso Estatal de 
Danzas Tradicionales
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integren al III Concurso Estatal de Danzas Tradicionales 
del Estado de México, que se realizará el próximo 
domingo siete de julio a las 10:00 de la mañana en la 
Alameda Central Parque Cuauhtémoc de Toluca. Su 
objetivo no es generar una competencia que provoque 
rencillas o divida a los grupos entre ganadores y perde-
dores, sino propiciar la fraternidad, la unidad y, sobre 
todo, un espíritu de solidaridad e identidad, toda vez 
que los grupos se conocen, indagan sus orígenes, inter-
cambian información sobre sus pasos, músicas, trajes, 
etcétera.

El concurso impulsado por Antorcha tiene el propó-
sito de cerrar filas, de generar unidad revolucionaria, 
no solamente entre los pueblos de los participantes, 
sino en todos los pueblos del Estado de México y del 
país; y también de construir un frente común que com-
bata enérgica y efectivamente la manipulación mediá-
tica y comercial, promueva la identidad cultural de 
nuestros pueblos y se fortalezca el movimiento social 
que hará de México una nación más libre y soberana.

Invitamos a todos a participar en el tercer concurso 
estatal mexiquense. Oaxaca tiene la Guelaguetza para 
orgullo de sus pueblos originarios; en esta fiesta 
grande hallan expresión conjunta las tradiciones popu-
lares más arraigadas de la entidad y ha alcanzado pres-
tigio nacional e internacional. Nuestros modestos 
esfuerzos pretenden, además de despertar la concien-
cia de identidad mexiquense y mexicana, que nuestro 
concurso se desarrolle, evolucione y se convierta tam-
bién en un encuentro de talla nacional e internacional. 
Y lo más importante de todo es que nuestro encuentro 
prenda la chispa de la cultura tradicional mexiquense 
y despierte al pueblo, fomente su unidad y a partir de 
ella, se organice y luche por construir una sociedad 
más justa y mejor para todos.

Estos esfuerzos los hacemos con la convicción de 
que México tiene un gran potencial cultural que está 
desperdiciado, que está abandonado, pero que debe-
mos rescatar, resaltar y poner en el lugar donde debe 
hallarse. Por ello, mexicanos y mexiquenses, desperte-
mos, elevemos nuestra consciencia, nuestra cultura, 
nuestra unidad y luchemos por la construcción de un 
México más justo y mejor. 

El Movimiento Antorchista está 
convencido de que debe fomentar las 
tradiciones populares para arraigarlas 
aún más y fortalecer la identidad 
cultural propia del pueblo mexicano 
frente a los embates de la influencia 
comercial embrutecedora 
estadounidense y de otros países 
poderosos, que lanzan toneladas de 
materiales deformadores de la 
conciencia.
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Concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados 
Unidos (EE. UU.) emergió como la superpotencia 
económica capitalista; con Europa avasallada y 

habiendo arrojado las bombas sobre Japón, su poderío militar 
era indiscutible. Como potencia hegemónica, diseñó una 
estructura institucional ad hoc para controlar el mundo. Había 
impuesto ya en 1944 los acuerdos de Bretton Woods, donde se 
crearon instituciones fundamentales para el control imperia-
lista: la Organización Mundial del Comercio (antes GATT), el 
Banco Mundial (BM)y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) –estos últimos con sede en Washington–. El FMI decía 
tener como objetivo: “lograr un crecimiento y una prosperi-
dad sostenibles para cada uno de sus países miembros”, con-
jurando las crisis, como la muy reciente de 1929; pero fracasó, 
las crisis continuaron: la segunda más aguda de la historia 
ocurrió en 2008, y el Fondo es un instrumento de control 
financiero que sangra a los países pobres.

Y se impuso el dólar. En Bretton Woods se acordó que 
todos los países debían respaldar sus monedas en… dólares; 
EE. UU. lo haría en oro; pero el imperio no gusta de ataduras, 
y en un acto de prepotencia, en 1971 Richard Nixon comu-
nicó, urbi et orbi, que ya no garantizaría el respaldo en oro, y 
se arrogó el derecho de hacer del dólar el instrumento mundial 
de las transacciones comerciales, sin vigilancia alguna, 
simple dinero fiduciario. Como era esperable, se disparó la 
emisión y el país empezó a consumir por encima de sus capa-
cidades, inundando al mercado mundial con dólares. Para 
apuntalar (artificialmente) este poder, en 1974, con gestiones 
de Henry Kissinger, se impuso el petrodólar: Arabia Saudita 
(a cambio de ¡protección militar!) vendería el petróleo exclu-
sivamente en dólares, creándose así una demanda artificial 
de esa moneda, basada en la fuerza.

El petrodólar no existe más: el nueve de este mes, Arabia 
Saudita no renovó el acuerdo, y venderá el petróleo en 
monedas nacionales. Avanza la desdolarización. Nuevos 

países sustituyen el dólar por oro u otras divisas en sus reser-
vas y pagan petróleo en yuanes y otras monedas. La relación 
comercial entre Rusia y China se realiza en 95 por ciento con 
monedas nacionales, y 58 por ciento de las exportaciones de 
Rusia a Europa son pagadas en rublos.

La realidad sigue su curso irrefrenable: cobra inusitado 
impulso el desarrollo tecnológico en países hasta hace 
poco atrasados, se desplaza el epicentro de la producción 
industrial y el intercambio comercial y cambia la geopolí-
tica global. Emergen nuevas potencias orientadas no al 
saqueo, sino a una convivencia armoniosa y de coopera-
ción entre naciones. China rebasa a Estados Unidos en 
innovación tecnológica; Rusia es ya la quinta economía y 
en muchos aspectos tecnológicamente está a la par de 
EE. UU. Todo esto en contraste con el estancamiento eco-
nómico del imperio y sus aliados hace inoperante el viejo 
marco institucional.

Y hablando de sus aliados, la relación de sometimiento de 
Europa hace crisis y es ya insostenible; por ejemplo: “Once 
mil quiebras registradas en Alemania desde principios de 
2024, el nivel más alto en casi una década (…) revela un estu-
dio de la empresa crediticia alemana Creditform. Esto supone 
un aumento de casi el 30 por ciento en comparación con el 
mismo periodo del año pasado (…) De acuerdo con el 
informe, ahora la economía alemana sufre una recesión pro-
vocada, entre otras cosas, por los altos precios de la energía 
debido a la interrupción del suministro de gas desde Rusia” 
(Sputnik, 24 de junio).

En África, los países del Sahel terminan con la coloniza-
ción. En lo económico, rompen con el esquema monetario del 
Franco de las Colonias Francesas de África, creado por de 
Gaulle en 1945, y convertido después en Franco de la 
Comunidad Financiera Africana (CFA), vinculado al euro. 
Mali, Níger y Burkina Faso acordaron el año pasado crear una 
moneda común independiente: el Sahel.

Las instituciones del 
imperialismo agotadas: 
necesario un nuevo orden
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El libre mercado, bandera del orden actual, está siendo 
suprimido de facto, por no convenir ya a la potencia imperial, 
que viola sus propias leyes al ya no poder operar ventajosa-
mente con ellas. Lo sustituyen bloqueos, sanciones económi-
cas a diestra y siniestra, congelamiento de activos, aranceles 
exorbitantes (como los aplicados a los coches eléctricos chi-
nos). La Organización Mundial del Comercio va perdiendo su 
razón de ser. Para la operatividad de las transacciones finan-
cieras, fue creado en 1973 el sistema SWIFT, una red interna-
cional de comunicación financiera entre bancos y otras 
entidades, de la que Rusia ha sido excluida, y para sus tratos 
internacionales ha creado un nuevo esquema, el SPFS.

En cuanto al orden político mundial, fundada también en 
1945, la ONU (con su Consejo de Seguridad y la Corte 
Internacional de Justicia, CIJ) tenía supuestamente por misión 
“mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre 
las naciones relaciones de amistad y promover el progreso 
social, la mejora del nivel de vida y los Derechos Humanos”. 
Sin embargo, el hambre y las guerras permanentes –promovi-
das por el propio imperialismo– se extienden por el mundo y 
exhiben la ineficacia de estos organismos para cumplir su 
cometido. Hoy se muestran impotentes para detener la masa-
cre en Gaza. ¿Y qué hace el Tribunal Penal Internacional de 
La Haya, encargado de juzgar casos de genocidio y crímenes 
de guerra? Además, la solución de raíz al problema es la apli-
cación de la resolución 181 de la ONU, que crea dos Estados: 
uno judío y otro palestino; pero, literalmente por sus pistolas, 
David ben Gurión, líder del sionismo, impidió la creación del 
Estado árabe, quedando el acuerdo en vil papel remojado.

En este estado de cosas, la ONU no es garante de la paz; la 
OTAN y su dueño atizan la guerra en Ucrania y el terrorismo 
contra civiles inocentes en Rusia, y ninguna institución inter-
nacional puede impedirlo. Por cierto, Zelenski concluyó su 
mandato el 21 de mayo y, contraviniendo la Constitución 
misma, rechazó convocar elecciones, alegando la guerra. Es 
un presidente espurio, ¿y qué hacen la ONU, la UE y demás 
guardianes del orden, tan diligentes en otros casos para juzgar 
la ilegalidad?

