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A FONDO

El verdadero culpable del 
atentado contra Trump

Una semana después del atentado contra el expresidente Donald J. Trump no se 
tiene información sobre los autores intelectuales y los móviles políticos de la 
agresión. Conjeturas, elucubraciones, explicaciones lógicas y fantásticas se han 
multiplicado; y no han faltado algunas suspicaces que consideran el aconteci-
miento como una farsa, un montaje publicitario y electorero para impulsar al 
candidato republicano y asegurarle el triunfo en su carrera hacia la presidencia 

de Estados Unidos (EE. UU.) en los comicios que se efectuarán en noviembre próximo.
En tanto los investigadores profesionales encargados del caso no informan al mundo quiénes 

son los autores intelectuales del atentado ni esclarecen sus implicaciones políticas, tendremos que 
razonar por nuestra propia cuenta, valiéndonos de los datos que la realidad nos ha proporcionado. 
Podemos estar seguros de que ese hecho es parte de la vida cotidiana de aquel país, caracterizado 
por la violencia. El régimen económico y social imperante en EE. UU. es el verdadero culpable 
de ese atentado y de la inmensa mayoría de los actos violentos que ocurren en la superpotencia y 
en los demás países que se relacionan con ella.

No se trata aquí de abordar todos los aspectos de la violencia que caracteriza al capitalismo, 
pero es indispensable hablar acerca de uno de ellos, que es la falta de escrúpulos y la indiferencia 
de los capitalistas acerca de los efectos nocivos de las mercancías que fabrican: estupefacientes 
y armas, por ejemplo.

La venta de armamento es un fructífero negocio; las más perfectas y mortíferas armas dejan 
fabulosas ganancias a los capitalistas que, por lo tanto, destinan cuantiosas inversiones a este ramo 
de la producción, cuyo comercio no sólo es internacional. Al interior de EE. UU., el mercado de 
armas es ilimitado, produce increíbles ganancias y el gobierno imperialista le brinda protección.

Ningún país puede envidiar el nada honroso título de ser el más violento de la Tierra que en 
menos de un siglo se ha ganado la primera potencia imperialista por llevar a cabo masacres de 
civiles, cacerías de migrantes, invasiones, bombardeos, saqueo de recursos naturales, financia-
miento de conflictos externos, apoyo a gobiernos extremistas y genocidas, etc. Con todo esto se 
ha ganado la condena y el repudio de un gran número de naciones; el ejemplo más claro es el 
clamor mundial para que el gobierno estadounidense suspenda el apoyo militar al gobierno de 
Israel en su campaña de exterminio contra el pueblo palestino.

No es casual que los actos de violencia individual y colectiva abunden en todos los estados de 
la Unión Americana. La venta ilimitada de armas ha generado violencia ilimitada de índole reli-
giosa, política o xenofóbica. En esto, EE. UU. también es campeón mundial. Siendo el principal 
productor y proveedor de armas en el mundo, también alberga al mayor número de compradores 
de armas; la violencia se ha propagado tanto, que existen estudios científicos que describen la 
gravedad del fenómeno y la urgencia de que toda la sociedad estadounidense tome cartas en el 
asunto antes de que esta situación la conduzca a su fin. Eso es de lo que trata hoy, con detalles 
ilustrativos, nuestro Reporte Especial.

Queda claro entonces que el atentado contra Trump es parte de la violencia generalizada en su 
propio país; y que la violencia está íntimamente ligada al afán de lucro de las gigantescas empre-
sas que se benefician con este mortífero negocio y que son la esencia de la etapa superior del 
capitalismo. 
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Ningún atentado criminal perpetrado contra presidentes o exmandatarios estadounidenses –de 
Abraham Lincoln y John F. Kennedy a Ronald Reagan y Donald Trump– provino de un comunista o 
un extranjero; todos fueron realizados por fanáticos surgidos de la violenta cultura, en cuyo sistema 
económico, la producción y la venta de armas representan los más grandes negocios del mundo.

EE. UU. 
LÍDER DE LA 
VIOLENCIA MUNDIAL
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Estados Unidos ( EE. UU.), 
el  país más violento 
sobre la Tierra, dispone 
de 800 bases militares; 
es el principal proveedor 
de armas destinadas a 

propiciar golpes de Estado y sostener 
regímenes extremistas y el mayor 
promotor de los conflictos armados en 
el mundo. Por ello, en los 50 estados 
de la Unión Americana no son extraños 
los magnicidios, los tiroteos masivos 
cotidianos y que en su sociedad esté 
incubándose “el huevo de la serpiente”. 

Por eso, no resulta extraño que el 
objetivo del más reciente acto de violen-
cia política armada se haya dirigido 
contra el  candidato del  Part ido 
Republicano a la presidencia de  
EE. UU., Donald John Trump. El 13 
de julio, hacia las tres de la tarde, daba 
un discurso de precampaña en Betel 
Farm Show, un recinto de Butler, 
Pennsylvania, y a seis minutos de ini-
ciada su arenga recibió un disparo en la 
oreja derecha.

Ante los persistentes disparos Trump, 
sorprendido y enojado, se tiró al piso 
para cubrirse, mientras que, milésimas 
de segundos después, miembros de su 
escolta del Servicio Secreto lo encapsu-
laron para protegerlo de dos series de 
ráfagas, una de tres y otra de cinco dis-
paros, lanzadas por el francotirador.

Las televisoras locales que transmitían 
en vivo el acontecimiento no osaron lla-
marlo atentado, sino “presunto ataque”; 
pero en seguida se vio de pie al magnate 
mostrando a sus simpatizantes el puño 
derecho en alto, en señal de triunfo, para 
luego ser conducido hacia la camioneta 
que lo llevaría al hospital de Butler. Esta 
imagen dio la vuelta al mundo y fue la 
mejor propaganda electoral deseable.

Entretanto, millones de atónitos 
estadounidenses intentaban explicarse 
el atentado en un momento fundamen-
tal de la campaña, porque está impreg-
nado con más choques políticos de 
contenido anecdótico que de aspectos 
ideo lóg icos .  Minu tos  después , 

surgieron preguntas importantes como: 
¿a quién beneficia y a quién perjudica?, 
¿por qué ahora? La respuesta tardaría 
en llegar, aunque la información seguía 
fluyendo.

Casi de inmediato, el Servicio 
Secreto reveló que los ocho disparos 
procedieron de un edificio adyacente, 
que asesinaron a un espectador e hirie-
ron críticamente a dos personas más. 
Luego, el fiscal del distrito de Butler, 
Richard Goldfinger, anunció que “un 
detective” confirmó que el tirador 
estaba en un edificio cercano.

De pronto se escuchó en los interco-
municadores: “¡El tirador ha caído! ¡El 
tirador ha caído!” Más tarde se identi-
ficó al agresor como Mark Violets, ya 
“neutralizado” por el Servicio Secreto. 
En las redes sociales se barajó la ver-
sión de una conspiración, en la que se 
vinculaba a Violets con el grupo extre-
mista ANTIFA, al que Trump intentó 
designar como “terrorista”. 

Por más de media hora circuló en el 
mundo el nombre de Violets. Incluso se 
difundió que, horas antes de disparar 
contra Trump, había compartido un 
video en YouTube, en el que expresó: “la 
justicia está llegando”.

Ocultamiento deliberado
La foto, atribuida a Violets, era del 
periodista italiano Marco Violi, quien 
desmintió en la red X su implicación en 
el caso. Este error en la identificación 
falsa del tirador pareció ser deliberada 
y pertenecer a la presunta lucha 
existente entre las dos principales 
agencias de  EE. UU., el Servicio 
S e c r e t o  y  e l  B u r ó  F e d e r a l  d e 
Investigación (FBI), por desacreditarse.

Mientras, el Servicio Secreto neu-
tralizaba al atacante y salvaba a Trump, 
el FBI tendió una sombra de duda 
sobre la eficiencia de esa fuerza para 
no detectar la presencia del agresor en 
esa azotea, a pesar de contar con equi-
pos Hawkeye (de contraataque) y al 
Hércules (de francotiradores) para neu-
tralizar toda amenaza.
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El FBI centró sus críticas al Servicio 
Secreto en que no cumplió con las 
medidas de seguridad adecuadas para 
eliminar toda visión directa hacia el 
objetivo. El exsubdirector de el FBI, 
Andrew McCabe, explicó que un análi-
sis del sitio donde se hallaba Trump 
estaba al alcance de tiro y en línea 
directa del agresor. 

Ya el domingo, el FBI identificó a 
Thomas Mathew Crooks como perpe-
trador del ataque. Disparó a 120 metros 
de distancia desde el techo de una 
empresa, con un fusil tipo AR-15 (ver-
sión civil del rifle semiautomático mili-
tar M16). Era originario de Bethel Park, 
Pennsylvania, tenía 20 años y figuraba 
como votante republicano, aunque el 
mismo sábado habría donado 15 dólares 
a un comité de acción progresista.

Lejos de esas especulaciones, un res-
tablecido Donald Trump anunció que el 
lunes asistiría a la Convención Nacional 
Republicana, en Milwaukee, Wisconsin, 
para ser nominado candidato a la elec-
ción presidencial del martes cinco de 
noviembre.

Condena internacional
En la fiera campaña electoral que libran 
el actual presidente demócrata, Joseph 
Biden, y Donald Trump, el primero ha 
acusado a éste de alimentar la violencia 
política. Sin embargo, cuando conoció 
el atentado contra su rival, lo condenó 
desde la Oficina Oval con un llamado a 
la unidad de su país y estas palabras: 
“No hay lugar en  EE. UU. para ese tipo 
de violencia. Es enfermizo, y todo el 
mundo debe condenar lo ocurrido”. 

Entre las múltiples expresiones de 
repudio al atentado contra el expresi-
dente estadounidense, llegó una proce-
dente de Rusia transmitida por conducto 
del vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, 
quien aclaró que la vida del magnate 
corría peligro después de “los numero-
sos intentos por sacarlo de la carrera” 
hacia la Casa Blanca. 

Citó que primero se usaron herra-
mientas legales en tribunales y fiscalías 

para intentar desacreditarlo política-
mente; y agregó: “Si el gobierno de 
Biden no ha organizado este intento de 
asesinato, sí que ha creado una atmós-
fera que provocó lo que hoy vemos”.

Minutos antes, y enfocada en la 
actuación de  EE. UU. sobre el conflicto 
en Ucrania, la vocera del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia, María 
Zajárova, llamó a Washington a contro-
lar su política “de atizar el odio contra 
oponentes políticos, contra otros países 
y pueblos, de patrocinar el terrorismo”.

Y planteó como ejemplo la admisión 
del jefe de la inteligencia militar de 
Ucrania, Kirilo Budánov, de que los ser-
vicios secretos de este país han articu-
lado “varios intentos infructuosos de 
asesinato del presidente ruso, Vladimir 
Putin, preparados con dinero estadouni-
dense, sin el cual no serían posibles esos 
actos dañinos”.

Zajárova aludió a quienes en  
EE. UU. apoyan el suministro de armas 
a Volodimir Zelenski y preguntó: “¿no 
sería mejor financiar a la policía esta-
dounidense y otros servicios encargados 
de garantizar el orden en ese país?”.

Después de citar a Robert Kennedy, 
sobrino del asesinado John F. Kennedy, 
quien criticó la “pésima actuación” de 

las agencias federales de seguridad, la 
vocera rusa denunció que el gobierno 
estadounidense ha creado una “estruc-
tura terrorista” con su masivo e incon-
trolado suministro de armas en Ucrania.

Contundente, Zajárova sostuvo que, 
por ello, el régimen de Kiev “es una 
máquina de asesinatos, ataques dinami-
teros, aniquilación, atentados terroristas 
contra personalidades políticas y la 
población civil”.

La representante de la diplomacia 
rusa concluyó con la denuncia de que el 
sitio web Mirotvorets, financiado por  
EE. UU. y que difunde nombres de 
supuestos enemigos de Ucrania, tiene el 
objetivo de publicar una lista con los 
nombres de “periodistas y activistas 
sociales”, cuya liquidación es propuesta 
por Washington.

Geopolítica de la violencia
El ataque al empresario inmobiliario y 
candidato presidencial recordó a los 
analistas la política de violencia preva-
leciente a lo largo de dos siglos en  
EE. UU. En el Siglo XX esta línea de 
acción fue dominante y marcó el curso 
de todos los conflictos globales, y ahora, 
pese a su hegemonía en declive, insiste 
en resolverlos por esa misma vía.

Un restablecido Donald Trump anunció que el lunes asistiría a la Convención Nacional 
Republicana, en Milwaukee, Wisconsin, para ser nominado candidato a la elección presidencial 
del martes cinco de noviembre.



MÁS ARMAS QUE PERSONAS
La violencia con armas de fuego ha dejado pocos lugares ilesos en el territorio estadounidense. Muchos estadounidenses consideran 
sacrosanto su derecho a portar armas, pero los críticos de la Segunda Enmienda dicen que ese derecho amenaza a otro: el derecho a la vida.

CULTURA ARMAMENTISTA
Hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses.
Ninguna otra nación tiene más armas que civiles.
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Se estima que los 
estadounidenses 

poseen 393 millones 
de los 857 millones 
del arsenal mundial.

44% de los adultos 
estadounidenses 
viven en un hogar 

con un arma.

 Un tercio de los 
adultos de EE. UU. 

posee un arma 
personalmente.

EE. UU. sigue siendo 
el mayor exportador 
de armas del mundo. 
Es responsable del 
39% de las ventas 
internacionales de 
armamento entre 

2017 y 2021.

En 2018, los fabricantes de armas estadounidenses produjeron 
nueve millones de armas de fuego, más del doble que en 2008.

LAS VÍCTIMAS

Un costo en vidas humanas que 
en lo económico se traduce en 
557 mil millones de dólares.

En un año, la violencia con armas 
en EE. UU. acaba con 40 mil 
personas y hiere al doble. 

Tiroteos en EE. UU. (2014-2023)
2021 es el año con más incidentes, 

un total de 690.
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Sin embargo, en su propio territorio, el 
gobierno estadounidense ha perdido la 
guerra frente a esta violencia política. 
Estudios públicos e independientes con-
firman que  EE. UU. es la única nación 
donde el gobierno y amplios sectores pri-
vilegian el uso de esa violencia para 
“defenderse” contra supuestas amenazas.

Las fuertes diferencias político-ideo-
lógicas entre los estadounidenses han 
fragmentado y polarizado al país a un 
nivel insospechado. Una de ellas, la más 
reveladora, se evidenció el seis de enero 
de 2021 con el llamado “asalto” al 
Capitolio; pero las más frecuentes, aun-
que menos publicadas, son las cacerías 
de milicias armadas contra inmigrantes 
en la frontera sur y las impunes agresio-
nes de grupos anglosajones a minorías 
étnicas, religiosas y políticas.

Este ambiente de malestar social e 
intolerancia prevaleciente hoy en la 
sociedad estadounidense parece estar 
escrito por el cineasta sueco Ingmar 
Bergman en su filme El huevo de la 
serpiente (1977). Hoy, en  EE. UU., a 
través “del cascarón traslúcido de la 
serpiente”, puede distinguirse el 
mismo odio estructural generado por el 
nazifascismo en 1923.

El análisis retrospectivo sobre la vio-
lenta política estadounidense recuerda 
que su gobierno utilizó armas nucleares 
contra Japón en 1945; que ha sido el 
único en usar armas químicas contra su 
población y en prohibir a otras naciones 
su derecho a la alimentación, a la salud 
y al libre tránsito mediante “sanciones 
extraterritoriales”.

Hace apenas unas semanas, en  
EE. UU. se anunciaba una peligrosa 
modalidad en la venta de armas a través 
de máquinas expendedoras situadas en 
centros comerciales. Este libertinaje 
armamentista amenaza el futuro no sólo 
de los estadounidenses, sino de los mexi-
canos, sus vecinos y socios comerciales.

 EE. UU. es el país rico con más 
muertes de civiles por armas de fuego, 
razón por la que su tasa de mortalidad es 
11.4 veces mayor a la de otros 28 países 

de ingresos altos. Por ello, un estudio 
del Instituto de Evaluación Métrica en 
salud local concluye que la violencia ya 
es estructural en su población. 

El Banco Mundial (BM), que pro-
yectó un estudio similar entre los países 
con altos ingresos, alerta que su tasa de 
homicidios es ocho veces mayor a la de 
Canadá. Hoy, siete de las 50 ciudades 
más violentas del mundo son estadouni-
denses: Arkansas, Baltimore, Detroit, 
Nuevo México,  Nueva Orleans, 
Memphis y Washington D.C. Y contra 
lo que podría pensarse, los perpetrado-
res no son afroestadounidenses, sino 
anglosajones.

Esta cultura de violencia quedó nue-
vamente expresada el pasado 27 de 
junio en el Informe Murthy (nombre del 
cirujano general de  EE. UU., Vivek 
Murthy), en el que se declara que la 
superpotencia vive una “crisis de salud 
pública” principalmente causada por 
armas de fuego, y que ésta se incre-
menta.

Aunque ese informe no cambiará la 
política institucional o de Estado, aspira 
a convencer a las autoridades de frenar 
los cotidianos tiroteos que provocan 
numerosas víctimas; y que son la pri-
mera causa de muerte de niños y jóve-
nes, como ocurrió en 2021 cuando 
alcanzaron su máximo histórico.

Esa escalada comenzó en 2020 cuando 
se registraron múltiples víctimas por 
armas de fuego, entre las que el mayor 
número fue de los menores de entre uno y 
19 años, cifra que superó los decesos por 
accidentes de tránsito, cáncer y sobredo-
sis o envenenamiento. Entre 2020 y 2023 
hubo más de 600 tiroteos masivos, ahora 
con víctimas de entre 0 y 14 años, según 
el Archivo de violencia armada (Gun 
Violence Archive).

La dramática perspectiva de ser obje-
tivo en un tiroteo escolar está detrás del 
miedo y el ausentismo escolar en 51 por 
ciento de los adolescentes de entre 14 y 
17 años. Solamente en 2020 murieron 48 
mil 204 personas por armas, cifra que 

CUANDO EL TIROTEO SE 
DETIENE
El trauma de haber sido víctima 
de un ataque armado persiste. 
En  EE. UU. más del 58 por ciento 
de las personas vive con los efec-
tos nocivos de la epidemia de vio-
lencia. En el país al que aspiran a 

presidir Joseph Biden y Donald Trump hay millones de mujeres y hom-
bres que han sido heridos por disparos, que hoy están bajo amenaza 
de alguien que porta un arma de fuego, explica la organización 
Everytown for Gun Safety.

Esta calamitosa experiencia de los sobrevivientes tiene secuelas 
físicas, psicológicas, legales y económicas duraderas. Sin embargo, 
en la potencia existe toda una cultura del silencio sobre la violencia 
armada que no ayuda a comprender y superar tal problema.

La magnitud del fenómeno es tal que se manifiesta en todas las 
comunidades del país. Dos tercios de los sobrevivientes han recibido 
servicios de salud mental, asistencia legal y fueron cubiertos sus gas-
tos médicos, como fisioterapia, rehabilitación, equipos quirúrgicos o 
atención domiciliaria. La mayoría de los sobrevivientes de la violencia 
armada en  EE. UU. difícilmente logra readaptarse en su totalidad.
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superó con ocho mil muertes más que en 
2019, y casi 16 mil más que en 2010.

Comparado con el promedio de 
muertes por armas en los países de 
ingresos altos, EE, .UU. los lidera con 
36.4 por ciento; en contraste con el 0.3 
en Japón y 0.5 en Reino Unido. Es decir, 
13 por ciento de personas mueren más 
por arma de fuego en  EE. UU. que en 
otros países de ingresos altos; unos 40 
mil muertos y aproximadamente 85 mil 
quedan heridos.

Detrás de esas alarmantes cifras está 
la violencia armada y que el 54 por 
ciento de la población estadounidense ha 
experimentado directa o indirectamente. 
Por ello, 10 de las asociaciones médicas 
de esa nación respaldan el Informe 
Murthy, aunque los reaccionarios de la 
Asociación Nacional del Rifle (ANR) lo 
han calificado como una “extensión de la 
guerra” de Biden contra quienes poseen 
armas y respetan la ley.

Para enfrentar este dilema, organis-
mos públicos y centros de prevención 

privados coinciden en que los legislado-
res deben concientizar a los estadouni-
denses sobre las consecuencias de poner 
armas de fuego en manos de personas 
proclives a la violencia; y que el Estado 
tiene la responsabilidad de edificar 
comunidades más seguras.

A pesar de estas buenas intenciones, 
en  EE. UU. hay ahora más condiciones 
favorables para que estalle la violencia 
que, sin desembocar en una guerra civil, 
puede “ser no menos peligrosa”, alerta 
la experta en conflictos Bárbara F. 
Walter.

