
Buzos de la Noticia @BuzosNoticias @buzosnoticias

2025

R
ev

is
ta

 s
em

an
al

 0
6/

01
/2

5 
$2

5.
00

7
0

5
2

4
3

5
4

6
0

6
2

Año 24 No. 1167

20252025
SOMBRÍO PANORAMASOMBRÍO PANORAMA
PARA MÉXICO

ORO, AL CENTRO DE LOS CONFLICTOS ENTRE POTENCIAS
NYDIA EGREMY

TREN MAYA, UN AÑO SIN BENEFICIAR A LOS MÁS POBRES
EDNA HERNÁNDEZ



1

www.buzos.com.mx 6 de enero de 2025 — buzos

A FONDO
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Si las amenazas de Donald Trump se realizaran, el término sombrío sería 
un eufemismo frente a los efectos que sobrevendrían en la economía 
mexicana: una situación verdaderamente catastrófica para el comercio 
exterior del país; las deportaciones masivas de connacionales no tendrían 
un efecto insignificante, baste recordar que los migrantes, con sus 
importantes remesas, se han convertido en un elemento fundamental de 

la economía mexicana por el lugar que ocupan en el ingreso nacional; factor en el que 
ningún mérito o esfuerzo corresponde al gobierno mexicano.

A tal escenario, que nuestro Reporte Especial define como sombrío y que para algunos 
analistas es muy probable que se convierta en realidad, no sólo contribuirán las amenazas 
de Trump; varios años antes de las balandronadas del magnate estadounidense, el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ayudó a que se reunieran las 
condiciones indispensables para que la realidad de 2025 y de todo el sexenio recién 
iniciado resultara catastrófica para la mayoría de los mexicanos; los grandes descalabros 
de la economía nacional son resultado de la política errónea, demagógica y electorera de 
AMLO y su gabinete. La costosa campaña electoral para asegurar la continuidad de su 
partido en el poder es la causa fundamental del desequilibrio entre los gastos y los 
ingresos del Gobierno Federal; las consecuencias las sufrirá la nueva administración 
pública y, en última instancia, la población de menores ingresos.

La política de transferencias presupuestales hacia los programas sociales, es decir, el 
aseguramiento de los votos, se ha convertido en un círculo vicioso del que es muy difícil 
escapar, como ya debe estar constatando el nuevo gobierno. La política de “abrazos, no 
balazos”, probadamente ineficaz y, para algunos analistas, sospechosa, ha tenido como 
resultado el aumento de la violencia y la inseguridad, así como el empoderamiento 
de grupos criminales que el gobierno sucesor de AMLO no encuentra cómo erradicar. 
La inequitativa política fiscal, diseñada para beneficiar a las clases ricas, no parece 
tener enmienda y agravará los problemas de la nueva administración, por de pronto, 
con más recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación en los renglones de 
servicios indispensables, es decir, muy pronto este problema repercutirá en los ingre-
sos de la población mayoritaria.

Éstos son solamente algunos de los aspectos que vuelven sombrío el panorama de 
México y que padecerán los sectores más pobres en 2025; en buena medida son el resul-
tado de un gobierno al que no le importó más que asegurar la continuidad de su partido 
a costa de comprometer el futuro de sus gobernados; y cuya sucesora asegura estar 
dispuesta a no modificar ni un ápice la política de su antecesor. 
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La población mexicana vivirá en un panorama sombrío en 2025, si se concreta la “elección” 
de jueces y magistrados por voto ciudadano, decisión que causó incertidumbre en la inversión 
privada, y porque regresará a la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump, quien 
ha amenazado con aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas, expulsar a los migrantes 
ilegales e intensifi car sus presiones debido a la tibia política de persecución contra los grupos 
del crimen organizado heredados a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su antecesor.
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Lo s  r e c o r t e s  q u e 
S h e i n b a u m  o r d e n ó 
ejecutar sobre el pre-
supuesto para infraes-
t ructura y servicios 
sociales –salud, educa-

ción, ciencia, tecnología, etc.– previsto 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2025, repercutirán 
directamente en los bolsillos de los 
mexicanos y que limitarán aún más el 
consumo de los bienes y servicios bási-
cos de los sectores más pobres y margi-
nados del país.

La multimillonaria y permanente 
campaña electoral que el exmandatario 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
efectuó en el sexenio 2018-2024, 
provocó un severo desequilibrio entre los 
ingresos y los gastos gubernamentales 
que pretendían evitar que la opinión 
pública denunciara que la política fiscal 
morenista de no aumentar los impuestos 
privilegia a las clases ricas y agrava la 
situación marginal de las pobres; que 
su “izquierdismo” resulta ser una 
fachada y que su verdadera orientación 
ideológica corresponde a la derecha 
neoliberal.

Hay que insistir en que la guerra eco-
nómica y militar promovida por Donald 
Trump golpeará fundamentalmente 
en México contra las clases sociales 
medias y bajas, como ya lo han evi-
denciado mucho antes del 20 de enero 
las incipientes acciones de represión 
contra la presencia comercial de China 
en América Latina.

En coalición con Canadá, Trump 
empezó su embate contra México como 
represalia porque en los últimos años 
habría ignorado la relación con el blo-
que de América del Norte para acercarse 
a los intereses comerciales de China y 
no en favor de las corporaciones trasna-
cionales de EE. UU., que se hallan 
detrás del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), suscrito 
el 1° de enero de 1994.

En su versión actual, el Tratado-
México-Estados Unidos-Canadá 
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(T-MEC), ratificado el 1° de julio de 
2020 por AMLO, el acuerdo comercial 
se ha enturbiado justo antes de la rene-
gociación y posible suspensión en 2026, 
cuya tercera versión sería firmada por la 
ahora presidenta Claudia Sheinbaum. 
Sin embargo, 13 gobernadores provin-
ciales de Canadá, representados por 
Doug Ford, primer ministro de Ontario, 
el estado más poblado, exigen al Primer 
Ministro Justin Trudeau expulsar a 
México y negociar un tratado comercial 
sólo con EE. UU.

Los estadounidenses y ahora los 
canadienses acusan al país de haberse 
convertido en la “puerta trasera” de 
China para introducir mercancías a sus 
países sin pago de aranceles y aprove-
charse de las ventajas del T-MEC. “Si 
México no combate el transbordo, al 
menos igualando los aranceles cana-
dienses y estadounidenses a las impor-
taciones chinas, no debería tener un 
lugar en la mesa ni disfrutar del acceso 
a la mayor economía del mundo”, 
demandó en noviembre Doug Ford, 
citado por el diario estadounidense 
Los Angeles Times.

El rotativo se refirió también a la vice-
primera ministra Chrystia Freeland, quien 
coincidió en que México está fungiendo 
“como puerta trasera para que China 
importe bienes más baratos al mercado 
norteamericano, mientras se avecina una 
revisión del pacto comercial”.

En la última etapa gubernamental de 
AMLO, el país abrió más sus puertas a 
las inversiones chinas, especialmente a 
las empresas que comercializan autos 
eléctricos. Esta avalancha sobrevino 
después del relanzamiento del T-MEC 
en 2020; de tal modo que, en 2022, ya 
operaban siete marcas y en 2024 son 
ya 21, entre las que destacan las res-
paldadas por los gigantes BYD, Great 
Wall Motor y Geely.

Los automóviles chinos representan 
la tercera parte de la industria automo-
tora nacional y una de las compañías de 
mayor producción es el Grupo Chirey 
con sus marcas Exeed, Omoda, Jaoo, 

Jehour, Ora y Tank; y le siguen el grupo 
Great Wall Motors con las pickups Poer 
y Wey, de lujo; y otras firmas como 
Changan y DFSK.

La renegociación del T-MEC
Después de su triunfo electoral, Donald 
Trump retomó sus bravatas –ahora con 
la mirada puesta en China– para amena-
zar de nuevo a México con impuestos 
comerciales del 25 por ciento. Este 
nuevo embate, formulado en noviembre 
pasado, enarboló como pretexto frenar 
el tránsito de drogas y migrantes hacia 
el territorio estadounidense.

Esta actitud es similar a la de mayo 
de 2019, poco más de un año antes de la 
renegociación comercial que, en 2020, 
se denominó T-MEC y en la que se esta-
bleció que para 2026 será revisado y 
quizás refrendado. Hace cinco años, 
Trump consiguió que la Guardia 
Nacional (GN) quedara al servicio de la 
política antiinmigrante estadounidense 
después de que, el siete de junio de 
2019, obligara a AMLO a endurecer el 
control sobre el tránsito migratorio 
mediante la aplicación del programa 
Quédate en México.

Trump también ha prometido que, en 
2025, “acabará” con el narcotráfico pro-
cedente de México, sobre todo el del 
fentanilo; y ha advertido que enviará 
fuerzas especiales para “perseguir” en 
territorio mexicano a los narcos si no 
detienen el envío de drogas.

“Trump se fija en los déficits, y el 
mayor déficit comercial que tiene 
EE. UU. es con China (compra más de 
lo que este país adquiere); pero en 
segundo lugar está México”, advirtió 
en noviembre pasado a la revista Letras 
Libres TV la analista especializada en 
economía financiera Gabriela Siller. 
Entre las amenazas de Trump, la eco-
nomista destacó la de que impondrá 
aranceles a México para obligarlo a 
dejar de comerciar con China “y le 
compre más a EE. UU.”.

La experta prevé que Trump impon-
drá aranceles desde el inicio de su 

administración; y los mantendrá entre 
seis meses y un año, es decir, durante el 
periodo en el que se renegociará el 
T-MEC, que estará vigente a partir de 
2026. Si cumple su amenaza, México 
caerá en recesión (descenso econó-
mico). “Trump no es tonto, no va a lle-
var a México a una crisis económica, 
pero sí a una recesión; porque le con-
viene a EE. UU… Y aunque sigamos 
teniendo un tratado, en la realidad será 
como si no lo tuviéramos y México ahí 
sí caería en una crisis económica. Ése ya 
sería un escenario muy caótico”, alertó.

Sin embargo, desde el punto de vista 
de Kristóbal Meléndez, experto en aná-
lisis económico y financiero, Trump 
está retomando estrategias que le fun-
cionaban relativamente bien a EE. UU. 
porque piensa que el mundo es igual 
que antes y que aún puede dominar, 
“pero el mundo ha estado cambiando.

“Antes era el unilateralismo, cuando 
EE. UU. era la primera potencia, había 
una fortaleza del dólar y de los merca-
dos, pero ahora es multilateral, ahí están 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 
(los BRICS)”, explicó Meléndez a 
buzos, y valoró como “una bravata” la 
amenaza de Trump sobre la aplicación 
de aranceles de 25, 50 o hasta 75 por 
ciento si México no detenía la “embes-
tida” de migrantes y drogas hacia 
territorio estadounidense.

Una bravata que si se cumple, afecta-
ría la economía mexicana porque su 
dependencia hacia la de EE. UU. resulta 
más que evidente; porque el 85 por 
ciento de las exportaciones van hacía 
allá; importa más de la mitad de los 
combustibles y alimentos básicos; la 
“soberanía” alimentaria y energética 
está limitada y una deportación masiva 
de inmigrantes ilegales – cuatro de los 
11 millones de mexicanos residentes se 
hallan en esta situación– tendría un 
impacto brutal porque bajarían las 
remesas que ascendieron a 60 mil millo-
nes de dólares (mdd) este año.

Por cierto, el expresidente AMLO 
planteaba estos recursos externos 
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como si fueran un resultado exitoso de 
su gobierno o uno de sus programas 
del “bienestar”, para engañar a sus 
seguidores.

Con respecto a la amenaza de Trump 
de que ordenará operaciones militares 
para perseguir a los narcotraficantes en 
territorio mexicano, se debe aclarar que 
no se trata de una bravata inviable, por-
que está asociada a la designación de 
varios colaboradores de reconocida 
orientación ultraderechista y que han 
mantenido una actitud belicosa hacia 
México, como es el caso de los excon-
gresistas republicanos Marco Rubio, 
que ahora ocupará la Secretaría de 
Estado, y Mike Waltz, el próximo asesor 
de Seguridad Nacional estadounidense.

El doctor Gregorio Vidal, académico 
e investigador de economía en la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), explicó a buzos que la guerra 
de declaraciones surgidas desde 
EE. UU. y Canadá representa un preám-
bulo de renegociaciones formales del 
T-MEC.

“Ahorita la disputa está por la vía del 
discurso; mientras no se tomen decisio-
nes, el T-MEC está ahí. ¿Qué va a cam-
biar? Eso lo vamos a saber en algunos 
meses, cuando la negociación vaya 
tomando forma y vayan apareciendo 
claramente las propuestas, que no sólo 
deben ser las del gobierno estadouni-
dense.

“La situación de México y todos los 
elementos de dependencia que puedan 
señalarse con relación a EE. UU. no 
impide que se presenten argumentos y 
se planteen propuestas; que se busque 
defender intereses que conciernen al 
funcionamiento de la economía mexi-
cana; veremos todo eso; y a ver cuál es 
la eficacia política del actual gobierno”, 
apuntó.

Situación muy riesgosa
México comienza 2025 con un amplio 
“déficit fiscal” o desbalance de 1.9 
billones de pesos (bdp) entre los gastos 
e ingresos gubernamentales, debido al 

multimillonario gasto de la campaña 
electoral permanente efectuada por 
AMLO desde 2018.

Ese déficit equivale a 5.9 por ciento 
de Producto Interno Bruto (PIB), que al 
29 de noviembre de 2024 era de 33.8 
bdp, según estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Los gastos en publicidad política del 
sexenio anterior, así como los destina-
dos a la construcción de sus “magnas” 
obras públicas –hasta ahora disfuncio-
nales– se realizaron sin el respaldo de 
ingresos fiscales suficientes y provoca-
ron que la deuda pública creciera de 10 
bdp en 2018 a 17 bdp en 2024.

Pero el gobierno morenista de 
Sheinbaum Pardo sigue la misma polí-
tica fiscal, aunque asegura que, en 2025, 
reducirá el déficit fiscal de 5.9 a 3.9 por 
ciento y que mantendrá la deuda pública 
en 51.4 por ciento del PIB, estimaciones 
sobre las que dudan los especialistas en 
economía.

El actual Gobierno Federal descartó 
nuevamente una reforma fiscal “progre-
siva” para obtener más recursos 
mediante el cobro de más impuestos a 
quienes más ganan; e insistió en la apli-
cación de más recortes presupuestales y 
en sostener sus gastos emergentes 
mediante la contratación de más deuda 
pública.

Pero estos desequilibrios económi-
cos, que generalmente son pagados por 
los mexicanos más pobres debido a la 
carestía, están trazando un panorama 
socioeconómico mucho más sombrío 
para 2025. “Si a la escalada inflaciona-
ria que ya vive nuestra economía le 
sumamos la amenaza arancelaria trum-
pista, se configura la tormenta perfecta 
en el arranque del nuevo gobierno”, 
reveló Cuauhtémoc Rivera, presidente 
de la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec)

“La inflación sigue repuntando y, en 
este último mes, fue de 4.76 por ciento, 
perfilándose un cierre de año con 
mayor inflación… la variación de 

precio de la canasta básica alimentaria 
(CBA) en el último mes resultó ser de 
1.70 por ciento al alza, aumentando en 
promedio 31.83 pesos con un costo 
final de 1.903 bdp”, estableció el 11 de 
noviembre.

Pero además, el aumento del 12 por 
ciento al salario mínimo, que en 2025 
será de 278.80 pesos diarios y de ocho 
mil 364 pesos mensuales, se desgastará 
en los primeros meses del año debido a 
los incrementos en el precio de los ali-
mentos.

En octubre pasado, la CBA conser-
vaba la misma tendencia en ascenso 
alcanzada en 2019: la urbana se ubicó 
en dos mil 349.71 pesos y la rural en mil 
791. 69 pesos, de acuerdo con evalua-
ciones de la organización civil México, 
cómo Vamos. Su tasa general era de 
4.45 por ciento; pero en alimentos bási-
cos era muy superior, ya que en frutas y 
verduras fue del 15.90 por ciento; y en 
leche, huevos y carnes, del 6.17 por 
ciento, según encuestas del Inegi, apli-
cadas el siete de noviembre.

Como hizo AMLO en dos ocasiones 
para intentar reducir la inflación en los 
alimentos, “la presidenta Sheinbaum 
Pardo envió su Paquete contra la 
Inf lación y la  Carest ía”  (Pacic) 
2024-2025 con el objetivo de que el 
costo de la CBA, de sólo 24 productos, 
no supere los 910 pesos semanales. 

“Demasiado optimistas” 
El Gobierno Federal prevé un creci-
miento de la economía entre dos y tres 
por ciento en 2025, lo que especialistas 
en economía consideran sobrestimado; 
lo mismo ocurre con su proyecto de 
recaudar impuestos al equivalente de 
14.6 por ciento del PIB, que fue presen-
tado como si fuera muy alto y realmente 
no lo es. 

Este porcentaje de recaudación se 
encuentra por debajo del promedio en 
América Latina y el Caribe, que corres-
ponde al 21.5 por ciento, inclusive más 
distante del promedio de 34 por ciento 
en la  mayoría  de los  38 países 



integrantes de la Organización para la 
C o o p e r a c i ó n  y  e l  D e s a r r o l l o 
Económicos (OCDE), a la que México 
pertenece.

El Gobierno Federal morenista esta-
bleció que la deuda pública se manten-
drá en 51.4 por ciento del PIB; que el 
precio del dólar será de 18.7 pesos; y 
que al final de 2025, la inflación se redu-
cirá al 3.5 por ciento, pero los especia-
listas desconfían de estas expectativas. 

En sus estudios fechados del 15 al 28 
de noviembre sobre la Ley de Ingresos y 
Egresos del Gobierno Federal de 2025, 
especialistas del Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. (IMCO) afirman 
que son inviables los objetivos de redu-
cir del 5.9 al 3.9 por ciento el desbalance 
fiscal y de mantener la deuda pública en 
51.4 por ciento del PIB.

La previsión de que la economía 
nacional crecerá entre el dos y el tres 
por ciento en 2025, no coincide con las 
previsiones de 35 instituciones de 

analistas especializados, entre ellas, el 
Banco de México, que sólo prevé un 
crecimiento del 1.2 por ciento.

Agregaron que existe el riesgo de 
que al mantenerse el desequilibrio 
financiero gubernamental, se reduzca la 
calificación crediticia a la “deuda sobe-
rana” de México, lo que “limitaría la 
capacidad de la nueva administración 
para acceder al mercado de capitales 
(prestamistas)”.

Monex estima un crecimiento econó-
mico del uno por ciento, inflación del 
4.05 al 3.5 por ciento; y un tipo de cam-
bio de 21 pesos por dólar, previsiones 
distintas a las oficiales. Las estimacio-
nes económicas del Gobierno Federal 
en 2025 no prevén, además, el posible 
impacto financiero negativo de las 
reformas constitucionales promovidas 
por AMLO, que equivaldrían al 4.1 por 
ciento del PIB.

José Ignacio Martínez Cortés, 
coordinador del Laboratorio en 

Comercio, Economía y Negocios, de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), destacó, desde el 
siete de febrero de 2024, que es 
urgente una reforma fiscal a fondo 
para cubrir las necesidades financieras 
del país.

En 2024, el gobierno aplicó recortes 
a sectores esenciales como los servicios 
de salud, cuyo presupuesto bajó 34.1 
por ciento, pasando de 97 mil mdp a 66 
mil 700 mdp; y el gasto de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
se redujo de 105.8 mil a 70.4 mil mdp 
(36.2 por ciento), según cálculos del 
IMCO. 

En contras te ,  e l  gobierno de 
Sheinbaum destinará 1.02 bdp –monto 
equivalente al 11 por ciento del PEF 
2025 a los 17 programas sociales, que 
serán dotados con 835 mil 700 mdp, de 
los cuales 10 no precisan el destino final 
de las entregas monetarias, cuyo monto 
ascenderá a 189 mil mdp. 

México comienza 2025 con un amplio “déficit fiscal” o desbalance de 1.9 bdp entre los gastos e ingresos gubernamentales, debido al multi-
millonario gasto de la campaña electoral permanente efectuada por AMLO desde 2018.
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EN MÉXICO 
VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

FUERA DE CONTROL
Según la encuesta Un mes de gobierno. Evaluación inicial de Gobierno de Claudia Sheinbaum
realizada por Mitofsky, 53.4 por ciento de la población respondió que la inseguridad era su 
principal preocupación; esa misma fuente, casi dos de cada cinco consideraron que la 
inseguridad en octubre de 2024 era peor que antes.



www.buzos.com.mx 6 de enero de 2025 — buzos

11
REPORTAJE

Vania Sánchez y Ollin Vázquez
 @Vastrujillo8 y @vazquez_ollin



www.buzos.com.mxbuzos — 6 de enero de 2025

12
REPORTAJE

Vania Sánchez y Ollin Vázquez
 @Vastrujillo8 y @vazquez_ollin

En su Estudio de Opinión 
Publica de Octubre de 
2024,  de  las  Heras 
Demotecnia reportó 
que a 43 por ciento de 
la población le gustaría 

que la inseguridad fuera el problema 
que se atendiera primero; no obstante, 
uno de cada cuatro se mostró pesimista, 
esto es, cree que la inseguridad pública 
empeorará.