Durante la Guerra Fría, la OTAN se ostentaba como 
alianza puramente defensiva ante la supuesta amenaza militar 
del comunismo soviético y el bloque socialista de Europa 
oriental (considérese que el Pacto de Varsovia se fundó en 
1955, seis años después de creada la OTAN); pero el coco con 
que los gobiernos de Occidente asustaban a sus pueblos ter-
minó, lo que habría supuesto la consecuente desaparición del 
organismo. Contrariamente, aquel se expandió hacia el Este 
para cercar a Rusia. ¿Qué institución podía frenarla? Ninguna. 
Sólo la reacción defensiva de Rusia.

El ejército norteamericano, pieza fundamental del orden 
mundial de la postguerra, decae también por razones internas 

y por la resistencia de los pueblos agraviados. En África ha 
debido retirarse de Níger y Chad, y está saliendo del Irak 
invadido; en 2021 abandonó apresuradamente Afganistán. 
Hoy, con la OTAN como ariete y los ucranianos como carne 
de cañón, sufre un serio revés en Ucrania.

En fin, el andamiaje institucional internacional, parte de la 
superestructura político-jurídica, entra en crisis al perder el 
imperio el inmenso poder económico y político del que 
gozaba y con el que pudo diseñar la organización del mundo 
a su entera conveniencia. Queda rebasado y se muestra inca-
paz de ordenar armoniosamente la nueva realidad. Y si las 
relaciones económicas entre naciones cambian, lógico es que 
la estructura institucional también lo haga. El cambio de con-
tenido exige un cambio de forma.

Y como dijo Marx, la realidad sólo presenta problemas 
cuando en ella misma existe ya, aunque sea en germen, la 
solución. Y así, están apareciendo, por necesidad de la propia 
dinámica de los acontecimientos, nuevas instituciones. El 
grupo BRICS, ya con diez países integrantes, discute la crea-
ción de una nueva moneda mundial alternativa y creó el 
Nuevo Banco de Desarrollo. Se fortalecen la Organización de 
Cooperación de Shanghái y la iniciativa de la Franja y la Ruta, 
promovida por China para impulsar el comercio mundial libre 
en términos de equidad. Además de tratados multilaterales 
como la Comunidad de Estados Independientes (integrada 
por repúblicas de la antigua Unión Soviética) y el ALBA en 
Latinoamérica y el Caribe, surgen importantes tratados bilate-
rales, como el reciente Acuerdo Integral de Asociación 
Estratégica entre Corea del Norte y Rusia. Y de Rusia con 
Irán. En resumen, un nuevo orden institucional se abre paso, 
y su instauración debilitará aún más al imperio y frenará sus 
amenazas a la paz y el progreso en el mundo. 

El grupo BRICS, ya con diez países 
integrantes, discute la creación de una 
nueva moneda mundial alternativa y creó 
el Nuevo Banco de Desarrollo. Se 
fortalecen la Organización de 
Cooperación de Shanghái y la iniciativa de 
la Franja y la Ruta, promovida por China 
para impulsar el comercio mundial libre 
en términos de equidad.
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Cuando las bases de un sistema económico se resque-

brajan, arrastran consigo todo el aparato ideológico 
que sobre ellas se levanta. De una crisis estructural 

deviene necesariamente una crisis superestructural, es decir, 
un cuestionamiento de las ideas e instituciones que hasta 
ahora han regido y ordenado las relaciones sociales. A todo 
sistema de trabajo corresponde un específico modo de pensar 
y sentir la vida; cuando este sistema se trastoca deviene inevi-
tablemente un desorden intelectual, moral, artístico, etc., que 
evidencia que lo que se piensa no tiene ya correspondencia 
con lo que se hace, es decir, con lo que realmente se es. En 
estos periodos de incertidumbre es cuando aparecen las mani-
festaciones más degradadas de la ideología predominante, 
que buscan justificar en el terreno de las ideas lo que no pue-
den, o no quieren, comprender, en el terreno de los hechos.

La característica determinante de la ideología burguesa en 
su época ascendente radicó en una profunda y exhaustiva crí-
tica a todo sistema religioso, particularmente el cristianismo. 
Esta crítica desembocó en una concepción estructurada, nove-
dosa y revolucionaria de la realidad: la filosofía clásica ale-
mana. La religión era para el pensamiento burgués el principal 
obstáculo que imposibilitaba la introducción de su propia y 
particular ideología: la libertad individual y absoluta procla-
mada por la economía clásica inglesa como fundamento filo-
sófico del librecambismo. La religión se convirtió entonces en 
el blanco predilecto de la filosofía burguesa, precisamente 
porque, para instaurar un nuevo sistema de ideas era necesario 
destruir el anterior. Sin embargo, y he aquí el problema cru-
cial para nuestra época, la religión no representaba, en este 
sentido, más que la forma histórica de la ideología feudal, así 
como la mitología lo fuera antes en el Imperio Romano. Lo 
que debía atacarse no era tanto su existencia como credo y 
moral, sino las causas que la habían hecho necesaria, a saber: 
la necesidad de una clase de hacer prevalecer sus intereses 
como universales ante la clase dominada. De tal manera que 

el cristianismo debía entenderse así: un sistema de ideas que 
en un momento dado, en una época histórica concreta, la clase 
dominante requirió para ejercer su hegemonía.

¿Cuál es el error de gran parte de la filosofía posterior y de 
los “mordaces” críticos de nuestra época? Que siguen 
peleando contra una idea que existe pero cuyo papel histórico 
no es predominantemente ideológico. Un esfuerzo que podría 
compararse con el del intelectual que se esmera en demostrar 
la imposibilidad de que Ulises oyera cantar a las sirenas; y no 
tanto porque las sirenas no existan, los modernos intelectuales 
ni lo perciben, sino porque para estos diletantes es de todo 
punto imposible y estéticamente irracional que las sirenas 
puedan cantar en un registro tan bajo. Marx fue el primero en 
señalar estos absurdos esfuerzos de la crítica moderna, pero 
como suele suceder con su pensamiento, fue tergiversado por 
sus enemigos y en gran medida también por sus presuntos 
discípulos. El célebre pasaje de la Contribución a la crítica de 
lD�filRVRItD�Gel�GereFKR�Ge�+eJel sigue siendo vigente, pero no 
precisamente por el fragmento que lo ha hecho célebre: 

“La lucha contra la religión es, pues, indirectamente, la 
lucha contra ese mundo, del que la religión es el aroma espi-
ritual (…) La miseria religiosa es a la vez expresión de la 
miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es 
el suspiro de la criatura abrumada, el sentimiento de un 
mundo sin corazón; así como es el espíritu de una situación 
sin espíritu. La religión es el opio del pueblo”.

La religión es el aroma espiritual de una época, el aroma 
espiritual del feudalismo. La lucha contra ésta no hace más 
que, como apunta Marx en la misma obra, deshojar las flores 
imaginarias que cubren la cadena sin arrancar la cadena 
misma. No es otra cosa que la “imagen sagrada” de un “valle 
de lágrimas”. La crítica a la imagen es necesaria, pero de lo 
que se trata es de superar este valle de lágrimas. No se trata de 
superar una ilusión con otra, sino de acabar con una realidad 
que necesita de ilusiones.

La ideología del 
imperialismo
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La religión fue “el opio del pueblo” en una época concreta, 
el feudalismo. Una vez que las relaciones de producción se 
transformaron no desaparecieron ni la miseria, ni la desigual-
dad, ni el hambre. Todo lo más, se recrudecieron. Por lo tanto, 
había que elaborar una nueva fórmula opiácea que comple-
mentara a la anterior; la ideología capitalista tuvo entonces 
que echar mano de métodos más sofisticados. Durante el 
Siglo XIX, las fórmulas variaron y las puras reacciones nega-
tivas hacia la religión: ateísmo, agnosticismo, nihilismo, etc., 
que adquirieron relevancia a través de las obras de Baudelaire, 
Nietzsche, Schopenhauer, etc., se reprodujeron como pre-
sunta solución. Pero en lugar de resolver la contradicción que 
surgía realmente de la desigualdad económica, lo único que 
hicieron fue sustituir una religión por otra: del cristianismo se 
pasó al malditismo y, posteriormente, todo derivó en un irra-
cionalismo que dejaba al hombre más desamparado todavía 
que en la fase religiosa anterior.

El irracionalismo se convirtió en la ideología del capita-
lismo. El pesimismo de la filosofía, que hizo tan célebres a 
Nietzsche y Schopenhauer, se convirtió en el aroma ideoló-
gico de la época. Declaraba que la realidad es irracional; que 
vivimos en el peor de los mundos posibles y que, por tanto, la 
única forma de soportar este absurdo reside en una lucha del 
individuo contra la sociedad; en el ensimismamiento y el ego-
centrismo; en un estar siempre alerta para destruir al prójimo 
que era siempre un potencial enemigo. No era más que el 
anverso del cristianismo que, a pesar de todo, no dejaba de ser 
más sensible, al menos discursivamente, ante la tragedia del 
hombre común. La ley del más fuerte se erigió entonces como 
consigna ideológica. De ahí al fascismo no había más que un 
paso. Este paso entre el nihilismo y el fascismo lo completó la 
filosofía moderna, particularmente a través de Spengler y 
Heidegger.