Es de todos conocido que los extre-
mistas podrían desencadenar ese pro-
ceso y cada día están mejor organizados. 
Su objetivo político es que los ciudada-
nos opten por uno u otro bando. En la 
pasada primavera, y después de pasar 
desapercibidas, se reportó el renaci-
miento de estas milicias y su organiza-
ción mediante las redes sociales.

Ese  f enómeno  c r ec ió  con  e l 
“asalto” al Capitolio en 2021, con la 

intensificación de la retórica antiguber-
namental y el reclutamiento en las redes 
sociales. Así como desde julio de 2010 
se reportó que los “grupos de odio en  
EE. UU.” se encontraban armados y 
estaban en auge, ahora hay al menos 
200 organizaciones paramilitares que 
pugnan por la no intervención de la 
federación en asuntos locales.

Esos entes “patriotas” tienen un 
ideario antigubernamental y sus aliados 
son el régimen neonazi de Ucrania y el 
sionismo israelí; mantienen estrechos 
vínculos con las derechas radicales 
alemanas, francesas, con los “rebeldes” 
sirios y aun con miembros de la 
delincuencia organizada trasnacional 
que bien caen en la clasificación de 
“terroristas” por sus agravios contra la 
sociedad.

En tanto no se esclarece el verdadero 
móvil del ataque a Donald Trump,y 
quiénes son sus autores intelectuales, 
revive la atención sobre las milicias con 
alto potencial violento. 

En  EE. UU. hay ahora más condiciones favorables para que estalle la violencia que, sin desembocar en una guerra civil, puede “ser no menos 
peligrosa”, alerta la experta en conflictos Bárbara F. Walter.
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Carlos Salinas 
de Gortari

El Tratado  de  Libre 
Comercio de América 
del Norte (TLCAN), 
que e1 1° de enero de 
1 9 9 4  s u s c r i b i ó  e l 
entonces presidente 

Carlos Salinas de Gortari y el 1° de 
julio de 2020 reeditó el actual manda-
tario Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), ha resultado más benéfico 
para sus socios al norte del continente 
que para México.

Al propio AMLO, 
quien en su momento 
calificó como “entre-
guista” a Salinas, y 
que se autodenomina 
de “izquierda”, “anti-
neoliberal” y opositor 
al  dominio de los 
poderes económicos 
extranjeros, los resul-
t a d o s  d e l  T M E C 
deben “zumbarle en 
los oídos” para recordarle que hace 
cuatro años se olvidó de su posición 
política-económica de hace tres décadas.

EE. UU. y Canadá se mantienen 
como los países más desarrollados del 
continente americano; en tanto, México 
permanece estancado, con un creci-
miento económico del dos por ciento en 
promedio, y enfrenta problemas finan-
cieros y políticos que le impiden superar 
la enorme pobreza y desigualdad que 
agobia a la mayor parte de su población.

En contraste, las corporaciones tras-
nacionales estadounidenses y canadien-
ses siguen explotando la mano de obra y 

El Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (TMEC) no ha 
desarrollado la economía para 
beneficio de los trabajadores 
mexicanos y, por el contrario, 
ha profundizado la dependencia 
del país hacia las inversiones, 
mercancías y servicios de las 
grandes empresas extranjeras.
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recursos naturales mexicanos, en abierta 
contradicción con la reiterada promesa 
de los seis Presidentes que han gober-
nado México en los últimos sexenios 
–particularmente Salinas de Gortari y 
AMLO– de que con el  TLCAN-
TMEC habría desarrollo sostenido y 
“más y mejores empleos”.

Expertos en economía social y 
ambientalistas afirman que el citado 
acuerdo de libre comercio produjo un 
nuevo “extractivismo” que, además de 
exprimir las riquezas naturales de 
México, ha destruido ecosistemas y 
alterado culturas tradicionales en varias 
regiones de la República.

También revela que, con la suscrip-
ción al TLCAN en 1994, abandonó la 
industrialización local impulsada 
durante las cinco décadas precedentes y 
la perfiló a la exportación de materias 
primas para integrarse a las “cadenas 
globales de suministros” en poder de las 
naciones del “primer mundo”.

Entre las materias primas mexicanas 
de mayor exportación se encuentran el 
aguacate Hass, fruta a la que las trasna-
cionales llaman “oro verde”; los lingotes 
o “ladrillos de oro” que las mineras 
canadienses extraen de buena parte de la 
República; y petróleo crudo para fabricar 
combustibles, entre ellos gasolina.

En manos de corporativos extranje-
ros, el precio de estas materias primas se 
multiplica porque obtienen enormes 
ganancias ya industrializadas y comer-
cializadas, una tarea de transformación 
a la que renunciaron los mandatarios 
arriba citados.

Las consecuencias del incremento a 
la producción agroalimentaria de expor-
tación, del desmontaje de la estrategia 
de industrialización propia y la desapa-
rición de apoyos financieros a campesi-
nos, micro y pequeños industriales y 
comerciantes están a la vista: la impor-
tación de insumos elaborados en  
EE. UU. y el deterioro en la alimenta-
ción de los mexicanos.

Las escasas manufacturas hechas 
en el país, como los automóviles, en 

realidad son extranjeras; aquí sólo se 
ensamblan con autopartes importadas 
de otros países, porque a los corpora-
tivos estadounidenses, chinos y japo-
neses les resulta más barato producir 
en México, debido a los bajos salarios 
nacionales.

Después de la expedición del 
TLCAN-TMEC, México vive en la con-
tradicción porque, a pesar de que es pro-
ductor y comercializador mundial de 
petróleo, es también el principal compra-
dor de combustibles estadounidenses.

Uno de los colmos de esta situación 
lo ofrece la compra total de la refinería 
Deer Park, ubicada en Texas, a la que 
la paraestatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) envía crudo para el autocon-
sumo de combustibles, cuya venta 
implica el pago de derechos de exporta-
ción porque esa planta se rige con las 
leyes estadounidenses.

Desde 1994, “gran parte de la econo-
mía pasa a girar en torno a las materias 
primas; la industrialización propia que 
había tenido el país durante los 30 años 
anteriores se abandona”, afirmó Leticia 
Merino, doctora en economía del 
Instituto de Investigaciones Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

En su edición del 12 de mayo de 
2023, la Gaceta universitaria de la 
UNAM, explicó que el país se insertó en 
las cadenas globales de suministro 
como productor de alimentos sin proce-
sar, como aguacate, berries (frutillas), 
hortalizas de verano (tomates, pepinos, 
etc.), petróleo y minerales como el oro.

Minería calamitosa
Merino, especialista en minería y acti-
vista social, alertó que las toneladas de 
oro mexicano extraídas por las mineras 
canadienses se convierten en joyas de 
alto valor o en lingotes destinados a 
corporaciones financieras donde su 
explotación social no es necesaria.

Agregó que antes de activarse el 
TLCAN se reformaron las leyes de 
México en 1992 para que el Estado 

otorgara concesiones a los inversionis-
tas privados, nacionales y extranjeros, 
con las que pudieran explotar industrial 
y comercialmente bienes nacionales.

Por eso fueron modificados el 
Artículo 27° de la Constitución y la Ley 
de Aguas Nacionales, así las compañías 
mineras, entre otras empresas, pudieron 
comprar tierras ejidales y disponer de 
agua dulce, que desde entonces se con-
virtió en un producto comercializable.

También se cambió la legislación 
minera para que estas compañías pue-
dan explotar sin restricciones los mine-
rales en prácticamente todo el territorio 
nacional, lo que ha ocasionado graves 
daños ambientales, porque muchas de 
las excavaciones son a cielo abierto.

Merino denunció que centenares de 
toneladas de oro son extraídas por las 
corporaciones canadienses y llevadas 
fuera del país, mediante la práctica de 
un saqueo similar, individualizado o 
corporativo, al ejercido durante los 300 
años de colonia española.

La activista explicó que las compa-
ñías mineras de Canadá, cobijadas por 
los acuerdos de 1994 y 2020, y por el 
aval de la versión actualizada del 
Artículo 27° Constitucional, poseen con-
cesiones de explotación por 100 años.

Lamentó, igualmente, que, hoy, el 11 
por ciento del territorio nacional está 
concesionado a mineras mexicanas y 
canadienses; que “hay minería en 73 
áreas naturales protegidas federales y 
concesiones para la minería submarina, 
que sólo existen en México y China”.

Uno  de  los  campos  minero-
submarinos tiene más de 300 mil 
hectáreas y se ubica en el Golfo de Ulloa, 
Baja California Sur, el área más grande 
del mundo que representa el paso de 
ballenas y tortugas. “Ahí se planea 
extraer 25 mil toneladas diarias (de 
minerales) del fondo marino; es un daño 
irreversible”, y hay otro campo minero-
submarino de 100 mil hectáreas en la 
zona zapoteca de Oaxaca.

La especialista en industria minera 
advirtió que en 15 de los 20 municipios 



de México con mayor extracción de oro 
y plata, “la pobreza y la pobreza extrema 
son mayores a la del resto del país”; por 
lo que eso de que la minería impulsa el 
desarrollo social de las comunidades 
“es un engaño total”.

Denunció además que esas compa-
ñías disfrutan privilegios fiscales inau-
ditos porque “pagan solamente cinco 
por ciento de las ganancias que repor-
tan, y se les regresa el IVA… a partir de 
la reforma (1992) han tenido un trato 
preferencial… la recaudación fiscal por 
la minería representa solamente el 0.95 
por ciento… la contribución de la mine-
ría al empleo no ha ido más allá del 1.25 
por ciento”, precisó.

Precariedad laboral
Las garantías laborales fijadas en el 
TMEC de 2020 aluden a los derechos 
de los operarios de la industria manu-
facturera exportadora, que deben ser 
contratados formalmente (en especial 
los del ramo de automóviles), contar 
con prestaciones sociales y estar sin-
dicalizados.

Pero esta prescripción legal ampara a 
solamente a unos cuantos operadores 
mexicanos, específicamente a algunos 
obreros de las ensambladoras industria-
les, porque la mayoría de los trabajado-
res mexicanos vive en el desamparo 
absoluto.

Más de la mitad de los 60.7 millones 
de trabajadores del país, 53.7 por ciento, 
se emplea en la informalidad; no está 
protegida por contratos, tiene ingresos 
precarios, carece de derechos laborales, 
servicios de salud y prestaciones socia-
les; y sólo el restante 46.2 por ciento 
está en la formalidad.

El número de los trabajadores sin 
derechos laborales se incrementa; una 
encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), publi-
cada el pasado 27 de mayo, reveló que, 
en los primeros días de ese mes, los tra-
bajadores informales representaban 
32.6 millones, medio millón más que 
los 31.9 millones detectados en enero 
de 2024.

Otro de los contenidos legales del 
TMEC establece que los trabajadores 

mexicanos del sector automotriz deben 
percibir salarios al menos de 16 dólares 
por hora de trabajo, como en  EE. UU. y 
Canadá; pero en México se les paga el 
promedio de cinco dólares por hora.

El siete de julio de 2020, seis días 
después de que se activó el TMEC, 
Fausto Cuevas, director general de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotr iz  (AMIA),  y  Alber to 
Bustamante, director adjunto de la 
Industria Nacional de Autopartes (INA), 
aclararon que, pese a lo suscrito en el 
tratado comercial, las ensambladoras 
mexicanas no subirían a 16 dólares la 
hora a los trabajadores del sector.

“De la regla de los 16 dólares la 
hora se ha comentado mucho de que se 
van a incrementar los salarios en 
México. Es totalmente falso, porque no 
podemos llegar o pasar de cinco dóla-
res a 16 dólares para cumplir la regla”, 
agregó Bustamante; y Cuevas aseguró 
que “ni siquiera en  EE. UU. se paga 
en 16 dólares la hora: hay lugares en 
los que el salario está por debajo de 
este nivel”.

Expertos en economía social y ambientalistas afirman que el citado acuerdo de libre comercio produjo un nuevo “extractivismo” que, además 
de exprimir las riquezas naturales de México, ha destruido ecosistemas y alterado culturas tradicionales en varias regiones de la República.



Pero, además del incumplimiento de 
las reglas del TMEC de los empresarios 
mexicanos, el gobierno “izquierdista” 
de AMLO ha resultado un buen colabo-
rador de los intereses de los capitalistas 
“neoliberales”.

En 2019, una de sus iniciativas de 
reforma a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), abocada a cumplir con las dispo-
siciones laborales previstas en el 
Capítulo 23 y el Anexo 23-A del TMEC, 
fue aprobada por la mayoría legislativa 
de formada por Morena y sus aliados de 
los partidos del Trabajo (PT) y Verde 
Ecologista de México (PVEM).

Supuestamente, las modificaciones 
igualan los salarios en los tres países, 
establecen la libertad de asociación 
sindical de los trabajadores, recono-
cen su derecho a la negociación colec-
tiva, prohíben el trabajo forzoso y el 
infantil, así como la discriminación 
laboral.

Espec i a l i s t a s  de l  Cen t ro  de 
Investigación Laboral y Asesoría 
Sindical (CILAS) y del Centro de 

Apoyo para la Libertad Sindical (Calis) 
destacaron que, con la reforma de 2019, 
se establecieron supervisiones para 
constatar que los sindicalizados estén 
de acuerdo con su afiliación sindical y 
con las condiciones descritas en los 
Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).

Sin embargo, el  estudio de los 
expertos reconoce que la reforma 
laboral de 2019, en realidad, estable-
ció una supervisión con criterios polí-
ticos, no jurídicos y que está enfocada 
más a impulsar una “libertad sindical 
negativa” y alentar a los trabajadores 
a no formar parte de ninguna repre-
sentación obrera para cumplir “con el 
sueño neoliberal de la eliminación de 
los sindicatos”.

Dependencia alimentaria
En 2019, AMLO planteó, mediante la 
creación de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), “un remedo” de 
la antigua Comisión Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo), 
que impulsaría la producción de 

alimentos para el consumo nacional, evi-
tando con ello importar más de la mitad 
de éstos, principalmente a EE. UU.

Pero a la fecha, la dependencia ali-
mentaria se mantiene e incluso se incre-
menta, como lo evidenció el pasado 14 
de febrero de 2024 el Secretario de 
Agricultura, Víctor Villalobos, quien 
anunció que aumentará la importación 
de maíz estadounidense para alcanzar 
16 millones de toneladas anuales.

El Departamento de Agricultura de  
EE. UU. reportó, en enero de 2024, que 
en el ciclo 2023-2024 México importó 
15.3 millones de toneladas de maíz esta-
dounidense, cifra récord con respecto al 
pasado reciente.

En contraste con el maíz, planta de 
origen mexicano, el también mexicaní-
simo aguacate, denominado “oro verde” 
por los corporativos agroalimentarios 
estadounidenses debido a su alto valor 
comercial, tiene una alta demanda 
allende la frontera norte, razón por la 
que también es objeto del interés mer-
cantil del crimen organizado.

El también mexicanísimo aguacate, denominado “oro verde” por los corporativos agroalimentarios estadounidenses debido a su alto valor 
comercial, tiene una alta demanda allende la frontera norte, razón por la que también es objeto del interés mercantil del crimen organizado.
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Un informe difundido por la Red de 
Ambientalistas de Michoacán (Redam), 
principal estado productor de aguacate, 
afirma que el 80 por ciento de la produc-
ción de huertas de este fruto (180 mil 
hectáreas) es ilegal, porque su cultivo y 
comercialización no están permitidos ya 
que operan sin supervisión.

México es el mayor productor inter-
nacional de esta fruta y el 55 por ciento 
de sus exportaciones se llevan a  
EE. UU., su mercado principal. Por ello, 
el aguacate ha motivado conflictos entre 
ambos gobiernos desde la firma del 
TMEC en 2020.

De acuerdo con el Banco de México 
(Banxico), en 2023 México exportó un 
millón 550 mil toneladas de aguacate, 
cuya venta produjo ganancias estimadas 
de poco más de tres mil millones de 
dólares (mdd).

Con respecto a la tendencia hacia 
el  monocult ivo,  como ocurre en 
Michoacán con el aguacate, Alejandro 
Cruz Juárez, integrante de la coordina-
ción nacional del Movimiento Agrario 
Indígena Zapatista (MAIZ), indicó a 
buzos que el campo mexicano está 
supeditado a las presiones de los intere-
ses trasnacionales, cuyas consecuencias 
se evidencian recientemente.

“En Michoacán, la siembra de agua-
cate ha avanzado sobre los bosques, 
¿para qué? Para exportar, porque es un 
gran negocio… en el lago de Pátzcuaro, 
que se estaba secando, se encontraron 
tomas de agua utilizadas para huertas de 
aguacate”.

“Éste es el problema; seguimos produ-
ciendo alimentos para el extranjero. 
Necesitamos producir alimentos para los 
mexicanos… se oye de grandes ganancias 
que se tienen con la venta de aguacate en  
EE. UU., y que es un buen negocio. Pero, 
¿para quién? No para el país”.

El desplazamiento del cultivo de ali-
mentos para los mexicanos fue antici-
pado por los productores agrícolas que, 
en 1993, se opusieron al TLCAN, con la 
advertencia de que no podría competir 
con  EE. UU., donde la producción 

agropecuaria está altamente tecnificada 
y los agricultores tienen amplio res-
paldo financiero de su gobierno con 
base en subsidios.

En su libro El dominio del hambre. 
Crisis de hegemonía, publicado en 
2015, la doctora en economía Blanca 
Rubio, investigadora de la UNAM, 
especialista en el agro, resalta el domi-
nio político y económico que  EE. UU. 
ejerce desde hace décadas mediante el 
control de la producción y comerciali-
zación de alimentos. Y agrega que los 
tratados comerciales con otras naciones 
fortalecen este dominio mediante cor-
poraciones agroalimentarias, como se 
constata en México, cuya dependencia 
alimentaria ha crecido notoriamente.

Consultado por buzos en junio de 
2023, Rafael Lindo Chaga, dirigente del 
Frente de Organizaciones Sociales y 
Económicas del Campo (FOSEC), exin-
tegrante de El Campo es de Todos y del 
Congreso Agrario Permanente (CAP), 
sostuvo que la crisis agraria se ha pro-
fundizado debido a la eliminación de los 
apoyos gubernamentales al campo.

R e c o r d ó  t a m b i é n  q u e  c o n  l a 
desaparecida Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (Aserca), “el 
productor tenía la oportunidad de reci-
bir subsidio del Gobierno Federal para 
establecer su precio; AMLO lo desapa-
reció, como la gran mayoría de la 
estructura del gobierno en política 
agropecuaria”.

La ilusión de la soberanía 
energética
Durante este sexenio, la pretendida 
“soberanía energética” de AMLO se 
transformó en una mayor dependencia 
hacia  EE. UU., a tal grado que, en 
marzo de 2024, la Secretaría de Energía 
(SE) confirmó que México ya compra 
72 por ciento de los combustibles que se 
consumen a la Unión Americana.

De los 250.6 millones de barriles 
consumidos diariamente en México, 
903.4 mil fueron de importación, entre 

estos 631.5 mil gasolinas y el resto dié-
sel, gas licuado y turbosina. En 2023, la 
importación de gasolinas estadouniden-
ses aumentó del 66.6 al 68.5 por ciento, 
la del diésel se incrementó del 64.5 al 
66.7 por ciento.

En el primer cuatrimestre (enero-
abril) de 2024, México rompió récord 
de importación de gas natural, con la 
compra de 6.4 millones de pies cúbicos, 
que representaron un aumento de 8.25 
por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2023.

“La ilusión” vendida por el expresi-
dente Salinas en 1994 de que, con el 
TLCAN, México superaría la pobreza y 
se convertiría en un país “de primer 
mundo”, fue repetida 
en 2020 por su princi-
pal crítico, AMLO, 
quien se denomina 
“anti-neoliberal”; pero 
avaló la prolongación 
de ese acuerdo.

En su conferencia 
del 17 de julio de 
2019, El Presidente 
reconoció haber sido 
opositor al TLCAN de 
1994; pero argumentó 
que la relación económica construida no 
puede evadirse; y destacó logros en 
donde antes preveía tragedias.

“Han transcurrido muchos años 
como para dar un gran viraje y echar por 
la borda todo lo que se ha conseguido; 
así como no ha resultado la panacea, 
también, durante años se ha ido consoli-
dando una relación económica-comer-
cial importante que no se puede 
desaprovechar”, declaró AMLO.