Esta percepción de la inseguridad no 
es gratuita. México vive una crisis de 
violencia. Los mexicanos hemos tenido 
que aprender a vivir con el riesgo de ser 
víctimas de la inseguridad en nuestro 
entorno inmediato de manera cotidiana. 
En promedio, en el sexenio anterior se 
registraron 90 muertes por homicidio al 
día. La tasa de homicidios de México de 
23 asesinatos por cada 100 mil habitan-
tes está por encima del promedio de 
América Latina. El Inegi reportó que, 
durante 2024, el homicidio fue la prin-
cipal causa de muerte entre las personas 
adultas de entre 25 y 44 años. Aún más, 
la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) del tercer 
trimestre de 2024 que realiza el Inegi 
reportó que 37 por ciento de la pobla-
ción que vive en centros urbanos ha 
presenciado “situaciones con disparos 
frecuentes con armas”. Y hay ciudades 
en las que esto le ha ocurrido hasta al 
80 por ciento de la población como 
Cuernavaca, Morelos. Asimismo, 
47 por ciento de la población “presen-
ció o escuchó sobre robos o asaltos 
en los alrededores de su vivienda” 
durante el tercer trimestre de 2024. 
En Chimalhuacán y Ecatepec de 
Morelos, ambas ciudades del Valle de 
México, y Uruapan, Michoacán, esto le 
ocurre a siete de cada diez habitantes de 
esos centros. La inseguridad impacta 
cada uno de los aspectos cotidianos en 
desmedro de una vida más plena, se han 
visto coartados derechos y libertades 
que lastran el desarrollo social.

No es sólo que haya más violencia, 
sino que ésta se ha modificado en 

términos cualitativos. Las masacres –es 
decir, matanzas de más de tres vícti-
mas– en el país son el pan de cada día 
de los mexicanos. A decir de la organi-
zación Causa Común, del 1º de enero 
al 30 de noviembre de 2024, ocurrieron 
al menos 404 masacres, esto es, 36 o 37 
cada mes; a razón de una cada 20 
horas. Prácticamente las mismas que el 
año pasado, en el que, según esa misma 
ONG, “cada 19 horas se cometió una 
masacre”.

“Queremos ser visibles”
En el 2024 ocurrieron hechos dramáti-
cos. Sólo por rememorar los más fatales 
tenemos las masacres ocurridas en bares 
en las ciudades de México, Querétaro y 
Tabasco, que en distintas fechas dejaron 
un saldo de 21 personas asesinadas.

El 12 de mayo de 2024, en la comuni-
dad Nueva Morelia del municipio de 
Chicomuselo, Chiapas, fueron asesina-
das 11 personas de la familia de Ignacio, 
catequista de la Diócesis de San Cristóbal 
de las Casas. “Queremos ser visibles, 
queremos que nos escuchen (…) duele 
mucho el corazón”, dijo uno de los 
pobladores a conocido programa radio-
fónico nacional. Desde enero, 700 per-
sonas de ese mismo municipio habían 
abandonado la comunidad debido al 
ambiente de violencia que se vivía. 
Además, los ciudadanos reportaron, dos 
días antes de los hechos, la presencia de 
sujetos armados merodeando. Cuatro 
días después, una nueva matanza tuvo 
lugar en La Concordia, dejando a seis 
fallecidos y dos heridos. Hasta ahora, no 
se ha resuelto el asunto, por lo que la 
Parroquia de San Pedro y San Pablo, la 
Diócesis de San Cristóbal y el pueblo de 
Chicomuselo emitieron un comunicado 
para exigir paz y justicia.

Guerrero es otra de las entidades en 
las que la violencia se ha vuelto coti-
diana. “Toda la gente de Chautipan tiene 
miedo y mucho dolor. Nunca habíamos 
vivido algo así, no entendemos, no com-
prendemos por qué estas personas fue-
ron asesinadas de esta forma. Es una 

injusticia”, declaró un ciudadano para 
Animal Político. Entre el 21 y el 27 de 
octubre de 2024 desaparecieron 17 per-
sonas de esta localidad de Chilpancingo; 
y fue hasta el seis de noviembre cuando 
los restos de 11 de ellos fueron hallados; 
entre éstos se encontraban los de cuatro 
menores de edad y tres mujeres adultas. 
Los otros seis siguen desaparecidos. 
Los ciudadanos del municipio denun-
ciaron que las autoridades municipal y 
estatal se han mostrado negligentes con 
respecto al suceso: “Dijeron que los 
buscaron con dos helicópteros, nosotros 
nunca vimos nada de eso. Les pedimos 
estar en las búsquedas y nunca nos 
reportaron cuándo las hicieron”. En el 
mismo municipio, en Acapulco y 
Coyuca de Benítez, durante la primera 
semana de noviembre, ocurrieron cua-
tro atentados contra civiles, dejando un 
saldo de 25 fallecidos. La violencia en 
Guerrero se coronó con el brutal asesi-
nato del alcalde de Chilpancingo y el 
secretario general de dicho ayunta-
miento, a sólo seis días de haber asu-
mido el cargo.

En Salamanca, Guanajuato, el 1º de 
octubre, hombres armados dispararon 
contra una bodega acondicionada como 
centro de rehabilitación. Ese asalto dejó 
un saldo de cinco fallecidos y cuatro 
heridos, al tiempo que se llevaron a 
otros internos; dos días más tarde, se 
hallaron 12 cuerpos de estos internos 
esparcidos por distintos puntos del 
estado. En la misma entidad, el 30 de 
noviembre, a las ocho y media de la 
tarde, hombres armados dispararon con-
tra negocios de comida en la zona cono-
cida como El Trébol, de Apaseo el 
Grande, con un saldo de nueve personas 
asesinadas y tres lesionadas. Días des-
pués, sujetos atacaron a un grupo de 
personas que se encontraban en el 
campo de beisbol del mismo municipio.

Esta situación trastoca toda la vida 
de los mexicanos. Un ambiente de inse-
guridad afecta el desarrollo de la eco-
nomía porque encarece e incrementa la 
incertidumbre de las inversiones, así, 



inhibe la creación de empleos, lo que 
aumenta la pobreza de los hogares de 
los trabajadores. Además, conduce a la 
psicosis generalizada de la sociedad y 
paraliza en gran medida la vida pública.

“Si mueren ellos, mueren 
ustedes”
Así califica la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de Sinaloa 
(FAS) la situación que vive Culiacán en 
el ambiente violento; añaden que el 
gobierno se niega a aceptar que hay una 
crisis. Tras casi tres meses de violencia y 
más de 500 asesinatos, se anunció la 
llegada a la entidad de Omar García 
Harfuch, el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana y hombre de con-
fianza en materia de seguridad de la presi-
denta Sheinbaum. 

Desde finales de octubre del 2024, 
l o s  s ina loenses  de  Cu l i acán  y 
Mazatlán han dejado de salir de sus 
casas a partir de ciertos horarios para 
evitar ser víctimas de la violencia que 
viven esas ciudades; es decir, hay un 

toque de queda de facto, y no es que 
haya sido decretado por el gobierno, 
pero la sociedad se ha visto obligada a 
resguardarse. El 28 de octubre, un ciu-
dadano escribió vía X: “Carnal, aquí en 
Sinaloa nos tienen en toque de queda 
desde hace 2 meses, el gobernador, un 
cínico incompetente(…) nos están 
matando y reclutando en contra de 
nuestra voluntad para ser utilizados 
como carne de cañón”.

Uno de los renglones que más se ha 
visto afectado es el empleo. Guadalupe 
Zavala, presidenta de la Cámara de 
Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco) de Culiacán, aseguró 
que en estos meses se ha perdido el 10 por 
ciento de los empleos. Además, la pobla-
ción no puede comprar los enseres nece-
sarios para su subsistencia aun cuando 
tenga dinero, pues en algunas comunida-
des se ha cancelado el suministro de bie-
nes de la canasta básica a las tiendas de 
abarrotes y comercios, por lo que se les 
han tenido que proveer de despensas. 
“Hemos censado a aproximadamente 

cuatro mil familias que están siendo afec-
tadas seriamente por el desabasto de ali-
mentos que ocasionaron los últimos 
hechos delictivos aquí en el municipio, 
entonces, ante la falta de alimentos, nues-
tra organización para poder responder 
decidió hacer una colecta, sobre todo para 
ayudar a estas familias, ya que son bas-
tantes”, señaló Daniel Tapia, director del 
Banco de Alimentos de Culiacán.

Los profesores y estudiantes han 
sufrido directamente las consecuencias de 
la escalada de violencia. Se han suspen-
dido clases para no poner en riesgo la vida 
de los estudiantes. El 12 y 13 de septiem-
bre, en los municipios sinaloenses de 
Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, 
municipios, se suspendieron las clases en 
todos los niveles educativos. A pesar de 
que después se reanudaron las clases, hay 
mucho “ausentismo” por el miedo de los 
padres a exponer a sus hijos. El siete de 
octubre, la Universidad Nacional 
Autónoma de Sinaloa anunció la sus-
pensión de clases presenciales por una 
semana.

Desde finales de octubre del 2024, los sinaloenses de Culiacán y Mazatlán han dejado de salir de sus casas a partir de ciertos horarios para 
evitar ser víctimas de la violencia que viven esas ciudades; es decir, hay un toque de queda de facto, y no es que haya sido decretado por el 
gobierno, pero la sociedad se ha visto obligada a resguardarse.



La salud de los sinaloenses es otro de 
los aspectos que más se ha visto trastor-
nado. Las campañas de prevención y 
atención a la salud se han visto afecta-
das. Por ejemplo, se tuvo que frenar la 
campaña de combate al dengue porque 
los servidores del sector salud no pudie-
ron acceder a zonas extremadamente 
violentas; y la vacunación contra el 
VPH se suspendió en las escuelas, pues 
no hay clases. Se ha dado el caso donde 
se ha amenazado con violencia al perso-
nal médico para atender heridas de bala, 
como ocurrió en el Hospital IMSS 
Bienestar de Villa Unión, donde un 
grupo armado irrumpió exigiendo aten-
ción urgente: “si mueren ellos, mueren 
ustedes”, fue una de las amenazas al 
personal médico. En otras localidades, 
como en Pueblos Unidos, los hospitales 
han tenido que cerrar temporalmente 
porque los médicos y enfermeras se 
sienten en riesgo.

Finalmente, de acuerdo con Brenda 
Millán, psicoterapeuta encargada de la 
clínica de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Autónoma de Occidente 
y fundadora de la clínica SanaMente, la 

población está más expuesta a sufrir 
enfermedades mentales a causa de la 
psicosis provocada por la violencia. 

La actividad económica afectada
La inseguridad afecta el desarrollo de la 
economía e inhibe la creación de 
empleos, lo que aumenta la marginación 
y pobreza. “Las empresas y los empresa-
rios nos hemos visto seriamente afecta-
dos psicológica, física y económicamente 
por esta ola de sucesos (violentos)”, 
manifestó Héctor Tejada, presidente de 
la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), en los Foros para 
la Justicia y la Paz convocados por la 
Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) y la Compañía de Jesús en 
México en julio de 2023.

En 2021, 24.6 por ciento de las uni-
dades económicas fue víctima de algún 
delito. La violencia representa costos a 
las empresas, a las unidades económicas 
–en 2021, de acuerdo con el Inegi, el 
costo total de la inseguridad y el delito 
en unidades económicas representó un 
monto de 120 mil 200 millones de 

pesos. Estos sucesos inhiben la activi-
dad económica, pero no afectan a todos 
por igual; mientras que las grandes 
empresas, con mayor capital y diversas 
sucursales, se pueden desplazar a otros 
lugares, las empresas medianas y 
pequeñas difícilmente lo pueden hacer, 
por un lado; y por otro, mientras que las 
empresas se desplazan, los trabajadores 
quedan simplemente desempleados. Es 
el caso de empresas como CocaCola, 
Lala y una minera canadiense que en 
junio de 2018 dejaron los estados de 
Guerrero, Tamaulipas y Coahuila, res-
pectivamente, por la violencia e inse-
guridad. En 2021, 15.4 por ciento de 
las unidades económicas que fue víc-
tima de delito canceló sus inversiones 
y 20.4 por ciento redujo su horario de 
producción-comercialización.

“La situación es realmente grave. 
Primero porque las células del crimen 
organizado están agarrando parejo, como 
contra ambulantes, pequeños empresarios 
o empresas grandes y formales (…)”, dijo 
Alejandro Desafassiaux para México 
Evalúa. Sin embargo, las micro, pequeñas 
y medianas empresas no tienen la 

La inseguridad afecta el desarrollo de la economía e inhibe la creación de empleos, lo que aumenta la marginación y pobreza.



www.buzos.com.mx 6 de enero de 2025 — buzos

15
REPORTAJE

Vania Sánchez y Ollin Vázquez
 @Vastrujillo8 y @vazquez_ollin

www.buzos.com.mx

capacidad para desplazar sus capitales y 
su producción con tanta facilidad: 
“Muchas de éstas cierran sus negocios 
porque no pueden sortear los daños y las 
pérdidas”, dijo Patricia de Obeso, direc-
tora de campañas de Creatura a Sin 
Embargo. Las pequeñas y medianas 
empresas son más suceptibles de cobro de 
piso o extorsiones; en 2021 éste fue el 
delito más frecuente. En la Ciudad de 
México, por ejemplo, aproximadamente 
nueve de cada 10 empresas sufrieron a 
causa de la delincuencia. Además, las 
empresas más chicas tienden a no denun-
ciar los delitos cometidos en su contra. En 
2021, no se denunció el 98 por ciento de 
los delitos infringidos contra microem-
presas, 89 por ciento contra pequeñas 
empresas y 76 por ciento contra media-
nas. A decir de Alejandro Desafassiaux, 
presidente de Grupo Multisistemas de 
Seguridad Industrial (GMSI), no se 
denuncia principalmente por descon-
fianza en las autoridades, amenaza de los 
delincuentes, miedo, desánimo o por con-
siderarlo una pérdida de tiempo, pues las 
autoridades no atienden las denuncias. 

“Vamos a dar resultados”
Es lo que dijo la Presidenta Sheinbaum, 
aunque advirtió que no sería de un día 
para otro; prometió que “se van a notar 
los resultados”. La cuestión sigue siendo 
cómo. Según se planteó, la estrategia de 
seguridad de este gobierno, denominada 
“Construyendo la paz”, tiene como base 
cuatro ejes: 1. Atención a las causas, 2. 
Consolidación de la Guardia Nacional, 
3. Fortalecimiento de la inteligencia e 
investigación, y 4. Coordinación entre la 
Federación y las instituciones estatales.

¿Qué significan estos ejes en térmi-
nos de políticas, de acciones concretas 
para mejorar la seguridad? En el más 
reciente Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP) realizado el 10 de 
diciembre de 2024 en Acapulco, 
Guerrero, Rosa Icela Rodríguez, 
Secretaria de gobernación, dijo que, 
dado que el neoliberalismo “generó 
pobreza, desigualdad y violencia” y que 

la gente perdiera “la esperanza de mejo-
res oportunidades de vida y desarrollo”, 
así como la pérdida de “oportunidades 
de empleo y educación” de los jóvenes 
que los hacía “presa de adicciones y 
delitos”, por tanto, “si se satisfacen las 
necesidades de la población … evitare-
mos así que los jóvenes sean cooptados 
por los grupos delictivos”. La Secretaria 
de Gobernación informó que para com-
batir estos males se instrumentó el plan 
denominado “Construcción de paz”. 
“Esta estrategia llegará a cada rincón 
del país y tiene como fin transformar las 
zonas de alta marginación y vulnerabili-
dad en zonas de paz e impulsar la parti-
cipación de la población en la toma de 
decisiones a través de Comités de Paz”. 
De este modo, sigue pendiente en qué 
acciones concretas se van a traducir 
estas acciones. Presentado así este eje, 
parece que se confunde la alta margi-
nación con la violencia. Sin duda es 
cuestión de urgencia abatir la margina-
ción de la población, crear verdaderas 
condiciones para el desarrollo de los 
pueblos, pero esa medida sirve para 
prevenir, no para combatir un problema 
de inseguridad que ha alcanzado un 
grado tan alto como el actual.

Los otros tres ejes los desarrolló 
Omar García Harfuch, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, en 
la reunión del CNSP. Dijo que la solu-
ción consiste en fortalecer a la Guardia 
Nacional y las capacidades de inteli-
gencia e investigación del gobierno 
para “ir un paso delante de las organi-
zaciones criminales”. Sobre esta 
“nueva” estrategia, García Harfuch y la 
presidenta Sheinbaum han repetido 
hasta la saciedad dos cosas: que no 
existe militarización y que no habrá otra 
“guerra contra el narco”. A cambio, se 
dice, se contempla el uso de la inteligen-
cia y la coordinación entre los distintos 
niveles de gobierno para, “con inteli-
gencia” y mediante la “identificación y 
detención de objetivos estratégicos” 
(jefes criminales), combatir el crimen 
sin generar más violencia.

Resulta necio esperar mucho de la 
coordinación, luego de que las policías 
estatales y municipales hayan sido 
vapuleadas por años y de que el Poder 
Judicial haya sido desmantelado y esté 
en  proceso  de  t rans formación . 
Finalmente, hay que denunciar la 
trampa detrás del discurso que niega el 
uso del Ejército como mecanismo de 
combate a la inseguridad, pero que 
mantiene una fuerza 
de más de 100 mil 
“policías” de la GN 
cuyo entrenamiento 
corrió a cargo del 
Ejército. Además, las 
fuerzas armadas están 
a cargo de múltiples 
tareas civiles, como 
el funcionamiento de 
los puertos y algunos 
aeropuertos del país.

¿Sobran mexicanos?
En los primeros dos meses de gobierno 
de Claudia Sheinbaum, no sólo no se ha 
visto aliviado el baño de sangre que 
padece México, sino que se incrementó. 
En entrevista, David Saucedo, analista 
de seguridad, dijo que este aumento de 
la violencia es derivado de las transicio-
nes de gobierno y el control territorial 
por parte de los grupos delincuenciales. 
No obstante, hay quien apunta en otro 
sentido. Según Oswaldo Zavala, en 
su obra La guerra en las palabras: una 
historia intelectual del narco en México 
(2022), “la explicación oficial domi-
nante es un ardid político, una fantasía 
redituable que permite a las autoridades 
ejercer la más cruel violencia en contra 
de la población, pero siempre legiti-
mada por la reciclable trama de la gue-
rra contra el narco”. Si en el discurso 
este factor parece superado, en la reali-
dad la violencia no cesa y la estrategia 
de pacificación del Estado no sólo 
resulta inocua, sino un detonador de 
ella. ¿Será que para el Estado mexi-
cano, el gobierno y sus patrones, algu-
nos mexicanos estamos de más? 

Omar García 
Harfuch
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TREN MAYA 
UN AÑO SIN BENEFICIAR 

A LOS MÁS POBRES
Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la construcción del 
Tren Maya, promocionó la idea de que serían benefi ciadas las comunidades más pobres del 
sureste de México.
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El pasado 15 de diciem-
bre, el proyecto ferro-
v i a r i o  c u m p l i ó  s u 
primer aniversario; y las 
comunidades rurales 
de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán aún 
siguen esperando una mejora en su 
desarrollo social e ingresos.

Pero además, el Tren Maya, cons-
truido a lo largo de casi un sexenio a 
costa de millones de especies vegetales 

y animales de selvas y bosques, con-
sumió más de tres veces los 140 mil 
millones de pesos (mdp) asignados 
originalmente y terminó costando 
500 mil mdp.

Doña  Angé l i ca  Cach  Jac in to 
escucha una o hasta tres veces al día el 
paso del Tren Maya y en su mente oye 
su propia voz que tranquilamente le 
dice “algún día, cuando tenga dinero 
y tiempo, subiré y me iré de vacaciones 
en el tren”.

Pero cuando éste se aleja y doña 
Angélica voltea hacia su alrededor, des-
pierta de su ensueño y ve que su casa y 
las de sus vecinos siguen sin agua pota-
ble, drenaje, luz eléctrica y las calles de 
su colonia carecen de pavimento.

Advierte, asimismo, que nada ha 
cambiado; y que las pocas mejoras 
habidas en su comunidad fueron logra-
das gracias al trabajo colectivo reali-
zado por los habitantes de su colonia 
mediante faenas dominicales.
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En la misma situación de los vecinos 
de la colonia Plan de Ayala Sur III 
–ubicada a 40 minutos del centro de 
Mérida– se hallan los campesinos del 
Sureste, cuyas aldeas se asientan a 
los lados de la vía férrea sobre la que 
el Tren Maya corre a 160 kilómetros 
por hora.

Este sistema de transporte–una de las 
obras “emblemáticas” del sexenio 
pasado– tiene 34 estaciones en el Sureste; 
de éstas, siete son yucatecas (Izamal, 
Maxcanú, Mérida-Teya, Tixkokob, 
Umán, Chichén Itzá y Valladolid) con 
un recorrido de 181 kilómetros; y otras 
28 se hallan en Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo y Tabasco.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en el segundo trimes-
tre de 2024, 88 de cada 100 personas 
yucatecas vivían en situación de 
pobreza; 21 mil 568 eran desempleados; 
30 mil 936 trabajadores tenían ingresos 
no salariales y 41 mil 689 no eran remu-
nerados.

A esta situación, y a la falta de apoyo 
de las autoridades, se debe que muchos 
yucatecos no puedan adquirir viviendas 
dignas y que las ocupadas estén cons-
truidas con materiales endebles sobre 
terrenos irregulares. Éste es el caso de 
los habitantes de la colonia Emiliano 
Zapata Sur III, donde reside doña 
Angélica.