El fascismo, que tiene expresiones más variadas y soterra-
das que el hitlerismo, fue la verdadera expresión política de la 
ideología capitalista. El pesimismo, el fatalismo, el absur-
dismo, el irracionalismo y el existencialismo; en fin, todas las 
manifestaciones de la filosofía del odio, que van de Nietzsche 
a Heidegger, pasando por Spencer y las diversas aberraciones 
del darwinismo social, derivaron en una malsana mescolanza 
que derivaría en el fascismo moderno, que hoy se encubre con 
los nombres de liberalismo, libertarismo, neoliberalismo, etc. 
El odio hacia el otro, el desprecio a los anhelos colectivos y el 
egoísmo más despreciable eran la única respuesta que ideoló-
gicamente podría dar una clase que se negaba tozudamente a 
entender que las contradicciones que había que combatir no 
estaban en el terreno de las ideas, que el problema no fue 
nunca la mitología o la religión, sino una realidad que reque-
ría que el hombre soñara despierto para hacer la vida soporta-
ble. Y no podría ser de otra manera. Reconocer lo contrario 

era reconocer la necesidad del socialismo, que plantea, entre 
otras cosas, que de lo que se trata no es de sustituir el opio por 
un narcótico más fuerte, sino de cambiar la estructura de las 
relaciones sociales que hagan innecesario todo tipo de estupe-
faciente: ideológico o material.

Bajo el imperialismo, el “opio de la miseria”, expresión 
que reformulara Marx de Balzac, se presenta de formas diver-
sas y cada vez más vacías: autoayuda, resiliencia, coaching, 
creencia en el poder de las fuerzas del universo, sectas de 
diversa índole, nihilismo, etc. Son las ruinas de una superes-
tructura que los jacobinos de 1789 consolidaran con audacia 
bajo la consigna: libertad, igualdad y fraternidad. Son esen-
cialmente una forma de aislamiento, resignación y resistencia 
a los males que diariamente tiene que enfrentar el hombre 
para garantizar la sobrevivencia. Y digámoslo con honestidad, 
estas nuevas formas ideológicas son de una naturaleza infe-
rior a la religión que, más allá de su expresión histórica con-
creta, es decir, política; fue también una filosofía, un sistema 
de ideas bien construido y elaborado que le dio una vitalidad 
milenaria. El síntoma más revelador de la crisis final del capi-
talismo radica en el resquebrajamiento de todo el aparato 
ideológico; en la incapacidad de sostener homogéneamente 
un sistema de ideas, cualquiera que sea su manifestación. La 
decadencia de la filosofía es un infalible reflejo de la decaden-
cia estructural.  

De una crisis estructural deviene 
necesariamente una crisis superestructural, 
es decir, un cuestionamiento de las ideas e 
instituciones que hasta ahora han regido y 
ordenado las relaciones sociales. A todo 
sistema de trabajo corresponde un 
específico modo de pensar y sentir la vida; 
cuando este sistema se trastoca deviene 
inevitablemente un desorden intelectual, 
moral, artístico, etc., que evidencia que lo 
que se piensa no tiene ya correspondencia 
con lo que se hace, es decir, con lo que 
realmente se es.
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“No basta que la idea clame por realizarse; es 

necesario que la realidad misma clame por la idea”.
Carlos Marx

En 1920 se creó el Partido Nacional Socialista de 
los Trabajadores Alemanes (NSDAP), un 
pequeño partido caracterizado por un naciona-

lismo extremo y su antisemitismo. En noviembre de 
1923, Hitler intentó dar un golpe de Estado conocido 
como “el Putsch de Múnich” pero fracasó y terminó tras 
las rejas en el presidio de Landsberg. Cumplía una con-
dena de cinco años, pero fue liberado ocho meses des-
pués, a finales de 1924. Es en la cárcel donde escribió 
Mein Kampf, libro en el que describió sus planes para 
Alemania y la justificación que guiaría su vida. “Durante 
mi lucha por la existencia, en Viena, me di cuenta de 
que la obra de acción social jamás puede consistir en un 
ridículo e inútil lirismo de beneficencia, sino en la elimi-
nación de aquellas deficiencias que son fundamentales 
en la estructura económico-cultural de nuestra vida y que 
constituyen el origen de la degeneración del individuo o 
por lo menos de su mala inclinación”, sostiene.

Beneficiados por la crisis económica que comenzó 
a fines de los 20, y utilizándola como excusa para lle-
var adelante una feroz crítica hacia el gobierno y el 
acuerdo de Paz de Versalles, los nazis intentarían lle-
gar al poder a través de las elecciones. Dicha estrategia 
rindió frutos ya que, en las elecciones de 1928, el 
NSDAP obtuvo 0.8 millones de votos; y en 1930 
aumentó a 6.4 millones. No consiguieron suficiente 
apoyo, pero presionaron al presidente Paul von 
Hindenburg para que nombrara canciller a Hitler, 
esperando así poder formar un gobierno con mayoría. 
El 30 de enero de 1933, Von Hindenburg dimitió, nom-
brando presidente a Hitler. Quien no fue electo por el 
pueblo alemán, pero sí llegó legalmente al poder.

El 27 de febrero de 1933, los guardias observaron 
llamas en el edificio del Parlamento (Reichstag) y atra-
paron al comunista holandés Marinus van der Lubbe, 
lo que valió para que Hermman Göring, mirando al 
fuego gritara: “Éste es el comienzo de una revolución 
comunista. Ahora atacan. No tenemos tiempo que per-
der”. Antes de que pudiera continuar, Hitler excla-
maba: “A partir de ahora no vamos a mostrar ninguna 
misericordia. Quien se interponga en nuestro camino 
será sacrificado”. Así daba comienzo el régimen que 
amenazaría al mundo entero.

A la mañana siguiente, Hitler no perdió tiempo para 
presentar un decreto de emergencia de seis artículos, 
redactados por Göring, donde solicitaba la suspensión 
de varios artículos de la Constitución de la República 
de Weimar con el objetivo de “proteger los documen-
tos culturales alemanes”, pero que realmente propor-
cionaba la base para una dictadura. Los derechos 
civiles de la población alemana fueron suspendidos, la 
libertad de expresión ya no era un derecho inherente y 
la policía podía detener arbitrariamente a las personas 
y allanar casas. En síntesis, los opositores políticos del 
régimen nazi quedaron fuera de la ley y Hitler 
comenzó la cacería de toda oposición.

En este clima de intimidación, el cinco de marzo de 
1933, tuvieron lugar las nuevas elecciones; a pesar de 
que las calles estaban llenas de propaganda nazi, no 
ganaron por mucho, como ellos esperaban. Con el 43.9 
por ciento de los votos, el NSDAP no obtuvo ninguna 
mayoría. Los partidos de izquierda representaban aun 
el 30 por ciento de los sufragios. Los arrestos y la inti-
midación se incrementaron. El gobierno declaró ilegal 
la existencia del Partido Comunista y el 15 de marzo 
decenas de miles de comunistas fueron arrestados. El 
23 de marzo, el Parlamento se reunió en Berlín, donde 
Hitler propuso la “Ley del Poder”, que le permitió 

¿Por qué idea clama la 
realidad?
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promulgar leyes durante cuatro años sin interferencia 
del Presidente o del Parlamento alemán. Hitler con-
minó a los presentes a elegir entre “la Guerra o la Paz” 
y con 444 votos a favor y 94 en contra, el Parlamento 
aprobó dicha ley, que se convirtió en la base de la dic-
tadura nazi hasta 1945.

La historia de la humanidad nos dice que siempre 
han existido fuerzas que se oponen al progreso y que 
intentarán instaurar su dominio incluso legitimadas 
por el voto popular, como lo hizo Hitler, para después 
imponer sus ideas a costa de lo que sea. Si lo he 
narrado desde el surgimiento del partido nazi es para 
que sepa usted, querido lector, que a los nazis les bas-
taron sólo 13 años para consolidarse y otros 13 para 
destruir a la mitad del mundo. 

Pero los historiadores apologistas del libre mercado 
aprovecharon esos elementos con claras intenciones 
de dominación mundial en contra de la Unión 
Soviética y el socialismo. Desde el triunfo de la 
Revolución Rusa se ha gastado mucha tinta y saliva 
para afirmar que el bolchevismo era la continuidad del 
marxismo para imponer al mundo el “terror rojo”. Si 
bien es cierto que Stalin impuso algunas de sus ideas 
matando incluso a varios de sus camaradas, también es 
cierto que no buscaba la conquista del mundo entero. 
Poco a poco, el mundo se está dando cuenta de que fue 
la Unión Soviética de Stalin la que puso un alto al 
nazismo el nueve de mayo de 1945, 20 años después 
de que se publicara Mi lucha. 

Nadie debería estar de acuerdo con la idea de impo-
ner y aniquilar el libro de Hitler; después de estar pro-
hibido por 70 años, la obra ha vuelto a los anaqueles 
para convertirse en uno de los libros más vendidos de 
los últimos años. Cerca de 85 mil ejemplares fueron 
vendidos a un año de su lanzamiento, en 2017, por los 
90 años de la obra, la edición hecha por el Instituto de 
Historia Contemporánea de Múnich.

Pero no es el único libro que uno puede encontrar 
en las librerías. También están el Manifiesto del 
Partido Comunista y El Capital, de Carlos Marx. La 
crisis por la que atraviesa el mundo pone en debate las 
ideas de las clases en lucha. Pero Hitler lo tenía bien 
claro: “todos los grandes movimientos son reacciones 
populares, son erupciones volcánicas de pasiones 
humanas y emociones afectivas aleccionadoras, ora 
por la diosa cruel de la miseria, ora por la antorcha de 
la palabra lanzada en el seno de las masas, pero jamás 
por el almíbar de literatos estetas y héroes de salón”.