Después de avalar, en 2020, la reedi-
ción del tratado comercial, el enérgico 
“antiimperialista”, que todos los días 
habla desde el Palacio Virreinal, se 
ha dedicado a ensalzar sus prácticas 
de economía “nacionalista” como si 
el TLCAN-TMEC y la profundiza-
ción de la dependencia mexicana 
jamás hubieran existido, y hoy no 
estuvieran a la vista de todos. 

Rafael Lindo 
Chaga
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La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha nombrado hasta ahora 
como sus Secretarios a personas más afines a Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) que a ella, por lo que es probable que haya continuidad en las políticas 
que éste impuso en el gobierno que termina, coincidieron académicos y 

dirigentes de partido y legisladores de oposición. 

Hasta el 18 de julio, 
Sheinbaum Pardo 
había dado a conocer 
en cinco bloques a 20 
integrantes de su 
g a b i n e t e  e n  e l 

gobierno sexenal 2024-2030, a quienes 
presentó como “personas honorables”, 
con estudios y experiencia en las áreas 
especializadas en que se desempeñarán; 
a la futura titular de la Secretaría de la 
Función Pública, Raquel Buenrostro, la 
describió como “incorruptible”, aunque 
luego corrigió y dijo: “bueno, todos lo 
son, pero más ella”.

El presidente de la Fundación de 
Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales Progresistas (FEPESP) José 

Irán Moreno Santos dijo que “no es un 
gabinete con una tendencia de izquierda 
o progresista” y que, a pesar del perfil 
profesional y académico de algunos de 
ellos, en la mayoría resalta su imposi-
ción por cuenta de AMLO.

Entrevistado por buzos, Moreno 
Santos afirmó: “no veo ninguna tenden-
cia a algún proyecto diferente; buscarán 
contar y mantener lo que ya se tiene en 
los proyectos grandes que el actual jefe 
del Ejecutivo ya impulsó y mantener la 
economía del esquema neoliberal”; ade-
más, señaló que Sheinbaum no gober-
nará para las mayorías.

Los dirigentes de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), Marko Cortés y 

Jesús Zambrano, respectivamente, coin-
cidieron en que el gabinete de la presi-
denta electa dará continuidad a las 
políticas de AMLO. 

Los nombramientos de Rosa Icela 
Rodríguez  como Secretar ia  de 
Gobernación (Segob); Omar García 
Harfuch en Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC); Ariadna Montiel, 
que continuará como Secretaria de 
Bienestar (SB) y Mario Delgado, quien 
estará a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), “nos confirman 
que el próximo Gobierno Federal será 
tristemente más de lo mismo, con puro 
cercano a López Obrador”, dijo Cortés.

Zambrano, por su parte, destacó que 
“el gabinete de Claudia Sheinbaum 
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conoció a AMLO cuando en el desem-
peño de su oficio como periodista 
cubrió el sepelio de Rocío Beltrán 
Medina, la primera esposa de éste, y 
desde entonces se vinculó políticamente 
a él, de quien es incondicional, como 
René Bejarano y Martí Batres, el actual 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX).

El futuro titular de la SEP, Mario 
Delgado, viene del grupo político de 
Camacho Solís y Ebrard; militó en el 
PRD de la CDMX como dirigente de la 
corriente Vanguardia Progresista; fue 
precandidato a Jefe de Gobierno, pero 
fue derrotado por Alejandra Barrales, 
entonces perredista y ahora senadora 
electa por Movimiento Ciudadano 
(MC).

Ha sido diputado federal por el PRD 
y apoyó el Pacto por México por ins-
trucciones de Ebrard Casaubón. 
Actualmente es presidente nacional de 
Morena.

En la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) permanecerá su 
actual titular, Rogelio Ramírez de la O, 
muy cercano a AMLO, pues en 2006 
formó parte del equipo de política eco-
nómica que participó en la campaña 
presidencial de éste cuando compitió 
con el panista Felipe Calderón Hinojosa.

AMLO y Ramírez de la O se distan-
ciaron porque después de la derrota de 
2006 éste rechazó figurar como titular 
de la SHCP en el “gobierno legítimo”, 
posición que “ocupó” Mario di 
Constanzo. Militó en el PRD de 1989 a 
2014 y desde ese año, en Morena.

En la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT), 
la presidenta electa nombró a Jesús 
Antonio Esteva Medina ,  actual 
Secretario de Obras y Servicios (SOS) 
de la CDMX; posición en la que estuvo 
al frente durante el gobierno del perre-
dista Miguel Ángel Mancera.

No militó en el PRD, pero “operó” 
bajo las órdenes del entonces líder de la 
corriente Vanguardia Progresista, 
Eduardo Venadero. Mantiene amistad 

con Claudia Sheinbaum desde que 
ambos estudiaron el posgrado de inge-
niería y trabajaron juntos en la construc-
ción del segundo piso del Periférico.

Raquel Buenrostro, quien actual-
mente se desempeña como Secretaria de 
Economía, será la titular de la Función 
Pública; colaboradora muy cercana a 
AMLO desde que éste fue jefe de 
gobierno de la CDMX (2000 al 2005). 
No militó en el PRD ni en ningún otro 
partido de izquierda.

La Secretaría de Energía (SE), otra 
de las dependencias relevantes de la 
administración federal, estará en manos 
de Luz Elena González Escobar, quien 
se desempeñaba como titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas 
( S A F )  d e  l a  C D M X  m i e n t r a s 
Sheinbaum gobernó la capital de la 
República. 

González Escobar es muy cercana a 
AMLO debido a que es nativa del 
estado de Tabasco e hija del doctor, 
político y escritor Gonzalo Jesús 
González. Desde el año 2000, cuando se 
incorporó a la administración pública, 
ha estado al lado del Presidente y tam-
bién de Sheinbaum, quien fue titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
(SMA).

Ariadna Montiel, quien se mantendrá 
como Secretaria de Bienestar, procede del 
Movimiento Nacional por la Esperanza 
(MNE), cuyo líder es el experredista René 
Bejarano Martínez. Cuando se inició en la 
política simpatizó con el grupo de Alfonso 
Ramírez Cuéllar, hoy diputado federal 
electo, y Bertha Luján, ambos exdirigen-
tes y fundadores de Morena. En el PRD 
siempre tuvo un bajo perfil y se formó 
dentro de la corriente Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) fundada por 
René Bejarano, quien entonces tenía un 
control casi total en la CDMX. En los últi-
mos años ha sido también cercana a 
AMLO.

En la Secretaría de Desarrollo 
A g r a r i o ,  Te r r i t o r i a l  y  U r b a n o 
(Sedatu), Claudia Sheinbaum colocó a 
Edna Elena Vega Rangel ,  quien 

surge de la ilegitimidad, de una elección 
de Estado. Sus credenciales académicas 
se opacan por su sumisión frente al 
autoritarismo. Esto es insignificante 
frente al golpe de Estado que se pre-
tende imponer con la reforma judicial”.

Verónica Juárez, excoordinadora del 
PRD en la Cámara de Diputados, dijo 
que la integración del gabinete del 
futuro Gobierno Federal “es una clara 
muestra de que la corrupción es pre-
miada en México. Basta con ver a la 
exfiscal de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy, nombrada como 
Consejera Jurídica de la Presidencia de 
la República. México no merece este 
tipo de personajes al frente del país”.

Las imposiciones 
Uno de los más cercanos al Presidente es 
Marcelo Ebrard Casaubón, quien fue 

nombrado como Secretario 
de Economía, aunque la 
mayor parte de este periodo 
gubernamental ocupó la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

Es el político con mayor 
experiencia administrativa, 
pues durante el gobierno del 

expresidente Carlos Salinas de Gortari 
fue colaborador del entonces jefe del 
Departamento del Distrito Federal 
(DDF), Manuel Camacho Solís, con 
quien posteriormente fundó el Partido 
del Centro Democrático (PCD); en la 
adminis t rac ión  de  Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano se integraron al 
PRD.

Ebrard militó en el PRD hasta 2015, 
año en que se sumó al Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), fun-
dado por AMLO. Otros militantes y 
dirigentes menores de este instituto 
político no lo aceptan porque conside-
ran que no proviene de la izquierda.

En Gobernación, otra de las depen-
dencias de mayor jerarquía, Sheinbaum 
colocó a Rosa Icela Rodríguez, actual 
titular de la SSPC, quien no militó en el 
PRD, pero el 12 de enero de 2003 

Marcelo Ebrard 
Casaubón



Éstos son los miembros del Gabinete de 
Sheinbaum confirmados hasta el momento:
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durante 20 años ha ocupado varios 
cargos relacionados con el problema 
de la vivienda. En 2018 fue nombrada 
directora general de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), ads-
crita a la Sedatu, y desde 2022 es sub-
secretaria de Ordenamiento Territorial 
y Agrario de la Sedatu.

Tendrá a su cargo la construcción del 
millón de viviendas que Claudia 
Sheinbaum prometió edificar en su sexe-
nio. Su exjefe político, René Bejarano, se 
hizo famoso en el país porque, cuando se 
desempeñaba como Secretario de 
Gobierno de la CDMX, en el periodo 
gubernamental citadino de AMLO, fue 
exhibido mientras recibía dinero de gran-
des empresarios para financiar la cam-
paña electoral perredista de 2006. A 
partir de entonces se le conoce con el 
apodo de El señor de las ligas.

Alicia Isabel Adriana Bárcena 
Ibarra, quien hasta el 30 de septiembre se 
mantendrá como Secretaria de Relaciones 
Exteriores, ocupará las oficinas de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat); es diplomática de 
carrera y muy cercana a Beatriz Gutiérrez 
Müller, la esposa de AMLO. En 1971, 
mientras estudiaba la licenciatura en bio-
logía, fue integrante del Comité de Lucha 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

Posteriormente participó en el análi-
sis histórico de la matanza del Jueves de 
Corpus, que en junio de 1971 ordenó el 
expresidente Luis Echeverría Álvarez 
en el barrio de San Cosme, de la Ciudad 
de México.

Entre Claudia y AMLO
Entre los pocos integrantes del futuro 
gabinete presidencial que mantienen 
mayor cercanía con la Presidenta electa 
se encuentra Omar García Harfuch, 
quien será titular de la SSPC. Su abuelo 
y su padre provienen de las filas del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y se les atribuyen acciones de 
represión contra movimientos sociales. 
Sin embargo, García Harfuch forma 
parte del grupo de AMLO.

La titular de la Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la República será la 
exfiscal de la CDMX, Ernestina 
Godoy; militó en el PRD y perteneció a 
la corriente interna Rosca, conformada 
po r  gen t e  de  Rosa r io  Rob le s , 
Cuauhtémoc Cárdenas y Salvador 
Mart ínez  Del la  Roca,  El  Pino. 
Posteriormente se vinculó a la corriente 
IDN, liderada por René Bejarano. Fue 
fundadora de Morena y hoy es cercana 
al grupo de Clara Brugada y Alejandro 
Encinas.

El doctor David Kershenobich, 
futuro Secretario de Salud (SS), es uno 
de los médicos e investigadores sanita-
rios más reconocidos del país; es un 
médico cercano a Claudia Sheinbaum, a 
quien conoce porque ambos son de ori-
gen judío y estudiaron en la Universidad 
Nacional  Autónoma de  México 
(UNAM).

En Relaciones Exteriores la presi-
denta electa designó a Juan Ramón de 
la Fuente, exembajador de México ante 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). De la Fuente es amigo de 
AMLO; en 2012 figuró como posible 
titular de la SEP en el supuesto de que 
Morena ganara la Presidencia; y en 
2018 se le mencionó como posible can-
didato independiente impulsado por la 
izquierda.

En ese mismo año fue designado 
por AMLO como representante de 
México ante la ONU. Fue consejero 
del tabasqueño cuando ocupó la jefa-
tura de Gobierno. Nunca ha militado 
en la izquierda y su llegada a la fun-
ción pública fue por invitación del 
entonces presidente del PRI, Ernesto 
Zedillo Ponce de León. Fue rector de 
la UNAM del 17 de noviembre de 
1999 al 16 de noviembre de 2007 y los 
colectivos estudiantiles lo acusan de 
haber permitido que la Policía Federal 
vulnerara la autonomía universitaria 
en 1999.

Julio Berdegué Sacristán, exsubdi-
rector regional de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), será el nuevo 
Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader). Acompañó a Claudia 
Sheinbaum durante su campaña presi-
dencial como coordinador de los 
Diálogos por la Transformación sobre el 
campo. Es sinaloense e hijo mayor del 
biólogo y hotelero español Julio 
Berdegué Aznar, quien llegó a Sinaloa 
en 1939 junto con otros exiliados de la 
República Española, y de la empresaria 
Dolores Sacristán, también ibérica. Es 
amigo de AMLO y simpatizante de 
Morena.

Sheinbaum designó como titular de 
la Secretaría de Ciencia, Humanidades e 
Innovación (SCHI), nueva dependencia 
del Poder Ejecutivo Federal, a Rosaura 
Ruiz Gutiérrez, su exsecretaria de 
Educación en el gobierno de la CDMX. 
Ruiz Gutiérrez no ha militado en ningún 
partido, pero creó nexos con AMLO 
mientras fue esposa de Martínez Della 
Rocca, uno de los líderes del movi-
miento estudiantil de 1968 y de los fun-
dadores del PRD.

Della Rocca participó en la corriente 
interna Movimiento por la Democracia 
(del PRD), junto con  otros dirigentes 
como Pablo Gómez Álvarez, Juan N. 
Guerra, Alfonso Ramírez Cuéllar, Javier 
González Garza e Inti Muñoz Santini. 
El nombramiento de Rosaura fue una 
propuesta directa de Claudia, quien fue 
su compañera de academia.

El nombramiento más reciente de 
Sheinbaum Pardo fue el de Lázaro 
Cárdenas Batel como jefe de Oficina 
de  l a  P re s idenc i a .  Es  h i j o  de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fun-
dador del PRD, partido del que fue mili-
tante; perteneció al grupo de la Rosca, 
integrado por su padre, Rosario Robles 
y Martínez Della Roca. Fue gobernador 
de Michoacán.

Cuando ocupaba este cargo sugirió al 
expresidente Felipe Calderón Hinojosa 
que combatiera al crimen organizado y 
ésa fue la razón por la que éste empren-
dió la “guerra anti-narco” mediante el 
uso del Ejército.



El nieto homónimo del expresidente 
Lázaro Cárdenas del Río fue maltratado 
por AMLO y expulsado de sus oficinas 
de Palacio Nacional, hallando cobijo 
con Alejandro Esquer, entonces secreta-
rio particular del Presidente.

El jueves 18 nombró a tres integran-
tes más: Claudia Curiel de Icaza, titu-
lar de la Secretaría de Cultura, Josefina 
Rodríguez Zamora,  titular de la 
Secretaría de Turismo; Marath Bolaños 
continuará como secretario del Trabajo. 
Será hasta septiembre cuando defina a 
los secretarios de Marina, Ejército, 
Defensa Nacional y a los titulares del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Un nuevo gabinete de AMLO
La organización de la sociedad civil 
Educación con Rumbo, afirma que un 
servicio social y cultural tan delicado 
como la educación no puede brindarse 
bien si la SEP es utilizada como un 
“trampolín” para saltar hacia otros 
puestos políticos o como un pago a 
“colaboradores leales”.

La organización civil Mexicanos 
Primero dijo que el futuro titular de 
Educación, Mario Delgado Carrillo, 
deberá “buscar soluciones más allá de 
las becas prometidas, pues éstas sólo 
resuelven una parte del problema, en el 
mejor de los casos”.

El magisterio disidente, agrupado en 
l a  C o o r d i n a d o r a  N a c i o n a l  d e 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
se pronunció en contra del nombra-
miento de Delgado porque no procede 

del gremio docente y advirtió que el 
futuro que le espera a la educación en 
México no es halagüeño.

Para analistas como Fred Álvarez, el 
nombramiento de Lázaro Cárdenas 
Batel como jefe de la Oficina de la 
Presidencia es una buena señal hasta 
para la oposición; y para el exdiputado 
panista, Iván Manjarrez, con esta desig-
nación Claudia Sheinbaum evitó la fuga 
tanto de Marcelo Ebrard como de 
Cuauhtémoc Cárdenas, a quienes 
AMLO traicionó en el pasado.

A éste último lo engañó prometién-
dole Petróleos Mexicanos (Pemex) y al 
primero olvidándose del acuerdo que 
Marcelo y AMLO suscribieron en el año 
2000 para que en la elección de 2006 el 
candidato del PRD fuera Ebrard, lo que 
no ocurrió porque el tabasqueño volvió 
a postularse. 

Cárdenas Batel fue coordinador de asesores de López Obrador, de 2018 a 2023, y en el último año se desempeñó como asesor especial del 
Presidente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Su designación como jefe de oficina de la Presidencia supone 
la vuelta al círculo de Gobierno del que fuera coordinador de asesores de AMLO y la restitución de un organismo extinto tras la renuncia del 
empresario Alfonso Romo. 
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NO SE RECICLAN 
AGUAS RESIDUALES
Los ríos La Compañía y Coatepec, que durante mucho tiempo proporcionaban agua para consumo 
humano e irrigaron los campos agrícolas del oriente del Valle de México, hoy llevan aguas 
negras y están expuestos, en perjuicio de la población ribereña.

EN EL ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 
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El río La Compañía, cuyo 
cauce pasa por siete 
municipios de la región 
antes de verterse en lo 
que queda del Lago de 
Texcoco, despide malos 

olores, sirve como tiradero de todo tipo 
de desechos, incluidos animales muer-
tos, genera fauna nociva y vegetación 
sin control.

Los habitantes de los municipios de 
Nezahualcóyotl y Chimalhuacán resien-
ten más los problemas de contami-
nación. Ciudadanos y autoridades 
municipales han demandado el entuba-
miento, pero únicamente han recibido 
maquinaria para dragarlo. 

Actualmente no se ve a personal 
ni a equipo en la zona. En el trienio 
2016–2018,  las  au tor idades  de 
Chimalhuacán apenas lograron que la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y la Comisión de Aguas del Estado de 
México (CAEM) lo desazolvaran; y 
quedó en proyecto la instalación de 
plantas de tratamiento.

Con la mediación del gobierno muni-
cipal de Chimalhuacán, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Conagua iniciaron, en 
2014, la construcción del Proyecto 
Hidráulico del Lago de Texcoco, que 
consiste en un túnel semiprofundo con 
diámetro de cinco metros, que sustitui-
ría al Dren General del Valle para captar 
las descargas pluviales del oriente del 
Valle de México. 

En palabras de los exfuncionarios 
que participaron en la gestión, se paga-
ron dos mil 400 millones de pesos 
(mdp) por ese proyecto, fue encargado 
a una empresa española; pero con la 
llegada del actual gobierno municipal 
en Chimalhuacán, de filiación more-
nista, se abandonaron las obras. Los 
restos de las gigantescas piezas para 
construir el túnel emisor quedaron 
abandonados a un costado del Circuito 
Mexiquense.

Como parte de ese proyecto, se ins-
taló una planta tratadora de aguas 

negras, construida entre 2016 y 2020 en 
el Corte San Pablo del Ejido Santa 
María, Chimalhuacán. A finales de 2020 
inició su funcionamiento, pero a la 
fecha no está operando. 

Una vez tratadas las aguas negras, 
éstas cumplían con la norma NOM–
002–SEMARNAT–1996, es decir, 
eran aptas para el riego agrícola. Fue 
así como el gobierno municipal llegó 
a un acuerdo con los ejidatarios para 
que sus cultivos de hortalizas, maíz y 
flores resultaran beneficiados, lo que 
les permitiría ahorrar energía eléc-
trica y agua suficiente para sus culti-
vos.

E n  2 0 2 2 ,  c o n  e l  a r r i b o  a 
Chimalhuacán de la administración 
municipal de Morena, la planta trata-
dora fue abandonada y los motores, que 
succionaban el agua del cárcamo, así 
como el resto de las instalaciones, fue-
ron objeto de saqueo; la planta genera-
dora de energía eléctrica también 
desapareció. 

Recientemente, durante un mitin 
realizado frente a las oficinas del 
Organismo Municipal de Agua Potable 
(Odapas), este medio cuestionó a su 
directora, Miriam Lira, sobre el desuso 
de la planta tratadora y su respuesta fue 
el silencio.

Indispensable el tratamiento 
Durante una conferencia de prensa 
ofrecida el año pasado, un vocero del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle 
de México (OCAVM) declaró que el 
nivel de agua potable del Sistema 
Cutzamala disminuiría a 38.5 por cien-
tode su capacidad para finales de 2023, 
muy por debajo del 52.21 por ciento 
que tenía en 2022. 

Por tal motivo demandó que los 
gobiernos Federal y estatales trabaja-
ran en la elaboración de proyectos 
enfocados al tratamiento de aguas resi-
duales; y en un informe de la Conagua 
emitido en enero propuso la creación 
de redes destinadas específicamente a 
captar agua fluvial. 