“Vivo desde hace tres años en un 
terreno irregular llamado La Fuente y 
estoy aquí desde la pandemia. No 
tenemos apoyo, no tenemos recursos, 
sufrimos varias carencias, como la pavi-
mentación de calles; hay niños que jue-
gan en la tierra y personas de la tercera 
edad”, denunció María Patricia Puga 
Rodríguez, también habitante de esta 
colonia.

Pero igualmente ocurre en todas las 
comunidades rurales de Yucatán, inclui-
das las del municipio de Valladolid, 
pueblo mágico situado al oriente del 
estado y uno de los más turísticos 

de Yucatán, por su cercanía con la zona 
arqueológica de Chichén Itzá.

Para muchas familias, los apoyos 
gubernamentales se reducen a cero, por-
que las autoridades locales y federales 
solamente benefician a las personas 
afines a Morena, denunció una de las 
afectadas.

Margeli Poot Sánchez, dirigente 
local en el municipio Chikindzonot, 
ubicado al norte del estado, reveló que 
los habitantes muestran muchas caren-
cias; y que existen casas habitación 
donde viven hasta tres familias.

“En el municipio hay problemas de 
alimentación; los niños padecen ane-
mia, pero no hay un buen servicio de 
salud y los apoyos sociales que tanto 
presume el Gobierno Federal se entre-
gan sólo a quienes votaron o están con 
Morena”, explicó a buzos.

Con respecto al Tren Maya, afirmó 
que ningún habitante de su pueblo ha 
tenido la oportunidad de viajar en este 
transporte, porque los boletos son muy 
caros “y la gente apenas tiene para 
comer frijoles con tortilla y en algunos 
casos sólo tortilla con sal”.

El único “beneficio” que algunas 
comunidades han recibido del Tren 
Maya es la compra a bajo precio de los 
escombros de terracería que quedaron a 
los costados de las vías; los usan para 
tapar baches y medio reparar las calles 
de sus colonias.

Margeli citó el caso de los colonos 
de la Cecilio Chi o de la Nicté, en el 
municipio de Kanasín; ellos cooperaron 
para comprar escombro y así arreglar 
sus calles; también se organizaron 
para introducir la luz eléctrica en sus 
hogares.

Extremas carencias
El Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2025, autorizado en 
diciembre pasado por el Congreso de 
la Unión, incluye un gasto de 40 mil 
827 mdp para terminar la construc-
ción del Tren Maya y fortalecer su 
infraestructura.

Este gasto fue incluido dentro del 
presupuesto de la Secretaría de la 
Defensa Nacional  (Sedena)  que 
tiene a su cargo la construcción y 
funcionamiento, según el proyecto 
de AMLO, ahora respaldado por 
Claudia Sheinbaum.

Es una inversión pública muy alta y 
que no corresponde a la situación de 
extremas carencias en que viven las 
comunidades rurales y los barrios urba-
nos de bajo nivel económico en los pue-
blos y ciudades de las cinco entidades 
del sureste de la República Mexicana.

En Yucatán, por ejemplo, la mayoría 
de los pobladores apenas ganan lo 
necesario para comer y además, según 
la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec), se encuentra 
entre los cinco estados donde el precio 
de la canasta básica reporta un alza 
inflacionaria de 4.76 por ciento.

“Crío mis gallinas para que me pue-
dan abastecer de huevo. Sin embargo, 
ahorita no me alcanza para comprar su 
alimento porque el maíz ya está muy 
caro. Ya no nos alcanza para criarlos y 
mi esposo no gana mucho. Por ello 
busco cómo poder alimentarlos, aunque 
sólo tenga lo mínimo para darles”, contó 
en maya, su lengua materna, la señora 
Natividad Pech de Xocén, Valladolid.

También reveló que no ha recibido 
ningún apoyo de los gobiernos Federal, 
estatal y municipal, a cuyos funciona-
rios ha solicitado un apoyo para las 
gallinas que debe alimentar diariamente 
para, a su vez, alimentar a los miembros 
de su familia.

En Mérida, el costo de la canasta 
básica asciende a mil 900 pesos. Entre 
los alimentos que más se han encarecido 
se hallan la cebolla, cuyo precio subió 
18.58 por ciento, al pasar de 27.25 a 
32.31 pesos por kilogramo.

El kilo de pollo entero aumentó 9.86 
por ciento, al pasar de 69.55 a 76.41 
pesos; el jitomate saladet tuvo un incre-
mento de 9.18 por ciento, al subir de 
30.80 a 33.63 pesos; las lentejas encare-
cieron el 8.72 por ciento: de 39.81 a 



Construido a lo largo de casi un sexenio a costa de millones de especies vegetales y animales de selvas y bosques, el Tren Maya consumió 
más de tres veces los 140 mil mdp asignados originalmente y terminó costando 500 mil mdp. El único “beneficio” que algunas comunidades 
han recibido del Tren Maya es la compra a bajo precio de los escombros de terracería que quedaron a los costados de las vías; los usan para 
tapar baches y medio reparar las calles de sus colonias.



43.28 pesos; y el tomate verde subió de 
35.11 a 37.20 pesos (5.96 por ciento).

Yucatán fue una de las entidades más 
visitadas por el expresidente AMLO, 
pero no la visitó para resolver los pro-
blemas más urgentes de las mayorías 
–falta de vivienda y servicios urbanos 
básicos, salud, educación y vialidades– 
sino para supervisar su “mega obra”.

“Sus constantes llegadas a Yucatán 
son por el Tren Maya, su obra emble-
mática del sureste mexicano. Y tampoco 
sus visitas se pueden considerar como 
una gira de trabajo, porque son tipo 
exprés; es decir, de unas cuantas horas, 
y en una o dos ocasiones hizo anuncios 
de obras o programas”, denunció en 
2021 Othón Baños Ramírez, doctor en 
ciencias sociales e investigador de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UAY).

A principios de enero de 2024, 
AMLO supervisó los trabajos de cons-
trucción del Tren Maya en Yucatán, 
Campeche y Chiapas; y el 28 de febrero 

inauguró el Gran Museo de Chichén 
Itzá, después de supervisar los trabajos 
del Tren Maya en Palenque.

El 14 de abril acudió a Valladolid 
para supervisar la planta de ciclo combi-
nado y en una declaración pública reco-
noció: “Vamos a salir a gira todo el fin 
de semana, vamos a Yucatán, a Quintana 
Roo, a Campeche y vamos a la supervi-
sión de obras en el sureste”.

El viernes 20 de septiembre, 10 días 
antes de terminar su mandato, viajó por 
última vez a Yucatán para visitar 
Chichén Itzá; la terminal de Teya, cer-
cana a la ciudad de Mérida, e inaugurar 
un hotel del Tren Maya. Posteriormente 
se dirigió a Oaxaca.

Polémica construcción 
De acuerdo con 12 análisis contables 
que la  Auditoría  Superior  de la 
Federación (ASF) de la Cámara de 
Diputados realizó en 2022 sobre los 
gastos del proyecto emblemático de 
AMLO, se detectaron pagos indebidos 

por 256 mdp y daños al erario por 
785 mdp.

Los pagos indebidos se registraron en 
la adquisición de terrenos que no recibie-
ron avalúos y cuyo uso final fue distinto 
al ferroviario. Por ejemplo, en el tramo 
seis, a cargo de la Sedena, el Gobierno 
Federal compró terrenos por el equiva-
lente a 295 mil metros cuadrados.

Además, varias organizaciones 
ambientalistas denunciaron reitera-
damente que el Tren Maya estaba 
provocando un ecocidio, porque su 
construcción requirió la tala de más de 
10 millones de árboles en las selvas 
húmedas del sureste.

Los activistas de la organización 
Sélvame del Tren denunciaron que, 
entre 2019 y 2023, el 87 por ciento de 
seis mil 659 hectáreas deforestadas se 
ejecutaron ilegalmente.

El Tribunal Internacional de los 
Derechos de la Naturaleza (TIDN) dic-
taminó que, con la construcción del 
Tren Maya, el gobierno de México 

Yucatán fue una de las entidades más visitadas por el expresidente AMLO, pero no la visitó para resolver los problemas más urgentes de las 
mayorías –falta de vivienda y servicios urbanos básicos, salud, educación y vialidades–, sino para supervisar su “mega obra”.
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cometió ecocidio y etnocidio, porque 
atentó contra los derechos a la vida del 
pueblo maya. 

Cuando AMLO anunció la construc-
ción de la red ferroviaria declaró que no 
se tiraría un solo árbol; pero la inmensa 
tala de árboles en los tramos de 
Quintana Roo fue denunciada mediante 
fotografías aéreas.

En abril de 2024, los ambientalistas 
documentaron que bajo el tramo 
cinco, entre Playa del Carmen y 
Tulum, había 122 cuevas y cenotes en 
los que se había arrojado cemento, 
aceite y óxidos, afectando la vida en 
ellas y que pronto contaminarían el 
agua potable y el mar.

“Tras un año de haber sido inaugu-
rado, a medias, el Tren Maya, aquella 
emblemática y millonaria obra del sexe-
nio de AMLO que anunció e inauguró 
por todo lo alto, hoy es una obra más 
que no ha ayudado al pueblo a salir de la 
marginación en la que ha estado por 
años y con diversos gobiernos”, 

denunció Gustavo Tinoco Sánchez, 
activista social en Valladolid, Yucatán.

La construcción del Tren Maya fue 
justificada con el argumento de que 
reduciría la pobreza porque, entre otros 
numerosos beneficios, generaría 
empleos. Pero hoy, a un año de su inau-
guración, los habitantes del sureste no 
han recibido uno solo de los beneficios 
prometidos.

De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Polít ica de 
Desarrollo Social (Coneval), en Yucatán 
existen 133 mil habitantes en condicio-
nes de pobreza extrema; Tahdziú, 
Chikindzonot, Chemax, Tixcacalcupul 
y Cantamayec son los municipios con 
mayor pobreza.

La mayoría de los yucatecos no tie-
nen acceso a una alimentación nutritiva 
ni a viviendas dignas; no cuentan con 
servicios de salud y sociales y su rezago 
educativo es grave.

“Los mexicanos del sur del país 
viven en más pobreza, marginación 

y olvido a pesar de la obra (Tren 
Maya) y han visto que la millonaria 
obra no ha tenido ningún impacto en 
e l  Sures te  pero ,  sobre  todo,  en 
Yucatán”, advirtió Tinoco Sánchez a 
este medio.

A decir de la organización civil 
México, ¿Cómo vamos?, que reciente-
mente difundió su Índice de Progreso 
Social 2024, el 44 por ciento de la 
población de México vive con bajos 
ingresos, sobre todo en el Sureste, 
donde cuatro de cada 10 personas viven 
con rezagos.

Tal estudio afirma que el Gobierno 
Federal falla también en la prestación 
de servicios básicos como salud, edu-
cación y seguridad pública y deja la 
carga de estos gastos a las familias 
humildes.

Sofía Ramírez Aguilar, directora de 
México ¿cómo vamos?, aseveró que “el 
mapa de progreso social no nos sor-
prende. El sureste está estático y con 
importante rezago”. 

La construcción del Tren Maya fue justificada con el argumento de que reduciría la pobreza porque, entre otros numerosos beneficios, 
generaría empleos. Pero hoy, a un año de su inauguración, los habitantes del sureste no han recibido uno solo de los beneficios prometidos.
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DENGUE ENCUENTRA A COAHUILA 
SIN UNA ESTRATEGIA EFECTIVA 

PARA COMBATIRLO
En el estado de Coahuila, según información de la Secretaría de Salud (SS), se presentó un 
incremento notable de casos de dengue durante el último mes del año, pero no así las acciones 
de prevención y contención del mosquito portador del virus. Hasta principios de diciembre, 
sumaron 33 defunciones en la entidad por esta enfermedad.
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Según el registro de la 
dependencia estatal de 
Salud, en 2023, los casos 
positivos por dengue fue-
ron 151 y ninguna pérdida 
humana; pero hasta la 

primera semana de diciembre de 2024, 
sumaron cuatro mil 524 contagios y 33 
defunciones, situación que debería preo-
cupar a las autoridades locales, que úni-
camente han fumigado algunas zonas. 

Ante el incremento del número de 
enfermos, Salud estatal debe poner 
especial atención al aumento de la curva 
epidemiológica que está surgiendo 
en la región, principalmente en los 
municipios de Salt i l lo,  Torreón, 
Francisco I. Madero, Acuña, Zaragoza, 
Morelos, San Pedro y Múzquiz.

La gente camina por las calles sin 
prestar atención a los mosquitos, 
insectos con los que diario coexiste y no 
se percata del daño que pueden causar. 
Así le ocurrió a María del Consuelo, 
quien desconoce en qué punto de la ciu-
dad fue picada por un mosquito de la 
especie Aedes aegypti, que porta el 
virus del dengue. 

María del Consuelo acudió al sistema 
de salud del estado, donde es derecho-
habiente; y comentó al médico en turno 
que tenía fiebre y dolores articulares, 
además de sentirse sin fuerza; el doctor, 
sin voltear a verla, le mencionó que no 
era dengue y la envió a su casa. 

“Le solicité al doctor que me hicieran 
la prueba para ver si tenía dengue ya 
que me sentía muy débil, incluso con el 
dolor de cabeza sentía que podía desma-
yarme, pero el doctor me dijo que me lo 
hacía, sólo que esperaría un mes para 
tener los resultados de la prueba”, narró 
a este medio.

María regresó a su casa y luego de dos 
días asistió a urgencias de la clínica 
Número 18 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Torreón, donde 
también es derechohabiente; tenía los 
mismos síntomas; ahí la atendió el per-
sonal de enfermería y, después de una 
prueba, le dijeron que tenía dengue y le 

aplicaron un suero con glucosa; después 
la mandaron a casa a recuperarse con los 
cuidados que se sugieren para esta enfer-
medad. “Me dijo el doctor que me aten-
dió que sólo tomara paracetamol y 
sueros durante cuatro días”.

En la entidad la enfermedad de den-
gue es poco usual, pero en el último año 
su incidencia se incrementó con res-
pecto a 2023. A decir de la Secretaría de 
Salud, los casos han incrementado 
debido al aumento de la temperatura.

El secretario de salud de Coahuila, 
Eliud Aguirre, reportó que en las dife-
rentes regiones de la entidad se confir-
maron cuatro mil 500 casos de dengue y 
33 defunciones durante 2024, y señaló 
que los casos disminuirán con la tempo-
rada invernal.

Durante 2023 hubo 42 mil 203 perso-
nas infectadas con el virus del dengue y 
82 muertes en el país; mientras que 
hasta la semana 46 de 2024, según datos 
de la SS, se habían presentado 110 mil 
281 contagios y 262 defunciones.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reveló que, en las últimas déca-
das, la incidencia del dengue se ha 
extendido mundialmente; en 19 años, 
los infectados por el virus pasaron de 
505 mil 430 a 5.2 millones.

El Instituto de Salud Global de 
Barcelona ha reportado que las enfer-
medades transmitidas por mosquitos 
pueden matar a un millón de personas al 
año, 600 mil de ellas por malaria, enfer-
medad cuyo vector por el mosquito 
Anopheles, que ataca por lo regular a 
niños; mientras que otras 400 mil pérdi-
das han sido provocadas por el Dengue, 
Chikungunya y Zika.

En un informe publicado el tres de 
octubre de 2024, la OMS atribuyó el 
incremento de contagios a factores 
como la urbanización no planificada 
y prácticas deficientes en materia de 
agua, saneamiento e higiene; al cambio 
climático, porque las temperaturas 
aumentan cada vez más; y a los viajes 
internacionales, que facilitan la rápida 
propagación geográfica.

La OMS advirtió también que para 
2050 el mosquito del dengue estará 
adaptado a climas fríos.

Crecimiento exponencial del 
dengue
Para el epidemiólogo René Ayala, uno 
de los factores que favorecen la repro-
ducción del mosquito transmisor del 
dengue es la adaptación de estos insec-
tos al entorno y a que se han vuelto 
resistentes a los insecticidas más usados 
en las fumigaciones.

“El cambio climático tiene algo que 
ver, ésta era una enfermedad que se 
encontraba limitada a climas tropicales, 
por eso no se le prestaba atención, sobre 
todo se presentaba en las costas, pero se 
ha ido centralizando e incluso ha pasado 
a climas fríos como los de Estados 
Unidos; y en Europa ya se están presen-
tando casos de dengue. Aparte del cam-
bio climático, el mosquito como todo ser 
vivo, se adapta a las circunstancias, se 
está adaptando a climas fríos”, explicó.

Otro factor que ha favorecido los 
contagios en la región es la falta de 
movilidad en los contenedores de agua 
limpia.

El doctor Roberto Bernal, quien ha 
sido jefe de la SS en Coahuila, compar-
tió las tareas que esta jurisdicción debe 
realizar tras el aumento de contagios por 
el vector del dengue. “Se deben crear 
campañas masivas de tira, tapa, voltea y 
limpia”, alertó.

Además, los alcaldes de cada muni-
cipio deben colaborar con fumigaciones 
en conjunto. “Las jurisdicciones sanita-
rias, deben continuar con la instalación 
de ovitrampas y el estudio de efectivi-
dad de los insecticidas, porque se puede 
estar fumigando y tener una mutación 
en el vector que se haga resistente a la 
fumigación”, agregó.

En cuanto a las zonas de mayor 
infección, el médico aclaró que deben 
difundirse los síntomas y atención prio-
ritaria a los pacientes. Sin embargo, la 
Secretaria de Salud local únicamente 
fumigó algunas zonas e invitó a la 



El Instituto de Salud Global de Barcelona ha reportado que las enfermedades transmitidas por mosquitos pueden matar a un millón de 
personas al año. En un informe publicado en octubre pasado, la OMS atribuyó el incremento de contagios a factores como la urbanización no 
planificada y prácticas deficientes en materia de agua, saneamiento e higiene, al cambio climático, en donde las temperaturas aumentan 
cada vez más y a los viajes internacionales, que facilitan la rápida propagación geográfica.



población a guardar los contenedores de 
agua.

“Las acciones que disminuyen la pre-
sencia del mosco transmisor del dengue 
son las que empiezan en casa, por lo que 
invito a la población a lavar, tapar, tirar 
o voltear todos aquellos productos que 
no se necesiten y pueden contener 
agua”, difundió en un comunicado 
Carlos Chavarría Hermosillo, titular del 
Programa de Vectores de la Jurisdicción 
Sanitaria VI.

Y en las colonias donde los casos han 
tenido presencia constante, como el sec-
tor Sur Oriente y Poniente de Torreón, 
se ha fumigado y nebulizado hasta en 
tres ocasiones, agregó el comunicado.

El Doctor René Ayala compartió que, 
desde 2009, la OMS cambió la clasifica-
ción del dengue, ya que únicamente se 
le consideraba de dos tipos: el dengue 
clásico, con síntomas como cefalalgia, 
fiebre y dolores intensos del cuerpo; y el 
dengue hemorrágico, que presenta efu-
sión sanguínea y provoca la hospitaliza-
ción urgente; pero llegaron cuadros 
diferentes con síntomas de dengue clá-
sico y fallecían o presentaban cuadros 
hemorrágicos y se recuperaban rápida-
mente. El epidemiólogo compartió las 

nuevas definiciones de dengue y los sín-
tomas.
Dengue sin datos de alarma /DSA 
(Dengue Clásico): dolor de cabeza, fie-
bre de 39 a 40 grados, dolor de todo el 
cuerpo, náuseas o vómito. Su tratamiento 
es de soporte, y la persona infectada debe 
tomar abundantes líquidos y analgésicos 
hasta que la enfermedad ceda.
Dengue con signos de alarma/ DCSA: 
empieza con dolor abdominal, vómito 
incoercible, el enfermo no puede tomar 
líquidos o alimentarse, disminuyen las 
plaquetas, pierde líquido y sube la 
hemoglobina; el paciente debe estar en 
constante observación en hospital por-
que puede evolucionar a dengue grave. 
“Su tratamiento es exactamente igual 
que en el dengue sin datos de alarma, 
líquidos y analgésicos; la diferencia 
consiste en que el paciente debe estar 
hospitalizado; hay un foco de alarma: el 
paciente se puede poner en estado crí-
tico y puede fallecer. Dependiendo de 
qué tanto hayan bajado las plaquetas, se 
puede o no trasfundir concentrados pla-
quetarios; éste es un error que cometen 
muchos médicos que sólo porque ven 
un descenso en las plaquetas deciden 
trasfundir; sin embargo, arriba de 20 mil 

plaquetas no es necesario trasfundir 
concentrados plaquetarios”, recomendó 
en entrevista.
Dengue grave /DG (dengue hemorrá-
gico); en éste, la persona infectada san-
gra por dentro; en el cerebro, en el 
intestino, a través de las evacuaciones; 
presenta sangrados profusos, síndrome 
de shock por dengue, presión baja, pér-
dida de conciencia, daño en los órganos, 
infarto, hígado disfuncional, falla renal y 
muerte; afortunadamente, estos pacien-
tes que evolucionan a dengue grave sólo 
representan de uno a cinco por ciento de 
los casos, añadió el médico.