Carlos Marx fue muy claro al decir, en la Ideología 
alemana, que “para nosotros el comunismo no es un 

Estado que deba implantarse, un ideal al que haya de 
sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo 
al movimiento real que anula y supera al estado de 
cosas actual. Las condiciones de este movimiento se 
desprenden de la premisa actualmente existente”. 
Marx estaba convencido que una idea demuestra su 
superioridad en la práctica.

Mientras muchos académicos de izquierda polemi-
zan desde la esterilidad de sus plataformas, los fascis-
tas aprovechan las circunstancias para ascender al 
poder. Solamente los marxistas consecuentes saben 
que la tarea no ha cambiado: educar y organizar al pue-
blo para formar un gran movimiento que pueda ama-
rrarle las manos a todos los aprendices de Hitler. Es 
por ello que cabe preguntarse: ¿nos quedaremos 
viendo cómo resurge el fascismo que amenaza al 
mundo entero o nos dispondremos de una vez y para 
siempre a trabajar en la construcción de un mundo 
mejor para todos? 

Solamente los marxistas consecuentes 
saben que la tarea no ha cambiado: 
educar y organizar al pueblo para 
formar un gran movimiento que pueda 
amarrarle las manos a todos los 
aprendices de Hitler. Es por ello que 
cabe preguntarse: ¿nos quedaremos 
viendo cómo resurge el fascismo que 
amenaza al mundo entero o nos 
dispondremos de una vez y para 
siempre a trabajar en la construcción 
de un mundo mejor para todos?
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Educación mexicana retrocede con 
Universidades del Bienestar
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La mayoría de los mexicanos tiene 
claro que para estudiar una licencia-
tura, se requieren recursos econó-
micos, tiempo y esfuerzo; y que al 
término de la  carrera,  “habrá” 
algunas posibilidades de acceder a 
fuentes de trabajo “mejor” remunera-
das. Antes bien, para lograrlo, no es 
suficiente el papel que los acredita 
como “l icenciados” ,  s ino que 
implica conocimientos, habilidades 
y capacidades que les hayan apor-
tado los estudios profesionales.

En México, el presupuesto desti-
nado a las instituciones de educación 
superior no es suficiente para satisfa-
cer la demanda de todos los jóvenes 
que desean adquirir un título uni-
versitario. Este déficit indujo al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) a prometer mayo-
res oportunidades educativas para los 
jóvenes de las comunidades margina-
das, donde no existen escuelas de edu-
cación superior. Fue así como se creó 
la Universidad para el Bienestar 
Benito Juárez García (UBBJG), cuya 
oferta sería gratuita e integrada a 30 
programas prioritarios de su gobierno, 
iniciado en 2018.

¿Qué ha pasado con esas universi-
dades? ¿Se cumplieron sus objetivos 
de brindar oportunidades educativas a 
los jóvenes de las regiones y pueblos 
muy alejados? ¿Existe garantía de que 
sus egresados consigan un buen 
empleo?

En 2019, cuando se creó la 
UBBJG, se le destinaron mil millones 
de pesos (mdp); a finales de 2022 ya 
había 145 sedes, supuestamente con 
más de 60 mil estudiantes; y Raquel 
Sosa, su directora general, se compro-
metió a fundar otras 55 sedes para 
2023. Todo indicaba que el compro-
miso se cumplía. Pero ¿a qué costo? 
¿Realmente los mexicanos que 

acceden al nivel superior son ahora 
más numerosos y calificados?

La respuesta es no. En las unidades 
de las UBBJG faltan docentes a pesar 
de que los alumnos inscritos son 
numerosos. Comparada con la de 
otras universidades, la relación 
docente/alumno carece de la propor-
ción idónea: mientras la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) tienen 19 docentes 
por cada 100 alumnos, la UBBJG ape-
nas cuenta con dos por cada 100 estu-
diantes. Éste es el caso de la sede 
ubicada en Malinaltepec, Guerrero, 
donde un par de maestros atiende a 
112 alumnos (56 cada uno) inscritos 
a la licenciatura en medicina integral 
y comunitaria.

Además, en los programas de estu-
dio de las UBBJG falta claridad y sus 
sedes se hallan en malas condicio-
nes, a decir de sus propios alumnos. 
En abril de 2022, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) denunció que la UBBJG no 
entregó títulos universitarios a los 
jóvenes que habían terminado sus 
estudios y cumplido todos los requisi-
tos para graduarse. Ese mismo año, 
estudiantes del plantel Tlalpan se 
manifestaron frente  a  Palacio 
Nacional para exigir recursos, instala-
ciones dignas y la contratación de 
maestros o capacitación de los ya 
existentes.

En el portal del Gobierno de 
México, consultado el 23 de abril de 
2024, se informa que la UBBJG tiene 
203 sedes en 31 entidades, cuenta 
con 33 mil 500 estudiantes y más de 
700 docentes. Si la información ofre-
cida por Raquel Sosa a finales de 
2022 fue cierta, cuando aseguró que 
había 60 mil estudiantes en 145 
sedes, resulta por demás claro que ha 

desertado casi el 50 por ciento de los 
alumnos inscritos; o existe tal reduc-
ción o el Gobierno Federal ha men-
tido otra vez.

La UBBJG se creó por decreto pre-
sidencial el 30 de julio de 2019 con el 
objetivo, según AMLO, de “brindar 
alternativas en los servicios de educa-
ción superior gratuitos y de calidad a 
los jóvenes”. Pero ahora, cuando su 
gobierno está por terminar, la infraes-
tructura de las sedes es mala, insufi-
ciente o inexistente; la calidad 
educativa es deficiente debido a la 
falta de formación académica de los 
docentes y porque no se cumplen los 
planes de estudio.

Primero se anunció la creación de 
100 “universidades”; luego se dijo 
que iban a ser 200. En 2023 y 2024 se 
destinaron mil 500 mdp anules para 
todas. ¿Cuánto más dinero se desti-
nará a un proyecto fallido del que no 
es posible esperar buenos abogados, 
licenciados, doctores, ingenieros, 
aunque egresen provistos del título 
que los acredite como tales? 

Las UBBJG son otro fracaso del 
sexenio que ya termina y un tro-
piezo de la educación de nivel 
superior, porque sus egresados difí-
cilmente poseerán los conocimien-
tos esperados en un profesionista; 
estos jóvenes sólo habrán perdido 
su tiempo; aunque permanezcan 
como votantes cautivos de Morena, 
cuyo gobierno empeoró la educa-
ción básica y superior del país. Por 
el momento, querido lector,  es 
todo. 
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Enrique Quintana, analista del diario 
El Financiero, aprovechó el debate 
actual sobre la pretensión del partido 
en el Gobierno Federal de elegir a 
jueces y magistrados para formular, 
en tono de sorna, si se debe organizar 
una consulta popular para decidir el 
pago de impuestos en México. La 
respuesta a esta cuestión es más que 
obvia porque, al margen de que algu-
nos ciudadanos reconozcan que éstos 
son necesarios para la gobernabilidad 
del país, casi toda la población vota-
ría por el impago, pues los impuestos 
representan una carga insostenible 
por los magros ingresos salariales de 
la mayoría de los mexicanos. 

Los impuestos son una herramienta 
coercitiva e injusta porque los únicos 
obligados a pagarlos son quienes 
menos márgenes para negociar tienen, 
es decir, la gente de a pie, ya que los 
dueños de los grandes corporativos 
nacionales y extranjeros disponen de 
toda clase de ventajas para dismi-
nuirlos, exentarlos o disuadirlos. 
Los impuestos son regresivos porque 
los contribuyentes que más los pagan 
son los que menos tienen; y con ello se 
empobrece más a los ya empobrecidos. 

Si en alguna ocasión usted, esti-
mado lector, recibió un apoyo mone-
tario por alguno de los programas 
asistencialistas del actual gobierno, 
no lo agradezca demasiado: ese 
dinero salió de los bolsillos de los 
trabajadores y de todos los mexica-
nos, no del político mañoso que, 
dicho sea de paso, también lo cobra 
con cargo al erario. Por ello, los fun-
cionarios públicos están obligados 
por ley a rendir cuentas de su admi-
nistración, así como de los salarios 
que devengan por gobernar mal, 
parasitar las oficinas burocráticas y 
saquear las arcas de la nación.

Deberían organizarse, por toda 
esta situación de hartazgo, consultas 

populares para deter-
minar que las perso-
nas de los estratos 
más bajos de México 
no paguen impuestos 
y que profesionistas 
como los maestros 
sean exentados. ¡Sí, 
que se llame a una 
consulta nacional, 
pero no con la pre-
gunta genérica de si 
deben o no pagarse 
impuestos ,  como 
propone Quintana, 
sino sobre quiénes 
deben pagarlos! Su 
resultado sería igual 
de previsible que el 
de la consulta sobre 
el Poder Judicial, ya 
que la mayoría de los 
m e x i c a n o s  s o n 
pobres, perseguidos 
y  t r a t a d o s  c o m o 
delincuentes por los jueces y magis-
trados, y ninguno en su sano juicio 
los defendería. ¿Por qué habrían de 
hacerlo, si la justicia los trató con la 
punta del pie? Aun cuando ello 
implique saltar de la sartén a la lumbre 
–por el riesgo de que los abogados 
del crimen organizado sean jueces y 
magistrados– porque para los pobres 
de México, eso no es nuevo, el 
maltrato es maltrato y no importa 
quién tiene el palo. 