Si bien la sequía ha disminuido en 
la mayoría del territorio nacional y en la 
zona del Valle de México debido a las 
intensas lluvias generadas por los 
frentes fríos y las primeras tormentas 
tropicales, casi toda esa agua pluvial 
–centenares de millones de metros cúbi-
cos– se ha desperdiciado y terminado 
por mezclarse con aguas negras. 

La doctora Delia Montero, acadé-
mica del Departamento de Economía de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Iztapalapa e integrante de la 
Red AGUAM, en su estudio México sin 
agua y sin plan hídrico destaca la 
necesidad de cuidar el agua y recurrir 
al tratamiento de aguas residuales. 

En su edición 1125, este semanario 
denunció la falta de interés de los tres 
órdenes de gobierno en reusar las aguas 
residuales con plantas de tratamiento y 
la ausencia de un proyecto para enfren-
tar la escasez de agua dulce, problema 
que agobia a México y a la mayor parte 
de las naciones del mundo. 

Según el estudio Vulnerabilidad en 
el suministro de agua del Valle de 
México, que el doctor Manuel Perló –
m i e m b r o  d e l  I n s t i t u t o  d e 
Investigaciones Sociales (IIS) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)– elaboró por encargo 
del Senado de la República y que 
difundió el 31 de enero de 2019, en la 
Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM) se consumen 63 
metros cúbicos de agua por segundo y 
se generan diariamente 56.6 metros 
cúbicos de aguas residuales. 

El colectivo Agua.org.mx detalló que 
“91.54 por ciento de las aguas residua-
les que se producen en la Zona 
Metropolitana no se trata, lo cual impide 
aprovecharlas nuevamente, con lo que 
se genera contaminación y problemas 
de salud”.

El crecimiento poblacional del Valle 
de México ha representado el mayor 
reto para el desalojo de aguas residuales 
hacia lugares distantes. Una de las pri-
meras obras elaboradas para resolver 
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Con el arribo a Chimalhuacán de la administración municipal de Morena, la planta tratadora fue abandonada y los motores, que succionaban 
el agua del cárcamo, así como el resto de las instalaciones, fueron objeto de saqueo; la planta generadora de energía eléctrica también 
desapareció. Este semanario denunció la falta de interés de los tres órdenes de gobierno en reusar las aguas residuales con plantas de 
tratamiento y la ausencia de un proyecto para enfrentar la escasez de agua dulce, problema que agobia a México y a la mayor parte de las 
naciones del mundo.
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e s t e  p r o b l e m a  f u e  e l  Ta j o  d e 
Nochistongo, cuya construcción se ini-
ció en 1637, pero fue hasta 1788 cuando 
empezó a mandar las aguas residuales al 
río Tula, Hidalgo. 

En 1867, las autoridades federales 
iniciaron la construcción del Gran Canal 
de Desagüe, que empezó a funcionar 
hasta 1900; en 1962 pusieron en servi-
cio el Túnel Emisor Poniente y en 1975 
el Túnel Emisor Central. 

La última obra de esta naturaleza fue 
el Túnel Emisor Poniente II que, en 
palabras de la Conagua, funciona desde 
2019 y es el único conectado a la planta 
tratadora más grande del país, que se 
ubica en las cercanías de Tula y envía 
sus  aguas  t ra tadas  a l  Val le  del 
Mezquital.

A decir de los expertos Montero y 
Perló, las aguas residuales domésticas 
son susceptibles de tratarse sin compli-
caciones; pero cuando se mezclan con 
las pluviales y con las descargadas por 
las industrias que utilizan sustancias 
tóxicas se convierten en aguas negras 

pestilentes e insanas, como las que dis-
curren en el canal abierto que pasa por 
la colonia La Laguna de Chiconautla, en 
el municipio mexiquense de Ecatepec.

Debido a la sequía de meses pasados 
registrada en todo el país y que todavía 
afecta a varias entidades, sobre todo en 
el norte del México, la Conagua fijó el 
llamado día cero para el 26 de junio 
de este año, es decir, cuando la mayoría 
de las presas estarían en sus niveles más 
bajos y se afectaría la distribución de 
agua en las ciudades.

Para la UNAM, el día cero es el día 
en que el suministro libre de agua ter-
mina y el acceso al líquido comienza a 
ser racionado”; fue por ello que la 
Conagua racionó el líquido vital y, aún 
ahora, muchos de los habitantes de la 
CDMX y su zona conurbada no tienen 
acceso a él.

Para el OCAVM, si no caen lluvias ni 
se recuperan los niveles de agua del 
Sistema Cutzamala, del que depende el 
26 por ciento del agua potable consu-
mida en el Valle de México, el día cero 

únicamente cambiará de fecha en lo que 
resta de 2024. 

La edición de Conciencia Verde 
correspondiente a febrero de 2024, el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
informa que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Red de 
Investigación en Agua (AGUAM) han 
previsto que el día cero llegará inevita-
blemente a la CDMX en 2028 “si no 
cambian las medidas para gestionar y 
reusar los recursos hídricos”. 

La UAM, pionera en la enseñanza 
de la ingeniería hidrológica en México, 
había pronosticado la crisis hídrica 
desde el 23 de agosto de 2023, cuando 
reprodujo estas líneas de la doctora 
Delia Montero Contreras en su boletín 
415: 

“Los principales temas que ocupan 
su atención (de la AGUAM) son la cali-
dad, gestión y contaminación del 
recurso hídrico, el tratamiento de aguas 
residuales y la desalinización de manera 
multidimensional, al abordar los asun-
tos desde la perspectiva económica, 

En 1867, las autoridades federales iniciaron la construcción del Gran Canal de Desagüe, que empezó a funcionar hasta 1900; en 1962 
pusieron en servicio el Túnel Emisor Poniente y en 1975 el Túnel Emisor Central. 
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institucional, cultural, política y ecosis-
témica para el aprovechamiento de las 
fuentes de agua”.

Pero la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) también había 
previsto, en su análisis Perspectiva tri-
mestral de precipitación (pluvial) a 
finales de 2023, que el “fenómeno del 
niño” se extendería más allá del mes de 
marzo de 2024, provocando sequías en 
la costa del Pacífico y que las lluvias 
solamente eran probables en la región 
Sureste. 

Ejemplos en el mundo 
En su estudio Las aguas residuales. El 
recurso desaprovechado, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 
Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU–Habitat) 
destacan que la “mejora de los 
tratamientos de aguas residuales, una 
mayor reutilización y la recuperación de 

los subproductos fomentan la transición 
hacia una economía circular, porque 
“reducen las extracciones de agua y la 
pérdida de recursos en los sistemas de 
producción y las actividades económicas”.

Las naciones que han atendido este 
llamado son pocas; la agencia Xinhua 
informó que la ONU–Habitat elogió 
“las audaces acciones” que Beijing, la 
capital de la República Popular China 
(RPCh) ha realizado para restablecer los 
ríos urbanos, a pesar de las “amenazas 
vinculadas con una rápida industrializa-
ción”. 

En su comunicado de marzo de 2021, 
la ONU–Habitat alertó que “las ciudades 
esponja” abordan un problema por el que 
los planificadores urbanos han luchado 
durante mucho tiempo: evitar que el agua 
de lluvia inunde las ciudades mientras se 
implementan formas de conservarla. 

La iniciativa de convertir a las ciuda-
des en “esponjas” surgió en China, 
donde se efectúa el ambicioso proyecto 

para que el 80 por ciento de sus áreas 
urbanas absorban y utilicen al menos el 
70 por ciento del agua de lluvia en 2030. 

A diferencia de lo que ocurre en la 
RPCh, México está muy lejos de aplicar 
este tipo de proyectos y, por tal motivo, 
la participación ciudadana resulta fun-
damental para “el cuidado del agua, su 
uso y reúso”, así como recordar que el 
gobierno tiene la obligación de atender 
seriamente estos problemas porque “el 
fatal día cero ya toca a nuestras puer-
tas”, advierte Conciencia verde, publi-
cación del IPN enfocada a concientizar 
a su comunidad estudiantil en el uso 
correcto del agua. 

México ocupa el quinto lugar mun-
dial en consumo de agua; y no pertenece 
a  los  pa í ses  con  más  agua  en 
Latinoamérica, por lo que “debemos 
empezar a cuidarla y exigir a los orga-
nismos correspondientes que actúen 
responsablemente”, demanda acertada-
mente la publicación politécnica.  

La Sader había previsto, en su análisis Perspectiva trimestral de precipitación (pluvial) a finales de 2023, que el “fenómeno del niño” se 
extendería más allá del mes de marzo de 2024, provocando sequías en la costa del Pacífico.
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COMERCIANTES MICHOACANOS 
SIN APOYO PARA 

ENFRENTAR LA CRISIS
La rica tradición comercial de Michoacán enfrenta hoy una demanda en extremo baja de 
alimentos básicos y artesanías debido al incremento en los costos de la producción agrícola 
y la falta de apoyos gubernamentales.
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La  a s o c i a c i ó n  c i v i l 
México ¿Cómo vamos? 
publ icó ,  hace  unas 
semanas, que la infla-
ción subió de 4.69 por 
ciento en mayo de 2024 

a 4.98 por ciento en junio; y que los esta-
dos con mayor aumento en los precios 
fueron Oaxaca, con 6.1 por ciento; 
Puebla, 5.9 por ciento; Hidalgo, 5.8 por 
ciento; Yucatán, 5.8 por ciento; y 
Tlaxcala, con 5.8 por ciento.

Los pequeños y medianos comer-
ciantes de Michoacán alertaron, por su 
parte, que esta situación es provocada 
por la deficiente política económica del 
Gobierno Federal y porque sus progra-
mas de “apoyo” y “estímulo” excluyen 
a la mayoría de ellos.

También advirtieron que, en los últi-
mos años, la grave crisis socioeconómica 
de la entidad se ha exacerbado por la 
inseguridad pública, inestabilidad social 
y los cambios en las políticas comer-
ciales nacionales e internacionales.

Es por todo esto que, en la mayoría de 
las familias michoacanas, el “dinero no 
alcanza” para acceder a los alimentos y 
servicios básicos, diariamente se reduce 
su calidad de vida y los programas 
gubernamentales no logran mitigar el 
impacto adverso de la crisis económica. 
Los grupos más vulnerables son los 
trabajadores informales, las personas de 
la tercera edad de la ciudad y el campo, 
los agricultores que producen para 
subsistir y las comunidades indígenas. 

Ejemplo de esto es el señor Miguel 
Olvera, de 75 años, quien es conocido 
en el municipio de Zamora porque 
recoge desechos de construcciones, los 
cuales transporta en una carreta tirada 
por un burro, y después los vende para 
sobrevivir. 

“Vivo en el crucero a San Juan. Para 
mí no hay descanso ni los domingos; 
todos los días salgo con mi burro a bus-
car rastrojo o piedras y lo vendo a los 
tabiqueros. Por cada 100 kilos me dan 
mil 400 pesos; si junto la mitad me 
dan 700 pesos. Debo juntar mucho 

para que me den más y no venirnos con 
poquito dinero”, expresó. 

Don Miguel explicó que buena parte 
de ese dinero es destinado a la renta de 
la casa que habita con su esposa; ya 
que el apoyo bimensual recibido del 
gobierno resulta insuficiente para cubrir 
sus gastos familiares. 

Las autoridades estatales y munici-
pales de Michoacán sostienen que la 
economía local se halla estable y sana; 
pero muchos habitantes afirman que la 
crisis se agudiza porque sus ingresos no 
bastan para satisfacer las necesidades 
diarias.

Además, gran parte de los trabajado-
res informales, como es el caso de don 
Miguel, no pueden acceder al programa 
de Apoyos financieros para microem-
presas y trabajadores independientes, de 
la Secretaría de Economía (SE), porque 
no cubren los requisitos.

En la página de Internet de esta depen-
dencia, se informa que ese programa 
brinda “financiamiento de 25 mil pesos 
por negocio o persona”, que debe pagarse 
en tres años, incluidos tres meses de gra-
cia; es decir, sus beneficiarios deben 
pagar 824 pesos en 33 abonos. 

Don Miguel no alcanza esa posibili-
dad ni dispone de un micro o pequeño 
negocio con el cual acceder al programa 
Crédito a la palabra. En esta misma 
situación se encuentran otros comer-
ciantes que apenas obtienen ingresos 
para pagar la renta. 

Obligados a la informalidad
Una encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) destinada 
a conocer las condiciones económicas 
del país, revela que en 2019 había en 
Michoacán 311 mil ocho negocios que 
ocupaban a un millón 141 mil 333 perso-
nas; de estos negocios, 97 por ciento eran 
micro-empresas y el tres por ciento res-
tante son pequeñas, de las que, además, 
el 65.2 por ciento eran informales.

En el paisaje empresarial de Morelia, 
la capital michoacana, es notoria la 
falta de infraestructura adecuada para 

albergar grandes negocios. Según el 
Inegi, apenas el 0.1 por ciento de los 
negocios son catalogados como grandes 
empresas y dan empleo a un promedio 
de 251 trabajadores.

La ausencia de parques industriales y 
comerciales de gran escala ha llevado a 
los emprendedores morelianos a adaptar 
edificios, inclusive a juntar varias casas-
habitación como locales comerciales 
para disponer de espacios adecuados. 

“Las cosas han estado subiendo 
excesivamente, los trabajos son mal 
pagados. Morelia no tiene la estructura 
ni la visión para generar empresas exce-
sivamente grandes, fábricas o industrias 
trasnacionales para hacer algo que deje 
mejor economía en el estado. Aquí son 
puros negocios locales”, lamentó a 
buzos Lucía Alarcón, licenciada en mer-
cadotecnia y lleva cuatro meses al frente 
de una empresa que vende macetas arte-
sanales. 

“Estaría encantada de irme de 
Morelia; Morelia no es lo que era antes. 
Lo único que hacemos es estirar el 
dinero. En Morelia hay puro gringo, 
entonces es ahí donde aumentan el costo 
a los insumos y nos jode a los morelia-
nos”, explicó.

El aumento constante en los costos 
de producción ha obligado a muchos 
empresarios de Michoacán a comprar 
materias primas a precios más competi-
tivos en otros estados del país, incluido 
el extranjero.

“Hoy, las empresas pequeñas no la 
están armando en Michoacán; se tienen 
que endeudar para sacar el negocio ade-
lante. Como comerciante informal, tam-
bién le estoy batallando, comprar algo 
aquí en México me sale peor que com-
prarlo por Internet traído de China. La 
gente no se fija, como antes, en la inno-
vación ni en la calidad. Las personas 
quieren ya todo barato porque, en reali-
dad, la economía es pésima y no alcanza 
para nada”, agregó.

La empresaria denunció que esta 
mayor dependencia a la importación de 
insumos fuera de México evidencia la 
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tres por ciento restante pequeñas, de las que, además, el 65.2 por ciento eran informales.



necesidad de soluciones para los indus-
triales, comerciantes y artesanos que les 
ayude a sostenerse y a generar empleos. 

Sin embargo, para el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Claudio Méndez Fernández, la 
realidad económica de Michoacán es otra 
pues, en días pasados, declaró que éste 
“fue de los estados que menor encareci-
miento tuvo de la canasta básica, colo-
cándose por debajo de la media nacional”.

Y añadió que, mientras en junio la 
media nacional del incremento a los 
precios fue del 0.4 por ciento, en 
Michoacán correspondió al 0.3 por 
ciento, y que dicha “estabilidad de pre-
cios contribuye al fortalecimiento de la 
economía local”, además de que brinda 
a los consumidores mayor acceso a los 
25 productos de la canasta básica.

Pero los michoacanos han desmen-
tido estos datos e indican que, durante el 

primer semestre de 2024, el aumento a 
los precios de la canasta básica los 
obligó a recortar sus gastos promedio 
(entre mil 500 y dos mil 700 pesos) 
debido a que sus ingresos no han 
variado. 

“En verdad ya no alcanza para nada. 
Antes, con dos mil pesos, lo que me pagan, 
durante el encierro por el Covid-19 ayu-
daba a mi mamá con medicamentos y 
aportaba en la casa con despensa y apoyo 
en material de papelería para los estudios 
de mi hermana. Ahora, esos mismos dos 
mil pesos no me alcanzan; ya me inde-
pendicé, pago 970 quincenales de mi 
casa, me sobran mil 30; de ésos tengo 
que pagar 500 en servicios, agua, Internet 
y luz; y me quedan 530 para dos sema-
nas. Ese dinero se me va en puro trans-
porte”, lamentó Lucía Alarcón. 

Teodoro M., pasante de la licenciatura 
en Lengua y Literatura Hispánica, 

explicó a buzos que es necesario que las 
autoridades estatales acepten la realidad 
de la economía, “que dejen de decir que 
la economía está bien” y que además 
apliquen las políticas y los recursos 
financieros indispensables en la creación 
de negocios y empleos bien pagados. 

Con respecto a este problema, don 
Nico, persona de la tercera edad que tra-
baja en un fraccionamiento privado de 
Tarímbaro, informó a este semanario 
que debió solicitar un aumento de 
sueldo porque lo que le pagan, y lo que 
su esposa gana vendiendo comida en la 
calle, no les alcanza para cubrir el alqui-
ler de su casa:

“No hay dinero que sobre. Trabajo 
cuatro días a la semana; me pagaban 
150 pesos por día y ahora me pagarán 
200 pesos por día. No es mucho, pero de 
algo me servirán. Además, intento ayu-
darles si ocupan plomería o algún 

El aumento constante en los costos de producción ha obligado a muchos empresarios de Michoacán a comprar materias primas a precios 
más competitivos en otros estados del país, incluido el extranjero.



www.buzos.com.mx 22 de julio de 2024 — buzos

33
REPORTAJE

Laura Osornio
 @LauraOsornio4

trabajito para sacar dinero. Me llevo 
bien con mucha gente de ahí y dicen que 
también andan bien quebrados. Veo que 
antes llegaban con unas despensotas, y 
ahora es menos lo que bajan de sus 
carros. Aun así, agradezco su ayuda que 
me dan de repente”, añadió el señor 
Nico, quien trabaja regando áreas ver-
des y de tránsito en el fraccionamiento 
Bajo el Sol.

Pequeños negocios en riesgo
En el corazón de Morelia, sobre el área 
quizás menos dañada de la ciudad y el 
estado, los comerciantes también 
denuncian que “las ventas ya no fluyen 
como solían hacerlo”.

La desaceleración económica se 
muestra en los locales comerciales y sus 
mostradores, en las cafeterías, los res-
taurantes y los cines, en cuyas entradas 
resulta notoria la ausencia de clientes. 

En Las Américas, donde hay fracciona-
mientos que albergan a personas de 
clase media y alta y varias plazas 
comerciales de “alta gama”, también se 
resiente la crisis económica. 

En el quiosco de joyería que el señor 
Francisco F. tiene en esta zona –además 
de otro en el centro histórico de Morelia 
y uno más en la Plaza Prado de 
Tarímbaro– su empleada Mar O informó 
a esta revista que su patrón se encuentra 
desesperado porque las ventas “ya no 
fluyen como solían hacerlo. 

“En Las Américas, los precios suben 
dos o hasta tres veces más, me gusta tra-
bajar ahí porque eran ventas altas; la 
gente compra ahí oro y plata, se llevan 
buena mercancía; y si hay buenas ven-
tas, gano mejor. Pero de un tiempo para 
acá, apenas sale para pagar la renta del 
piso. Incluso el señor Francisco está por 
cerrar el quiosco…

“Me pongo a pensar, si la gente con 
dinero ya no compra por la crisis econó-
mica ¿qué va a pasar con los que somos 
de una clase económica baja?”, cues-
tionó Mar, quien trabaja ahí desde hace 
tres años. 

En noviembre de 2023, cuando el 
gobernador de Michoacán Alfredo 
Ramírez Bedolla promovió ante el 
Congreso local el presupuesto de egre-
sos de 2024, declaró que con este nivel 
de gasto se mantendría el orden econó-
mico, la estabilidad financiera, no con-
traerían deudas y que habría un manejo 
responsable de los recursos públicos. 

Pero hoy, los michoacanos afectados 
por la crisis económica exhortan a los 
tres niveles de gobierno a que inviertan 
más en infraestructura, en programas de 
apoyo más efectivos y en educación 
para estimular el crecimiento y crear 
empleos. 