El tratamiento es el mismo: “líqui-
dos, analgésicos; aquí tal vez se requiere 
un soporte vital, ventilación mecánica; 
si se está perdiendo sangre de manera 
importante, se debe trasfundir paquetes 
globulares, plasmas frescos y concen-
trados plaquetarios; pero siguen siendo 
puro tratamiento de soporte; no existe 
ningún tratamiento específico; no hay 
más que ofrecer”, concluyó.

Medidas preventivas de 
contagios
Un experto en materia sanitaria, que 
prefirió el anonimato, compartió a 

La autoridad sanitaria debe implementar campañas masivas de prevención y trabajar con las autoridades municipales, así como eliminar los 
contenedores o estanques de agua donde un mosquito pueda depositar sus huevecillos.
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buzos ciertas medidas que la SS debe 
efectuar mediante sus jurisdicciones, 
donde los resultados serían satisfacto-
rios y derivarían en un mejor control de 
la reproducción y cultivo de larvas; ya 
que con la fumigación, los moscos sólo 
mueren en la fase adulta.

Para ello, estableció, debe preverse el 
número de lluvias que ocurre anualmente 
para anticipar la limpieza de terrenos 
donde existan cacharros que almacenen 
agua y representen un caldo de cultivo.

Monitorear la virulencia del 
vector
Se debe vigilar la capacidad para infec-
tar y causar enfermedades y daño a un 
organismo, además de realizar acciones 
como la fumigación y la colocación de 
ovitrampas para estudiar mosquitos y 
ver si el insecticida es eficaz y evitar 
mutaciones que los vuelvan resistentes.

La autoridad sanitaria debe imple-
mentar campañas masivas de preven-
ción y trabajar con las autoridades 
municipales, así como eliminar los con-
tenedores o estanques de agua donde un 

mosquito pueda depositar sus hueveci-
llos. Aunque especialistas indican que 
las fumigaciones ya no funcionan como 
antes, existen insecticidas efectivos que 
no dañan al ser humano.

El investigador aseguró que otra 
de las claves para disminuir los conta-
gios en Coahuila consiste en el trabajo 
colectivo, “cerrando filas” y con mesas 
de trabajo que implementen acciones 
conjuntas; ya que el trabajo coordinado 
resulta enriquecedor, porque permite 
investigar y proyectar planes de trabajo 
con lineamientos y objetivos comunes 
para controlar los contagios en la región.

Vacuna contra el dengue
El epidemiólogo René Ayala añadió 
que, aunque exista vacuna contra el 
dengue, no es recomendable para el 
estado de Coahuila.

“Cuando nos da dengue por segunda 
vez, nos da más grave y tiene que ver con 
la fisiopatología del mosquito, lo que ocu-
rre por dentro de nuestro organismo. Al 
contagiarnos de dengue por primera vez 
puede ser que seamos asintomáticos o con 

leves síntomas; pero como generamos 
anticuerpos, si nos vuelve a dar dengue 
por otro serotipo diferente nos puede dar 
dengue grave, ya que los anticuerpos que 
creamos pueden ayudar al virus a entrar 
a nuestras células más fácil; lo mismo 
pasaría con la vacuna: si nos vacunamos, 
crearíamos anticuerpos; y si un mosquito 
con un serotipo diferente al que nos picó 
por primera vez nos contagia, nos daría 
dengue grave; ésa es la razón por la que 
no se recomiendan las vacunas para el 
estado de Coahuila”, explicó.

La vacuna es sólo para zonas de alta 
prevalencia, en las que coexisten los 
cuatro serotipos de dengue; donde la 
población puede tener anticuerpos para 
los cuatro serotipos; y si se vacuna, 
generará anticuerpos de preferencia 
contra los cuatro serotipos; para ellos sí 
es benéfica la vacuna, agregó. 

El serotipo que predomina en 
Coahuila es el 3; inclusive, por esa 
misma razón, en la República Mexicana 
no se ha integrado la prevención del 
dengue en el esquema nacional de vacu-
nación. 

Se debe vigilar la capacidad para infectar y causar enfermedades y daño a un organismo, además de realizar acciones como la fumigación y 
la colocación de ovitrampas para estudiar mosquitos y ver si el insecticida es eficaz y evitar mutaciones que los vuelvan resistentes.
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ORO AL CENTRO DE 
LOS CONFLICTOS

ENTRE POTENCIAS
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La transición entre el viejo orden unipolar y el nuevo orden multipolar abrió decenas de confl ictos 
de tal intensidad que algunos prevén el caos. Frente a esta tensión, gobiernos y corporaciones 
se blindan con oro; ese metal que originó la compresión de una supernova y cuyo acceso reactiva 
una fi ebre global de altos precios.
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El seis de diciembre, la minera canadiense Torex Gold Resources Inc. confi rmaba la muerte de dos trabajadores y un contratista, al 
exponerse fatalmente a la inhalación de monóxido de carbono en la mina de oro El Limón Guajes, Guerrero. El caso revivió los 
cuestionamientos sobre las múltiples concesiones otorgadas a fi rmas extractivas foráneas.
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Crece la ansiedad por 
choques entre poten-
cias. El veto de Estados 
Unidos (EE.  UU.) 
sobre China para que 
acceda a tecnología 

avanzada introdujo la prohibición de 
Beijing contra las exportaciones de 
minerales críticos a semanas de que 
Donald Trump inicie su presidencia. En 
tal escenario, 70 países reacomodan su 
política tras las elecciones, Francia se 
vuelve ingobernable y la Fiscalía inves-
tiga a Dina Boluarte.

Ese complejo escenario, que dificulta 
vislumbrar el futuro, revela una reali-
dad: el poder político tiene enorme ape-
tito de oro; gobiernos, corporaciones y 
bolsas responden mal a la polarización; 
y para protegerse, se refugian en una 
certidumbre: el oro.

Ese metal es hoy el medio esencial 
para preservar valor y generar confianza 
internacional, describe el Reporte Global 
de Estabilidad Financiera del Fondo 
Monetario Internacional. Así lo vemos 
en estos días, cuando el capitalismo 
financiero, en su intento por responder 
de inmediato a tales desafíos, dio una 
señal: el bitcoin escaló y el dólar bajó.

Crisis y demanda
Así como tras la crisis financiera de 
2008 el oro tuvo ese efecto tranquiliza-
dor, hoy los inversionistas buscan ese 
metal por su relativa resistencia ante la 
inflación, recesión e inestabilidad. 
Paradójicamente, las guerras en curso y 
alta demanda de materias primas reper-
cuten en el precio del oro.

También impacta en ese precio la 
fuerte demanda del metal sobre los 
países emergentes y economías en 
desarrollo (EMD′s). Por el contrario, 
cuando las economías desarrolladas 
bajan su actividad industrial, decrece la 
demanda –y precios– de metales como 
la plata y el platino.

Así, al primer trimestre de 2024 
escaló al siete por ciento, un incremento 
que coincidía con el periodo al alza 
iniciado en 2020. En abril de 2024, 
el oro alcanzó un precio nominal 
histórico: dos mil 331 dólares por onza 
troy (31.1034768 gramos).

Y ya en octubre, el precio del metal 
amarillo, dúctil, brillante, maleable y el 
más codiciado sobre la Tierra, subió 
hasta situarse en los dos mil 700 dólares 
la onza, y superó 40.38 por ciento su 
nivel del mismo periodo en 2023.

Para analistas del mercado de meta-
les, esos incrementos obedecen a la 
fuerte demanda consecutiva, por 17 
meses, de bancos centrales, y a la mayor 
actividad cambiaria en China. Ese 
récord en compras mensuales de oro es 
el más largo nunca antes registrado.

Desde una visión geopolítica, ello se 
explica por el curso paralelo de dos con-
flictos armados regionales que escalaron 
internacionalmente, frente a un contexto 
de elecciones en Rusia, EE. UU. y países 
periféricos. La conclusión es que nada 
garantiza la percepción de seguridad 
como poseer ese bien financiero, o 
adquirirlo en bancos centrales, apunta el 
experto financiero Rick Kanda. 

Confianza áurea
El año 2024 presenció el desarrollo de 
seis crisis políticas y sucesos críticos 
que impactaron en el precio del oro. 
Aquí se describen:

1.- Se cumplían dos años del conflicto 
OTAN-Rusia que ha causado inestabili-
dad económica no sólo regional, sino 
internacional. Ante las turbulencias en los 
mercados por las sanciones de Occidente 
a Moscú, los inversionistas recurrieron al 
metal precioso como refugio seguro.

El poder político tiene enorme apetito de oro, gobiernos, corporaciones y bolsas responden mal a la polarización; y para protegerse, se refugian en una 
certidumbre: el oro.
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En marzo, dos factores impactaron 
en el alza del metal: se confirmó la fala-
cia de la contraofensiva ucraniana y 
Vladimir Putin era electo para un nuevo 
mandato, ese efecto se prolongó hasta 
abril, cuando la onza marcó máximos 
históricos al subir 1.5 por ciento.

2.- Tras los sucesos del siete de octu-
bre de 2023, en Palestina –la prolon-
gada ofensiva israelí– los inversionistas 
buscaron estabilidad frente a tal escena-
rio, por lo que el precio del oro subió.

Ya este año surgió una sorpresa 
geopolítica: el bloqueo de los hutíes 
Ansaralá al tránsito de navíos occiden-
tales por el Mar Rojo. Ese imprevisto 
escenario incrementó la tensión 
geopolítica conforme se mantuvo y, 
por tanto, elevó la demanda y precio 
del oro.

3.-La incertidumbre política en 
EE. UU. prevaleció todo el año y se 
acentuó cuando Joseph Biden declinó a 
su reelección y designó a Kamala Harris. 
Aunque históricamente ningún resultado 
electoral en la superpotencia militar ha 
modificado drásticamente los precios del 
oro, sí animó un ligero repunte.

Ya en octubre, la incertidumbre ante 
la apretada contienda en EE. UU. con-
tribuyó a aumentar la demanda de oro. 
Bolsas e inversionistas esperan que 
Donald Trump emita sus políticas eco-
nómico-financieras y despliegue su 
política exterior para que los mercados 
reaccionen.

4.- El efecto geopolítico del diferendo 
China-Taiwán se proyecta en el precio 
del metal. Progresivamente, el coloso 
asiático ha elevado sus reservas, lo que 
el mercado interpreta como previsión 
ante un eventual conflicto con la isla o 
mayor presión estadounidense ahí.

Los analistas no descartan que con la 
llegada de Donald Trump, su política 
exterior suba la tensión contra China. 
Por tanto, la situación regional escalaría 
al grado de que los inversionistas 
podrían demandar más oro para prote-
gerse contra tal escalada, y el precio 
subirá.

5.- La pasada Cumbre de Brasil, 
Rusia,  India,  China y Sudáfrica 
(BRICS), en Kazán, evidenció que 
Rusia y China consideran especial-
mente a sus socios de economías emer-
gentes que son tanto productores como 
compradores de oro.

El bloque avanzó con su plan de sus-
tituir al dólar como divisa (desdolariza-
ción) en sus intercambios. En espera de 
crear una moneda común, ya utilizan 
monedas propias, respaldadas con oro. 
Al sumar a nuevos socios, los BRICS 
dieron un salto cualitativo, pues amplían 
las perspectivas geopolíticas del bloque.

En ello va implícito el binomio oro-
petróleo para abandonar la moneda 
estadounidense, convertida en reserva 
desde 1944 con los acuerdos de Bretton 
Woods, que cimentaron la arquitectura 
económica mundial de la Segunda 
Posguerra.

6.- Los efectos negativos del cambio 
climático influyen en los precios del 

oro. Así lo confirmó la catástrofe en 
Valencia, por el fenómeno climático 
Dana, que dejó pérdidas humanas, 
materiales e infraestructura equivalen-
tes al uno por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

A la vez, países productores de oro 
son potenciales víctimas de desastres 
ambientales; de modo que si se consuma 
ese riesgo, se interrumpirá el suministro 
del metal y su precio aumentará.

Rusia, actor dorado
No se puede desvincular la importancia 
geopolítica del oro de Rusia, segundo 
productor mundial (difundido por el 
Consejo Mundial del Oro) y tercero 
(conforme datos del Servicio Geológico 
de Estados Unidos) antecedido por 
China (primer productor mundial), y 
EE. UU.

Con más de 16 mil sanciones multi-
dimensionales (políticas, económicas, 
financieras y culturales), sometida hace 

MÉXICO 
EXPOLIADO
H i s t ó r i c a m e n t e , 
México ha sido gran 
proveedor de minera-
les valiosos, y hoy es 
el noveno productor 
mundial de oro, con 
unas 71.1 toneladas 
en 2023, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por la pandemia de 
Covid-19, su actividad minera sufrió un impasse en 2020, lo que significó 
menor producción, y hoy el sector anuncia su recuperación. El oro se 
extrae de minas en Sonora –mayor productor–, Chihuahua, Guerrero, 
Zacatecas, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Sinaloa, Baja California y 
Estado de México (Edomex), según el Servicio Geológico Mexicano.

La perla aurífera es la mina La Herradura (Sonora), con gran pro-
ducción. Es explotada por la empresa Penmont, que libra una campaña 
legal con los ejidatarios que exigen sus derechos sobre ese territorio.

Entre diversas fuentes, el estudio sobre concesiones a mineras 
extranjeras del Centro de Análisis e Investigación Fundar revela 
que, sólo entre 2000 y 2010, esas firmas extrajeron del país unas 
380 toneladas de oro, lo que equivaldría a más del doble de lo extraído 
en el periodo colonial (unas 182 toneladas).



dos años y 10 meses a un conflicto 
multidimensional de fachada bélica por 
Occidente, Rusia ha superado esas 
medidas que pretendían descarrilar su 
proyecto de nación. Una clave de ese 
éxito es el oro.

Expertos como Robert Huish califi-
can ese logro como “la estrategia del 
oro de Vladimir Putin”. Con ese con-
cepto intentan explicar cómo creció 
3.6 por ciento la economía rusa en 2023 
y por qué se prevé que en 2024 logre 
otro 2.6 por ciento.

Esa hazaña es sorprendente, a pesar 
de que Rusia elevó sus gastos militares 
a casi seis por ciento de su PIB y destinó 
recursos para garantizar los niveles 
mínimos de bienestar acostumbrados 
por su población antes de emprender la 
operación antifascista en Ucrania.

A la vez, Moscú destina recursos 
para proteger a su población fronteriza 
del régimen de Kiev, que la somete 
a múltiples daños en infraestructura 
y constantes incursiones armadas y 
sabotajes de mercenarios. Pese a esos 
desafíos, Rusia ha sido eficiente y hoy 
su economía se presenta sólida.

Analistas occidentales insisten en que 
el Kremlin ha evadido exitosamente las 

sanciones que EE. UU., Reino Unido y 
la Unión Europea diseñaron para aislarlo 
sellando su comercio con el exterior. La 
presión de Londres por ese bloqueo no 
fue casual, pues cortó todas sus importa-
ciones de oro ruso, aunque posee una de 
las mayores reservas del metal (según el 
Consejo Mundial del Oro).

Sin embargo, el cálculo británico 
fracasó, pues soslayó una realidad 
fundamental: Rusia es el segundo mayor 
productor de oro con 324.7 toneladas en 
2023 (contra 374 toneladas de China) 
y su producción podría aumentar en 
cuatro por ciento anual hacia 2026.

Con esa capacidad generadora del 
bien geopolítico más confible, Rusia 
logró vincular el rublo al oro en 2022. 
Con esa medida aisló su economía de 
los intercambios basados en el dólar; 
en resumen: de forma magistral, Rusia 
convirtió a su moneda en sustituto 
creíble del oro.

Todo indica que el coloso euroasiá-
tico también va por la recolección del 
oro. En junio, la Duma Estatal estudiaba 
una iniciativa para abolir el 20 por 
ciento del IVA a la importación del 
metal destinado a ser procesado en plan-
tas locales, según medios rusos. Al año, 

Rusia procesa unas 300 toneladas; aun-
que puede aumentar a 600 toneladas si 
importa ese metal de África, Asia y 
América Latina.

Reservas auríferas
En “el juego del oro” resultan funda-
mentales las reservas. EE. UU. es el 
país con mayores reservas del mundo 
(unas ocho mil 133 toneladas) y aun-
que no ha comprado desde 2006, 
ahora pretende incrementarlas. Le 
siguen: Alemania (tres mil 352), Italia 
(dos mil 452), Francia (dos mil 437), 
Rusia (dos mil 336) y China (dos mil 
264). México apenas tiene unas 120 
toneladas, muy por debajo de Brasil 
(con 130), aunque arriba de Qatar 
(106) y Argentina (61.74).

Otro país con grandes reservas de oro 
es China; ya es el principal productor 
mundial del valioso metal y el segundo 
mayor comprador; y así estabiliza al 
yuan. Con visión estratégica, Beijing lo 
destina a la fabricación de tecnologías 
que serán importantes en el futuro, 
sobre todo en la exploración espacial, 
describe Omar Kardoudi.

El 29 de noviembre, Beijing anunció 
el hallazgo del mayor yacimiento de oro 

La pasada Cumbre de los BRICS evidenció que Rusia y China consideran especialmente a sus socios de economías emergentes que son tan-
to productores como compradores de oro
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del planeta, que podría contener hasta 
mil toneladas de oro de alta calidad 
(unos 83 mil millones de dólares). Con 
ese descubrimiento, el país sería el actor 
principal en el mercado del oro.

Otro caso digno de atención es 
Venezuela, cuya reserva aurífera es de 
161 toneladas, la mayor de toda 
América Latina. En medio de sus fuer-
tes desafíos económicos, esto le ha per-
mitido sortear el enorme peso de las 
sanciones a su sector petrolero y una 
relativa estabilidad.

En ese conteo no se incluyen las 31 
toneladas de oro –estimadas en mil 
millones de dólares– depositadas por 
Venezuela en el Banco de Inglaterra 
como una estrategia convencional de 
muchos gobiernos; caudal que, desde 
2018, en complicidad con el gobierno 
británico, este banco retiene ilegal-
mente, alegando que no reconoce al 
gobierno del presidente Nicolás Maduro 
y sí en cambio, al títere de Washington, 
Juan Guaidó.

Aunque el gobierno necesitaba ese 
recurso en la pandemia, por el duro 
efecto de las medidas coercitivas, 
EE. UU. y Reino Unido se negaron a 
devolverlo al pueblo venezolano. Para 
obtener la asistencia técnica requerida 
por su sector energético para producir 
petróleo, Caracas pactó con Irán el 
envío de lingotes de oro a cambio.

Sin embargo, desde 2020, el gobierno 
bolivariano diseñó una atinada estrate-
gia para estimular su reserva de oro y 
superó a Brasil, México y Chile como 
una aguda medida para priorizar el for-
talecimiento financiero del país, estima 
el análisis de Trading Economics. Esa 
visión tiene connotaciones de alta 
geopolítica que México debía imitar.

Brasil es otro país del continente con 
la mira puesta en el oro; tanto en la pre-
sidencia de Jair Bolsonaro como en la 
de Lula da Silva, ha aumentado sus 
reservas: de 67.36 en 2020 a 129.65 a 
finales de 2022. Eso refleja una estrate-
gia de fortalecimiento de sus reservas 
internacionales.

Contraofensiva fallida
Estados muy ricos también se interesan 
por el oro ruso, como Emiratos Árabes 
Unidos (AEU), que tras las sanciones 
británicas sobre Moscú importó de 
Rusia unas 96.4 toneladas de oro (esti-
madas en seis mil 200 mdd), lo que 
superó 15 veces sus importaciones de 
2021 (unas 1.3 toneladas).

Suiza es otro cliente del oro ruso, que 
importa de Emiratos Árabes Unidos y 
Uzbekistán –exrepública soviética y 
vecino–; eso demuestra que miles de 
mdd en oro ruso circulan por el mundo 
y se cotizan a precios altos. De ahí el 
éxito de “la estrategia dorada” de Putin 
para lograr su sobrevivencia económica 
y aumentar el valor del oro, no del dólar.

Y conforme crezca la demanda, 
el gran beneficiario será la Rusia de 

Vladimir Putin. Por ello, Washington y 
sus aliados desalientan las compras de 
oro ruso e instan a adquirirlo en otros 
países, como Australia y Canadá, tam-
bién importantes productores.

En su contraofensiva, el imperialismo 
estadounidense promueve la moneda 
quebequense-canadiense de 50 dólares 
“Hoja de Arce de Oro” entre bancos y 
Gobiernos con reparos para adquirir oro 
eslavo. El gobierno la emite con pureza 
de 99.97 por ciento, como medio de aho-
rro e inversión de bancos centrales.

En todo caso, es difícil que Occidente 
logre frustrar la estrategia áurea del pre-
sidente Putin; tendrían que interrumpir 
el suministro y flujo de ese oro, lo que 
trastocaría los intereses de China, 
Emiratos Árabes Unidosy no pocos 
estados europeos. 

MINEROS, ORO 
Y CONFLICTO
El seis de diciem-
bre, la minera cana-
diense Torex Gold 
Resources Inc. con-
firmaba la muerte de 
dos trabajadores y un 
contratista, al exponerse fatalmente a la inhalación de monóxido de 
carbono en la mina de oro El Limón Guajes, Guerrero. El caso revivió los 
cuestionamientos sobre las múltiples concesiones otorgadas a firmas 
extractivas foráneas.

El 17 de noviembre, el mundo se enteraba de que unos cuatro mil 
mineros llevaban atrapados casi un mes –desde el 18 de octubre– a 
casi 1.8 kilómetros bajo tierra en el pozo de oro de Stulfontein, Sudáfrica, 
lo que impedía ayudarlos. Esos trabajadores son zamas, mineros 
clandestinos que para vivir extraen algo de mineral en minas cerradas.