Los dirigentes de Morena lo 
saben, por ello sus encuestas, mucho 
más que amañadas, son perversas 
porque están utilizando a la gente 
para que apoye sus intereses oscuros. 

De nada han servido las adverten-
cias de connotados analistas y juris-
t a s ,  en t r e  e l lo s  p res t ig i ados 
académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Todo parece indicar que 

están listos para acabar con las pocas 
libertades que aún tenemos y cam-
biarlas por un sistema de control polí-
tico paternalista y provinciano, como 
el que caracterizó a los gobiernos 
priistas, para proteger los intereses de 
los multimillonarios de México y el 
mundo. Pero como en todo hay lími-
tes, las nefastas cifras de las variables 
económicas y sociales del Gobierno 
Federal aún vigente, han determinado 
ya un futuro próximo que no puede 
ocultarse ni maquillarse con las múl-
tiples mentiras diarias que se difun-
den en “las mañaneras”, porque hay 
un enorme boquete fiscal que ame-
naza con paralizar las actividades del 
próximo gobierno morenista en los 
primeros meses de su gestión; debido 
a que los escasos recursos económi-
cos que había, fueron usados para 
financiar las artimañas con las que 
ganó su candidata presidencial. 

Consultemos si se deben pagar impuestos
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El Instituto Nacional de Educación para 
los Adultos (INEA) dio a conocer que 
al concluir la administración del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
en México habrá 27 millones 158 mil 
personas de 15 años o más en condición 
de rezago educativo porque no saben 
leer, escribir ni hacer cuentas o no han 
concluido la educación básica. En este 
sexenio, de 2018 a 2022, el número de 
habitantes con esta problemática subió 
de 23.5 millones a 25.1 millones.

Respecto al rezago educativo total, 
los avances son muy lentos. Los mencio-
nados, más quienes no han concluido la 
educación secundaria en México, consti-
tuyen una tragedia: a diciembre de 2023 
el 27.9% de las personas en la edad seña-
lada estaban en rezago educativo y, res-
pecto del 2019, hubo un cambio de 27.99 
millones a 27.56 millones. “Si esta ten-
dencia se mantuviese, México tardaría 54 
años más en erradicar el analfabetismo”, 
declaró para el periódico Excelsior Mario 
Luis Fuentes, doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales por la UNAM.

Actualmente es indiscutible que el 
rezago educativo es resultado de la 
pobreza. Por otro lado, en un sistema 
en el que la pobreza coexiste con la 
desigualdad entre propietarios y no pro-
pietarios de medios de producción, la 
desigualdad educativa es un resultado 
lógicamente esperable. En 2023 la 
desigualdad educativa en México superó 
el promedio de los países de América 
Latina y del mundo, de acuerdo con datos 
del Foro Económico Mundial. Es decir, 
en el país existen grandes diferencias en 
el acceso a la educación, recursos didácti-
cos e infraestructura educativa de calidad.

Por  lo  anter ior,  e l  papel  del 
gobierno mexicano en materia 
educativa es fundamental y urgente. 

En entrevista con Forbes México, 
Alejandra Llanos Guerrero, coordinadora 
de educación y finanzas públicas del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), dijo que para este 

2024 se destinó un 3.2 por ciento del PIB 
a la educación, cuando el mínimo reco-
mendado es de un 4 por ciento. Además, 
tras cinco años de gobierno y a unos cuan-
tos meses de la conclusión de mandato, el 
CIEP consideró que esta administración 
quedó a deber en materia educativa, en 
términos de distribución de presupuesto.

Así, después de analizar con cuidado 
todos los indicadores educativos pre-
sentados por la autoridad federal, es 
evidente que se deja un saldo negativo 
con la garantía del derecho a aprender 
de los estudiantes en México. A pesar 
de los avances en algunos aspectos, 
como la reducción del abandono esco-
lar, los demás números muestran un 
panorama desafiante. Es esencial reco-
nocer que la cobertura educativa ha 
disminuido, especialmente entre los 
sectores más vulnerables de la pobla-
ción; y que los resultados en materia 
de aprendizaje muestran un retroceso 
que no puede ignorarse.

Como antes, la política educativa 
de este gobierno no está diseñada para 
atender los problemas educativos en 
un contexto de menos recursos públi-
cos para educación. A esta administra-
ción le tocó enfrentar la pandemia de 
Covid-19, y es importante decir que 
desde que iniciara la emergencia sani-
taria se empezaron a ver fenómenos 
desfavorables en el sistema educativo 
y que no se ha visto un interés serio 
para recuperar la pérdida en el apren-
dizaje producido por la pandemia. 

En cuanto a los 10 compromisos por 
la educación en México que el actual 
Presidente presentó en campaña, dado el 
modus operandi de su gobierno, hoy no 
causa sorpresa que sólo se hayan mate-
rializado aquellos que tienen que ver con 
transferencias monetarias a los jóvenes.  
En los primeros cuatro años de esta admi-
nistración se le quitaron 103 mil 777 
millones de pesos a los programas que 
tenían que ver con el aprendizaje en edu-
cación básica para destinarlos a las Becas 

para el Bienestar Benito Juárez, afectando 
con ello a 12.9 millones de alumnos de 
preescolar, de primaria y de secundaria. 

Esta administración, luego de un periodo 
dedicado a las modificaciones legales con el 
fin de lograr una nueva reforma educativa 
pragmática y otro dedicado a lidiar 
pobremente con la pandemia, intentó dar 
continuidad inmediata a los procesos 
pedagógicos con el fin de regresar, cuanto 
antes, a la “normalidad”, sin realizar un 
balance serio de sus diversas consecuen-
cias, ni llevar a cabo algún programa 
específico que buscara subsanar los seve-
ros daños ocurridos en el aprendizaje. A 
un par de años del final del sexenio, se 
tomó la decisión de impulsar la noción de 
la Nueva Escuela Mexicana y ponerla en 
práctica en todos los grados de la educa-
ción básica, sin mediar el tiempo sufi-
ciente para, al menos, comprender sus 
implicaciones en la formación docente, la 
relación con las familias y la inercia con-
siderable de las costumbres.

En resumen, el actual gobierno tomó 
la educación como botín político. 
Además de controversias de diverso tipo 
en torno al sistema educativo mexicano, 
hoy prevalece una opacidad sin prece-
dentes en este siglo con las medidas de 
política pública en el sector. Todo esto 
violenta los derechos educativos de los 
niños y jóvenes de la gran mayoría de las 
escuelas, particularmente las más margi-
nadas y olvidadas. Si cada sexenio se pro-
ducen proyectos que reclaman ser la 
solución genial de todos los problemas, 
seguiremos sujetos de las ocurrencias 
resultantes de la ignorante soberbia y ávi-
das de réditos electorales. 

La siguiente administración presiden-
cial debe velar por incrementar el gasto 
educativo para crear y ejecutar políticas 
educativas fundamentadas y sostenibles 
que mejoren cuantitativa y cualitativa-
mente los indicadores educativos, políti-
cas que toquen la esencia de los diferentes 
niveles educativos y el desempeño de 
todos los agentes educativos.  

La educación que dejó AMLO
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En una conferencia sobre 
la dialéctica como método 
de investigación, imparti-
da por el ingeniero Aquiles 
Córdova Morán a acadé-
micos especializados en 
ciencias naturales y cien-
cias exactas, a la que acu-
dieron también estudiantes 
de economía, historia y 
estudios latinoamericanos, 
el ponente puso el acento 
en la importancia de la 
religión en el desarrollo de 
la humanidad. Entre los 
argumentos que encadenó 
en su defensa, llegó inclu-
so a decir que la religión 
no siempre fue el arma de 
los poderosos para someter 
a los débiles, que la religión es una 
creación popular, que está enraizada 
en la gente porque es una expresión 
de sus necesidades. Llama la aten-
ción que un marxista-leninista se 
pronuncie en defensa de un fenóme-
no al que generalmente los marxistas 
han llegado a referirse como al opio 
del pueblo.

La reflexión del ingeniero Aquiles 
Córdova forma parte, sin embargo, de 
la tradición más humanista del mate-
rialismo histórico, de una lectura de 
los acontecimientos desembarazada 
de la ortodoxia soviética y del flanco 
positivista y mecanicista que se puede 
interpretar a partir de una lectura dog-
mática y parcial de algunos de los tex-
tos de Marx. En consecuencia, hemos 
de tratar de entender cuál fue la posi-
ción de Marx en torno a la religión y 
cuál es la interpretación que el mate-
rialismo histórico ha hecho de ese 
fenómeno y en qué se diferencia de 
otras corrientes de pensamiento.

Hablando en términos marxistas, 
la religión fue una necesidad históri-
ca. Un elemento ineludible para el 

Materialismo histórico y religión

discurrir de la historia humana. La 
prueba es que no existen civilizacio-
nes masivas irreligiosas o ateas. La 
religión no fue asunto particular de 
individuos ignorantes, fanáticos o 
fundamentalistas. Sin la religión, las 
civilizaciones habrían sido incapaces 
de afrontar los procesos de incerti-
dumbre que dominaron la conciencia 
de los individuos.