La desaceleración económica se muestra en los locales comerciales y sus mostradores, en las cafeterías, los restoranes y los cines, en 
cuyas entradas resulta notoria la ausencia de clientes.
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Estamos en plena temporada. Enfrento el riesgo y digo 
abiertamente lo que la inmensa mayoría de los respon-
sables de la educación pública y muchos de los edu-

candos que reciben su poderosa influencia consideran una 
completa y censurable herejía, si no es que una estupidez o 
algo peor. Pero sí. Estoy en contra de los exámenes de admi-
sión a los centros de educación superior, por lo menos, así 
como están diseñados. Exámenes aquí, exámenes allá, todo es 
entusiasmo, nerviosismo, pronto aparecerán las listas y se 
darán a conocer los resultados de los jóvenes que podrán con-
tinuar con sus estudios y, si no los dan de baja por mal apro-
vechamiento o mala conducta o, más frecuentemente todavía, 
por razones económicas, llegarán a tener su título profesional.

No acaban de terminarse las graduaciones de los centros de 
educación media superior, no terminan las ceremonias, las 
felicitaciones por la tarea cumplida cabalmente con éxito y, 
para algunos, hasta con muy buenas calificaciones. Las pala-
bras cariñosas de maestros, familiares y amigos, van acompa-
ñadas de los obligados recordatorios de que los jóvenes 
empezarán una vida nueva y les comunican sus ardientes 
deseos de que les vaya siempre muy bien. Pero, hete aquí que 
no se ha terminado de guardar el traje o el vestido de la cere-
monia de fin de cursos, por sencilla que ésta haya sido, cuando 
ya toca a la puerta la fecha del examen de admisión al nuevo 
nivel académico y comienzan los golpes de la impertinente 
realidad. 

¿No era cierto el éxito y no se debían a ello todos los elo-
gios y las alegrías y, sobre todo, no valen nada los documen-
tos firmados y sellados por la autoridad competente que 
fueron entregados en mano propia al estudiante que se ha 
graduado? ¿No dicen textualmente, no significan esos docu-
mentos que el joven o la joven han acreditado todas las 
materias y prácticas del nivel medio superior y que están, 
por tanto, debidamente preparados y autorizados para acceder 
a la etapa educativa siguiente? ¿Por qué entonces “examen de 

admisión”? ¿Por qué tiene que arriesgarse el interesado y no 
pocas veces sufrir y aguantar que le digan “lo sentimos 
mucho, no tienes el nivel, sigue participando”? ¿Fue entonces 
una farsa la educación media superior?

Todo eso hay que preguntarse y responder de alguna 
manera para entender y justificar la aplicación en nuestro 
país de exámenes especiales para acceder a los niveles supe-
riores de educación. En sí misma, la aplicación de un examen 
después de otro examen que ya se ha aprobado satisfactoria-
mente es académicamente una aberración o una chicana. ¿Es 
cierto o es falso y un invento diabólico que un niño de una 
pequeña población rural o hijo de una pareja de trabajadores 
que salen todo el día a ganarse el pan y dejan solos a sus hijos 
o una criatura egresada de una primaria pequeña y de una 
secundaria y un bachillerato cursados por televisión en donde 
no hay computadoras y menos Internet, está menos, evidente-
mente menos preparada que un niño o joven con todas estas 
condiciones catalogadas como favorables o muy favorables? 
¿No debería entonces ser considerado por lo menos como una 
grave injusticia ponerlos a competir uno contra otro por un 
sitio en una universidad? Creo que ya vamos cayendo en la 
cuenta de que los exámenes de admisión tratan como igual a 
lo que evidentemente no es igual. Son clasistas.

“Miles de jóvenes egresados de bachillerato no continúan 
estudios en el nivel superior… en el ciclo escolar 2020–2021 
egresaron con bachillerato concluido 1.4 millones de jóvenes… 
y la matrícula de primer ingreso a las instituciones de educación 
superior fue de 1.1 millones de estudiantes”. Aquí ya las cuentas 
no cuadran por 300 mil muchachos. Item más. “El acceso a la 
educación superior en México continúa siendo un privilegio, 
más que un derecho… sólo dos de cada 10 personas de 25 y más 
años cuentan con estudios de tipo superior, mientras que sólo tres 
de cada 10 jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años cursan una 
carrera profesional, según datos del Censo de Población y 
Vivienda 2020 (Reforma. 16 de octubre de 2023).

Contra los exámenes de 
admisión



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx 22 de julio de 2024 — buzos

35

OPINIÓN

La incidencia del atraso educativo es mayor, mucho mayor 
a medida que se desciende en la escala social. Y son muchí-
simos los niños y muchachos pobres. Veamos lo que dice, 
contradiciendo la propaganda oficial, el importante investi-
gador Julio Boltvinik: “En el cuadro, presento la pobreza (P) 
y la pobreza extrema (PE) a nivel nacional de dos grupos 
de edad: menores (0 a 17 años) y 3ª edad (60 y +) en 2022, 
aplicando el Método de Medición Integrada de la Pobreza, 
adoptado como método oficial durante el gobierno 
Sheinbaum–Batres en la CDMX. Mientras 86.7 por ciento de 
los menores vivía en P, en la 3ª edad este indicador fue de 58 
por ciento, casi 30 puntos porcentuales menos. En números 
absolutos, son 32.3 millones los menores pobres y 10.6 millo-
nes los adultos mayores pobres” (La Jornada. 30 de marzo de 
2024). Que no se nos extravíe el dato: son ¡32.3 millones de 
menores pobres! Un mundo. Y todavía, cuando llegan a la 
puerta de la universidad con su certificado de la preparatoria, 
obtenido con sacrificios indecibles que sólo ellos y sus padres 
conocen, les imponen un riguroso examen de admisión para 
que compitan con los que no han vivido en la pobreza, sino en 
los estratos sociales más altos.

¿Qué hacer? ¿Qué hacer si nos interesa en verdad una 
sociedad más justa y equitativa? Tomando en cuenta que 
los espacios educativos son limitados, aplicar exámenes 
que –además de los conocimientos adquiridos– consideren el 
nivel sociecónomico del aspirante. Con mucha demagogia y 
sólo para limpiarle un poco la cara a nuestra democracia, ya 
se aplican los criterios de apoyar a los menos favorecidos: no 
olvidar las cuotas de género, de preferencia sexual, de etnia y 
otras. Llama mucho la atención que se remarquen y publiciten 
esas diferencias –que desde luego existen y se justifica plena-
mente que se trate de atenuarlas– y que se ignoren las diferen-
cias más abarcadoras y, por tanto, más devastadoras, que son 
los antagonismos de clase social. Dice el Senado de la 
República: “La adopción de acciones afirmativas o medidas 
especiales temporales en el ámbito electoral son una obliga-
ción jurídica del Estado en contextos de discriminación, cuyo 
objetivo final es acelerar la igualdad entre personas y garanti-
zar el disfrute y ejercicio de los derechos políticos y electora-
les, según un estudio de la Dirección General de Investigación 
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez”. Muy bien. 
Aplausos. ¿Y por qué no aplicarlo en el ámbito de la educa-
ción, que es tanto o más determinante para el progreso social 
que afianzar lo que no es más que una forma de Estado y, por 
tanto, una forma de dominación?

En nuestro país, la admisión al nivel superior tomando en 
cuenta el nivel socioecónomico del apirante es muy rara, pero 
existe. Tengo noticia de que se practica en la Universidad 
Autónoma Chapingo desde el año de 1974, en que fue apro-
bada por el Congreso de la Unión la Ley Orgánica que creó 

dicha universidad. Miles de jóvenes de origen muy modesto 
han entrado a la universidad, se han beneficiado durante siete 
años de su internado, sus servicios asistenciales o sus becas en 
efectivo, así como de sus actividades deportivas y culturales 
y, como consecuencia, han terminado una carrera profesional. 
En Chapingo, el método justiciero surgió como consecuencia 
de una importante lucha de estudiantes y maestros y se sos-
tiene, seguramente, porque las autoridades saben que hay 
amplios sectores universitarios y populares dispuestos a 
defenderlo. No a los exámenes de admisión así como se apli-
can ahora. ¿Está usted de acuerdo? La respuesta a la pregunta, 
me queda claro, no será unánime, estará inspirada por los inte-
reses de clase de cada quien, pero ¿no se debe gobernar en 
interés de las mayorías? 

Que no se nos extravíe el dato: son ¡32.3 
millones de menores pobres! Un mundo. Y 
todavía, cuando llegan a la puerta de la 
universidad con su certificado de la 
preparatoria, obtenido con sacrificios 
indecibles que sólo ellos y sus padres 
conocen, les imponen un riguroso examen 
de admisión para que compitan con los que 
no han vivido en la pobreza, sino en los 
estratos sociales más altos.
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Una vez que pasaron las elecciones y la votación 
otorgó la Presidencia de la República a Morena con 
36 millones de sufragios, se esperaría que el 

“segundo piso” de la llamada “Cuarta Transformación” (4T), 
ahora bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, asegu-
rara convincentemente que en el próximo gobierno sexenal 
ahora sí se hará válido el lema de campaña, “por el bien de 
México, primero los pobres”, y no el que durante los seis años 
recientes practicó Andrés Manuel López Obrador (AMLO): 
“por el mal de los pobres, primero los ricos”.

Sí. La frase parece inapropiada, pero expresa la verdad; y los 
antorchistas siempre debemos plantear las ideas con sinceridad 
a los mexicanos. Por ello, en las siguientes líneas argumentare-
mos nuestra afirmación con hechos y datos estadísticos. En pri-
mer lugar, tan pronto como se anunció el triunfo de Claudia y 
se difundió la iniciativa para reformar el Poder Judicial, los 
inversionistas extranjeros se previnieron y retiraron sus dólares 
de México, provocando con ello que el peso pasara de 17.5 
pesos a 19 pesos por dólar. Esta reducción de casi ocho por 
ciento en el tipo de cambio apresuró a los morenistas para “cal-
mar” a los inversionistas con el anuncio anticipado de que el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 
Sheinbaum será Rogelio Ramírez de la O.

Acto seguido, Ramírez de la O se fue a Inglaterra a platicar 
con los inversionistas y “calmarlos”. El periódico El País, de 
España, publicó lo siguiente: “De acuerdo con Bloomberg, 
Ramírez de la O, que desempeñará el mismo cargo en el 
gobierno de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, ase-
guró a los inversionistas en Londres que la futura presidenta 
moderará el impacto de la reforma judicial”. Es decir, había 
que superar la inquietud que las modificaciones a la 
Constitución propuestas por AMLO afecten a las institucio-
nes y alejen del país las inversiones extranjeras directas, que 
en 2023 alcanzaron un nuevo récord histórico: 36 mil 58 
millones de dólares (mdd), según información de la SHCP. En 

esas reuniones, de acuerdo con fuentes consultadas por 
Bloomberg, Ramírez de la O explicó que uno de los objetivos 
del próximo Gobierno Federal para 2025 será la reducción de 
tres por ciento del déficit presupuestario con respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB), que este año cerrará en cinco 
por ciento, el nivel más alto desde 1998” (El País, 28 de junio 
de 2024).

Lo ocurrido en Londres tiene dos implicaciones. La pri-
mera: en el gobierno morenista existe preocupación por que-
dar bien con los inversionistas extranjeros, quienes en pocas 
horas mostraron su poderío al depreciar el peso mexicano 
¿No que el neoliberalismo estaba erradicado de nuestro país? 
La segunda: que el propósito de reducir el déficit del cinco al 
tres por ciento implicará desaparecer los subsidios y los recor-
tes o reducción de programas sociales, o el incremento de 
impuestos; pero que no se destinará a los más ricos, sino a los 
mexicanos de las clases bajas y medias, cuyo impacto mayor 
se resentirá en los más desprotegidos. Esto es previsible por-
que AMLO declaró que no cobraría más impuestos a los más 
ricos, lo cual cumplió; y como Claudia desarrollará “el 
segundo piso de la 4T”, se mantendrá en la misma línea. Una 
política de terrorismo y persecución fiscal que ya resienten las 
clases medias y bajas, y que ahora se extiende a los jóvenes 
que acaban de cumplir 18 años y deben inscribirse en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para que, en ade-
lante, sus actividades laborales y financieras sean vigiladas y 
causen impuestos.

No debemos olvidar, asimismo, que AMLO reconoció que, 
durante su gobierno, “ningún rico ha perdido dinero” (Animal 
Político, 22 de mayo de 2024); y que el pasado 19 de abril, la 
Asociación de Bancos de México (ABM) le agradeció haber 
cumplido su palabra con ellos; y que el diario El Economista 
reseñó con este titular: “Bancos agradecen a AMLO no haber 
cambiado las reglas del juego”. En efecto, los banqueros cele-
braron que el fundador y líder de Morena no haya cambiado 

Por el mal de los pobres, 
primero los ricos



www.buzos.com.mx 22 de julio de 2024 — buzoswww.buzos.com.mx

37

OPINIÓN

las cuotas o comisiones que los bancos cobran por sus servi-
cios, cuyos montos son los más altos del mundo.

Si los datos anteriores no son suficientes, pongamos un 
botón de muestra más: la fortuna de Carlos Slim Helú pasó de 
67 mil mdd en 2018 a 102 mil mdd en 2024 durante el 
gobierno de AMLO; es decir, se incrementó en 35 mil mdd, o 
53 por ciento más. Por ello podemos concluir que, en este 
gobierno, los ricos en México no han perdido dinero y que, 
por el contrario, ganarán mucho en la administración de la 
Presidenta morenista.

También debemos recordar que, recientemente, Claudia se 
reunió con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y que su dirigente anunció inversiones por 42 mil mdd, 
monto superior al de la inversión extranjera directa equiva-
lente a 36 mil mdd. Esto evidencia que la clase del dinero está 
dispuesta a invertir porque sabe que, con el gobierno more-
nista, sus inversiones están garantizadas y a salvo, que obten-
drán mucho dinero, que no le cambiarán las reglas del juego y 
que no se le cobrará más impuestos.

¿Y las clases desprotegidas, las clases medias, bajas y 
pobres? Para esconder su fracaso, el gobierno morenista cam-
bió el mecanismo de medición de la pobreza, de tal suerte que 
los que antes estaban considerados como pobres, ahora se 
hallan fuera de la pobreza. Sin embargo, como afirma la filoso-
fía: el criterio de verdad es la práctica, que no puede cambiarse 
mediante un método de medición “a modo” para el que el 
gobierno pueda exhibirse como “exitoso”. Porque ahora, los 
mexicanos la están pasando peor que antes: tienen menos 
acceso a la salud, a la vivienda, a la obtención de las canasta 
básica, a la educación y enfrentan mayores problemas de segu-
ridad pública, etc. “El paquete de programas sociales del 
Gobierno Federal no está focalizado hacia los hogares de 
menores ingresos, por lo que el principio presidencial de pri-
mero los pobres no se está cumpliendo”, alertó Julio Boltvinik, 
profesor e investigador de El Colegio de México”.

Por esto insisto en lo que escribí líneas arriba: vienen 
recortes, aumentos a la gasolina, etc.; y quienes pagarán los 
platos rotos serán, nuevamente, los desprotegidos, las clases 
pobres, a quienes llamamos a que se sumen al Movimiento 
Antorchista y formemos una fuerza social capaz de gobernar 
este país y poner, ahora sí, el acento en los trabajadores de 
México, que son los verdaderos creadores de la riqueza y que 
no disfrutan de ella. Piénsenlo así: ¿De qué sirve ser la quin-
ceava economía del mundo productora de riqueza, si el pue-
blo no la vive en sus actividades cotidianas? ¿De qué sirve 
tener tanta riqueza en México, si solamente unos cuantos se 
favorecen de ella? Estamos a tiempo y en condiciones de 
cambiar la situación a favor de todos en México. Unámonos, 
eduquémonos y luchemos para lograrlo. 

¿De qué sirve ser la quinceava 
economía del mundo productora de 
riqueza, si el pueblo no la vive en sus 
actividades cotidianas? ¿De qué 
sirve tener tanta riqueza en México, 
si solamente unos cuantos se 
favorecen de ella? Estamos a tiempo 
y en condiciones de cambiar la 
situación a favor de todos en México. 
Unámonos, eduquémonos y 
luchemos para lograrlo.
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La palabra enajenar proviene del latín inalienare, y sig-
nifica “vender o ceder la propiedad de algo u otros 
derechos (…) Sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle 

o turbarle el uso de la razón o de los sentidos (…) Desposeerse, 
privarse de algo” (Real Academia). Es perder lo que se tiene, 
volverlo ajeno. En su manifestación política fue analizada con 
gran acuciosidad por Juan Jacobo Rousseau en El contrato 
social. Con la instauración del Estado antiguo, los hombres le 
ceden sus derechos y le traspasan sus libertades; en el absolu-
tismo adquiere un poder total sobre los individuos. Hobbes 
reflexionaba que para superar la guerra de todos contra todos 
(bellum omnium contra omnes), los hombres han debido limi-
tar sus derechos individuales, cediéndolos a un poder superior 
que ponga orden (el Estado). Surge así, según esa teoría, un 
juez que dirime conflictos y choques individuales en una 
sociedad confrontada que reduce las relaciones humanas a la 
competencia y el egoísmo. En realidad lo que ocurre es que el 
Estado se erige en instrumento de poder de la clase dueña de 
la riqueza, ante el cual el pueblo pierde sus derechos y su 
conciencia.

En la enajenación ideológica, la clase trabajadora extravía 
su concepción del mundo; no se identifica como clase social 
ni entiende su relación con las demás. Asume como propias 
las ideas de los poderosos, inducida o por imitación, y más 
que cambiar la realidad quiere ser como ellos. Adopta sus cri-
terios estéticos, gustos y costumbres. Y admite sobre ella, 
además, a potencias sobrenaturales, como fantasmas y demo-
nios, que le persiguen y acosan, y ante los que queda empe-
queñecida, indefensa y atemorizada.

Hegel concibe que la liberación del individuo está en la 
conciencia y sólo se logra, idealistamente, a través de la 
autoconciencia; desarrollo implica superar la enajenación 
mediante la crítica. Para algunas escuelas filosóficas hindúes, 
la “elevación espiritual” conduce al nirvana (algo semejante, 
por cierto, se trasluce en la filosofía del gobierno actual).

Hay quienes piensan, en una visión reduccionista que 
constriñe todo a la conciencia, que la educación, por sí misma 
y sin más, eleva y libera al individuo; desdeñan las condicio-
nes materiales en que vive el hombre y que determinan sus 
ideas. Partiendo de esa visión concluyen que para cambiar al 
mundo y liberar a los pueblos basta modificar su mente. Sin 
duda educar es no sólo un derecho humano, necesidad para 
una vida superior; condición indispensable para el progreso, 
pero éste no se agota en ella. También hay quienes limitan 
todo al papel enajenante de los medios de comunicación. 
Importantísimo, sí, y debe atenderse, pero tampoco basta. 
Quienes así piensan, olvidan que el hombre es producto de su 
realidad, que lo configura ideológicamente en cada época; y 
considerando la ideología aislada, se desprecia la enajenación 
económica, que sufre el trabajador al perder el fruto de su 
trabajo. Alimentos, trajes, hospitales, aviones, teatros, hote-
les, de toda su creación nada es para él. Todo se esfuma y va a 
quedar en otras manos. En el capitalismo el trabajo se enajenó 
desde que el asalariado, sin medios para producir, se vio en la 
imperiosa necesidad de vender su fuerza de trabajo, que por 
eso ya no es suya; pertenece a quien la compró, a quienes 
tienen en monopolio los medios de producción.

Desde la acumulación originaria, los productores directos 
fueron despojados de sus medios. Posteriormente, las máqui-
nas introducidas en la Revolución Industrial “despojaban” 
al obrero fabril de su trabajo, de su preeminencia en el pro-
ceso productivo, y lo arrojaban a la calle; pero no eran las 
máquinas, sino la forma en que se organiza la producción. 
Hoy los robots desplazan también a gran cantidad de trabaja-
dores. El dinero mismo da la apariencia de tener vida y pode-
res propios, superiores al hombre, y “el mercado” se presenta 
como algo ajeno, como lo describía Adam Smith, una fuerza 
que exige a la sociedad total subordinación, y que todo lo 
dicta: qué producir, qué comprar, qué consumir, quién podrá 
tener trabajo y quién no. Mas en realidad no tiene per se tal 

La enajenación y sus raíces 
económicas



www.buzos.com.mx 22 de julio de 2024 — buzoswww.buzos.com.mx

39

OPINIÓN

poder: es sólo una relación social entre vendedores y compra-
dores, y puede ser diseñado y reorganizado. Es más bien el 
Frankenstein, hechura de la sociedad, pero vuelto en su con-
tra.