En su ofensiva contra la minería ilegal, el gobierno sudafricano les 
negó ayuda para obligarlos a entregarse. Por semanas, miles de hombres 
sufrieron calor extremo, respiraron polvo tóxico, no comían, bebían ni 
veían la luz para evitar ser arrestados al salir, tal como ocurrió con otros 
mil compañeros que ya salieron. 

Sudáfrica, con 30 por ciento de yacimientos de oro del planeta, intenta 
evitar el robo del oro de unos seis mil pozos abandonados o cerrados 
(de 100 mil en total). Las corporaciones se benefician al comprar oro 
en el mercado negro, que reporta hasta 776. 44 mdd anuales, contra 
una centésima que reciben los mineros.
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DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS Y AUTOR DE DOS 
LIBROS. ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

Perfil

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ }

 @aperezzamorano

Cotidianamente oímos loas a la libertad (como la que 
ofrece EE. UU. al mundo mediante las armas). La 
verdadera libertad es un bien muy preciado, y milena-

ria ha sido la lucha de la humanidad por conquistarla. Dejó 
escrito Cervantes: “La libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella 
no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el 
mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe 
aventurar la vida”. Pero precisemos, ¿libertad para quién? 
¿Libertad para qué? ¿Libertad respecto a qué? Y aclaremos 
primero que no hablamos aquí de algo imaginario, o abs-
tracto, sino de un hecho real, concreto; conque, para ser libres 
no basta con “decirnos o creernos libres”.

Engañosamente, el autoproclamado “mundo libre” capita-
lista se ha ostentado como antípoda de los “regímenes totali-
tarios” (así llaman los norteamericanos a la URSS-Rusia, 
China, Irán, Corea del Norte). Desde sus orígenes, el capita-
lismo reclamó para sí, y sólo para sí, sus libertades frente al 
sistema feudal opresor y el Estado absolutista. El lema de la 
Gran Revolución Francesa fue “Libertad, Igualdad y 
Fraternidad”, al tiempo que imponía ferozmente la Ley Le 
Chapelier. Los liberales de la economía política clásica 
inglesa reclamaban libertad, pero para vender, comprar, 
invertir; y para que los siervos de la gleba quedaran libres 
para ir a venderse en las ciudades por un salario, y también 
libres de medios de producción con los cuales antes podían 
producir sus medios de vida; aquella “liberación” empujaba al 
campesino a la proletarización. Exige también el capitalismo 
la “libre movilidad de los factores de la producción” y la 
absoluta “desregulación”, para eliminar todo estorbo a la acu-
mulación, y para poder despedir trabajadores sin trabas lega-
les, cuando “le sobran y elevan sus costos”; en fin, para 
someter países débiles y saquear sus recursos naturales.

Mientras tanto, al pueblo le ofrece libertades… de papel, 
ficticias; derechos legales cuyo disfrute impide la pobreza. 

Ejemplos: la libertad de expresión, la de poder elegir la 
carrera que más nos guste, libertad de imprenta, de manifesta-
ción, organización; el derecho a una vivienda digna, a la 
salud. Para gozarlas se requiere dinero, conque sólo los ricos 
pueden disfrutarlas. Así el capitalismo escamotea las verdade-
ras libertades, y a cambio ofrece bisutería, “derechos” de 
papel, inocuos, que sólo obnubilan la conciencia social.

Nos dicen, por ejemplo, que libertad es ir a donde quera-
mos, cambiar de trabajo y residencia. Pero, aunque los traba-
jadores puedan desplazarse en el territorio y emplearse en 
otras empresas, siempre en el capitalismo quedarán sometidos 
a un patrón, llámese como se llame, viva donde viva. Es la 
libertad de la mosca en el vaso. El trabajador no pertenece a 
un dueño individual, sino a toda la clase capitalista. Para con-
vencernos de que somos libres y atenuar los horrores del capi-
talismo, se destacan los del esclavismo: nada comparable con 
aquello, pregonan; luego, estamos mejor ahora.

El concepto de libertad ha cambiado históricamente, pero 
frecuentemente induciendo a confusión. Los filósofos cínicos 
en Grecia se concebían libres al vestir en harapos por gusto, 
ignorar todo convencionalismo social y “sentirse liberados”; 
pero hacer la pura y soberana voluntad, caprichosa muchas 
veces, no hace libre a nadie. Los estoicos decían que sólo el 
sabio es libre: “porque sólo él se conforma con el orden del 
mundo y con el destino” (N. Abbagnano); pero así se impedía 
actuar a la voluntad para construir la propia vida, obviamente, 
dentro de las condiciones que la realidad impone. El hedo-
nismo (principalmente el más vulgar, muy extendido hoy en 
día) circunscribe la libertad al disfrute irrestricto de placeres. 
Pernicioso también es el concepto anarquista, individualista, 
de Max Stirner (el solipsismo), que concibe al hombre libre 
cuando cada quien puede hacer su libérrimo capricho, sin 
importar el daño que con ello pueda causar a los demás, igno-
rando que el hombre vive en sociedad, y que sus actos reper-
cuten, positiva o negativamente, sobre ella.

La engañosa libertad en el 
capitalismo
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Todos los conceptos enajenantes de libertad inducen y con-
sagran el derecho a los malos hábitos, destructores del hom-
bre, física y mentalmente; y frenan el desarrollo humano. 
Libertad no debe ser la capacidad de autodestruirnos, ni para 
que la persona pueda atentar contra sí misma y sus semejan-
tes, sino para construir mejores individuos y sociedades.

Al respecto, la teoría del desarrollo valora crecientemente 
la libertad. Amartya Sen (economista hindú, premio Nobel de 
economía, autor de El desarrollo como libertad, 1999), quien 
sentó las bases teóricas del Índice de Desarrollo Humano, 
afirma que la carencia de satisfactores indispensables menos-
caba la libertad. El desempleo, añade, hace al hombre más 
dependiente; los desempleados quedan obligados a depender 
de “ayudas” gubernamentales, enajenando así su dignidad y 
libertad. Sin libertad, concluye Sen, no existe desarrollo.

Y agrega que este último puede apreciarse en que todos los 
integrantes de una sociedad gocen de una libertad que les per-
mita elegir entre opciones siempre de mayor calidad. Y para 
elegir, además, se precisa información suficiente (esto incluye 
a la política); cuando las personas ignoran las opciones exis-
tentes, sus pros y contras, no hay verdadera libertad de elec-
ción. La ignorancia impide actuar con conocimiento de causa.

La concepción más profunda, humanista e integral de libertad 
es la formulada por Carlos Marx, concebida, en trazos generales, 
como la posibilidad real del hombre de realizar todas las activi-
dades necesarias para la completa realización de todas sus poten-
cialidades; asimismo, la capacidad efectiva de satisfacer, plena 
y racionalmente, todas sus necesidades. La libertad así conce-
bida reivindica la realización del hombre y la satisfacción de sus 
necesidades, pero siempre en armonía con la sociedad.

Alguien será libre, entonces, cuando tenga la posibilidad 
real y condiciones para estudiar hasta el nivel que desee y en 
la disciplina de su elección; cuando pueda practicar el deporte 
y artes que completen su formación integral; elegir libremente 
la actividad a la que desee dedicarse, y no la que le imponga 
el mercado capitalista. Libertad es también liberar a los hom-
bres de la ignorancia, hambre y enfermedades curables –y en 
un futuro de las hoy incurables–; es liberarlo de la esclavitud 
asalariada y de toda opresión e impedimento a su desarrollo 
personal. Entendamos entonces que la libertad no es algo sub-
jetivo, que para existir baste sólo con ser imaginada; es con-
creta y real, materialmente determinada.

La concepción marxista se basa asimismo en que, para ser 
libre, el hombre debe ser capaz de actuar acorde con la nece-
sidad, con conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza y 
la sociedad, para dominarlas y aplicarlas en su provecho y 
liberarse así de su acción opresora como fuerzas superiores a 
él. Tal conocimiento le hará tomar conciencia de sus capaci-
dades y le permitirá transformar la realidad. Conocer las leyes 
del desarrollo de la sociedad permitirá conducirla y orientarla, 

liberar al hombre del fatalismo y hacer a los pueblos dueños 
de su propio destino. Nadie en su sano juicio puede hacer su 
absoluta voluntad, subjetivamente determinada, contravi-
niendo a capricho las leyes de la naturaleza y de la sociedad: 
es como si alguien quisiera desafiar la ley de la gravedad, 
“haciendo su gusto”, arrojándose de lo alto para volar. Caro 
pagará el intento.

Pobreza e ignorancia, y más concretamente la explotación 
del hombre, son los grandes enemigos de la auténtica libertad, 
y sólo eliminándolos será posible abrir paso a un mundo real-
mente libre. Educar con calidad (y estudiar con tesón) es 
conquistar libertad; y ello incluye educación política, 
que permite a la sociedad comprender las causas profundas 
de sus penalidades y visualizar el camino para resolverlas. 
Consecuentemente, construir un mundo libre exige distribuir 
equitativamente la riqueza. Nada de esto puede hacerlo un 
individuo aislado; la libertad, como hecho eminentemente 
social, sólo se conquista socialmente, con la acción organi-
zada de todos los individuos conscientes. El hombre aislado 
no puede alcanzarla a plenitud; y, parafraseando al gran pen-
sador de Tréveris: cuando el individuo busque la libertad de 
los demás, encontrará la suya. 

Pobreza e ignorancia, y más 
concretamente la explotación del hombre, 
son los grandes enemigos de la auténtica 
libertad, y sólo eliminándolos será posible 
abrir paso a un mundo realmente libre. 
Educar con calidad (y estudiar con tesón) 
es conquistar libertad; y ello incluye 
educación política, que permite a la 
sociedad comprender las causas profundas 
de sus penalidades y visualizar el camino 
para resolverlas. Consecuentemente, 
construir un mundo libre exige distribuir 
equitativamente la riqueza. Nada de esto 
puede hacerlo un individuo aislado; la 
libertad, como hecho eminentemente 
social, sólo se conquista socialmente, con 
la acción organizada de todos los 
individuos conscientes. El hombre aislado 
no puede alcanzarla a plenitud; y, 
parafraseando al gran pensador de 
Tréveris: cuando el individuo busque la 
libertad de los demás, encontrará la suya.
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DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN INVESTIGACIÓN EN LA UNI-
VERSIDAD DE PRINCETON. FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICA Y 
ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Perfi l

BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

El gobierno morenista del Estado de México 
(Edomex) no atiende las demandas de los ciu-
dadanos que militan o simpatizan con el 

Movimiento Antorchista Nacional (MAN) simple y 
sencillamente porque supone que su atención o no 
satisfacción puede fortalecer o debilitar a una organi-
zación social con la que difi ere política e ideológica-
mente y cuyo ascenso en las preferencias de la 
sociedad mexiquense pobre le molesta mucho. Pero 
con esta actitud –como lo evidencia su proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 2025– el gobierno 
mexiquense incurre en un abierto desacato a la 
Constitución, que lo obliga a resolver los problemas 
de los ciudadanos y a respetar sus derechos de orga-
nización, petición y manifestación.

Pero el gobierno morenista se equivoca también al 
suponer que la gente no sabe perfectamente que a él le 
corresponde resolver los problemas; que Antorcha no 
tiene dinero; que sus líderes no son el gobierno y que, 
al concientizarse de esta situación, avanzan gracias a 
su educación y organización política, hacia las decisio-
nes necesarias que solucionen sus problemas socioe-
conómicos y la toma del poder político nacional. En 
alguna ocasión, el maestro Aquiles Córdova Morán, 
durante uno de sus entrañables, congruentes y profun-
dos discursos, afi rmó con toda claridad: “si resuelven 
las demandas de la gente los gobiernos, Antorcha debe 
crecer y si no nos resuelven, Antorcha debe crecer 
más; y ésa es la consigna”. Ésta es la ruta que debemos 
seguir los antorchistas. 

Los gobernantes de partidos como Morena piensan 
que sólo deben resolver las demandas de sus militantes 
para capitalizar las resoluciones y mantenerse en el 
poder político. Pero, al igual que otros partidos con 
reconocimiento legal, no tiene la intención de resolver 

las demandas de la gente ni de hacer una revolución 
socialista; se limita a acatar los lineamientos de los 
hombres más ricos de México, a quienes protege y 
garantiza ganancias y propiedades.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) reconoció abiertamente en dos ocasiones 
que su gobierno favorecía los intereses de los ricos. 
En una de ellas anunció que en su gobierno no habría 
más impuestos –compromiso que cumplió a cabali-
dad– y en otra retó a los ricos a que afi rmaran que no 
les había ido bien y ganado mucho en el sexenio 
2018-2024.

Otra prueba de la afi nidad de los gobiernos more-
nistas con las clases poderosas de México es la buena 
relación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo 
con el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), en el 
que se reúnen las mujeres y hombres más ricos de 
México, quienes en días pasados se comprometieron a 
invertir 40 mil millones de dólares (mdd) y atraer 
inversiones extranjeras por 60 mil mdd (cifra récord) 
en los próximos años.

Es posible que en las fi las del MAN haya oportu-
nistas que se salgan y busquen el abrigo de Morena 
creyendo que les irá mejor. Pero hasta ahora, la reali-
dad ha demostrado lo contrario. En fecha reciente, 
muchos ciudadanos de Chimalhuacán e Ixtapaluca, 
que creyeron en los cantos de sirena, que vendieron 
sus votos a cambio de dádivas económicas y que 
votaron por candidatos morenistas, están arrepenti-
dos porque la realidad les golpea el rostro. En ambos 
municipios, los niveles de inseguridad se han incre-
mentado y, hace unos días, el comandante de la poli-
cía de Ixtapaluca fue detenido durante la operación 
Enjambre por su colusión con el crimen organizado. 
Además, los servicios de salud, educación, agua 

Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado 
de México 2025
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potable, drenaje, vivienda, recolección y pavimenta-
ción, están muy deteriorados.

Posiblemente algunos se acerquen a Antorcha sólo 
buscando algún provecho personal; pero se equivocan, 
porque el MAN nació para educar y organizar al pue-
blo; para resolver las demandas de la gente, construir 
una sociedad nueva, distinta y mejor para todos. El 
oportunismo no cabe en Antorcha porque la sociedad 
por la que luchamos estará libre de egoísmo y manipu-
lación y en ella han de predominar la conciencia social 
y el interés colectivo.

“En el Congreso mexiquense, el Poder Ejecutivo 
del Estado de México presentó una propuesta de pre-
supuesto de egresos para 2025 por 388 mil mdp. Esta 
propuesta, en comparación con el presupuesto de 
2024, representa un aumento de aproximadamente 10 
por ciento, ya que este año que concluye, se ejercieron 
377 mil 935 mdp” (El Economista, 13 diciembre 
2024). Como se ve, el gobierno del Edomex tiene 
dinero para atender las necesidades esenciales de la 
gente.

El problema es cómo las atenderá. Por lo visto, 
quiere seguir la política “social” de Morena; es decir, 
darle dinero a la gente a través de tarjetas. Actualmente, 
el gobierno estatal tiene estos programas: Mujeres con 
bienestar (antes salario rosa), mediante el que se entre-
gan dos mil 500 pesos bimestrales a mujeres de entre 
18 y 64 años (antes eran dos mil 400); Crédito colibrí 
emprende, con el que se dan 10 mil pesos a personas 
de entre 18 y 64 años de edad; Fomento al autoempleo, 
con el que se entregan 25 mil pesos para iniciar pro-
yectos de inversión; La escuela es nuestra, con el que 
se otorgan entre 200 mil y 600 mil pesos a los comités 
de padres de familia, según la matrícula de estudiantes 
en cada centro escolar.

Aunque el proyecto para el Presupuesto de Egresos 
aclara que sus prioridades serán los rubros de seguri-
dad, salud, agua, movilidad, campo, bienestar y apoyo 
a los municipios, buena parte del gasto público del 
gobierno del Edomex se destinará a los programas 
asistencialistas para obtener votos en los comicios 
futuros. La situación no cambiará y los rezagos 

aumentarán significativamente, por eso los antorchis-
tas exigiremos que los gobiernos cumplan con los 
mandatos de la Constitución.

La misión política de Antorcha seguirá vigente 
hasta lograr que se resuelvan los problemas de fondo 
que afectan a los mexiquenses y hasta que el pueblo 
gobierne la entidad. No son dádivas económicas lo que 
necesita el pueblo mexiquense. Por ello debemos 
seguir nuestra lucha y, de acuerdo con el termómetro 
social, exigir al gobierno que resuelva los problemas 
de fondo que aquejan a la sociedad mexiquense. 

Aunque el proyecto para el 
Presupuesto de Egresos aclara que 
sus prioridades serán los rubros de 
seguridad, salud, agua, movilidad, 
campo, bienestar y apoyo a los 
municipios, buena parte del gasto 
público del gobierno del Edomex se 
destinará a los programas 
asistencialistas para obtener votos en 
los comicios futuros. La situación no 
cambiará y los rezagos aumentarán 
significativamente, por eso los 
antorchistas exigiremos que los 
gobiernos cumplan con los mandatos 
de la Constitución.
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INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO REIVINDICAR LA VERDAD.Perfi l

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Resulta que Robert Hunter Biden, el segundo hijo de la 
primera esposa del presidente de Estados Unidos, 
Joseph Biden, fue acusado de múltiples delitos rela-

cionados con la compra y posesión de armas de fuego, así 
como con la evasión en el pago obligatorio de sus impuestos. 
En junio del año pasado, Hunter Biden fue condenado por 
mentir en el llenado de un formulario federal cuando compró 
un arma en el año 2018, bajo juramento, declaró falsamente 
que no era usuario de drogas y, meses después, aceptó ser 
culpable de haber instrumentado un esquema ilegal para evi-
tar pagar al menos un millón 400 dólares en impuestos, el 
equivalente a casi 29 millones de pesos mexicanos.

Los fi scales que lo acusaron argumentaron que el hijo del 
presidente vivía lujosamente mientras desafi aba la ley fi scal, 
gastaba el dinero en strippers, que bien puede entenderse 
como un eufemismo de servicios de prostitución, y que se 
alojaba en hoteles de lujo. Ambos casos tuvieron lugar en un 
periodo en la vida del mentado Hunter Biden en el que él 
mismo ha aceptado que estuvo hundido en el abuso de drogas 
y alcohol antes de volverse sobrio en el año 2019. Las acusa-
ciones por la evasión de impuestos implicaban la aplicación 
de sentencias de hasta 17 años tras las rejas y los cargos por 
armas merecían hasta 25 años de prisión.

Ahora bien, su padre, Joseph Biden, como queda dicho, 
nada menos que el presidente de Estados Unidos, previendo 
los daños políticos que le acarrearía hacer uso de las prerroga-
tivas que tenía para perdonar delitos y suspender procesos 
legales precisamente en la persona de su propio hijo y ante la 
mirada de cientos de miles de estadounidenses que no sola-
mente estaban siendo procesados, sino que aumentaban dia-
riamente de manera escandalosa la población carcelaria, 
había estado prometiendo pública y solemnemente que no 
indultaría a su propio hijo.

“Estoy extremadamente orgulloso de mi hijo Hunter. Ha 
superado una adicción. Es uno de los hombres más brillan-
tes y decentes que conozco”, les dijo sin sonrojarse a unos 

periodistas a principios del verano de 2024 y añadió categó-
rico: “me atengo a la decisión del jurado. Haré eso y no lo 
indultaré”. Pero –cosas de la vida– el domingo 1º de diciembre 
de 2024, ya cuando su partido había perdido las elecciones 
presidenciales frente a Donald Trump y se acercaba la fecha en 
la que estaba previsto que se dictaría la sentencia correspon-
diente a los delitos, ante el estupor del mundo, lo indultó.

Dicen que las comparaciones son odiosas. Pero “odioso” 
es una expresión moral y no hay moral al margen de la divi-
sión de la sociedad en clases antagónicas, así de que conside-
rar “odiosas” a las comparaciones es un sucio subterfugio 
para expulsarlas del método científi co que las acepta y utiliza 
millones de veces durante el día. A él me atengo, empujado 
por la conducta del presidente Joseph Robinet Biden, un altí-
simo e incuestionable representante de la clase que domina al 
mundo y, sin el permiso de los moralistas reaccionarios, lo 
comparo con la imponente congruencia de un ser humano que 
entregó su vida a combatir el robo de tiempo de trabajo y el 
abuso y la injusticia atroces que siempre lo han acompañado. 
Otro individuo que, habida cuenta del poderío de las clases 
dominantes para crear, no sólo opinión, sino fi rme convicción 
pública, ha sido calumniado y vituperado sin freno ni medida. 
¿Usó éste de su infl uencia y poder para benefi ciar a un su hijo 
pasando por encima del sufrimiento de muchos otros seres 
humanos?

José Stalin. Para muchos, mucho más que un monstruo, 
incluso para algunos de sus viejos compañeros como Nikita 
Jruschov pero que, en realidad, espera todavía una evaluación 
justiciera y defi nitiva, sin bajezas ni prejuicios. Debe saberse 
que como cualquier hijo de vecino (y aquí entendemos muy 
bien la expresión), el Secretario General del Partido 
Comunista de la Unión Soviética despidió a su hijo que iba a 
defender a su patria de la pavorosa horda nazi en la Segunda 
Guerra Mundial, Yákov Dzhugashvili, que fue al frente como 
un comandante más del Ejército Rojo y, según se sabe, sólo le 
dijo: “ve y pelea”.