Así, como la religión se había 
incrustado en el ADN de las socieda-
des, aplicar un programa antirreligioso 
radical fue uno de los objetivos de la 
Ilustración, ejemplo de ello fue la 
Revolución Francesa, que luchó por 
derrotarla. Esa actitud antirreligiosa no 
dio los resultados esperados. La gente 
no se durmió creyente y se despertó 
atea. Antes bien, enardeció la fe intran-
sigente de los individuos. Al negarse la 
existencia de su dios, se conformaron 
milicias recalcitrantes para la restaura-
ción del antiguo régimen.

En cambio, la actitud del materia-
l ismo histórico fue diferente y 
mucho más reflexiva. En alguna 
parte de El Anti-Dühring, Engels 

comenta que la matanza 
de curas sólo generaba 
más y más fieles partida-
rios de las religiones.

El materialismo histó-
rico es radicalmente ateo, 
es cierto, pero el matiz 
que lo distingue de la crí-
tica de la Ilustración clási-
ca es no sólo importante, 
sino determinante. Marx 
entiende que la religión 
cumple una función prácti-
ca e insustituible en un 
mundo dividido en clases 
sociales, donde la opresión 
y la explotación son la 
moneda corriente y los 
desposeídos del mundo 
son los que sufren en carne 

propia los peores oprobios inimagina-
bles. La religión cumple la función de 
la ilusión, pero también de la denun-
cia de las injusticias del mundo, por 
eso es el opio del pueblo, porque ate-
núa y evade en la conciencia el impac-
to de las condiciones materiales reales 
que, en otras circunstancias, atenta-
rían contra la estabilidad mental de 
los individuos.

Por eso no se trata, según Marx, de 
quitar la ilusión a la gente, sino de 
mejorar las circunstancias materiales 
que urgen la necesidad de esa ilusión. 
La Ilustración pretende prácticamente 
lo contrario: arrancar las flores imagi-
narias para que soportemos las cade-
nas sin ilusiones ni consuelo. En otras 
palabras, el mundo construido por la 
ilustración, después de desembarazar-
se de la pesada carga de la religión, 
como diría Reyes Mate, son ruinas 
que poco tienen que ver con el mundo 
prometido. Nos hemos arrancado las 
cadenas de las ilusiones prometidas, 
pero no nos hemos liberado. Marx, 
como vimos, propone el itinerario 
opuesto. 
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Deporte adaptado para la inclusión social
El Artículo 31 de la Convención de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (2006) establece que los adultos y niños con 
discapacidad deben tener un acceso a actividades de ocio, 
recreación y deporte, tanto en entornos inclusivos como espe-
cíficos.

La Unión Europea se refiere a la inclusión social como un 
proceso que asegure que personas en riesgo de pobreza y 
exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos 
necesarios para participar activamente en la vida económica, 
social y cultural, y gocen de unas condiciones de vida y 
bienestar que se consideran normales en la sociedad en la 
que viven. De esta manera, la actividad física inclusiva sería 
la filosofía y práctica que asegura que todos los individuos, 
independientemente de su edad y habilidad, tienen iguales 
oportunidades de práctica en actividad física (Kasser, y Little, 
2005). 

Extrayendo el movimiento inclusivo al ámbito del deporte, 
partiremos de una concepción de Deporte Adaptado. El 
deporte adaptado es una rama del deporte que se adapta a las 
necesidades y habilidades específicas de personas con capaci-
dades diferentes. Su objetivo principal es proporcionar opor-
tunidades inclusivas, permitiendo a individuos con diferentes 
capacidades disfrutar de los beneficios físicos, emocionales y 
sociales del deporte. 

El deporte adaptado crea espacios donde, además de hacer 
ejercicio físico y mejorar la salud, se busca constantemente la 
inclusión. Este enfoque va mucho más allá de simplemente 
ajustar las reglas; implica la creación de entornos y equipos 
que puedan acomodar y celebrar la diversidad.

Como un avance más hacia la inclusión en diferentes esferas 
sociales, numerosas Federaciones Deportivas Internacionales 
han dado instrucciones a sus respectivas Federaciones 
Nacionales para que acojan la modalidad de deporte adaptado 
dentro de sus estructuras organizativas y de práctica deportiva. 
Este proceso ha permitido responder a uno de los objetivos rei-
vindicados por las personas con discapacidad: la integración e 
inclusión en la sociedad y en todas sus estructuras y ámbitos 
sociales. Y con la integración en las federaciones deportivas se 
lograría una mayor especialización de los servicios ofrecidos a 
los deportistas con discapacidad y a sus técnicos para la práctica 
de su deporte. Además, la integración produciría beneficios al 
incrementarse el número de practicantes de actividad física y 
deportiva entre las personas con discapacidad. 

Si tomamos como referencia los deportes incluidos en los 
programas de verano e invierno de los Juegos Paralímpicos, 
estamos en un punto de inflexión; más de la mitad de los 
deportes desarrollan su actividad al amparo de una federación 

deportiva específica, ya sea de un deporte ordinario con su 
sección de deporte adaptado o paralímpico.

Pero el deporte paralímpico, tal y como lo conocemos en 
nuestros días, es entendido como élite, inspiración y excita-
ción, donde el deportista puede desarrollar un empodera-
miento personal que tenga impacto en su salud, bienestar y 
autoestima. Cualquier deporte surge de un contexto social o 
histórico concreto, pero el deporte paralímpico lo hizo en un 
contexto médico, complementario a la rehabilitación física, 
social y psicológica, concretamente de personas con paraple-
jias (Gutmann, 1976; Sanz y Reina, 2012).

Pero esto ha tenido algunas repercusiones en los deportis-
tas paralímpicos, dada la forma en la que se clasifican los 
deportistas, Howe (2008) hace una clasificación acerca del 
desarrollo histórico del deporte paralímpico en tres fases: a) 
una primera fase en ese contexto de rehabilitación, b) un 
movimiento que proporciona oportunidades de participación 
a todas aquellas personas con discapacidad física para compe-
tir con otros iguales; y c) la situación actual de deporte de 
élite, considerado un espectáculo y sujeto a los intereses 
comerciales del deporte contemporáneo. Así, en la última 
década hemos asistido a un proceso de colaboración entre los 
comités internacionales olímpicos y paralímpicos, con la des-
ventaja para estos últimos de que en ocasiones los procesos de 
toma de decisiones recaen en representantes alejados de la 
realidad de las personas con diversidad funcional.

Paradójicamente, esta situación se contrapone con lo que se 
dijo en un inicio, donde la persona con diversidad funcional debe 
ser una parte activa del programa en el que participa, por eso, de 
una forma simple y concreta, el Plan Integral para la Actividad 
Física y el Deporte, en su apartado de Personas con Discapacidad 
(Ríos et al, 2009), plantea dos tipos de práctica deportiva: 
a) práctica del deporte y de la actividad física en grupo inclusivo, 
referida a la persona con discapacidad que comparte todas las 
actividades físico deportivas con personas sin discapacidad; y 
b) práctica de deporte y actividad física en grupo específico, 
referida a la práctica de personas con discapacidad, realizando 
un trabajo conjunto, al margen del ordinario. 

DEPORTE
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Mariana Enríquez: la macabra realidad
Argentina fue gobernada por una dicta-
dura militar de 1976 a 1983, un Estado 
burocrático-autoritario que estableció 
un plan sistemático de terror: secuestro, 
tortura, violaciones sexuales, exilios, 
persecución y hostigamiento político, 
desaparición forzada, robo de infantes y 
ocultamiento de su identidad, todo con el 
propósito de impedir el desarrollo de orga-
nizaciones comunistas o de agrupaciones 
críticas a la política estadounidense, ins-
trumentada por el “Plan Cóndor”. La lla-
mada restauración de la democracia no 
borró la huella de terror que vivió 
Argentina por varias generaciones.

La obra de Mariana Enríquez (1973) 
se templa en esta violenta fragua y tam-
bién, a decir de ella misma, por la cul-
tura pop del entretenimiento de la 
época, desde los años 80, el auge de las 
películas y series de terror norteameri-
canas y los thrillers psicológicos: A 
Nightmare on Elm Street (con el personaje de Freddy 
Krueger), Twin Peaks, de David Lynch, las adaptaciones de 
las obras del prolífico Stephen King (Eso, El resplandor, 
Carrie, Cementerio de animales, Los niños del maíz, etc.).

Lo macabro en el folklor argentino de esa época fue pla-
gado de mitos y cuentos de personajes retorcidos y cruen-
tos; y germinó aún más por el clima de naturalización de la 
brutalidad de la dictadura. Las historias de represión y 
resistencia eran moneda corriente en los suburbios argenti-
nos; el fin de la dictadura no trajo paz y prosperidad en los 
años subsiguientes: en los noventas se incrementó la vio-
lencia por la inequidad social generada por las políticas 
neoliberales. Una juventud argentina con una fe sombría 
en su futuro, atrincherada en la cultura punk y el culto al 
terror como una manifestación de transgresión (jugar a la 
ouija, sectas de magia negra, etc.). 

Enríquez abreva esta atmósfera y su trabajo periodístico nace 
con esta impronta. Dice: “durante mucho tiempo fui periodista 
de rock y eso terminó metiéndose muchísimo en la ficción, es 
un mundo que conozco. Luego, el otro lenguaje que ingresa es 
a través del cine (…) Yo me creo todo en el cine, soy muy ino-
cente, pero veo mucho cine de género”. De allí que su tono 
narrativo sea fresco, informal y natural, pero inexorablemente 
también una manifestación profunda de la conmoción social.