Para liberar a la clase trabajadora de poderes ajenos, ideo-
lógicos y políticos, debe cambiar, sí, su mente, educarse; pero 
dejar ahí las cosas es imaginar la simple y pura levitación. La 
conciencia adquirida debe aplicarse a cambiar las circunstan-
cias que aprisionan a la sociedad, para que ésta sea dueña de 
lo que produce, si no de todo, sí de una parte mayor, y pueda 
satisfacer todas sus necesidades. Mientras así no ocurra, no 
tendrá dominio de sí misma, su voluntad seguirá enajenada; 
por ejemplo, al vender su voto en las elecciones, privándose 
de su capacidad real de votar y decidir sobre el gobierno; o 
subordinada al poder por necesidad, con temor siempre de 
perder su derecho en algún programa gubernamental cliente-
lar, una beca “Benito Juárez”, “Construyendo el Futuro” u 
otro “apoyo” cualquiera. En buen español, esto sí merece lla-
marse chantaje.

Revertir la enajenación económica exige acciones guberna-
mentales redistributivas: generar empleos bien remunerados 
para quien desee y pueda trabajar, y en jornadas razonables, no 
como las extenuantes de hoy, que ahondan aún más la enajena-
ción. Se puede distribuir mediante gasto público que priorice 
las necesidades sociales: servicios básicos, escuelas bien equi-
padas, hospitales con instalaciones y equipo modernos. 
También mediante infraestructura agrícola y transporte público 
de calidad; programas de viviendas populares, con la comodi-
dad, privacidad y espacio vital necesarios. En fin, distribuir 
reduciendo impuestos a los sectores de bajos ingresos y apli-
cando más obligaciones fiscales a multimillonarios y trasna-
cionales.

Dejar al pueblo atrapado en su circunstancia de hambre y 
privación es mantenerlo como rehén, vulnerable, crónica-
mente necesitado de la caridad; es legitimar y perpetuar su 
condición, y supeditar su voluntad, dignidad y derechos al 
interés de quien otorga el “apoyo”. Y sin ser una caracterís-
tica privativa de esta administración, esto ocurre en el 
gobierno actual, que encuentra en las carencias populares una 
cantera inagotable de votos cautivos, indispensables para per-
manecer en el poder. Este régimen necesita que haya pobres, 
¡los más posibles! Necesita de la enajenación en todas sus 
manifestaciones. Pero no cabe rendirse; debe enfrentársela y 
suprimirla, y eso no se logra sólo con la crítica que la carac-
terice, por certera que sea, sino resolviendo las circunstancias 
que la engendran. 

Dejar al pueblo atrapado en su 
circunstancia de hambre y privación 
es mantenerlo como rehén, 
vulnerable, crónicamente necesitado 
de la caridad; es legitimar y perpetuar 
su condición, y supeditar su voluntad, 
dignidad y derechos al interés de 
quien otorga el “apoyo”. Y sin ser una 
característica privativa de esta 
administración, esto ocurre en el 
gobierno actual, que encuentra en las 
carencias populares una cantera 
inagotable de votos cautivos, 
indispensables para permanecer en el 
poder. Este régimen necesita que haya 
pobres, ¡los más posibles! Necesita de 
la enajenación en todas sus 
manifestaciones.



buzos — 22 de julio de 2024 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

40

OPINIÓN

{ }

Perfil

DMITRI 
MEDVEDEV

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA, 
PRESIDENTE DEL PARTIDO POLÍTICO DE TODA RUSIA “RUSIA UNIDA”

El tiempo de las metrópolis ha expirado
En febrero de 2024 se celebró en Moscú el Foro “¡Por la liber-
tad de las naciones!”, organizado por el partido Rusia Unida, 
que reunió a 200 representantes de más de 50 países, y cul-
minó creando el Movimiento Mundial Antineocolonial. El 
objetivo principal del movimiento es combatir la explotación 
y la hegemonía moderna que aún persisten en diversas 
formas.

El término neocolonialismo, acuñado a mitad del 
Siglo XX, describe cómo las antiguas metrópolis siguen 
obstaculizando el desarrollo de naciones jóvenes tras su 
independencia formal. A través del poder militar, el capital, 
organismos financieros internacionales y empresas trasna-
cionales, los países occidentales continúan imponiendo rela-
ciones económicas y políticas desiguales al resto del mundo. 
Esta práctica perpetúa una dinámica de dominación y depen-
dencia, impidiendo el desarrollo autónomo de las naciones 
recién independizadas (Gorélov A. A., 2014).

Intervenciones y sanciones
Estados Unidos ( EE. UU.) ha intervenido en procesos electo-
rales de otros países más de 80 veces entre 1946 y 2000. 
Además, ha llevado a cabo más de 50 intentos de golpes de 
Estado desde 1945, según estudios de Levin y Blum (Levin 
D., 2019; Blum W.). Estas intervenciones se justifican a 
menudo bajo el pretexto de promover la democracia, pero en 
realidad buscan mantener un control geopolítico y econó-
mico.

Las sanciones unilaterales impuestas por  EE. UU. también 
juegan un papel crucial en mantener el neocolonialismo. 
Estas sanciones, que a menudo contravienen el Derecho 
Internacional, se utilizan para forzar cambios políticos en paí-
ses que no se alinean con los intereses estadounidenses 
(Haufbacher G. et al., 2009). El embargo económico a Cuba 
desde 1960 ha costado a la economía cubana 159 mil 800 

millones de dólares hasta 2023. Del mismo modo, las sancio-
nes contra Irán y Venezuela han causado pérdidas económicas 
significativas y han afectado gravemente a la población civil 
(Sanctions related to Iran, 2012; Maduro N., 2024).

Respeto a la soberanía
Pese a las numerosas resoluciones y principios internaciona-
les que enfatizan el respeto a la soberanía estatal,  EE. UU. y 
otras potencias occidentales los ignoran consistentemente. La 
Corte Permanente de Justicia Internacional (PCIJ) de 1927 y 
las resoluciones de la ONU de 1965 y 1970 subrayan la 
importancia de no intervenir en asuntos internos de otros esta-
dos (PCIJ, 1927; Asamblea General de la ONU, 1965 y 1970). 
Sin embargo, las interpretaciones amplias del principio de 
territorialidad se utilizan para justificar sanciones secunda-
rias, que imponen restricciones no sólo al país sancionado, 
sino también a terceros países que interactúan con él. Expertos 
legales, como Jeffrey Meyer, critican esta práctica por su falta 
de fundamento jurídico sólido y su impacto desestabilizador 
(Meyer J.A., 2009).

Teoría de la dependencia y explotación
Economistas como Raúl Prebisch y Gunnar Myrdal han 
demostrado que la explotación de países en desarrollo por 
naciones desarrolladas es un gran obstáculo para el progreso 
global. La teoría de la dependencia sostiene que el subdesa-
rrollo de los países del Sur Global es consecuencia directa 
del desarrollo de los países del Norte Global (Barán P.K., 
1960). Entre 1960 y 2018, Occidente ha extraído más de 62 
billones de dólares de países del Sur Global en materias pri-
mas, exacerbando las desigualdades económicas (Hickel J. 
et al, 2020).

Ejemplos modernos de neocolonialismo
Francia ha mantenido un control económico significativo 

La humanidad debe acabar 
por deshacerse de los 
vestigios del sistema 
colonial

EXTRACTOS DEL ARTÍCULO DE DMITRI MEDVEDEV PUBLICADO ESTA SEMANA EN WWW.BUZOS.COM.MX
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sobre sus excolonias africanas a través del franco CFA, 
moneda emitida por 14 países africanos y vinculada al euro. 
Este control monetario priva a estos estados de su soberanía 
económica y perpetúa una dependencia estructural (Boniface 
P., 2021). Además, la influencia de Francia se extiende a tra-
vés de acuerdos militares y la presencia de tropas en varios 
países africanos, justificando su presencia bajo la premisa de 
la lucha contra el terrorismo y la estabilidad regional.

Deuda y ayuda humanitaria
El “neocolonialismo endeudador” es otra estrategia utilizada 
por las metrópolis. Thomas Sankara, líder revolucionario de 
Burkina Faso, advirtió en 1987 sobre los peligros de la deuda 
como una forma de neocolonialismo. Las instituciones finan-
cieras controladas por las antiguas metrópolis imponen altas 
tasas de interés a los países del Sur Global, mientras que los 
países desarrollados gozan de tasas más bajas (A world of 
debt, 2023). En 45 estados, los gastos de deuda externa supe-
ran los gastos en salud pública, lo que impide el desarrollo 
sostenible y perpetúa la dependencia económica.

La ayuda humanitaria también se utiliza como una herra-
mienta de control. Ejemplo reciente es la distribución de 
cereales ucranianos. Aunque se presentó como una medida 
para aliviar la escasez alimentaria en los países más pobres, 
sólo el tres por ciento de los cereales llegó a los países que 
más lo necesitaban (MAE ruso, 2023). Esta disparidad evi-
dencia cómo la ayuda humanitaria puede ser manipulada para 
servir intereses políticos y económicos de las potencias 
donantes.

Colonización ideológica y cultural
El neocolonialismo también se manifiesta en la imposición de 
normas éticas y morales. Occidente intenta reorganizar ele-
mentos básicos de religiones como el cristianismo y el islam 
para sus propios intereses, usando “teorías modernizadas”. El 
Papa Francisco ha denunciado la colonización ideológica y 
cultural como un crimen, destacando cómo estas prácticas 
imponen valores y normas ajenos que socavan las tradiciones 
y la identidad cultural de las naciones afectadas (Vatican 
News, 2023).

Historial de Reino Unido
El Reino Unido (UK) sigue utilizando sistemas judiciales y 
herramientas legales como parte de su estrategia neocolonial. 
La idea de revocar disculpas oficiales por crímenes de guerra 
en Indonesia muestra la persistencia de una mentalidad neo-
colonial. A pesar de las demandas de justicia y reparación, el 
UK ha sido reacio a reconocer plenamente su papel en los 
abusos coloniales, manteniendo así un legado de impunidad y 
control (Holanda, 2022).

Conclusión
El neocolonialismo continúa siendo una amenaza significa-
tiva en tiempos modernos. Aunque las formas y los métodos 
han evolucionado, la esencia de la explotación y la hegemonía 
de las antiguas metrópolis sobre los países en desarrollo per-
siste. A través de intervenciones militares, sanciones econó-
micas, control de la deuda y la ayuda humanitaria, así como la 
imposición de normas culturales, las potencias occidentales 
siguen manteniendo una relación desigual y dependiente con 
el resto del mundo.

Para combatir eficazmente el neocolonialismo, es crucial 
que los países del Sur Global fortalezcan su soberanía econó-
mica, política y cultural. Iniciativas como el Movimiento 
Mundial Antineocolonial pueden desempeñar un papel funda-
mental en la promoción de un orden internacional más justo y 
equitativo. La comunidad internacional debe trabajar junta 
para desmantelar las estructuras neocoloniales y construir un 
futuro basado en el respeto mutuo y la cooperación genuina. 

El término neocolonialismo, acuñado a mitad 
del Siglo XX, describe cómo las antiguas 
metrópolis siguen obstaculizando el desarrollo 
de naciones jóvenes tras su independencia 
formal. A través del poder militar, el capital, 
organismos financieros internacionales y 
empresas trasnacionales, los países occidentales 
continúan imponiendo relaciones económicas y 
políticas desiguales al resto del mundo. Esta 
práctica perpetúa una dinámica de dominación 
y dependencia, impidiendo el desarrollo 
autónomo de las naciones recién independizadas 
(Gorélov A. A., 2014).
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México tampoco tendrá gran desarrollo con Sheinbaum
En los últimos 30 años, de 1994 a 
2024, los gobiernos de México no han 
reducido significativamente la pobreza 
en relación con otros países, porque la 
economía nacional apenas creció poco 
más de dos por ciento en las cuatro 
décadas pasadas (1980-2022), a dife-
rencia de otras economías parecidas a 
la nuestra. El Banco Mundial (BM) ha 
sido contundente al recomendar a los 
gobernantes de México que propicien 
el crecimiento económico mediante la 
superación de “limitaciones estructura-
les, cargas regulatorias y cuellos de 
botella en infraestructura”.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) estimó que en el pri-
mer trimestre de 2024 la economía 
mexicana creció 0.2 por ciento, pero 
dos meses después, el 23 de mayo, 
aclaró que, en realidad, el alza había 
sido del 0.3 por ciento, tasa de creci-
miento trimestral insuficiente para cum-
plir la meta de 4.5 por ciento anual.

Las proyecciones más recientes del 
Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales (DESA), de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
advierten que “las perspectivas econó-
micas de América Latina y el Caribe se 
están deteriorando”, que el crecimiento 
se está deteniendo, y la inflación está 
retrocediendo. También prevén que, en 
2025, el Producto Interno Bruto (PIB) 
repuntará a 2.3 por ciento, luego de 
que se desaceleró la economía mun-
dial; y en términos generales alcanzó 
apenas 2.4 por ciento, debajo del 2.7 
estimado en 2023.

Esta crítica situación no permite 
prever con claridad cómo podrá corre-
girse el rumbo económico del país y, 
asimismo, ha inducido a algunos ana-
listas nacionales e internacionales a 
proponer una revisión integral de las 
políticas fiscal, industrial y monetaria 
del Estado para que le “ponga el cas-
cabel al gato” y se recupere la senda 

del crecimiento en beneficio de los 
mexicanos condenados a la desigual-
dad y la pobreza.

Desde los años 90 del siglo pasado, 
casi todos los expresidentes, incluido 
AMLO, no cumplieron con los com-
promisos de un desarrollo sostenido e 
integral, que abatiera la marginación 
generalizada del pueblo y lo prove-
yera de todos los servicios indispensa-
bles para gozar de buena salud, 
educación y seguridad pública.

Ésta es la razón por la que hoy 90 o 
100 millones de mexicanos viven en 
situación de pobreza, mientras sus 
gobernantes responsabilizan a sus ante-
cesores por la falta de crecimiento eco-
nómico, la corrupción, el Covid-19, 
culpando a los jueces y magistrados, a 
los organismos autónomos, a las orga-
nizaciones sociales y civiles... a todas 
las instancias contrarias, menos a su 
administración.

Está por comenzar un segundo 
gobierno sexenal en manos de Claudia 
Sheinbaum; analistas políticos asegu-
ran que gobernará conforme a las ins-
trucciones de AMLO, su mentor y 
exjefe de campaña electoral. Si éste 
fuera el caso y el próximo gobierno 
resultara una calca del anterior, nada 
cambiará para la gran masa trabaja-
dora y la mayoría de los mexicanos, 
seguirán en la pendiente del empobre-
cimiento y el desempleo masivo; los 
salarios permanecerán bajos e insufi-
cientes; será constante el alza de los 
precios de los productos de la canasta 
básica; no habrá medicamentos, obras 
de servicio urbano social básico como 
clínicas de salud, atención a vivien-
das, carreteras, pavimentaciones y no 
volverán a funcionar las instituciones 
encargadas de prevenir y atender efi-
cientemente epidemias, desastres 
naturales, sismos y huracanes.

¿México tendrá, con el nuevo 
gobierno, desarrollo económico y se 

atenderán, ahora sí, los graves proble-
mas de los mexicanos? Probablemente, 
Sheinbaum desaparecerá o reconfigu-
rará organismos autónomos como el 
Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, el Instituto Nacional 
Electoral, la Comisión Federal de 
Competencia Económica, el Inegi, etc. 
Pero con todo bajo su control y ante 
una  oposic ión inexis tente ,  la 
Presidenta posee una mejor alternativa 
que la de dejarse mangonear por 
AMLO: cumplir lo que prometió y 
escuchar los reclamos de atención y 
justicia del pueblo mexicano.

Si esto no ocurre, el segundo sexe-
nio de Morena podría ser el último. 
Las opiniones y los análisis políticos 
hasta hoy no confirman que Claudia 
Sheinbaum llevará a México por un 
desarrollo económico en favor de las 
clases populares, sino más bien pre-
vén que su gobierno tampoco tocará a 
los ricos “ni con el pétalo de una rosa” 
y que, igual que su mentor, estará al 
servicio de ellos. Por lo pronto, los 
mexicanos debemos estar atentos a lo 
que ocurra y buscar la verdad de las 
cosas, pues sólo de ese modo podre-
mos unirnos y organizarnos para 
actuar en una sola dirección y como 
un solo hombre. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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Pelagra, signo de rezago en un mundo desarrollado
Todos hemos leído, o escuchado alguna vez la opinión de 
expertos en salud moderna aseverando que muchas de las 
enfermedades “del mundo moderno” (cáncer, diabetes, hiper-
tensión, asma, demencia) son producto de los “malos hábitos” 
alimenticios y falta de ejercicio. Suena lógico si asumiéramos 
que todo el mundo, sin excepción, tiene acceso a una canasta 
alimenticia sin restricciones, y que por voluntad propia decide 
comer mal y vivir en el sedentarismo.

Si acercamos la lupa a las causas, por ejemplo, en los paí-
ses con una profunda injusticia social como el nuestro, vere-
mos que su origen tiene un fondo económico. La dificultad 
para acceder a lo más básico obliga a gran parte de la 
población a sobrevivir con los productos que 
sus raquíticos recursos puedan comprar: 
maíz, frijol, chile, harinas y productos 
energéticos (refrescos). Todos 
hemos visto, por ejemplo, a alba-
ñiles, obreros, jornaleros, ofici-
nistas, policías incluso, en su 
hora de comida con un pan y 
una Coca-Cola como ali-
mento del día para resistir 
largas jornadas de trabajo 
mal pagado. Entonces, a los 
más pobres no aplica el dis-
curso de los “malos hábitos” 
voluntarios y tampoco que 
pequen de sedentarismo, sino 
todo lo contrario.

Ejemplo actual de lo anterior 
es el resurgimiento de enfermeda-
des relacionadas con la desnutrición 
que parecían desaparecidas, como la 
Pelagra, “una enfermedad antigua, en el 
mundo moderno”, titula un texto científico. La Pelagra 
(del italiano “piel áspera” o “piel rugosa”) es una enfermedad 
que se presenta en niños y adultos; afecta la piel, tracto gas-
trointestinal y sistema nervioso. Sus manifestaciones son: 
dermatitis, diarrea, demencia y, por último, la muerte. Las 
secuelas por Pelagra son diversas, pero se relacionan más con 
pérdida de la memoria, reducido nivel de aprendizaje e 
insomnio producto de lesiones cerebrales.

En 1763, el médico español Gaspar Casal describió la 
Pelagra encontrada en los campesinos pobres de la región de 
Asturias como una “enfermedad relacionada a una dieta 
desequilibrada con alto consumo de maíz”. La pelagra se 
exportó de España a Italia, Francia, Rumania, Turquía, Grecia, 
sur de Rusia, Egipto y más tarde a África, al mismo ritmo que 

el maíz del Nuevo Mundo se introducía a Europa y sustituía al 
trigo en las dietas de los pobres. En Estados Unidos fue la causa 
del 39 por ciento de las muertes en pacientes mentales en el sur 
agrícola de 1900 a 1930. Actualmente se considera una 
enfermedad erradicada, visible sólo en casos graves de 
alcoholismo y en países con pobreza extrema.

La Pelagra se produce cuando los niveles de vitamina B3 o 
niacina en la alimentación son muy bajos, y se asocia con fre-
cuencia a la deficiencia de las otras vitaminas del complejo B. 
La niacina se halla en la células y se sintetiza a partir del ami-
noácido triptófano. La vitamina juega un papel crucial en la 

formación de coenzimas o cofactores energéticos como el 
NAD Y NADP, claves en el metabolismo ener-

gético para la formación de macromolécu-
las a partir de la energía liberada de la 

destrucción de otras moléculas (ali-
mentos). La existencia de esas 

coenzimas garantiza la replica-
ción celular y la correcta señali-
zación neuronal.