No hubo indulto para los 
niños de Gaza
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Es también una verdad histórica que Yákov cayó prisio-
nero en 1941, unos cuantos meses después de iniciada la gue-
rra y que, luego de la batalla de Stalingrado (que terminó en 
febrero de 1943), los alemanes usaron la mediación del conde 
Folke Bernadotte y la Cruz Roja para ofrecer a Stalin el inter-
cambio de su hijo por el mariscal de campo Friedrich Paulus 
y varias docenas de oficiales de alto rango del 6º Ejército que 
estaban en cautiverio en la Unión Soviética. La estricta ver-
dad es que la respuesta del Secretario General no se ha podido 
documentar, pero hay quienes afirman que dijo: “No cambiaré 
un soldado por un mariscal de campo”. Cierta o falsa la expre-
sión, es inobjetable que José Stalin no aprovechó la oportuni-
dad de salvar a su hijo, tanto porque los alemanes lo hubieran 
dado a conocer inmediatamente al mundo entero, como por-
que Yákov Dzhugashvili murió acribillado a balazos en el 
campo de concentración de Sachsenhausen en Oranienburg, 
Alemania, el 14 de abril de 1943, poco tiempo después de la 
propuesta del intercambio.

Pero no sólo se atropelló a los procesados por la ley de 
Estados Unidos con el indulto al hijo del presidente por el 
presidente, el mundo debe tener siempre presente que se está 
masacrando a la población palestina con el dinero, las armas y 
la protección política de Estados Unidos, incluidas las mujeres 
y los niños y se debe entender que el tecnicismo jurídico 
“genocidio” no alcanza para describir y hacer sentir al mundo 
ese, valga la redundancia, indecible sufrimiento. Amigo lector: 
acaban de pasar las fiestas del Año Nuevo, ¿tuvo usted la fea 
oportunidad de ver cómo se aterraba un pequeño al estruendo 
de una “paloma” pequeña, baratita, de unos cuántos pesos? 
Trate ahora de imaginar el espanto, el impacto que para siem-
pre le causan a uno de la misma edad las bombas que dejan 
cuerpos destrozados y muertos en La Franja de Gaza.

Ya para el mes de octubre, según datos del Ministerio de 
Salud de la Franja de Gaza, al cumplirse un año de la agresión 
israelí, habían muerto 41 mil 909 palestinos, la mayoría de 
ellos mujeres y niños y estaban heridos más de 97 mil. Casi dos 
millones habían tenido que abandonar sus casas y se habían 
destruido más de 215 mil edificios, más del 84 por ciento de los 
centros de salud, el 67 por ciento de las instalaciones de agua 
y saneamiento y 510 kilómetros de red eléctrica.

Hay que tomar muy en cuenta, finalmente, lo que dice el 
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien en 
nota del tres de diciembre pasado publicada en La Jornada, 
calificó “la situación en la Franja de Gaza de espantosa y 
apocalíptica, advirtió que las condiciones que enfrentan los 
palestinos en el territorio pueden constituir crímenes inter-
nacionales de los más graves”… que “la catástrofe no es otra 
cosa que el hundimiento total de nuestra humanidad… la 
desnutrición es rampante y la hambruna inminente… el sis-
tema de salud ha colapsado” y, finalmente, que “el enclave 

palestino tiene ahora el mayor número de niños amputados 
en el mundo, con muchos perdiendo extremidades y some-
tiéndose a cirugías sin siquiera anestesia”. Sí, leyó usted 
bien, “el mayor número de niños amputados en el mundo”; 
para volverse loco.

El amplio perdón paterno de Joseph Biden, con el disfrute 
de la investidura presidencial, no sólo evitó las condenas a su 
hijo, Hunter Biden, en dos casos en el estado de Delaware y en 
California, sino también –atención– cualquier otro “delito con-
tra los Estados Unidos que haya cometido o pueda haber come-
tido o en el que haya participado durante el periodo desde el 
1º de enero de 2014 hasta el 1º de diciembre de 2024”. 
Increíble. Insultante clemencia ya no solamente frente a los 
procesados de Estados Unidos en donde las cárceles están lle-
nas de pobres, sino frente a los inocentes niños de Gaza despe-
dazados o muertos. Para ellos no hubo indulto, ni va a haberlo. 
El capital no tiene sentimientos, sólo intereses. 

El amplio perdón paterno de Joseph 
Biden, con el disfrute de la investidura 
presidencial, no sólo evitó las condenas a 
su hijo, Hunter Biden, en dos casos en el 
estado de Delaware y en California, sino 
también –atención– cualquier otro “delito 
contra los Estados Unidos que haya 
cometido o pueda haber cometido o en el 
que haya participado durante el periodo 
desde el 1º de enero de 2014 hasta el 1º de 
diciembre de 2024”. Increíble. Insultante 
clemencia ya no solamente frente a los 
procesados de Estados Unidos en donde 
las cárceles están llenas de pobres, sino 
frente a los inocentes niños de Gaza 
despedazados o muertos. Para ellos no 
hubo indulto, ni va a haberlo. El capital 
no tiene sentimientos, sólo intereses.
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AQUILES
CELIS CÓRDOVA{ }

AQUILES CELIS ES MAESTRO EN HISTORIA POR LA UNAM. SU INVESTIGACIÓN SE CENTRA EN LOS 
MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES Y POPULARES Y EN LA HISTORIA DEL COMUNISMO EN EL MÉXICO 
CONTEMPORÁNEO

En 1921, Walter Benjamin adquirió un cuadro del 
“pintor expresionista Paul Klee titulado Angelus 
Novus1, en el que podemos ver un ángel que parece 

petrifi cado en el tiempo y el espacio. A primera vista, el ángel 
es poco llamativo, no parece especialmente horrorizado y, sin 
embargo, Benjamin nos dice que hay una hecatombe bajo la 
mirada del ángel. Una tragedia ocurriendo en ese momento. 
La interpretación que hace Benjamin del Ángel que está dibu-
jado en el lienzo dista mucho de la mirada de otras personas; 
es decir, nosotros no vemos (¡y no podríamos hacerlo!) lo 
mismo que él ve en el cuadro. El horror en el cuadro es una 
cuestión de perspectiva. Si estuviéramos en el lugar del ángel, 
contemplaríamos el festival de los horrores que nos describe 
Benjamin. De esta manera, la mirada de Benjamin es alegó-
rica, es decir, construye y edifi ca una historia que es ajena o 
que no está presente en la pintura.

El Angelus Novus acompañó a Benjamin en su periplo 
por Europa, cuando se movía incesantemente por el viejo 
continente infestado de fascismo y peligrosamente 
próximo a la medianoche. Lamentablemente, el cuadro 
corrió con mejor suerte que su dueño, después de ser resca-
tado por Theodor Adorno, ahora está exhibido en alguna 
universidad de Israel. En cambio, Benjamin terminó con su 
vida en un cuarto de hotel en Barcelona mientras huía con 
su tragedia a cuestas de la Gestapo para evitar ser detenido 
y enviado, junto con otros judíos revolucionarios a los 
campos de concentración o a la muerte, destino que com-
partía con los disidentes políticos, los comunistas y los 
disidentes sexuales.
1 Reyes Mate, Medianohe en la Historia, Madrid, Trotta, 2006, 
p. 156. Reyes Mate señala que Benjamín vio su Angelus Novus
expuesto en Berlín y cuando supo que estaba a la venta en la 
galería Hanz Goldtz de Munich lo compró aprovechando una 
visita que hizo su amigo Gersom Sholem a quien pidió que lo 
guardara hasta encontrar un nuevo apartamento en Berlín.

Retomando el hilo inicial de nuestra argumentación, el 
cuadro Angelus Novus fue el artefacto artístico con el que 
escribió la tesis más famosa de su celebérrimo documento Las 
tesis sobre la historia. A pesar de que ha sido reproducida e 
interpretada hasta la saciedad, la replicamos para familiarizar-
nos y argumentar paso por paso los elementos que la confor-
man:

Tesis IX
Para el vuelo están listas mis alas,
Me gustaría volver atrás,
Pues aun cuando me quedara tiempo actual
Poca dicha tendría.
Gerhard Sholem
Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él 

vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras 
lo mira con fi jeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta 
y los ojos desplegadas. Ése es el aspecto que debe mostrar 
necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto 
hacia el pasado. Donde se nos presenta una cadena de aconte-
cimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no 
deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. 
Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo des-
truido, pero desde el Paraíso sopla una tempestad que se ha 
aferrado a sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La 
tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual 
da la espalda, mientras que frente a él, las ruinas se acumulan 
hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso.

Lo que Benjamin veía en el cuadro es un ángel que observa 
el pasado, lleno de desencanto, porque el pasado es una ruina 
construida sobre cadáveres, arremolinada por el efecto de un 
viento trágico. Pero a pesar de su petrifi cación, el ángel de 
Klee, que Benjamin identificó con el ángel de la historia, 
quiere tomar partido, detenerse y redimir la suerte de los 
muertos, deshacer las injusticias y reparar las heridas. Pero 
sus esfuerzos son inútiles, el ángel es impotente; no puede 

El Ángel de la Historia
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hacer nada porque la misma tormenta lo expulsa violenta-
mente. Es más fuerte la tormenta que el propio ángel, que es 
testigo y víctima del vendaval. Ese huracán, para Benjamin, 
es lo que llamamos progreso. 

La novena tesis, como bien señala Michael Löwy, es el 
núcleo central del documento. Las demás tesis giran en torno 
a ella. Por eso, resulta fundamental explicarla en un lenguaje 
accesible y rescatar de ella ideas valiosas que nos ayuden a 
comprender y transformar nuestro presente. Vivimos en un 
tiempo marcado por la incertidumbre y la desesperanza, 
donde las propuestas teóricas y prácticas para cambiar la rea-
lidad son más necesarias que nunca.

Según Michael Löwy, las ruinas que observa el Ángel de la 
Historia, testigo elegido por Benjamin para contemplar deso-
ladora e impotentemente, son una imagen de “las catástrofes, 
masacres y otros trabajos sangrientos de la historia”. Y estas 
ruinas no fueron provocadas por excepciones como holocaus-
tos o hecatombes, por desviaciones del movimiento de la his-
toria. Las ruinas, las grandes masacres de la historia, los 
muertos, son provocados por el natural devenir repetitivo de 
la historia, guiada por la lógica del progreso.

¿Cómo detener el avance del Progreso entendido como 
tempestad? Löwy propone una doble solución benjamineana, 
pero que se puede leer en clave política. “La respuesta (para 
detener la tempestad, el fatal avance del progreso es doble: 
religiosa y profana”. En este sentido, yo pensaría que esa dua-
lidad se puede replicar en la dicotomía metafórica-política. 
“Para Benjamin, en la esfera teológica (metafórica) se trata de 
la realización de la misión del Mesías; su equivalente, o 
correspondiente profano (político) no es otro que la 
Revolución”. La irrupción mesiánica/revolucionaria-metafó-
rico/política es, por tanto, la respuesta a las amenazas plantea-
das a la especie humana por la continuación de la tempestad 
maléfica y la inminencia de nuevas catástrofes. “Marx dijo 
que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. 
Pero tal vez las cosas se presentan de manera muy distinta. 
Puede ser que las revoluciones sean el acto por el cual la 
humanidad, que viaja en ese tren, pise el freno de emergencia. 
De manera implícita, la imagen sugiere que, si la humanidad 
le permite al tren seguir su camino y nada detiene su carrera 
vertiginosa, nos precipitaremos directamente en el desastre, el 
choque o el abismo.” 

En este sentido metafórico-político: metafóricamente sólo 
el Mesías puede cumplir lo que el Ángel de la Historia es 
impotente para realizar: detener la tempestad, curar las heridas, 
resucitar a los muertos y reparar lo destruido; y, políticamente, 
sólo la Revolución será capaz de redimir el pasado ominoso de 
los subalternos y construir una sociedad más justa basada en el 
disfrute común de lo construido colectivamente. “La verdadera 
historia universal, fundada sobre la rememoración universal de 

todas las víctimas sin excepción, sólo será posible en la futura 
sociedad sin clases”.

Por otro lado, lo que Reyes Mate destaca de la XI Tesis de 
la Historia es, en primer lugar, el progreso como caldo de 
cultivo del fascismo. En palabras de Susan Bok-Moss, el pro-
greso ha sido deificado dentro de nuestra sociedad. “El pro-
greso llegó a ser una religión en el S. XIX: las exposiciones 
internacionales, sus altares sagrados; las mercancías, sus 
objetos de culto; el nuevo París de Haussman, su Vaticano”. 
Dicho progreso fue ampliamente aprobado en el seno del 
movimiento obrero de la época, lo que contribuyó a la ilusión 
del industrialismo de eliminar la contradicción entre las clases 
y realizar la hermandad común.

La reflexión anterior nos acerca a una frase clave del texto: 
“Ese huracán es lo que llamamos progreso”. Como interpreta 
Reyes Mate, si la lógica de una tormenta lleva a la catástrofe, 
entonces el progreso mismo es catastrófico. En 1940, cuando 
Walter Benjamin escribió estas ideas, no era difícil calificar 
esos tiempos como desastrosos. Aquella generación vivió una 
época marcada por las catástrofes y las revoluciones, mientras 
los tambores del nazismo y del fascismo resonaban por toda 
Europa, anunciando lo peor. Pero para Benjamin, lo realmente 
alarmante no era sólo la brutalidad de la guerra o la persecu-
ción racista, sino el prestigio que rodeaba al progreso y su 
peligrosa influencia. Una idea que, sin duda, sigue siendo 
relevante en nuestros días. 

En 1921, Walter Benjamin adquirió un 
cuadro del “pintor expresionista Paul Klee 
titulado Angelus Novus, en el que podemos 
ver un ángel que parece petrificado en el 
tiempo y el espacio. A primera vista, el 
ángel es poco llamativo, no parece 
especialmente horrorizado y, sin embargo, 
Benjamin nos dice que hay una hecatombe 
bajo la mirada del ángel. Una tragedia 
ocurriendo en ese momento. La 
interpretación que hace Benjamin del 
Ángel que está dibujado en el lienzo dista 
mucho de la mirada de otras personas; es 
decir, nosotros no vemos (¡y no podríamos 
hacerlo!) lo mismo que él ve en el cuadro. 
El horror en el cuadro es una cuestión de 
perspectiva. Si estuviéramos en el lugar 
del ángel, contemplaríamos el festival de 
los horrores que nos describe Benjamin.
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México, el cuarto país más violento del mundo

Mientras no se implementen estrategias que ataquen las 
causas estructurales de la violencia en México, no se 
destinen recursos sufi cientes para fortalecer a la policía en 
sus tres niveles y no se suspenda el discurso engañoso de 
que se superó el grave problema, éste se incrementará 
durante 2025 y la población no podrá trabajar, realizar sus 
actividades cotidianas ni vivir tranquilamente. Es urgente 
que la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Omar García Harfuch, junto a los gobiernos estatales (en 
su mayoría morenistas) vean con seriedad la grave crisis 
generada por la inseguridad.

Según el informe realizado con el proyecto de Datos 
sobre Ubicación de Confl ictos Armados (ACLED, por sus 
siglas en inglés), los países con mayores niveles de 
exposición a la violencia son Palestina, con el 100 por 
ciento; Myanmar, con 68 por ciento; y Siria, con 61 
por ciento; en el listado de las naciones que no tienen o 
viven en confl ictos bélicos, se hallan Colombia, con 56 por 
ciento; y México, con 48 por ciento; pero en ambos, los 
altos índices de violencia están asociados al tráfi co de 
drogas y al crimen organizado. México es el cuarto país del 
mundo con mayor violencia, únicamente superado por 
Palestina, Myanmar y Siria. 

Los datos refuerzan la interpretación de que la crisis de 
violencia en el país se profundiza. ACLED calcula el 
número de personas que viven a una distancia de uno a 
cinco kilómetros de cada incidente; y revela que el 14 por 
ciento de los habitantes del mundo vive a menos de cinco 
kilómetros de un confl icto violento. 

Según el mismo proyecto, “Estar expuesto a un 
confl icto signifi ca que la población vive en una zona de 
desorden o agitación activa. Las personas se ven perjudi-
cadas de diferentes maneras por esta exposición: pueden 
resultar directamente heridas, verse envueltas en un con-
fl icto activo, ellos y su grupo pueden ser objeto de ata-
ques o verse afectados por la destrucción de su aldea, 
barrio o ciudad”.

El documento en cuestión advierte que, en 2024, 
12.6 millones de mexicanos estuvieron a una distancia 
de un kilómetro de actos violentos; a dos kilómetros, 
viven 27.9 millones; y a cinco kilómetros se encuentran 
61.8 millones de mexicanos; además, expone que, del 1° de 
enero de 2024 al seis de diciembre, se contabilizaron 13 mil 
736 hechos violentos, un promedio de 40 diarios; las 

entidades en ascenso son la Ciudad de México, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, 
Chiapas y Sinaloa.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 
documenta el fenómeno y asegura que es un tema preocu-
pante que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y las 
perspectivas de desarrollo social y económico de México; 
el 63 por ciento de los mexicanos con más de 18 años se 
siente inseguro en su entorno, sobre todo en espacios 
públicos, cajeros, transporte y, en general, en las calles. 

La gente se mueve con mucho temor hacia su trabajo, a 
la escuela o al salir para realizar otras actividades; los 
mexicanos no confían en las instituciones del Estado para 
garantizar su seguridad y sigue la desconfianza en la 
autoridad federal, estatal o municipal y, en general, hacia 
el sistema de justicia.

La violencia en México no da tregua y este 2025 
crecerá, a pesar de la “estrategia” de Claudia Sheinbaum 
y García Harfuch; la capacidad del Estado no es efectiva 
porque su inversión, tanto en tecnología como en preven-
ción social, dos aspectos esenciales para atacar de raíz la 
violencia, sólo están en el discurso y no en los hechos. 
Empezar a atacar de fondo la violencia y la inseguridad 
requiere una estrategia más amplia, incluyendo la gene-
ración de empleo y una buena educación como ejes de 
prevención, así como un robusto aparato policial; esto 
sería buen inicio para hacerle frente a la inseguridad. 

Los mexicanos no podemos aceptar que la violencia se 
normalice y se integre a nuestras vidas, tampoco debemos 
resignarnos a vivir entre las balas y el crimen; es necesario 
perder el miedo a enfrentar y denunciar a quienes se han 
comprometido con la seguridad y bienestar para el pueblo, 
debemos indignarnos, concientizarnos y organizarnos y, 
entre todos, exigir cambios serios. Queremos un 2025 y un 
sexenio diferentes; no uno donde se pacte con el crimen, 
porque la política de “abrazos no balazos” solamente 
generó más dolor a las familias mexicanas. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

Columnista político  y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación 
Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

México, el cuarto país más violento del mundo
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Alexander Grothendieck: 
los últimos años de un gran matemático

El alejamiento de Alexander 
Grothendieck del mundo 
académico empezó en 1973, 
cuando decidió abandonar 
París y se estableció en un 
pequeño pueblo (Villecun) 
de Montpellier. Desde ese 
momento decidió incursionar 
en las ideas filosóficas, se 
acercó al budismo; por acoger 
en su casa a un budista ilegal 
fue condenado a pasar seis 
meses de prisión y a pagar 
u n a  c u a n t i o s a  m u l t a . 
Desde 1973, para sobrevivir, 
se desempeñó  i r regu la r-
mente como docente en la 
Universidad de Montpellier, 
hasta 1984. En este periodo 
dirigió dos tesis doctorales e 
impartió varios seminarios, aunque de manera aislada de la 
comunidad matemática. En 1977, la Academia de Ciencias 
de París le otorgó la Medalla Émile Picard. 

De 1984 a 1988, Alexander Grothendieck obtuvo un 
puesto en el CNRS, pero esta vez para dedicarse a escribir 
sus refl exiones matemático-fi losófi cas sobre la Teoría de 
Galois, manuscrito de cerca de mil 600 páginas; estas 
refl exiones han sido materia de seminarios y artículos para 
entender el pensamiento de este gran genio de la matemá-
tica contemporánea.

En 1988, Grothendieck recibió el premio Crafoord de la 
Real Academia Sueca de Ciencias, mismo que rechazó 
diciendo: “dado el declive de la ética científi ca, participar 
en el juego de los premios signifi ca aprobar un espíritu que 
me parece insano”. Su pensión bastaba para satisfacer las 
necesidades de una vida muy austera, sin mayores comodi-
dades; sólo se dedicaba a la meditación fi losófi ca, mística o 
religiosa. Entre 1983 y 1985 escribió un ensayo titulado 
Cosechas y siembras, una especie de autobiografía de cerca 
de dos mil páginas en las que cuenta parte de su vida, la 
relación con sus padres, sus colegas matemáticos y las 
razones de su alejamiento de la comunidad matemática y 
familiar. En La clave de los sueños (1987) dejó constancia 
de su acercamiento al cristianismo místico y al esoterismo; 
en esta obra, Grothendieck analizó al soñador, llegando a la 

conclusión de que “Dios existe 
y es el soñador” (el soñador es 
un ser exterior que le envía sue-
ños o mensajes desde el exterior 
a la gente), no concibe al sueño 
como un proceso mental. Estas 
ideas obsesivas de Dios como el 
“soñador” lo llevaron a una cri-
sis mental severa, desequilibrio 
que lo condujo a predecir el jui-
cio fi nal y la llegada de la edad 
dorada de la humanidad.