En su libro de cuentos (Anagrama, 
2014) aparece Pablito clavó un clavito: 
una evocación del Petiso Orejudo y se 
lee: “La ciudad no tenía grandes asesi-
nos, si se exceptúan los dictadores no 
incluidos en el tour por corrección polí-
tica”. En el cuento Este verano a oscuras 
leemos: 

“Estábamos hartas de que nos dije-
ran ‘no hay asesinos seriales en la 
Argentina’ (...) Había criminales crue-
les, pero mataban a sus mujeres, a su 
familia, por venganza, por dinero (...) 
Nuestros padres, enojados, nos decían 
morbosas, no había bastante muerte ya, 
hablaban de la dictadura y los tortura-
dores; no entendían que a nosotras nos 
gustaba otro tipo de infierno, uno de 
máscaras y motosierras, de pentagra-
mas pintados con sangre en la pared y 
cabezas guardadas en la heladera”.

Mariana considera que la tradición de 
lo fantástico en su sentido terrorífico en la literatura latinoa-
mericana es menos prolífica que en otras latitudes; cierta-
mente contamos con prodigiosas narraciones de Quiroga, 
Cortázar, Silvina Ocampo, Amparo Dávila pero, confiesa, 
esta tradición sólo sirvió de puente para adentrarse en la lite-
ratura anglosajona de terror de principios del Siglo XX: Tony 
Morrison, Shirley Jackson, William Faulkner y también, 
especialmente, Stephen King, quien escribe todas sus novelas 
como una expresión de problemas de la sociedad norteameri-
cana; Mariana Enríquez quiere escribir literatura bajo este 
paradigma, pero ahora en su propio contexto social-cultural. 
“A mí el realismo no me alcanza (...) esta realidad tiene un 
barroquismo y un tipo de intensidad, un tipo de incertidum-
bre, una paranoia, que no se puede contar desde el realismo”.

Sin embargo, su tratamiento de lo fantástico es diferente: 
“mientras la típica historia de Borges tiene lugar en un 
mundo mitológico, inventado y separado, Mariana se preo-
cupa mucho por el lugar y por los problemas sociales”, dice 
Megan McDowell. Cuentos y novelas con fantasmas que no 
se acaban de morir porque persisten en la memoria como un 
trauma mental, como una sensación de duelo silente y que 
debemos enfrentar recordando que la matriz de esa violencia 
atroz es lo cotidiano de nuestra “ordinaria” y decadente 
sociedad capitalista. 
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El lugar de la esperanza

¿Cuántas veces en la vida los seres humanos vemos frus-
trados nuestros proyectos, ilusiones, planes y realizacio-
nes? Desde que nace, cada individuo tropieza una y otra 
vez. Esto, sin embargo, no es algo que detenga nuestro 
desarrollo biológico, educativo, mental y moral. Más bien, 
si sabemos aprovechar el lado positivo de cada derrota, 
decepción o frustración, y aprendemos las lecciones de la 
vida y de la lucha, cabe la posibilidad de que nos hagamos 
cada vez más fuertes.

Precisamente El lugar de la esperanza es una cinta que 
plantea esa naturaleza de los espíritus fuertes, que nunca 
se dejan vencer por la adversidad. Es la historia de Sandra 
(Clare Dunne), una mujer irlandesa que ante la violencia 
que ejerce su marido, Gary (Ian Lloyd Anderson), se 
divorcia de él. Sandra obtiene la custodia legal de sus dos 
hijas, pero debe –según la disposición establecida por la 
jueza que resolvió su caso– llevar a las dos niñas los fines 
de semana a convivir con su padre.

Sandra no sólo debe mantener a sus dos hijas, sino cargar 
con el problema de no tener casa propia, lo cual es un grave 
problema, dado que su bajo salario no le permite pagar una 
renta y menos adquirir una casa a crédito. Sandra recibe el 
apoyo de su patrona, Peggy (Harriet Walter), quien es minus-
válida y la aloja en su casa. Peggy es una persona bondadosa 
y, al ver la situación desesperada de Sandra, le ofrece donarle 
un pedazo del terreno de su jardín. Sandra pone manos a la 
obra y busca cómo construir su casa ahí. Para Sandra está 
claro que con su salario y sin ningún apoyo será muy difícil 
construir una vivienda, pero no se deja vencer y encuentra 
la ayuda de amigos y vecinos quienes, encabezados por 
Aido (Conleth Hill), un maestro constructor de viviendas, 
le ayudan los fines de semana a construir su casa.

Gary, quien golpeaba brutalmente a Sandra, no sabe de 
la decisión de su exesposa de obtener una casa propia. 
Cada vez que Sandra le lleva a su domicilio a las dos hijas, 
él insiste en que regrese “por el bien de las niñas”. Sin 
embargo, Sandra sabe perfectamente que regresar con 
Gary entraña el peligro de ser violentada otra vez. Incluso, 
la hija más pequeña de Sandra, cada vez que es llevada a 
la casa de su padre, se niega a quedarse en la misma (un 
rechazo motivado por el recuerdo de la brutalidad del 
padre).

Ese rechazo se repite en ocho semanas consecutivas, 
lo cual lleva a Gary a recurrir el juzgado para, con ese 
pretexto, quitar la custodia de las niñas a su exesposa. Ya 
en el juzgado, la defensora de Gary da una argumenta-
ción legal que parece irrebatible y resulta casi demole-
dora para Sandra. Ella está a punto de sucumbir 
moralmente ante esa argumentación. Peggy –quien 
acompaña a Sandra– le aconseja que se defienda, que le 
haga ver a la jueza todo el mal que ha causado Gary, que 
es él quien ha provocado el rechazo de la pequeña. La 
jueza, con un sentido de genuina justicia, decide que la 
custodia de las niñas seguirá permanentemente en 
Sandra. Todo parece que ahora saldrá mejor para Sandra: 
termina la casa y decide organizar un convivio con quie-
nes le ayudaron solidariamente. Esa noche, furtivamente, 
Gary incendia la recién inaugurada construcción. Al ver 
que todas sus ilusiones se desmoronan, Sandra cae gra-
vemente enferma y tarda semanas en recuperarse; cuando 
se levanta y da los primeros pasos, bajo la orientación y 
apoyo de Peggy, decide volver a construir su casa. El 
lugar de la esperanza es un canto a la tenacidad y a la 
solidaridad humanas. 
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El psicólogo y maestro universitario español 
(Bilbao 1919-Madrid 2013), apoyado en 
investigaciones de los científicos más acredita-
dos en biología, medicina y antropología física, 
reseña el enorme esfuerzo que el homo sapiens 
debió realizar para alejarse de la familia de 
los primates (chimpancé-gorila-orangután) y 
convertirse en el animal consciente y creativo 
capaz de construir instrumentos que, en el 
futuro próximo, pueden llevarlo a otros pla-
netas del Sistema Solar con fortuna o, iróni-
camente, a la extinción de la especie.

Este logro es el resultado de la evolución 
biológica y cultural que duró dos millones de 
años, periodo en el que siempre se esforzó por 
mejorar la calidad de sus alimentos y las con-
diciones ambientales para evitar frío, calor y 
animales en acecho. Pero su mayor avance 
consistió en el uso de herramientas para ela-
borar otros utensilios, como fue la confección 
de garrotes con piedras talladas, el entierro de 
sus muertos, el adorno de su cuerpo y la pin-
tura mural en cuevas.

En ese largo periodo de creatividad, el encé-
falo creció casi cuatro veces (de 500 a mil 750 
centímetros cúbicos (cm3), una evolución cier-
tamente acelerada con respecto al desarrollo 
cerebral de otros animales marinos y terrestres, 
con los que comparte grandes afinidades físicas, 
como ocurre con embriones que son idénticos a 
los de un pez, un pollo y el conejo. Pinillos 
explica que el cerebro del sapiens “quizás” 
empezó por ser un simple nódulo o tejido celu-
lar parecido al cuerpo de una medusa y después 
se convirtió en una compleja estructura neuro-
biológica.

Tal estructura dispone de un sistema central de mando que 
instantáneamente recibe y reacciona a los estímulos externos 
que afectan o benefician al cuerpo humano, reacciones ejecu-
tadas a través de diversas funciones conscientes e inconscien-
tes, de las que solamente 47 han sido ubicadas en la corteza 
cerebral, pero no todavía en el interior de la masa encefálica. 
Entre las no-localizadas se hallan las controladoras de 
emociones, los latidos del corazón y el sistema digestivo.

El resumen explica que el homo sapiens pronto se distin-
guió de sus hermanos primates porque, además de satisfacer 
eficientemente las 20 necesidades fisiológicas primarias y 
secundarias, creó otras que no compartió con éstos; entre ellas 
se encuentra la exploración de espacios desconocidos, el 
surgimiento de nuevos riesgos, la asociación concebida para 
protegerse mejor, la apropiación individualizada de objetos, 
la individualización, la propensión a asumir el mando de 
familias y grupos tribales y los juegos. 
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“El hombre no es un mecanismo de relojería nivelado y sistemático.
La emoción sincera es una forma de suprema arbitrariedad

y desorden específico”: Actual Nº1. VIII (0DQLfieVWR�eVWrLGeQWLVWD)

En Literatura Universal (1951), el erudito Arqueles Vela, uno 
de los primeros adherentes del estridentismo proclamado por 
Manuel Maples Arce, sostiene que la poesía del veracruzano era 
la respuesta a la necesidad de dar “un sentido estético a la 
Revolución”, como el poeta había declarado desde sus prime-
ros manifiestos; y agrega: “así como detrás de todo hecho polí-
tico se esconde siempre un suceso económico-social… detrás 
de una irrupción artística, opuesta a la que ha condicionado su 
estilo en las formas de vida estables, arden los problemas que 
conmueven a la sociedad. La inquietud por la función de nue-
vos instrumentos expresivos, la rebeldía ante la insuficiencia 
del arte, el desasosiego por un material estilístico que ya no 
correspondía a las exigencias estéticas, eran producto de la 
Revolución, que iluminaba las fábricas y estremecía los lati-
fundios de la campiña mexicana”.