La niacina difícilmente se 
forma en el cuerpo humano, 
especialmente en personas 
que tienen como base en su 
dieta alimentos carentes de 
triptófano, como el maíz. Éste 
es un alimento ampliamente 

utilizado en México y en las 
zonas marginadas es un alimento 

indispensable. 
Actualmente, el maíz de importa-

ción trae incorporada niacina para 
cubrir las deficiencias de triptófano. Este 

procedimiento ha ayudado a combatir la 
Pelagra en casi todos los sitios donde se comercializa 

y consume este maíz. Sin embargo, llama la atención que la 
Pelagra (infantil y en ancianos) se sigue manifestando en 
zonas marginadas del sureste mexicano y mixteca oaxaqueña, 
donde la alimentación de las clases más pobres es a base de 
maíz de variedades nativas. Ante este problema, parece senci-
llo instrumentar la ocurrencia de erradicar las especies endé-
micas e introducir más maíz “mejorado” y “barato”. Pero esa 
estrategia fácil carece de una solución a los problemas de 
salud, ya que trae consigo otros, además de que descobija al 
sector agrícola del país, produciendo más desempleo y más 
pobreza. La solución de fondo es que el trabajador acceda a 
toda la gama de alimentos para completar su dieta sin impor-
tar qué tipo de maíz o frijol consuma. 
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Universidad de Magallanes – Chile.
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La psicología de Felix Klein
El matemático alemán Felix Klein 
(1849-1925) quizás no sea tan cono-
cido como Riemann, Hilbert, o 
Cantor, etc., sin embargo, es uno de 
los matemáticos más creativos de la 
segunda mitad del Siglo XIX; sus 
contribuciones han permitido iniciar 
la unificación de las distintas geo-
metrías –mediante los grupos de 
transformación, en su famoso 
Programa Erlangen– sus contribu-
ciones a las funciones automorfas 
fueron importantes en la teoría de la 
relatividad, y en general a las aplica-
ciones en la física. Fue uno de los 
primeros en establecer la coopera-
ción internacional entre matemáti-
cos; propulsor de los primeros 
congresos internacionales de matemá-
ticos, tenía una gran capacidad para 
organizar eventos académicos, para lo 
que poseía una red de contactos no 
usuales en su época. Además, fue un 
profundo conocedor de la historia de 
la matemática del Siglo XIX, escri-
biendo importantes artículos al res-
pecto; son famosas sus conferencias 
en busca de un panorama global de la 
matemática desde el punto de vista 
genético.

El profesor Felix Klein se convirtió 
en un gran líder matemático, lo que le 
permitió ejercer el poder académico; 
el futuro de muchos alumnos y profe-
sores dependía de su opinión. Fue 
quien descubrió y potenció a grandes 
promesas de la matemática alemana, 
como Dav id  Hi lbe r t ,  George 
Frobenius,  Hermann Schwarz, 
Hermann Minkowski, Carl Runge, 
etc. Ningún matemático contribuyó 
más que Felix Klein para lograr que la 
Universidad de Gotinga (Alemania) 
se convirtiera en el centro mundial de 
la matemática de su época.

¿Cómo era como persona este líder 
matemático? Quienes lo conocieron 
en persona han aportado evidencias 

para describir su personalidad, así 
como las razones de su liderazgo en la 
comunidad matemática.

Felix Klein era un personaje alto, 
serio, con un atractivo especial para 
imponer respeto entre sus pares. 
Concitaba la admiración de sus 
alumnos, lo miraban como un semidiós. 
Su palabra era obedecida sin la menor 
crítica, se dice que con sólo su mirada 
era capaz de imponer temor a quien le 
desagradara y así acabar con la carrera 
académica de cualquiera; su aprobación 
era fundamental para seguir en la 
Universidad. Ese poder académico que 
él ejercía siempre fue orientado a la 
excelencia académica, nunca por 
discrepancias personales o políticas.

Felix Klein fue un hombre extre-
madamente organizado, estructuraba 
su jornada diaria con mucha antela-
ción, le disgustaba perder el tiempo. 
Se cuenta que, si su hija de 15 años le 
quería pedir un consejo, la citaba a 
una hora específica por un espacio de 
30 minutos, luego continuaba escru-
pulosamente su agenda.

A pesar de tener una personalidad 
estructurada, rígida, en el trabajo 
matemático era más cercano y suge-
rente con ideas. Después de escuchar 

atentamente el problema matemá-
tico –quizás nuevo para él– apren-
día, entraba en reflexión, expresaba 
sus ideas con generosidad, no le 
importaba que luego esas ideas fue-
ran desarrolladas y publicadas por 
otra persona. En esto mostró su 
inclinación por el bien de la mate-
mática por encima de quién concibió 
la idea original. Es una característica 
que poco se observa en los actuales 
matemáticos.

Otro rasgo del profesor Felix 
Klein fue su capacidad de comunica-
dor-conferencista y de profesor, 
dejando una huella imborrable entre 
sus alumnos; poseía una oratoria 

estructurada en reflexiones históricas y 
filosóficas de los conceptos matemáti-
cos que quería introducir. Para el pro-
fesor Felix Klein era importante que un 
investigador conociera el estado del 
arte de su tema de manera tan profunda 
que lo hiciera capaz de interconectar 
distintas ramas científicas, principal-
mente con la mecánica, elasticidad, 
sólidos, movimiento de fluidos, etc.

Felix Klein mostró siempre una 
preocupación por la enseñanza de la 
matemática secundaria y universitaria 
–escribió libros dirigidos a futuros 
profesores–. En el nivel universitario 
creía en la vinculación de la teoría 
matemática con la práctica de la inge-
niería. Fue el gestor de institutos de 
investigación de astronomía, mecá-
nica y óptica en la Universidad de 
Gotinga, con el objetivo de fomentar 
la innovación tecnológica. Este 
modelo de desarrollo científico fue 
tomado por Estados Unidos para 
desarrollar sus centros de investiga-
ción científica y tecnológica.

A este gran líder matemático le 
debemos el fomento de gran parte del 
trabajo cooperativo entre matemáti-
cos, murió el 22 de junio de 1925 en 
Gotinga (Alemania). 
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El problema no son las lluvias, es la pobreza
Después de un prolongado 
periodo de sequía que duró 
casi tres meses y que, desde 
luego, trajo implicaciones 
económicas, ¡por fin llega-
r o n  l a s  l l u v i a s !  S i n 
embargo, al estrés laboral 
generado por la ola de calor 
se han sumado el incre-
mento en el precio de los 
alimentos; la intermitencia 
de las lluvias debido a que 
apenas inició la temporada 
de huracanes y la intuición 
de las personas sencillas de 
que, si el estiaje fue atípico, también 
pueden serlo las corrientes de aguas 
pluviales. Esta suposición es gene-
rada por la prensa cuando difunde 
que las tormentas tropicales causan 
inundaciones, deslaves, la muerte de 
varias personas, el derrumbe de casas, 
la suspensión de clases en escuelas y 
el bloqueo de vías de comunicación 
que, a su vez, ralentiza la movilidad 
de los trabajadores y llegan tarde a 
sus labores; y sus jefes y patrones les 
aplican descuentos o sanciones sala-
riales.

Estos abusos contra los emplea-
dos ocurren porque en la legislación 
laboral no se protege a los trabajado-
res contra la sucesión de contingen-
cias naturales como huracanes, 
alteraciones climáticas extremas, 
sismos, etc., y son obligados a labo-
rar sin considerar los riesgos de 
salud a que son expuestos. Por ejem-
plo, las tiendas departamentales 
abren aun cuando existan amenazas 
de huracán y los empleados de 
alguna de estas cadenas de tiendas 
recuerdan que, durante la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19, las 
sucursales abrieron sus puertas, vio-
lando con absoluta impunidad tanto 
la normatividad cotidiana como la 
emergente.

Pero la temporada de lluvias tiene 
también otras consecuencias; por 
ejemplo, la disminución en las ventas 
de las micro, pequeñas empresas y los 
negocios informales, ya que sus 
clientes potenciales no salen a las 
calles o únicamente lo hacen para 
comprar mercancías básicas o indis-
pensables. Por ello, los restaurantes y 
centros turísticos,  cuya oferta 
depende del buen clima, están vacíos 
en temporada de lluvias. En varios 
estados de la República, como 
Veracruz, Tabasco y Puebla, las per-
sonas aluden a esta época del año 
como la “época de las guayabas”, no 
solamente porque este fruto abunda, 
sino porque el dinero escasea debido 
a que la intensidad y constancia de las 
lluvias obliga a los campesinos a sus-
pender sus actividades durante sema-
nas o meses.

En las rancherías veracruzanas, las 
personas sobreviven sólo con el con-
sumo de tortillas con frijol y plátanos 
cocidos; y se la pasan tiritando de frío y 
miedo, arrinconados, mientras la tem-
pestad azota sus chozas, construidas pre-
cariamente con materiales de la región.

No es que las lluvias sean malas, 
por el contrario, son esperadas con 
ansiedad por la población para ali-
viar el desabasto de agua y para 

irrigar los cultivos agríco-
las. Pero en nuestro país no 
existe una infraestructura 
hidráulica adecuada para 
aprovechar las aguas plu-
viales ni para encauzar y 
mitigar sus torrentes, cuyo 
impacto suele ser catastró-
fico, como el ocasionado 
por el huracán Otis, que 
destruyó casi totalmente a 
Acapulco .  El  te r r ib le 
suceso hizo renacer la 
demanda popular de que se 
devuelva el Fondo para 

Desastres Naturales (Fonden); fidei-
comiso desparecido por la “ocurren-
cia” de una de las autoridades 
morenistas y que hoy no está dispo-
nible para que los trabajadores del 
campo y la ciudad puedan defen-
derse de los embates de la lluvia. 
Éstas son algunas de esas “armadu-
ras”: un seguro de desempleo y un 
apoyo alimenticio para las familias 
de los trabajadores que se quedan sin 
empleo, como los campesinos, alba-
ñiles y comerciantes informales.

Mientras el rico vive en lugares 
seguros y desde sus ventanas disfruta 
de la espectacular lluvia, a los pobres 
ésta les cala hasta los huesos, les 
llueve sobre mojado dentro o fuera de 
sus hogares; y en muchos casos los 
obliga a trabajar todo el día bajo la 
lluvia, regularmente con el temor de 
que les caiga un rayo o que su hogar 
sea inundado o aplastado por el des-
gajamiento de un cerro.

En México el problema no es la 
lluvia, sino la inmensa pobreza y 
desigualdad prevaleciente a lo largo 
y ancho del territorio nacional; y sus 
gobernantes, antes y ahora, favore-
cen la concentración de la riqueza en 
unas cuantas familias mientras 
muchos nacen en el desamparo más 
absoluto. 



COLUMNA
VANIA SÁNCHEZ TRUJILLO
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La humanidad empezó siendo trashu-
mante impelida por la búsqueda de su 
sobrevivencia, la migración es un 
fenómeno propio del desarrollo de las 
sociedades. La colonización, en su 
acepción clásica, permitió que 
mediante la migración se poblara el 
mundo y se mejoraran las condiciones 
de vida de la humanidad entera. Las 
conquistas y la colonización imperia-
lista que siguieron, como la que 
sufrieron los pueblos mesoamerica-
nos o africanos en sus territorios, atra-
jeron a cientos de miles de migrantes 
del mundo occidental. Y así, el desa-
rrollo social que dio lugar a la propie-
dad privada sobre los territorios, a las 
naciones y al Estado, urgió la necesi-
dad de sancionar cualquier violación 
al sacrosanto derecho a la propiedad, 
al derecho de otros sobre el suelo y el 
territorio.

El siete de mayo de 2024, la 
Organización Internacional para la 
Migración (OIM) hizo público el 
Reporte sobre la Migración en el 
Mundo 2024 ;  el  documento se 
limita a definir como “migrante” a 
la persona que vive en un país dis-
tinto al de su nacimiento, para luego 
clasificar la migración en regular e 
irregular o “ilegal”, la que ocurre 
sin la anuencia del Estado del país 
receptor.

Según las estimaciones presentadas 
en el documento citado, en el mundo 
hay cerca de 280 millones de migrantes 
–3.6 por ciento de la población 
mundial–. En los últimos 20 años, la 
población migrante aumentó a una tasa 
de 2 por ciento anual, superior a la de 
la población mundial –1.2 por ciento–. 
El documento destaca que, entre los 
corredores de migración bilaterales del 
mundo, el México– EE. UU. es el más 
grande, con 11 millones de personas; 
seguido por el de Siria-Turquía, con 
apena 3.8 millones.

La condena a la población migrante 
es uno de los mantras de las derechas 
políticas. Este discurso ha promovido 
la promulgación de leyes que crimina-
lizan la migración. Por ejemplo, en la 
Unión Europea, en abril de 2024, se 
aprobó el “pacto de migración y 
asilo”, que implica la posibilidad de 
expulsar a los inmigrantes que solici-
tan asilo del territorio europeo casi 
automáticamente. En esas mismas 
fechas, el Reino Unido aprobó una ley 
para expulsar a los solicitantes de 
asilo hasta Ruanda, como “país 
seguro”. Incluso países como Chile y 
Perú, en marzo y abril de 2023, hicieron 
un despliegue de fuerzas armadas en sus 
fronteras para contener las oleadas de 
migraciones “irregulares”. México no 
es la excepción, la política migratoria en 
nuestro país ha estado supeditada –de 
manera formal o informal– a las nece-
sidades del gobierno estadounidense. 
Durante algunos años, cientos de 
miles de solicitantes de asilo de EE. 
UU. han sido enviados a México, 
detrás de la frontera estadounidense, 
con la colaboración franca de nuestro 
gobierno en turno; basta recordar la 
inhumana política conocida como 
Título 42 de inmigración.

Pero hay que detenernos en las 
razones que esgrimen los migrantes 
para emprender su viaje; el citado 
reporte indica que tres de cada cinco 
migrantes lo hacen para encontrar tra-
bajo (170 millones de personas) y 
cuatro de cada diez (117 millones), 
buscando refugio, es decir, son perso-
nas desplazadas por la fuerza, expul-
sadas de sus países de nacimiento por 
la violencia.

Ambas causas son fruto del desa-
rrollo económico del capitalismo 
global, pues la concentración de la 
riqueza ocurre también en términos 
espaciales y reproduce la pobreza de 
unas regiones mediante diversos 

mecanismos; unos económicos 
como el pago de intereses de la 
deuda, repatriación de beneficios de 
las inversiones, competencia desleal 
en los mercados mundiales que des-
truye industrias y países, etc.; u 
otros, extraeconómicos, como la 
guerra, la inestabilidad política pro-
movida desde afuera, etc.  A fin de 
cuentas, mecanismos que concen-
tran las riquezas del mundo en unas 
cuantas potencias y dejan a los paí-
ses pobres y expoliados sin medios 
para conquistar su desarrollo. Por 
otro lado, las regiones más ricas exi-
gen gente. La tasa mundial de nata-
lidad ha ido cayendo desde los años 
sesenta del Siglo XX; pero más mar-
cadamente en los países ricos del 
mundo. En contraste, en el Sur glo-
bal, la población creció a una tasa 
mayor, por lo que su peso relativo 
aumentó: a principios de siglo, seis 
de cada 10 seres humanos habitaban 
en el Sur global; hoy lo hacen ocho 
de cada 10. 

La migración actual es una res-
puesta fundamental a las necesidades 
del desarrollo de los capitales de los 
países ricos. Los discursos de odio en 
contra de los migrantes, repetidos 
por los medios de comunicación 
masiva, remarcan los efectos negati-
vos del fenómeno mientras esconden 
por debajo de la alfombra los benefi-
cios que les acarrea y están llenos de 
hipocresía. 

Migración, la hipocresía de los ricos
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“Audacia, audacia y más audacia”
En alguna entrevista, el exvicepresi-
dente de Bolivia, Álvaro García 
Linera, menciona que para que la 
ultraderecha sea derrotada, las 
izquierdas deberían ser radicales. Ser 
radical para muchos pudiera significar 
la toma de las armas, la destrucción de 
propiedad pública y privada, entre 
otras cosas. Esto es así debido a que 
desde los medios de comunicación 
dominantes se ha difundido la idea de 
que lo radical necesariamente tiene 
que ver con la violencia, sin embargo, 
nada más lejos de la realidad. 

Según el exvicepresidente, la 
radicalidad implica la solución 
estructural de problemas como la 
pobreza, desigualdad, falta de servicios, 
educación, salud y vivienda. Un cambio 
radical no tiene que ver sólo con el 
cambio de grupo en el poder como se 
nos ha querido hacer creer en México.  
Si las masas votan en contra de un 
sistema es porque éste ya no les asegura 
ni les brinda la esperanza de un mejor 
futuro, pero si la izquierda que llega al 
poder lejos de dedicarse a resolver esos 
problemas se dedica a buscar apaciguar 
el descontento social para darle 
estabilidad al sistema, tarde o temprano 
la derecha se fortalecerá y la izquierda 
misma creará las condiciones para su 
regreso, mismo que, como ya hemos 
visto en otros lugares de América 
Latina, sólo significan penas para los 
pobres.

En México, la sedicente izquierda no 
se ha comprometido de manera seria a 
reso lver  los  problemas  an tes 
mencionados.  En seis  años la 
desigualdad no se ha reducido, los ricos 
son cada vez más ricos y los pobres 
siguen cada vez más pobres. La 
solución mágica que la 4T propuso 
fueron los programas sociales, que ya se 
ha demostrado que no sirven para eso, y 
que sólo son un analgésico para el 
descontento. En el aspecto de los 

servicios a la vivienda las condiciones 
son similiares: colonias y comunidades 
que carecen de agua potable, drenaje, 
luz. La vivienda ha sido uno de los 
aspectos más golpeados, pues el 
presupuesto se ha reducido de manera 
constante, dejando a miles de familias 
sin un techo propio para poder vivir 
dignamente. 

El presidente Andrés Manuel decía 
que al terminar el sexenio nuestro país 
tendría un sistema de salud como el 
de Dinamarca, pero vemos que segui-
mos estando en las mismas; las ocu-
rrencias como la Megafarmacia no 
han sido hasta ahora la salida al pro-
blema. En el aspecto educativo, el 
Estado se ha deslindado de la respon-
sabilidad en la creación de infraes-
tructura social, limitándose a dar 
dinero a los estudiantes. Cuando la 
gente salió a manifestar su descon-
tento en las diferentes problemáticas 
antes mencionadas, la respuesta fue 
siempre que se trataba de provocado-
res o que eran personas que querían 
recuperar privilegios perdidos. 

La izquierda oficial pues, ha demos-
trado ser incapaz de llevar a cabo un 
cambio radical, al contrario, para el 
nuevo sexenio se prevé mayor 

colaboración entre ellos y la oligarquía. 
No por nada la Presidenta electa alienta 
la construcción de un “capitalismo 
consciente”, un verdadero disparate. ¿A 
quién le queda la tarea de radicalidad 
entonces? No es en el oficialismo donde 
hay que buscarlo, sino en la izquierda 
que hasta hoy se ha mantenido al mar-
gen, pero que la realidad reclama su 
participación cada vez más.

Si se quiere evitar que la ultradere-
cha se fortalezca y retome con nuevos 
bríos la lucha, es en los grupos organi-
zados que han mantenido su indepen-
dencia política y organizativa en 
donde se debe buscar la esperanza de 
una verdadera transformación. Pero 
son pocas las organizaciones que han 
logrado permanecer de esta forma, 
pues el poder del Estado los ha absor-
bido prácticamente a todos. Esto no 
quiere decir que la gente no esté dis-
puesta a luchar, sino que hacen falta 
líderes que los orienten en la direc-
ción adecuada, soportando las conse-
cuencias que esto implica, es decir, la 
represión del Estado mexicano, y para 
poder soportarlo, hace falta lo que 
Danton decía para derrotar a la con-
trarrevolución: “audacia, audacia, y 
más audacia”. 
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La locura del futbol
Si hay un consenso generalizado entre los amantes genuinos 
del futbol y de su origen rebelde, festivo y popular, es que el 
futbol contemporáneo está podrido, manchado, descom-
puesto. De ahí que se haya creado la famosa consigna “odio 
eterno al futbol moderno”, que de cuando en cuando aparece 
en los partidos de los equipos más comprometidos y que rei-
vindica el carácter popular y las raíces del juego en la clase 
trabajadora.

Ahora, como nunca antes, el futbol está maculado por la 
corrupción y el capitalismo salvaje. Eso se ve en los grandes 
conglomerados que monopolizan las mejores competiciones, 
los mejores equipos y a los jugadores más talentosos, sobre 
todo en Europa. Se ha perdido definitivamente una época en 
donde el juego estaba cargado de reivindicaciones políticas y 
sociales y ya no existen futbolistas que, aprovechando su 
situación de privilegio, denuncien las grandes desigualdades 
y la opresión del sistema político y económico.

Ya no hay espacio ni lugar –como nos recuerda Bartolomeo 
Sala en un artículo sobre el futbol y la formación de la clase 
obrera– para un jugador como Sócrates, el médico, 
mediocampista artífice y creador de la democracia corintiana, 
que fichó por un club italiano únicamente porque podía 
aprender el idioma y leer a Antonio Gramsci sin la mediación 
de los traduttori, tradittori. Ya no se ven gestos como 
el puño en alto y cada vez son menos los 
futbolistas que, mediante un gol con la mano, 
reivindiquen los derechos de los países del 
Sur Global y de los hombres y mujeres 
asesinados por la guerra.