Desde 1991 abandonó su 
casa y se instaló en un sitio que 
se mantuvo en secreto por 
muchos años; ese lugar se llama 
Laseccre, un pequeño pueblo de 
los Pirineos suizos. Se sabe que 
durante los últimos años de su 
vida se dedicó a las refl exiones 

fi losófi cas y místicas. 
El tres de enero de 2019, Alexander Grothendieck 

publicó una carta prohibiendo la edición de toda obra 
suya, incluso ordenó que los directores de las bibliotecas 
hicieran desaparecer todos sus libros. Sin embargo, 
era un deseo que la comunidad matemática no estaba 
dispuesta a cumplir, por la trascendencia histórica y 
matemática de su obra.

Alexander Grothendieck falleció el 13 de noviembre 
de 2014 en el Hospital Saint Girons, del pueblo donde 
vivía. Se han publicado unas 18 mil páginas de su obra 
(https://grothendieck.umonthellier.fr/). Cerca de 10 mil 
páginas de cartas y documentos personales no se han 
publicado por falta de autorización de su familia.

 Harvey Shoolman, profesor de la Universidad 
Metropolitana de Londres afirmó: “probablemente no 
volvamos a ver a alguien así por muchas generaciones. 
Se ha despedido, pero ahora ocupa su lugar junto con 
Arquímedes, Fermat, Newton, Leibniz, Gauss, Galois y 
Riemann, como un pináculo del éxito en el más difícil y a 
la vez esencial de los desafíos de la humanidad”.

La vida, pensamiento y obra de Alexander Grothendieck 
es muy interesante y nos hace refl ex ionar sobre el rumbo 
que está tomando la investigación matemática, su ética y 
trascendencia como conocimiento humano. 
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Expectativas económicas 2025
Existe algo terrible que ningún gobernante puede 
ocultar: el deterioro económico. Así utilice los medios de 
comunicación, los programas sociales o las conferencias 
mañaneras, la situación económica es tan tangible que no 
puede disimularse. Las excusas pueden servir, culpar a los 
antecesores, a “la mafi a del poder”; pero si se siguen las 
mismas recetas, se obtienen los mismos resultados. Nada 
se puede ocultar para siempre, y más conviene ser realista 
y aceptar que las cosas no están bien.

Desde que el modelo económico neoliberal fue imple-
mentado durante el periodo presidencial de Miguel de la 
Madrid Hurtado, han pasado más de 42 años; en ese 
periodo se produjo un crecimiento económico mediocre de 
alrededor del dos por ciento, y la acelerada caída en el 
bienestar de las familias. Cuando el grupo de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder, se encon-
tró con este escenario de bajo crecimiento, pero con fi nan-
zas estables y un superávit fi scal. Se alardeó en torno al 
crecimiento económico del cuatro por ciento, que “se 
terminó con el modelo neoliberal” y que el problema 
económico radicaba en la corrupción, por lo que, termi-
nando con ella, vendría una bonanza “como nunca se 
había visto”.

Pero nada de esto sucedió, el crecimiento económico no 
alcanza siquiera el uno por ciento, el modelo neoliberal 
continúa, pues no se puede acabar únicamente por 
consigna; y por donde se le vea, Morena no ha gober-
nado adecuadamente y la “Cuarta Transformación” (4T) 
pasará a la historia como el más inefi ciente y corrupto 
gobierno que ha tenido México.

En este panorama, por más que se busquen “tres pies al 
gato”, no hay expectativas económicas favorables para el 
próximo año, de poco servirá comerse las doce uvas en la 
cena de año nuevo y brindar por el próximo año, el pronós-
tico económico es grotesco. Si bien se ha anunciado que el 
salario mínimo aumentará 12 por ciento, esto poco incidirá 
en el ciudadano de a pie, porque nadie vigila su aplicación 
y sirve de pretexto a los empresarios para subir sus precios; 
es decir, la infl ación no cederá en todo el año.

Las cosas se pondrán interesantes, además, por la insis-
tencia del presidente de Estados Unidos de revisar 
el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) 
e imponer aranceles a los productos de exportación. Se 
concrete o no, con tales declaraciones se ha creado descon-
fi anza en el mercado fi nanciero, que describe a México 

como un país riesgoso para sus capitales; y el juego electo-
ral de la Reforma al Poder Judicial representa ese ingre-
diente faltante para sembrar la desconfianza entre los 
inversionistas no sólo extranjeros, sino a los de casa, que 
con tiento tomarán sus decisiones.

El gobierno se manifiesta como un inversor poco 
rentable, pues ha optado por obras improvisadas y la 
nueva administración recibe un país en quiebra. Todo 
hace pensar que en 2025 se cosecharán los yerros del 
gobierno en turno. Sin inversión no hay crecimiento, no 
hay empleo y esto provoca que las familias no tengan 
recursos para consumo; y sin éste las empresas entran 
en una crisis; además, con el aumento del precio de los 
productos, las mercancías estarán ahí abarrotando las 
bodegas sin que las mayorías puedan comprarlas.

El comienzo del año es sombrío; las cosas no esta-
rán nada bien. Durante las fiestas para recibir al Año 
Nuevo nos llenamos de energía y buena vibra y nos 
predisponemos para que sucedan cosas buenas, pero es 
mejor decir lo que viene para prevenirnos un poco. 
Aunque el escenario sea adverso, será un buen año, 
porque las condiciones económicas servirán para que 
tarde o temprano la gente se percate de que ha caído en 
un engaño; y la única esperanza de vivir mejor radica 
en luchar organizadamente para que un bienestar real 
nos alcance a todos. 

Expectativas económicas 2025
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Crecen las deudas de las familias mexicanasCrecen las deudas de las familias mexicanas

El crédito o deuda es una herra-
mienta fundamental para el modo 
de producción capitalista porque 
contribuye al crecimiento de los 
capitales a nivel individual y 
social, impulsa la centralización 
de capital y, entre otras funciones, 
pospone o alarga la llegada de las 
crisis de sobreproducción. El cré-
dito permite la transformación con-
tinua de las mercancías en dinero, que es 
utilizado para volver a comprar medios de trabajo, materias 
primas y pagar a los trabajadores, es decir, reinvertirlo en la 
producción y así continuar el ciclo de valorización del capital.

En el modo de producción capitalista, al trabajador se le 
paga por su jornada laboral equivalente a los recursos 
necesarios para reponer su fuerza de trabajo; es decir, lo 
necesario para reponer su desgaste físico y mental para 
seguir laborando. Sin embargo, este pago puede ser incluso 
menor, dependiendo de la correlación de fuerzas entre tra-
bajadores y capitalistas. En el caso mexicano, donde los 
puestos de trabajo escasean y la fuerza de trabajo abunda, 
la ventaja está del lado de los patrones. Así, se da el caso de 
que la población en pobreza laboral puede cubrir sólo el 
42 por ciento de la canasta básica alimentaria, con sus 
ingresos; en algunos estados, como Guerrero y Oaxaca, 
únicamente pueden adquirir una tercera parte (BBVA, 
2024). Otras familias que sí pueden adquirir la canasta 
básica, no tienen los recursos sufi cientes para satisfacer 
las necesidades históricas que el modo de producción 
capitalista demanda: celular, computadora, Internet, elec-
trodomésticos, etc. ¿De dónde se obtienen entonces los 
recursos para mantenerse en el día a día? Unas familias 
completan su gasto con los programas de transferencias 
monetarias del gobierno, otras, con deuda. 

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, el 
fi nanciamiento de la banca comercial a los hogares mexi-
canos fue de 5.07 billones de pesos al fi nal del tercer tri-
mestre de 2023 (última fecha que se tiene registrada), 
esto es un crecimiento de 3.9 por ciento en términos rea-
les respecto al mismo periodo del año anterior. Para 
dimensionar: si distribuyéramos la deuda de los hogares 
equitativamente entre todos los mexicanos, nos tocaría de 
39 mil 150 pesos por persona. La Encuesta Nacional 
sobre Salud Financiera 2023 (Ensafi) muestra que 

el 36.2 por ciento de las personas 
de 18 años o más tiene algún tipo 
de deuda; de éstas, el 17.1 por 
ciento considera que su endeuda-

miento es “alto o excesivo”. 
Un artículo de Cerda-Guillén, 

Cruz-Aké y Martínez-Palacios 
(2024) mostró que, de los hogares 
endeudados, los de los deciles más 
pobres son los que tienen una 

mayor tasa de endeudamiento –que muestra la proporción 
de las deudas respecto al ingreso de los hogares– y una 
tasa menor de ahorro –ingreso corriente menos gasto 
corriente–. Por ejemplo, el decil más pobre (I) tiene un 
endeudamiento de 15 por ciento y su ahorro es negativo 
(-16 por ciento), puesto que sus egresos son mayores a sus 
ingresos. En cambio, el decil más rico (X) tiene un endeu-
damiento de 11 por ciento y un ahorro del 44 por ciento. 
Estas cifras muestran, en parte, que los hogares pobres con 
acceso a los préstamos los utilizan para completar sus gas-
tos. En general, los mexicanos consideran que con un sala-
rio de 16 mil 421 pesos mensuales podrían cubrir sus 
gastos sin incurrir en deuda; 29.2 millones de trabajadores 
(49 por ciento) perciben menos de 15 mil pesos al mes (dos 
salarios mínimos). De la población encuestada en la 
Ensafi , el 30.5 por ciento dijo que no tuvo dinero sufi ciente 
para cubrir sus gastos sin endeudarse. 

Las deudas y la e stabilidad fi nanciera a futuro son causa 
de preocupación para las familias mexicanas: 36.9 por 
ciento de los encuestados en la Ensafi  muestra un nivel alto 
de estrés fi nanciero, el 34.9 manifestó haber experimen-
tado algún malestar físico a causa del estrés (colitis, 
gastritis, dolor de cabeza o cambios en la presión arterial), 
el 52.7 dijo sentir poco o nada de tranquilidad respecto a 
sus ahorros y el 34.6 comentó no poder hacer nada, o casi 
nada, frente a algún gasto imprevisto.

Este panorama de alto endeudamiento por parte de las 
familias mexicanas nos muestra muchas cosas, entre ellas, 
que se debe exigir que se creen más empleos y que se 
aumente el salario a un nivel que cubra ampliamente las 
necesidades de los trabajadores para que éstos tengan una 
vida digna. Así también, que sólo un gobierno de la clase 
trabajadora puede modifi car de raíz el sistema económico 
actual, que produce pobres, crea miseria e incrementa la 
riqueza de la clase capitalista. 
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El neoliberalismo que habéis matado goza de buena salud
Desde la campaña presidencial de 
Andrés Manuel  López Obrador 
(AMLO), todos escuchamos en los 
medios de comunicación que decretó 
“el fi n de la política neoliberal”, particu-
larmente el de la política económica. La 
Presidenta actual, desde su campaña, 
manifestó construir el segundo piso 
del mismo gobierno, por lo que la con-
signa sigue en pie. Sin embargo, vere-
mos que ese eslogan es pura demagogia 
pues, en los hechos, el gobierno de la 4T continúa con 
los principios básicos del neoliberalismo.

El neoliberalismo como sistema político-económico se 
introdujo en nuestro país, derivado de procesos económi-
cos mundiales, a principios de la década de los 80, ini-
ciando con los programas de ajuste de Miguel de la 
Madrid. Las razones para justifi car el nuevo modelo eco-
nómico radicaban en la necesidad de fortalecer la econo-
mía, misma que requería una menor participación del 
Estado en la conducción de ésta, porque estaba demos-
trado que el Estado no era capaz y que, con esta justifi ca-
ción, se concibía como un mero generador de las 
condiciones para que las empresas privadas prosperaran. 
Asimismo, se atacó el défi cit fi scal mediante los recortes 
en el gasto público que iba dirigido a solucionar servicios 
básicos como educación, salud e infraestructura urbana en 
beneficio de la población. Entonces, el neoliberalismo 
implicó una reforma económica en benefi cio de los ricos, 
donde el aparato estatal participa principalmente disminu-
yendo el gasto público para tales servicios. 

Durante el gobierno de AMLO, la situación económica 
no fue buena para los mexicanos, tanto por las decisiones 
tomadas desde la presidencia como por la crisis desatada 
por la pandemia. Miles de familias trabajadoras y de clase 
media perdieron sus empleos, negocios o patrimonio. Pero 
los que no solamente no perdieron, sino que salieron 
benefi ciados, fueron los milmillonarios: sus fortunas 
crecieron de manera exponencial. Esto no sólo pasó en 
nuestro país, donde según la “Cuarta Transformación” 
(4T), el neoliberalismo es cosa del pasado, sino en todo 
el mundo.

A pesar de la situación antes descrita, el Estado mexi-
cano aplicó recortes al gasto público. Año tras año, nos 
enteramos de que la educación, la vivienda, la salud y la 

infraestructura, sufrieron recortes 
justificados como ahorros. Por otro 
lado, vimos también cómo una gran 
cantidad de recursos se destinaban a 
las megaobras, que muy poco van a 
benefi ciar a la población mexicana.

Asimismo, una característica que 
tuvo el gobierno obradorista, propia 
de un Estado neoliberal, fue su polí-
tica de no tratar con grupos organiza-
dos, sólo con individuos; una relación 

del todo desigual, ¿qué es un Esta do comparado con un 
ciudadano?

Ya en el nuevo sexenio, con apenas unos meses en el 
cargo, Claudia Sheinbaum ha creado un Consejo Asesor de 
Desarrollo Económico Regional y Relocalización, encabe-
zado por Altagracia Gómez, quien es presidenta de 
Promotora Empresarial de Occidente (PEO). Este grupo 
empresarial tiene intereses en Minsa, una de las empresas 
del duopolio de la harina de maíz para tortilla, así como de 
Dina, empresa productora de autobuses y camiones y del 
banco Almer. Llama poderosamente la atención que un 
gobierno que difunde haber superado el neoliberalismo 
siga las recomendaciones del capital privado. Esto no sola-
mente se ha reducido al sistema neoliberal, sino que ancla 
la economía del país a los intereses de una cúpula, anta-
gónicos a los de los sectores populares. 

Una de las propuestas con las que dicho Consejo pre-
tende la reactivación económica es el nearshoring, que 
da por existentes las ventajas por ser vecinos de la eco-
nomía más grande del mundo. Este arreglo comercial 
consiste en que seamos proveedores de fuerza de trabajo 
a menor precio para las empresas, específi camente nor-
teamericanas, que brindemos las facilidades económi-
cas, legales y territoriales que éstas necesitan para 
obtener cuantiosas ganancias. Este tipo de arreglo no es 
nuevo, el país ya lo ha experimentado en ocasiones 
anteriores y no ha sido provechoso para la gran mayoría 
de los mexicanos.

Este Consejo asesor y toda la política económica 
de la 4T revelan que el neoliberalismo goza de cabal 
salud. Sigue pendiente la tarea de transformar el 
modelo económico, para lo que es necesario que la socie-
dad civil se organice en torno a un proyecto alternativo 
de país. 
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Absorción escolar, nivel superior en México

Mapa de la absorción del nivel superior en cada estado para el ciclo escolar 2023-2024. 
Elaboración propia con datos de la SEP. El tono más oscuro indica una mayor absorción.

La educación universitaria es un paso 
indispensable para el desarrollo científi co y 
tecnológico. Es también un pilar funda-
mental para el avance de México, ya que 
puede potenciar el crecimiento económico, 
la equidad social y la competitividad glo-
bal. La formación universitaria dota a las 
personas de conocimientos y habilidades 
especializadas, fomentando la innovación 
y la resolución de problemas en diversos 
sectores. Asimismo, la investigación cien-
tífi ca y tecnológica impulsa el desarrollo de 
soluciones adaptadas a los retos naciona-
les, como la sostenibilidad y la salud. En 
conjunto, estos elementos no sólo podrían 
fortalecer la soberanía de México, sino pro-
porcionar oportunidades que mejoren la 
calidad de vida de toda la población, redu-
ciendo desigualdades y promoviendo un futuro más próspero. 
Pero, ¿cuál es la capacidad del sistema educativo mexicano 
para dar espacio a la formación de profesionistas?

La absorción de nivel superior en nuestro país fue de 90.7 
por ciento en el último ciclo escolar 2023-2024. Este indica-
dor se refi ere a la proporción de alumnos que ingresan a pri-
mer grado de nivel universitario respecto a los alumnos 
egresados de la preparatoria y ciclo anterior inmediato. Así, 
la absorción escolar cambia de un ciclo escolar a otro. En la 
absorción de nivel superior contabilizada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) están incluidos los estudiantes 
de licenciatura, normales, carrera profesional técnica y los 
universitarios de la modalidad no escolarizada. Este indi-
cador mide la capacidad que el sistema educativo nacional 
y los estatales muestran para conservar el tránsito entre 
nivel medio superior y nivel superior. 

Los estados con la menor capacidad de absorber a los jóve-
nes en edad universitaria durante el ciclo escolar 2023-2024 
fueron Chiapas (posición 32), Guerrero (31) y Oaxaca (30), 
que son también las entidades con mayor pobreza, seguidos 
de Jalisco en la posición 29. La posición número uno en 
absorción de estudiantes de nivel superior pertenece a la 
Ciudad de México (CDMX) desde 2014, con excepción del 
ciclo 2021-2022, en el que Aguascalientes tuvo la mayor 
absorción. En los últimos cuatro ciclos escolares, la CDMX 
ha recibido en sus centros a más estudiantes de los que 
egresan de sus preparatorias y bachilleratos;, lo que 

probablemente se explique por la migración de jóvenes de 
otros estados hacia la CDMX para estudiar la universidad.

Estos datos refl ejan las defi ciencias existentes en el sis-
tema educativo mexicano: la falta de capacidad y espacios 
para absorber a todos los jóvenes en edad universitaria, así 
como la centralización de las mejores instituciones educati-
vas en la CDMX. Esta desigualdad geográfi ca obliga a miles 
de familias de escasos recursos a incrementar sus gastos 
para poder dar a sus hijos una buena educación, incluso si se 
trata de universidades públicas, pues hay que pagar rentas y 
alimentación cuando sus hijos estudian en la CDMX.

En este escenario, resulta contradictorio y preocupante 
que el paquete económico planteado por la actual adminis-
tración para el año próximo no sitúe en las prioridades el 
fortalecimiento del sistema educativo y que, por el contra-
rio, se plantee una reducción de 1.2 por ciento en el presu-
puesto asignado a la educación. Aprobado este presupuesto, 
los recursos totales destinados a la educación suman 1.1 
billones de pesos, es decir, 3.2 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), un porcentaje bajo respecto del PIB 
promedio, que destinan los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la edu-
cación (4.9 por ciento). Para que México realmente se con-
vierta en un país económicamente fuerte y soberano necesita 
sufi cientes profesionistas, científi cos e investigadores; y, 
para poder formarlos es indispensable un sistema educativo 
universitario completo y competente. 
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Deportes extremos en busca de un lugar olímpico
La categoría “deporte extremo” se refi ere a la clasifi ca-
ción de ciertas disciplinas deportivas con un alto nivel 
de riesgo inherente; deriva de actividades de aventura 
relacionadas con el alpinismo y la escalada en roca en el 
Siglo XIX; sin embargo, el término se popularizó en la 
década de 1980 y 1990 del Siglo XX gracias al surgi-
miento de deportes como el snowboard y el paracai-
dismo de caída libre.

El propósito de estas actividades consiste en 
“superarse a uno mismo”, y para ello es necesario el 
desarrollo de cualidades físicas, habilidades motoras y 
resistencia en general, pero, sobre todo, una buena pre-
paración psicológica. 

A diferencia de otros deportes, como el futbol, el bas-
quetbol o el volibol, por mencionar algunos, cometer un 
error en los deportes extremos puede causar la muerte de 
quien lo realiza; para la práctica de estas disciplinas resulta 
fundamental dominar el temor, conservar el autocontrol y 
mucha concentración.

Por lo general, este tipo de actividades está estrecha-
mente relacionado con la naturaleza y su objetivo funda-
mental es vencer los obstáculos que ésta pueda presentar 
al atleta; el deportista se enfrenta a retos tales como agua, 
montañas, nieve, aire y terrenos irregulares; sin embargo, 
una actividad que incluya estas características no siempre 
puede denominarse como “extrema” (turismo alternativo 
o actividades recreativas); esto dependerá del grado de 
desarrollo actual que presente la disciplina. 

Según Vargas (2010), las características fundamentales 
que debe cumplir una actividad para considerarse precisa-
mente extrema son: considerar su práctica como un riesgo 
físico, gran cantidad de adrenalina involucrada y, casi 
siempre, se ejecuta individualmente.

Entre los deportes extremos más destacados se encuen-
tran el paracaidismo, descenso de ríos, alpinismo, moto-
cross, downhill, surf , parapente, etc.

 Algunas de estas disciplinas ya están incluidas en la lista 
de deportes olímpicos, tal es el caso del snowboard; esta 
disciplina combina elementos del surf, el skateboarding y el 
esquí; tuvo su debut olímpico en Nagano 1988 con las com-
peticiones de slalon gigante y halfpipe; las disciplinas tuvie-
ron un éxito rotundo y volvieron en los años posteriores.