La nueva realidad estaba lista para la fotografía y también 
los ojos del poeta. El paisaje, ese gran tópico en la poesía de 
todos los tiempos, ya es otro: por un momento parece que el 
autor de Revolución romperá a cantar a los majestuosos volca-
nes, pero pronto se descubre que la naturaleza ha cedido ante 
el empuje civilizatorio de aviones, fábricas, ferrocarriles… 

Pronto llegaremos a la cordillera.
Oh, tierna geografía
de nuestro México,
sus paisajes aviónicos,
alturas inefables de la economía
política; el humo de las factorías
perdidas en la niebla
del tiempo,
y los rumores eclécticos
de los levantamientos.

Al smog, como comienzan a llamar entonces a esa densa nie-
bla que hoy asfixia a las grandes ciudades, se suma la humareda 
que produce la extinta hoguera revolucionaria. Las tropas han 
recibido la orden de sofocar los últimos brotes de rebeldía y par-
ten desde la metrópoli; lejos queda su heroísmo contra el invasor; 
el corrido revolucionario pronto será curiosidad escolar, mientras 
que Adelita y La Rielera apenas personajes del desfile anual, oca-
sión para la demagogia; ¡Muera el cura Hidalgo!, como diría 
Maples Arce en su manifiesto de Actual Nº 1, fustigando al hueco 
patriotismo oficialista.

Noche adentro
los soldados,
se arrancaron

del pecho
las canciones populares.

La artillería
enemiga nos espía
en las márgenes de la Naturaleza;
los ruidos subterráneos
pueblan nuestro sobresalto
y se derrumba el panorama.

Trenes militares
que van hacia los cuatro puntos cardinales,
al bautizo de sangre
donde todo es confusión,
y los hombres borrachos
juegan a los naipes
y a los sacrificios humanos;
trenes sonoros y marciales
donde hicimos cantando la Revolución.

De pronto, el poeta se queda solo por un instante y toda esa 
estridencia de locomotoras, fábricas, aviones, mítines, disparos 
y alaridos de hombres que mueren o desahogan su embriaguez 
parece detenerse; pero el efecto es fugaz. En Revolución, la 
soledad es colectiva, como también la certeza de que la oportu-
nidad de revolucionar la poesía y la sociedad ha pasado, pues 
Maples Arce siente en el rostro el tacto helado de los siglos.

Nunca como ahora me he sentido tan cerca de la muerte.
Pasamos la velada junto a la lumbre intacta del recuerdo,
pero llegan los otros de improviso
apagando el concepto de las cosas,
las imágenes tiernas al borde del horóscopo.

Allá lejos,
mujeres preñadas
se han quedado rogando
por nosotros
a los Cristos de Piedra.

Después de la matanza
otra vez el viento
espanta
la hojarasca de los sueños.

Sacudo el alba de mis versos
sobre los corazones enemigos,
y el tacto helado de los siglos
me acaricia en la frente,
mientras que la angustia del silencio
corre por las entrañas de los nombres queridos. 
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PADRE UTIH
I
Él tiene una esposa –quien abraza hasta la muerte
cinco niños que quieren comer todos los días–,
una vieja cabaña donde una historia heredada está colgando,
un pedazo de tierra estéril para cultivar.

La piel de las manos es tensa y callosa,
acostumbrada a cualquier cantidad de sudor
Oh, Padre Utih, el campesino digno.

Pero la malaria les viene a dar caza
a pesar de que ofrece un millón de oraciones
y la Madre Utih llama al curandero del pueblo
de fórmulas mágicas, maldiciones cantado en varias 
ocasiones.

El hombre de la medicina con su recompensa va a casa
con dinero y una pollita atados juntos.

II
En las ciudades los líderes se mantienen gritando
de las elecciones y la libertad del pueblo
de mil veces la prosperidad en un estado soberano
un puente de oro de la prosperidad en el mundo más allá.

Cuando la victoria brilla
los líderes en los coches se mueven hacia adelante,
sus pechos empujan hacia adelante
¡Oh!, los sujetos queridos mueven sus manos.

En todas partes hay banquetes y fi estas,
delicioso pollo asado se sirve,
pollo del pueblo prometió prosperidad.

Padre Utih sigue esperando en la oración
donde se van los líderes en sus limusinas.

1954
(TRADUCIDO POR ADIBAH AMIN)

AMAPOLAS
De sangre, de pus que se pudre en el suelo,
de los esqueletos que han perdido sus vidas,
arrebatada por las armas,
el resultado de los maniacos de guerra que matan el amor,
las fl ores rojas fl orecen maravillosamente, solicitando ser 
adoradas.

Los que viven son restos de vida, llena de sufrimientos,
arrugado, doblado, deformado, mutilado y ciego
guerra en retrospectiva está llena de horrores;
recuerdan ahora, en la amargura, en la soledad.

Otros perdieron hijos, maridos y novios,
perdieron sus fuentes de apoyo, sus medios de vida,
viven en el hambre,
miles de viudas, miles decepcionados,
miles atormentados;
millones de huérfanos viviendo, y pidiendo.

Los maniacos de guerra han matado todo el amor.
La guerra continuaba y encontró benefi cio
   [en tierras coloniales.
La guerra continuaba y mató a los bebés en sus cunas.
La guerra continuaba y destruyó los valores culturales.

Amapolas son las fl ores de los soldados caídos,
fl ores bañadas de color rojo como la sangre,
   [llenas de horrores
odiamos la guerra, llena de muerte
clamamos por una paz sin fi n.

1955
(TRADUCIDO POR ADIBAH AMIN)

SALUDOS AL CONTINENTE
I
Ellos nos separan,
los pasaportes visados,
fronteras todos los nombres de las barreras.
Nos roban con sus leyes
el envío de balas envueltas en dólares
nos obliga a elegir
y debemos elegir.
No hay otra manera.
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AWANG USMAN
Nació el 12 de julio de 1929, en Malasia. Fue un destacado 
poeta y fi gura literaria de su país, llegando a ser llamado 
penyair rakyat (en malayo: “poeta del pueblo”). Utilizó entre 
otros seudónimos el de Tongkat Warrant. Su madre falleció 
cuando él era muy pequeño y su padre era pescador; desde 
muy joven se sintió atraído por la escritura, aunque la pobreza 
truncó sus deseos de realizar estudios superiores.

En 1950 ingresó al grupo periodístico llamado Utusan 
Melayu, que abandonó en 1961. Fue fundador y secretario de 
Angkatan Asas 50 (Generación de los 50), un grupo de escri-
tores malayos. En 1962 ingresó a la Agencia Literaria malaya, 
la Dewan Bahasa dan Pustaka, de la cual años más tarde 
fue director e integrante del departamento de investigación 
literaria. Falleció el 29 de noviembre de 2001, luego de años 
de sufrir afecciones cardiacas.

Su obra tiene relación con la libertad y la justicia social como 
temas que lo ocupan, y un apoyo al nacionalismo malayo en 
sus primeras composiciones. Entre ellas destacan: La gran ola
(1961, poesía); Latido (1963, cuentos); Espina y fuego
(1967, poesía); Invitado a Kenny 
Hill (1968, recopilación 
de obras de teatro); 
Huesos dispersos
(1976,  nove la )  y 
Saludos al continente
(1982, poesía). 

buzos – 1º de julio de 2024

II
Amigo que ha elegido armas y balas,
muchos líderes prefi eren sus dólares,
para ello se debe empapar la ropa,

hierba de color rojo, rojo río,
el llanto de los niños,
la sangre de los explotados.

II
Empujar cactus y moler piedras
para hacer la comida y bebida,
chicas se afanan decoradas en polvo,
niños pequeños honda en sus armas,
oscurecen el cielo con la explosión de las tuberías,
otros cantan en las prisiones
por la liberación de Palestina.

IV
Nos esforzamos en campos de arroz de secado,
campesinos audaces han comenzado
  [a despejar la selva virgen,
principios pequeños en una calma como una nube,
una calma que nos pellizca en el brote,
que los pocos que todavía están aprendiendo
de todas sus experiencias,
y la nuestra propia
vamos a consolidar el mayo eclipsar
en el verdadero objetivo
de este archipiélago.

V
Saludos,
sin visado,
pasaporte,
golf,
color,
a la humanidad, a la gente,
de todos los continentes.

1970
(TRADUCIDO POR MUHAMMED HJ SALLEH)
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(1967, poesía); Invitado a Kenny 
Hill (1968, recopilación Hill (1968, recopilación Hill
de obras de teatro); 
Huesos dispersos
(1976,  nove la )  y 
Saludos al continente
(1982, poesía). 

  [a despejar la selva virgen,
principios pequeños en una calma como una nube,
una calma que nos pellizca en el brote,
que los pocos que todavía están aprendiendo
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(TRADUCIDO POR MUHAMMED HJ SALLEH)
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