En esta asepsia futbolística en donde lo 
único que importa es el rendimiento estric-
tamente deportivo, únicamente un loco sería 
capaz de denunciar el sistema económico en 
que vivimos, la mercantilización de un 
deporte popular, el despojo descarado de la 
alegría que producía ser hincha de un equipo y 
la corrupción y el favoritismo de las institu-
ciones que manejan el futbol como una 
mafia. Sí, únicamente un loco lo haría. 
Pero un loco de carne y hueso, un Quijote 
con forma de director técnico sexagenario, 
un caballero apersonado en una triste 
figura de singular elocuencia y mirada de 
águila, un loco con la valentía de denun-
ciar las injusticias existentes, aunque 
eso se traduzca en sorna, descalifica-
ción y ostracismo. Únicamente el 
Loco Bielsa.

El papel que ha jugado Marcelo Bielsa en el futbol contem-
poráneo es insustituible. Ha vivido la forma de entender el fut-
bol contra la corriente y ha cepillado la historia a contrapelo. 
Es uno de los pocos entrenadores que se aleja de la vulgar 
creencia de que ganar es lo más importante, que el éxito está 
marcado por los trofeos individuales y colectivos; es de aque-
llos que creen que el principal objetivo del futbol es dar alegría, 
sentido y honor a las personas, de aquellos que piensan que la 
identificación de los aficionados con el deporte es la identifica-
ción con la realidad y con la vida. Es de los discípulos de Don 
Quijote, que creen que una victoria fácil nunca tendrá la digni-
dad que confiere una derrota en condiciones adversas.

No quiere decir que Bielsa sea un perdedor eterno ni que 
erotice la derrota como El desdichado del poema de Nerval 
(que tanto le gustaba a Octavio Paz); el tenebroso Príncipe de 
Aquitania de la torre abolida que contemplaba consternado la 
muerte de su sola estrella, y cuyo laúd constelado ostentaba el 
negro sol de la melancolía. No. El pesimismo de Bielsa pro-
viene del realismo con que entiende el futbol. Siempre ha diri-
gido equipos relativamente pequeños, pero definitivamente 
inferiores en presupuesto y palmarés en comparación con los 
clubes más ricos de los países en que ha jugado.

Pero pregunten en Marsella y en Leeds a los hinchas de los 
equipos en qué momento han sido más felices y segura-

mente más de uno reconocerá que la alegría más grande 
la tuvieron cuando fueron dirigidos por el Loco 
Bielsa. Es aquí cuando uno se pregunta si en verdad 
el loco es un loco o quiénes somos los locos en todo 
esto. Es la misma pregunta que animó a Miguel 
Barrero y a Gonzalo Torrente Ballester cuando se 

cuestionaron sobre la locura de Don Quijote. 
Para Barrero, el Quijote no era un loco, sino 

un buen hidalgo que, a las puertas de su 
vejez, acechado por el aburrimiento y la 
sed de justicia, decide arrojarse a la lid 

amparado en un puñado de valores 
olvidados en un tiempo y lugar profun-
damente corroídos por las polillas del 

tiempo. Alonso Quijano (como 
Marcelo Bielsa) y Marcelo Bielsa 

(como Alonso Quijano) no 
esta(ba)n locos. Son profunda-
mente conscientes y están 
lúcidos de las miserias que 
los rodean y están dispues-

tos a combatirlas, aunque 
eso signifique dejar la 
vida. 

Deporte
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MOSAICOCULTURAL 
Jenny Acosta 

 @acostajenvic

¿Y las lenguas originarias?
México es un país con gran diversidad lingüística: 68 agrupa-
ciones lingüísticas, cada una de ellas con cantidades distintas 
de variaciones. La supervivencia de esta riqueza cultural no es 
sencilla, pues al ser el español el idioma oficial de los Estados 
Unidos Mexicanos, la interacción escolar e institucional se da 
predominantemente en este idioma, dejando espacios reduci-
dos (el familiar, por ejemplo) para las lenguas originarias. 
Pero la consideración anterior es sólo una cara de un entra-
mado social complejo que, por supuesto, no puede entenderse 
si se obvian las prácticas de sumisión y conquista cultural que 
sufrieron los pueblos originarios de toda América a manos de 
las potencias europeas del Siglo XVI.

Los movimientos de independencia de las distintas colonias 
tuvieron como principio la reivindicación de las libertades per-
didas por los pueblos originarios, pero no siempre lograron 
satisfacer las necesidades de estas poblaciones, por lo que 
mucho tiempo después, todavía son necesarios esfuerzos enca-
minados a emparejar el piso de las comunidades indígenas.

La riqueza cultural que el Estado mexicano debe preser-
var es amplia, pero las acciones institucionales para satisfa-
cer las necesidades de estas poblaciones no siempre han 
estado a la orden del día. Algo se ha hecho, por ejemplo, en 
2005 se fundó el Instituto Nacional para las Lenguas 
Indígenas (INALI) que tiene como objetivos: 1) promover el 
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las len-
guas indígenas que se hablan en el territorio nacio-
nal; 2) promover el fortalecimiento, preservación 
y desarrollo del conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación; y 3) asesorar a 
los tres órdenes de gobierno para articular 
las políticas públicas necesarias en la 
materia. El INALI ha contribuido, por 
ejemplo, al conocimiento preciso de las 
lenguas indígenas en México, las personas 
que las hablan y en cuáles zonas del país se 
encuentran; también ha construido mecanis-
mos institucionales para entablar comunicación 

entre personas que no hablan español y personas certificadas 
como traductoras de sus lenguas, quienes funcionarían como 
apoyo en los distintos trámites que la persona que no habla 
español quiera realizar. Este tipo de acciones son importantes 
porque ayudan a que los habitantes de los pueblos indígenas y 
marginados accedan a programas especializados según sus 
necesidades culturales, pero también a integrar a estas pobla-
ciones a la vida política del país para que sus voces sean escu-
chadas a través de diversos mecanismos.

Sin embargo, la continuidad del INALI (y de otros organis-
mos autónomos) peligra. Aunque la “Cuarta Transformación” 
se ha presentado como defensora y promotora de los derechos 
de los pueblos indígenas, como un movimiento que recupera, 
reconoce y valora las tradiciones ancestrales de los pueblos 
mexicanos, sus acciones políticas distan de sostener este dis-
curso. Dentro de los recortes que AMLO planea dejar zanja-
dos al término de su sexenio, se encuentra uno en el que el 
INALI pierde su autonomía (y los recursos económicos espe-
cíficos para la promoción, recuperación, revaloración y cui-
dado de las lenguas indígenas) para pasar a formar parte del 
Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI). Varios 
activistas han denunciado que la asimilación del INALI por el 
INPI se traduciría en una mayor burocratización de los pro-

gramas, así como en una violación a los derechos 
lingüísticos de las comunidades indígenas, 

quienes perderían así las reivindicaciones 
culturales obtenidas a lo largo de las 
luchas y los años.

Difícilmente el gobierno de AMLO 
reconsiderará la eliminación del INALI 
y de otros organismos autónomos; sin 
embargo, es necesario que la población 

civil no quite la vista a estas decisiones, 
pues, aunque algunas afectan directamente 

a grupos sociales específicos, todos nos 
vemos afectados por el ejercicio de una política 
hecha según el principio unipersonal. 
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La visita maravillosa, de H. G. Wells (II de II)
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La vida humana es “un sueño de lo más 
curioso”.
Pero no todas las experiencias de El Ángel 
en la villa Siddermorton son desagradables, 
porque conoce el amor noble y sincero del 
vicario; gracias a Delia disfruta del deseo 
sexual; tiene oportunidad de interpretar 
música celestial con un violín terrenal y 
logra retornar al cielo cuando muere junto 
con Delia en un incendio que se suscitó en la 
casa Hilyer, justo en el momento en que 
tomaba camino hacia Londres después de 
ser expulsado del pueblo.

Wells describe así esta escena en el penúl-
timo capítulo de su novela: “Oyóse el grito 
de ¡Delia! y nada más. Pero súbitamente las 
llamas se proyectaron fuera con un inmenso 
haz de brillo deslumbrador, sólo interrumpido 
por mil chispas semejantes a las que arrancan 
dos espadas que se cruzan. Y una bocanada de 
centellas, relampagueando con mil colores, 
silbaba y se desvanecía. Y precisamente 
entonces y por un momento, debido a algún 
extraño accidente, una oleada de música, 
semejante al conjunto de un órgano, dominó 
el rumor de las llamas”.

En otros capítulos de la novela, El Angel 
ve a los humanos como “criaturas del sueño”, 
su presencia en la Tierra como un “sueño de 
lo más curioso” y a ésta como una “especie 
del mundo al revés”. Y dice al vicario: “Usted 
llama mitos a los ángeles y verdaderos a los 
hombres. Esto lo hace pensar a uno que, de algún modo raro, 
deben existir dos mundos”. Hilyer, a su vez, es enterado por 
El Ángel que en el cielo “no existe dolor, ni disgusto, ni 
muerte, ni casamientos, ni galanteos, ni nacimientos. Tan solo 
en ciertos tiempos empiezan nuevas cosas”.

Casi al término de su “visita maravillosa” El Ángel confía al 
vicario: “He cambiado mucho. La batalla de la carne y el espí-
ritu no me turba tanto como antes, Cada día experimento menos 
confianza en mis creencias y más en Dios. Vivo, mucho me 
temo, una apacible vida; deberes exactamente cumplidos, un 
poquito de ornitología, un poquito de ajedrez, y unos pinitos de 
matemáticas. Mi tiempo está en sus manos”.

“Ésta parece ser –añade– la “trama y urdimbre de la vida… 
y me es casi inimaginable un mundo sin dolor… aun el ali-
mento se obtiene con dolor…he caído. Venir a este mundo es 
caer. Hay que padecer hambre y sed y ser atormentado por mil 
deseos. Hay que luchar por comida, enfurecerse, golpear…” 
Además de novelista, Herbert George Wells: (Inglaterra 
1866-1946) fue ensayista y autor de una Breve historia del 
mundo; militó en la versión original (socialista) del Partido 
Laborista de Inglaterra.

Fue antiimperialista, antimonárquico y en sus textos de 
ciencia-ficción están descritos con antelación los viajes inter-
planetarios, la televisión, la Internet y la bomba atómica. 
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Una de las esculturas monumentales más grandes 
del mundo es el monolito de Tláloc; oculto por los 
antiguos pobladores de estas tierras, probable-
mente para evitar su destrucción después de la 
conquista, fue venerado en secreto en Coatlinchán, 
municipio de Texcoco, en el Estado de México, 
hasta que, en 1964, el gobierno mexicano decidió 
colocarlo afuera del  Museo Nacional  de 
Antropología, donde hasta el presente se halla. 
Fue trasladado ahí el 16 de abril de ese año, con-
tra la voluntad de los pobladores; fue necesario 
vencer numerosos obstáculos logísticos y llegó 
a su actual destino en medio de una torrencial 
tormenta que iniciaría un nuevo ciclo legendario 

para nuestro inconsciente colectivo, que aún se 
resiste a dejar morir el panteón prehispánico.

Las opiniones de los arqueólogos y estudiosos se 
dividen; unos aseguran que el atuendo y accesorios que 
alcanzan a apreciarse en la deteriorada escultura correspon-
den al sexo femenino y de ello concluyen que puede tratarse 
de una representación de la diosa Chalchiuhtlicue, deidad 
de ríos, lagos y mares; otros sostienen que se trata de la 
representación del dios Tláloc, señor del agua de origen 
celeste (de la lluvia), y que así se demuestra por las prendas 
de vestir y las ofrendas halladas en el sitio donde fuera 
descubierto el monolito. Cualquiera de ambas posibilidades 
hace de la escultura una representación del elemento esen-
cial para una civilización cuya vida giraba en torno a la 
actividad agrícola.

Tomado de Poesía Precolombina (2008) con selección, 
introducción y notas de Miguel Ángel Asturias, el siguiente 
poema da fe del sitio preponderante que un día ocupó el 
agua (del cielo y de la tierra) entre los antiguos mexicanos.

CANTO DEL DIOS DE LA LLUVIA
¡Oh!,
México entregado al servicio en la casa del dios.
La bandera de papel enarbolada
hacia los cuatro puntos cardinales.
No es hora de la tristeza.

¡Oh!
Yo, dios de la lluvia, he sido creado,
mi sacerdote se pintó de rojo oscuro con sangre.
Gastan todo el día
en la hechura de la lluvia
en el patio del templo.

¡Oh, caudillo mío! ¡Príncipe hechicero!
Tuyos son tus alimentos.
Tú los produces aunque alguien te agravie,
te retenga la víctima.

Pero me agravia, me retienen la víctima,
no me contentan
mis padres, mis viejos sacerdotes,
el sacerdote jaguar.

¡Oh!, de Tlalocan,
la casa turquesa, casa azul,
vino tu padre Acatónal.
De allá vinieron,
de la casa turquesa,
casa de pino,
de allá vinieron mis padres,
mis viejos sacerdotes,
Acatónal.

¡Oh!, id, estableceos en la montaña Poyauhtlan:
con la sonaja de niebla se atrae la lluvia,
del reino del dios de la lluvia,
se hechiza el agua,
con la sonaja de niebla se encanta la lluvia.

¡Oh! Mi hermano mayor,
el que tiene un brazalete de plumas amarillas,
iré; eso es motivo para él de llanto.
Iré, allá llora él.

¡Oh, a la región donde se juntan los muertos envíame!
De allí bajó su imperio.
Si yo hablare con el príncipe de los presagios,
si yo fuere allá, llora al punto.

Al cabo de cuatro años no fue traído:
ya no era conocido, ya no era tomado en cuenta,
de la religión del misterio, de la mansión de plumas de

[quetzal,
de la región de la abundancia viene el que enriquece al 

[mundo.

¡Oh!, id, estableceos en Poyauhtlan,
con la sonaja de niebla se atrae el agua,
poned vuestra casa en Poyauhtlan,
con la sonaja de niebla se atrae el agua. 
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ELEGÍA DE UNA MUJER SIN VALOR
Partió sin que palideciera ninguna mejilla ni temblara 
ningún labio,
las puertas no oyeron la historia que contaron de su muerte,
no se levantó la cortina de una ventana ni se derramó la 
tristeza,
las miradas fijas vieron desaparecer el ataúd,
sólo los restos de un esqueleto hicieron temblar su memoria,
una noticia errante en las callejuelas sin hallar morada,
se refugió en el olvido de algún agujero
y la luna lloró su pena.

La noche indiferente se recogió, la mañana
trajo la luz, la voz de la vendedora de leche, el ayuno,
el maullido de un famélico gato hambriento
y la discusión de los vendedores; con la amargura,
con la cloaca de agua sucia por la calle, con los olores,
fue abandonada de las puertas de las azoteas, sin amigos,
casi en un profundo olvido.

LAVAR LA DESHONRA
¡Mamá! Un estertor, lágrimas, negrura.
La sangre fluye, el cuerpo apuñalado tiembla,
el pelo ondulado se ensucia de barro.
¡Mamá! Sólo se oye al verdugo.
Mañana vendrá la aurora,
Las rosas se despertarán
A la llamada de los veinte años
y la esperanza fascinada.
Las flores de los prados responden:
se ha marchado... a lavar la deshonra.
El brutal verdugo regresa y dice a la gente:
¿la deshonra? –limpia su puñal–
hemos despedazado la deshonra.
De nuevo somos virtuosos, de buena fama, dignos.
¡Tabernero! ¿Dónde están el vino y los vasos?
Llama a esa indolente belleza de aliento perfumado
por cuyos ojos daría Corán y destino.
Llena tu vaso, carnicero,
la muerte ha lavado la deshonra.
 
Al alba, las chicas preguntarán por ella:
¿dónde está? La bestia responderá:
la hemos matado. Llevaba en la frente
el estigma de la deshonra
y lo hemos lavado.
Los vecinos contarán su funesta historia
y hasta las palmeras la difundirán por el barrio,
y las puertas de madera, que no la olvidarán.
Las piedras susurrarán:
“lavar la deshonra”,
“lavar la deshonra”.

 
Vecinas del barrio, chicas del pueblo,
amasaremos el pan con nuestras lágrimas,
nos cortaremos las trenzas,
nos decoloraremos las manos
para que sus ropas permanezcan blancas y puras.
No sonreiremos ni nos alegraremos ni nos giraremos
porque el puñal, en la mano de nuestro padre
o de nuestro hermano, nos vigila
y mañana, ¿quién sabe en qué desierto
nos enterrará para lavar la deshonra?

LA BAILARINA APUÑALADA
Baila, con el corazón apuñalado, canta
y ríe porque la herida es danza y sonrisa,
pide a las víctimas inmoladas que duerman
y tú baila y canta tranquila.
 
Es inútil llorar. Contén las ardientes lágrimas
y del grito de la herida extrae una sonrisa.
es inútil explotar. la herida duerme tranquila.
déjala y venera tus humillantes cadenas.
 
Es inútil rebelarse. Nada de cólera contra el furioso látigo.
¿qué sentido tienen las convulsiones de las víctimas?
el dolor y la tristeza se olvidan
y también uno o dos muertos, y las heridas.
 
Convierte el fuego de tu herida en melodía
que resuene en tus labios anhelantes
donde queda un resto de vida
para un canto que no callan la desgracia ni la tristeza.
 
Es inútil gritar. Repulsa y locura.
deja al muerto tendido, sin sepultura.
cualquiera muere... que no haya gritos de tristeza.
¿Qué sentido tienen las revueltas de los presos?
 
Es inútil rebelarse. En la gente, los restos
de venas no dejan circular la sangre.
es inútil rebelarse mientras algunos inocentes
esperan ser inmolados.
 
Tu herida no se diferencia de las demás.
baila, ebria de tristeza mortal.
los insomnes y los perplejos están abocados al silencio.
es inútil protestar. Descansa en paz.
 
Sonríe al rojo puñal con amor
y cae al suelo sin temblar.
es un don que te degüellen como una oveja,
es un don que te apuñalen el corazón y el alma.
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Nació el 23 de agosto de 1923 en Bagdad, durante el Mandato 
Británico de Mesopotamia, hoy Irak. Considerada una de las más 
importantes e influyentes poetisas árabes del Siglo XX. Creció en una 
familia acomodada y liberal cuya actividad giraba en torno a la litera-
tura; su madre –también poetisa– y su padre –profesor de gramática– 
le inculcaron el apego por el uso correcto de la lengua árabe. Estudió 
en la Facultad de Pedagogía de la Escuela Superior para la Formación 
de Profesorado de Bagdad; simultáneamente adquirió una formación 
moderna y avanzada, estudió inglés en el Colegio Británico y música 
árabe contemporánea e interpretación en el Instituto de Bellas Artes. 

En 1954 obtuvo una beca para estudiar Crítica Literaria en la 
Universidad de Princeton y graduarse en Literatura Comparada en la 
Universidad de Wisconsin. En 1958, con la caída de la dinastía hachemita 
y la llegada al poder del Partido Baath, comenzó un ambiente social más 
positivo que le permitió, a mediados de los 60, contribuir junto a su 
marido con la fundación de la Universidad de Basora; durante dos 
décadas enseñó literatura en la Universidad de Kuwait; volvió a 
autoexiliarse desde la Guerra del Golfo, cuando se instaló definitivamente 
en El Cairo, donde residió hasta su muerte, acaecida en junio de 2007.

Sus tres primeras colecciones de poesía contienen también las prime-
ras desviaciones de las formas clásicas; el núcleo principal de su obra es 
la individualidad y la pasión intimista por la naturaleza, la poesía y la 
muerte. Son composiciones de una gran vitalidad espiritual y lírica; y las 

más atrevidas y novedosas son La amante de la noche (1947) 
y Astillas y ceniza (1949). En este periodo se produce la 

Revolución egipcia de Nasser (1952) y viaja a EE. UU. 
(1954). En 1957 publica El interior de la ola.

Su obra se divide en tres etapas: la primera 
(1947-1957) preserva las formas clásicas, aborda 
temas como la individualidad, la naturaleza, la poe-
sía y la muerte. La segunda (1958-1978) aborda el 
progreso social, de esperanza y decepción a la 
vez. En su tercer periodo (1978-2007) hizo un 
recogimiento interior y recuperó las estructuras 
poéticas tradicionales con obras de contenido 
filosófico y religioso. 
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Es una locura, víctima, que te rebeles.
es locura la cólera del esclavo cautivo.
Baila la danza del fuerte, del feliz
y sonríe con la felicidad del esclavo a sueldo.
 
Contén el dolor de la herida: es pecado gemir,
y sonríe complacida al asesino culpable.
Regálale tu corazón humillado
y déjale cortar y apuñalar con placer.
 
Baila con el corazón apuñalado, canta
y ríe: la herida es danza y sonrisa.
Di a las víctimas degolladas que duerman
y tú baila y canta tranquila.



.