Sin embargo, a pesar de la práctica constante de los 
deportes antes mencionados, éstos no han logrado posicio-
narse como candidatos para juegos olímpicos debido a la 

reducida popularidad con la que cuentan; para ser con-
siderados deben tener presencia en mínimo 74 países y 
cuatro continentes, en la categoría masculina y 40 países 
y tres continentes en la categoría femenina; además de 
que al deporte comercial no le redituaría incluir deportes 
“no-llamativos” para el público, porque no generaría 
ingresos considerables como sí lo hace el futbol, el beisbol 
o el basquetbol, deportes más populares.

A ello se suma que los deportes extremos requieren cos-
tosos implementos; de manera que no son accesibles para 
todos los sectores de la población, como puede verse a 
continuación: un futbolista profesional necesita aproxima-
damente 10 mil pesos para cubrir sus gastos de uniforme y 
zapatos; en cambio, un atleta que practica patinaje en 
descenso necesitaría alrededor de 93 mil pesos para cos-
tear la compra del material deportivo requerido para prac-
ticarlo; claro está que esto puede variar según la calidad de 
los implementos; sin embargo, si hacemos ahora el cálculo 
del ingreso para los deportistas, aquel que practica 
downhill recibe poco de lo que puedan aportarle sus patro-
cinadores (en caso de que los tuviera) y no es sufi ciente 
para vivir; por lo general, es él mismo quien termina fi nan-
ciando sus competencias, a diferencia de un futbolista pro-
fesional, que gana cantidades exorbitantes  por cada minuto 
jugado; como puede notarse, existe un abismo entre los 
deportes extremos y los más populares; ésta es la razón por 
la que las autoridades de diferentes niveles no invertirán 
en la práctica deportiva de cualquier disciplina que no 
asegure una medalla u obtener grandes dividendos. 
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Si se observa estadísticamente, 
se identificará con facilidad el 
fenómeno de que las manifestacio-
nes de las llamadas bellas artes son 
frecuentadas, generalmente, por 
sectores de ingresos medios y altos. 
Este patrón se repite en práctica-
mente todas las sociedades.

Las razones de esto son múltiples 
y complejas. Podemos encontrar el 
primer motivo en el origen mismo 
del arte como disciplina autónoma. 
Si bien es cierto que los primeros 
hombres y mujeres cantaron, pinta-
ron y danzaron desde los orígenes 
mismos del género humano, estas 
actividades tuvieron siempre una 
función mágico-religiosa; el arte 
como tal aparece solamente cuando 
la sociedad se halla bastante madura sobre la base de las 
clases sociales. Mientras la inmensa mayoría trabajaba en 
arduas labores manuales que garantizaran el sustento 
material de la sociedad, aparecieron, en contraparte, 
los guías espirituales, los administradores, los sabios, los 
artistas. Puede decirse, entonces que, desde su origen, 
el arte lleva un germen de elitismo. 

Una segunda razón puede rastrearse en la historia del arte 
de los últimos tres siglos. No son pocas las biografías que 
presentan la vida del artista como una especie de lucha 
incontenible entre el genio y la sociedad. Y no se trata sola-
mente de un truco discursivo. Esta presunta incomprensión 
de la sociedad vulgar y decadente hacia el artista inmaculado 
es la base de toda la crítica social del Romanticismo, por 
ejemplo. Con diferentes programas estéticos, este discurso 
se ha reproducido desde entonces. El artista, se afirma, 
percibe todo desde una sensibilidad única, inaccesible para 
el resto; la “vulgarización” de su lenguaje, el hacerlo acce-
sible para sensibilidades poco educadas, implica su renun-
cia a este “don” en aras de la fama y el aplauso fácil. Se 
condena, desde esta perspectiva, todo arte que sea accesible 
al gran público. Una exposición magistral de este programa 
puede encontrarse en el célebre ensayo “Sobre lo espiritual 
en el arte” del pintor ruso Vasili Kandinski. 

Hay todavía una tercera causa, sólo que ésta es de natu-
raleza bastante diferente. Mientras que las dos razones 
enunciadas brotan del propio desarrollo histórico del arte, 

es decir, se nos presentan petrificadas en tanto que son 
inmodificables, esta tercera causa tiene que ver con nues-
tro presente vivo. 

Tradicionalmente, en las sociedades capitalistas, 
la actividad artística como práctica –es decir, tanto la 
creación como la apreciación– han pertenecido a 
pequeños círculos más o menos acomodados. Vivir del 
arte, como tal, es casi imposible. Es aquí, entonces, 
donde aparecen las políticas culturales de los gobier-
nos, que asumen, en casi todos los modelos culturales, 
la responsabilidad de fomentar esta actividad.

Así, las acciones en política cultural de un gobierno 
determinado influyen, progresiva o regresivamente, 
en esta elitización de las prácticas artísticas. Un 
Estado que impulsa las artes permite que toda persona 
con interés en desempeñar alguna actividad artística 
en un nivel profesional, encuentre herramientas ade-
cuadas que le permitan hacer de esta actividad su 
modo de vida, incluyendo su fuente de ingresos. Esto 
se refleja en fuertes presupuestos al sector cultural y 
en planes bien diseñados que alcanzan sus objetivos. 
Al contrario, un Estado que abandona estas responsa-
bilidades, que destina presupuestos cada vez menores 
y que trabaja con políticas improvisadas, perpetúa y 
profundiza el hecho de que sólo un puñado de círculos 
acomodados puedan dedicarse despreocupadamente a 
la actividad artística. 

¿Es elitista el arte?
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El mercado ilegal de narcóticos estimula dos pulsiones 
del ser humano moldeado por la sociedad capitalista: el 
hedonismo y la ambición inescrupulosa por el dinero. Lo 
primero se explica por ese apoderamiento masivo que hacen 
las empresas de las voluntades de millones de personas. 
Inyectan el sofi sma en la mente de todos: consumir es brin-
 darle sentido a la existencia.

No es para menos. Las ganancias de las empresas multi-
nacionales dependen del consumo tumultuoso. La burguesía 
se ha especializado en crear necesidades artifi ciales y tam-
bién ha sido capaz de mejorar en grado sumo la calidad de 
las mercancías más básicas. Por ejemplo, comemos, bebe-
mos, viajamos, nos entretenemos mejor que antaño (claro, 
con el dinero sufi ciente); entonces, para consumir mejor y 
más debemos ser amantes irrefrenables del placer, no con-
formarnos con lo estricto; nos moldean, pues, para un 
estilo de vida que huye de lo simple y monótono (aunque 
la monotonía sea el modo de producir efi cientemente en el 
capital); luego, este estilo de vida se esculpe al ritmo del 
consumo excesivo orientado al hedonismo llano; las clases 
altas imponen la idea de que la diversión es el exceso; un 
hedonismo falso y frívolo: vivir en fiesta eterna es darle 
rienda suelta al deleite de los sentidos, el mañana no existe. 

Por ello, los juguetes de la burguesía: las celebridades de 
la música, del cine, de las redes sociales lo presentan como 
un incentivo al glamour y en los clubes nocturnos y centros 
de la socialité encontramos abundancia de aquellas sustan-
cias psicotrópicas. Aunque el consumo esté normalizado en 
las élites, no es una situación privativa. Su ejemplo obse-
siona a los habitantes de los barrios y pueblos más pobres 
que, aunque su miseria objetivamente los aleje de sus millo-
narios opresores y explotadores, no renuncian al anhelo de 
vivir las vidas de aquéllos. Y en sus posibilidades también se 
entregan a la evasión placentera de la realidad. Sus motivos 
también incluyen huir de la monotonía, pero por lo lacerante 
de la miseria y la frustración. En masa, pues, se arrojan a 
la manufactura y tráfi co de estas mercancías adictivas, 
que representan un atajo para saborear, así sea efímera-
mente, de las riquezas y cotos de poder que les niega su 
situación objetiva de clase. De esta guisa, el mercado de 
drogas se arraiga en todas las clases sociales. 

Todos los productores buscan clientes de por vida. 
Hacerlos consumidores cautivos es convertirlos en adictos 
a una mercancía. De ahí que la cantidad y calidad de los 
estupefacientes crezca exponencialmente sin que ningún 
superpolicía o “supercapitán América” pueda detenerlo. 

Bajo esta lógica, no es inaudito pensar que la prohibición, 
más que una medida para cuidar la salud colectiva, tenga 
como objetivo garantizar los precios altos; por ser ilegal, el 
negocio es más lucrativo. Éste es el segundo estímulo: el 
dinero en exceso. Una sociedad amante del dinero nunca 
deja pasar la oportunidad de aumentar sus negocios, aunque 
éstos produzcan daños colaterales infernales e irreversibles. 
El tráfi co de drogas genera sufi ciente dinero para ablandar 
a los “incorruptibles” y profundizar la parásita ambición 
de los corruptos de todos los niveles de gobierno. 

Sí, también ocurre en el autodenominado país más 
democrático del mundo: Estados Unidos (EE. UU.). 
Justamente esta sociedad es la más consumista y ambiciosa 
que ha producido el capital. ¿Es por eso que han pasado tan-
tas décadas y el combate efectivo contra las adicciones y el 
narcotráfi co han sido un fracaso? Presuntamente se deco-
misan miles de cargamentos ilegales de drogas, pero 
su población es más adicta que antes: en EE. UU., cerca de 
300 personas mueren al día y más de 110 mil anuales, en su 
mayoría jóvenes, por sobredosis de drogas sintéticas ilícitas, 
entre ellas el fentanilo, según el Centro de control y pre-
vención para enfermedades de aquel país.

Y en México la situación no es menos dramática. La 
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 
Tabaco ha reportado un aumento en el consumo de sustan-
cias psicoactivas. Entre 2013 y 2023, el uso de estimulantes 
tipo anfetamínico (ETA) se incrementó en un 416 por ciento. 
Además, el consumo de metanfetaminas y éxtasis ha 
aumentado 400 por ciento durante la última década.

Miente la Presidenta cuando afirma que México no 
atraviesa por un problema de salud pública ocasionado 
por adicciones a drogas como en EE. UU. Nuestra penosa 
dependencia económica también nos hace emuladores de 
la cultura estadounidense. Idolatramos al país del norte, 
aunque históricamente haya sacado ventajas de nuestras 
desgracias y debilidades.

Así pues, el capitalismo engendra demonios que no desea 
aniquilar. Todo vale mientras haya fortunas para los de 
siempre y nada importan la enfermedad, muerte y “miseria 
del populacho”. La creación de una sociedad más soberana 
y equitativa es el camino para el desarrollo de una sociedad 
más saludable. Eso implica, inevitablemente, desplegar una 
economía que supere los defectos indeseables del capita-
lismo. Esperar que sólo el asistencialismo consolide una 
nación poderosa signifi caría vivir en una realidad narcoti-
zada: ilusoria y autodestructiva. 

En el país de la narcoadicción
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Mitos y fantasías de la clase media en México, de Gabriel 
Careaga Medina

Es una investigación sociológica de la 
clase media mexicana de la segunda 
mitad del Siglo XX en la que su autor 
(Ciudad de México, 1941-2004) diagnos-
ticó que tal estrato social (para entonces 
ya predominante en el país) se caracteri-
zaba por su tendencia a simular, a entre-
garse al intuicionismo y al hedonismo 
para evadirse de la soledad. Careaga, de 
formación marxista, fue alumno y maestro 
de sociología durante 30 años en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

En tres décadas de estudios, teóricos y 
de campo, pudo concluir, quizás con 
demasiada severidad que, desde la 
Colonia Española, la Independencia y el 
Porfiriato, los clasemedieros compartie-
ron pobreza e incomprensión con las cla-
ses bajas; y que a partir de la Revolución 
Mexicana de 1910 se incrementaron, 
desplazaron a los campesinos no propieta-
rios, empezaron a sentirse menos solos y a 
compartir los beneficios del desarrollo bur-
gués e industrial iniciado en los años 20 del 
Siglo XX.

Según Careaga fue en los años 60 
cuando los integrantes de la clase media 
(políticos de partido, pequeños y medianos 
empresarios, funcionarios públicos, buró-
cratas, profesionistas, estudiantes, educa-
dores, empleados privados, intelectuales, ministros 
religiosos, militares, etc.) definieron con mayor nitidez sus 
rasgos de conducta más criticables: encomiar como “úni-
cos” a sus familiares; aspirar a ser ricos para viajar a 
Estados Unidos (su modelo cosmopolita) y a despilfarrar 
dinero en supermercados, autos y conciertos de música 
popular.

El exigente sociólogo universitario describe al “típico” 
clasemediero mexicano como un personaje presuntuoso, 
parlero, fiestero, aficionado a los deportes más populares 
(futbol soccer, americano y beisbol); lector predominante 
de cómics; propenso a la filiación de derecha (aunque en 
los años 60-80 los mejor instruidos participaron en el 
movimiento estudiantil de 1968, partidos de izquierda y 

guerrillas de ultraizquierda); y militante político muy dado 
al arribismo y la corrupción.

En una de las páginas de este libro, cuya primera edi-
ción vio la luz en 1974, su autor cita una frase del 
Manifiesto del Partido Comunista (1848) en la que Carlos 
Marx y Federico Engels afirman que los integrantes de las 
clases medias “no son revolucionarios, sino conservado-
res; más todavía, reaccionarios, pues pretenden volver 
atrás la rueda de la historia”.

Careaga publicó 10 libros de investigación sociológica, 
entre los cuales el más celebrado fue precisamente el rese-
ñado aquí. También fueron ampliamente leídos durante los 
años 70 y 80, y ahora muy consultados, Biografía de un joven 
de clase media (1977) y La ciudad enmascarada (1985). 
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El cosmopolitismo de José Santos Chocano
La epopeya del Morro (1899) 
es el título de un extenso poema 
heroico del peruano José 
Santos Chocano (1875 - 1934) 
en el que su ideario socialista, 
unido a un apasionado rescate 
del pasado americano, vibra 
en versos de arte mayor con 
tanta perfección formal como 
erudita profundidad. En la 
Invocación, al modo clásico, 
y en una intrincada y culta 
fi ligrana, el poeta llama a la 
musa para que abandone los 

banquetes de la victoria y se disponga a cantar las haza-
ñas de los héroes modernos para salvarlos del olvido:

(…)
¡Musa: el héroe está ahí! Bésale y rompe
el canto al fi n; que si no es bronce, el canto
no se oxida tampoco ni corrompe…
Así está el héroe: besa sus heridas;
enjúgale el sudor; contén el llanto;
y al vibrar tus estrofas conmovidas,
justo es que en sacra inspiración te exaltes,
para cantar las luchas encendidas
entre ese héroe inmortal –como Leónidas–
y la suerte traidora –como Efi altes–…

“La poesía de José Santos Chocano –dice el erudito 
guatemalteco Arqueles Vela en Literatura Universal (1950)– 
es una poesía de lucha. Iras santas contiene los primeros 
impulsos de su espíritu rebelde, de un pensamiento opuesto 
a las ideas de la sociedad contemporánea. Una fuerza anar-
quista se vislumbra en la temperatura de su verso: protesta 
lírica contra la desorganización del mundo. Su verso se alza 
como un símbolo activo en la existencia del hombre; como 
una alegoría de la justicia desterrada de la humanidad. 
Proclama la igualdad como un derecho; como una condi-
ción de las relaciones sociales” (…)“su poesía tiene una 
fi nalidad: la redención social. Es utilitarista, de tendencia 
cívica. El arte ha de servir al hombre para violentar la 
transformación de la estructura de la sociedad. El arte y 
el hombre se identifi can en el ideal común”.

La primera de las diez partes que componen esta 
extensa epopeya es El canto de los héroes, en que expresa 
su convicción cosmopolita, que considera como patria 
a la humanidad entera. Si los héroes del pasado han 
contribuido al presente, y su recuerdo debe ser 

preservado, el poeta confía en que las generaciones venide-
ras tendrán sus propios héroes, ya no locales, sino forjadores 
de una “patria universal” libre de injusticias y opresión.

(…)
¡Sacras son las furiosas tempestades
que fecundan la vida con la muerte:
deben serlo también, ya que igual suerte
tienen siempre las hórridas peleas,
las ideas de todas las edades
y los héroes de todas las ideas!

Pronto, pronto, mañana,
la idea de una patria solamente
la eterna unión para la especie humana,
ha de rayar, desde las altas cumbres,
sobre la triste y abatida frente
de las encadenadas muchedumbres.

La Patria vieja cambiará de nombre;
y el nuevo nombre que soñó la mente
triunfará al fi n en la batalla ruda...
¡Oh! ¡Patria Universal! ¡Patria del hombre:
todo un siglo, muriendo, te saluda!

Y entonces surgirán potentes brazos,
que el yugo desigual hagan pedazos
y la bandera universal levanten:
y vendrán otros héroes; pero entonces
esculpidos serán en otros bronces
y habrá otras liras que también los canten.

(…)

Hoy canta, ¡oh, musa! cual cantara un día
la musa de Simónides la suerte
de los que hallaron, en la lucha impía
de las mismas Termópilas, la muerte.
Y di también como ella, ante la fría
tumba del héroe que escalara el cielo:
«Su tumba es un altar; y su memoria
vive en la patria con perenne duelo;
y su duelo es un canto de victoria!»

¡Todo puede morir! La fe se trunca,
el amor pasa, la esperanza ceja:
no peligran jamás, ni mueren nunca,
sólo los héroes de la historia humana.
¡Hoy canta al héroe de la patria vieja
y al de la Patria Universal mañana! 
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ÉXODO
Nadie sabe a qué hora llegará el tren
o cuándo partirá. Lo llaman La bestia:
hay que acostársele encima o colgársele a los lados; dormir
según se quiera, a riesgo de perder un miembro, o algo peor.
Hay que lavar la camisa en el río o en gasolineras
para no despertar sospechas en camiones atestados,
y comenzar el día con el mismo rito de consuelo:
lava, friega, rézale al dios de los largos viajes.
En la pared del refugio de migrantes, hay un letrero
que dice: Tapachula-Houston, 2930 kilómetros.
Tal vez esta noche el tren saldrá, cruzará
los enormes, oscuros cementerios sin cruces.
El Sol se pone y tú esperas; escribes cartas
mientras una joven pareja de El Salvador
pone a dormir al niño en pañales.
No hablan. El niño no llora.
En la frontera norte hay ángeles
que dejan agua y comida en el desierto;
pero sus sombras vuelven de noche,
dicen, a envenenarlas.

OBITUARIOS DE BELFAST
El sobreviviente
Uno debe preguntárselo, en serio:
¿qué clase de hombre se pondría en peligro
si ya lo habían sacado
de una sepultura recién cavada?
Pensó que ahí estaría a salvo
entre tijerillas, ciempiés y gusanos:
ni un respiro, sólo el rugido
de su propia sangre en los oídos.
Lo tasajearon, lo arrojaron en un callejón,
y lo último que esperaban era ver
al propio Lázaro en el asiento trasero de un coche
sin placa en Shankill, señalándolos con el dedo.
De noche, entresaca en el montón escombros,
dando buen uso a lo que la ciudad desecha.

No hay muchos que lo sepan…
Tenía manos suaves como de niña, aunque dudo
que sus víctimas lo notaran cuando las tomaba
por el mentón, para después alzárselo con fuerza
y cortarles el pescuezo.
Eran las vetas de grasa de la carne que a diario tenía entre manos
lo que se las mantenía tan suaves, tanto aplastar, enrollar
y, desde luego, cortar: cortar era todo un arte.
Al fi nal, aterrizó con suavidad:
diez muy buenos años entre los suyos cuando lo soltaron.
Solo, sí, terminó solo al fi nal;
nadie le puso una pistola en la sien,
nadie le puso un dedo encima,
suave o no.

El funeral del carnicero
¿Y de qué creyó el pendejo que se trataba?
¿Iba a tomar una foto de algo
que no hubiéramos visto ya?
Le dieron unas buenas palizas,
debió hacer caso a las advertencias…
yo he asistido a más funerales
que él comido caliente.
¿Visión de largo alcance? Ay, no inventes.
Me lo sé de memoria. Punto fi nal.

El cobrador
Armageddon a la vista: lo esperábamos,
la cabeza y el cuerpo cuadrándose por la derecha
al grado que no había otra cosa que el sonido de tambores
y de nuestros propios pies. Mis hermanos estaban en el ejército,
pero yo, defendiendo a mi gente.
No importaba quién era el blanco;
el hecho de conocerlo del trabajo
sólo facilitó las cosas.
Él era el precio a pagar,
y yo el cobrador.
Cuando escuchas el estallido, ya es demasiado tarde,
nunca te vuelves a sentir entero;



www.buzos.com.mx

55

6 de enero de 2025 — buzos

POESÍA

P
O

E
S

ÍA LORNA SHAUGHNESSY
Nació en Belfast, Irlanda del Norte, el 30 de enero de 1961. Es 
poeta, traductora, investigadora y profesora de lengua espa-
ñola en la Universidad Nacional de Irlanda, en Galway. Ha publi-
cado los libros de poemas Torching The Brown River (2009), 
The Witness Tree, (2011), Lark Water (2021) con Salmon Poetry, 
y el libro de bolsillo Song of the Forgotten Shulamite (2005), 
por Lapwing Publications. Estudiosa de la Generación del 27, 
se ha encargado de traducir a poetas mexicanos contemporá-
neos y de dos traducciones de poesía: Mother Tongue: Selected 
Poems by Pura López Colomé y If We Have Lost our Oldest 
Tales, de María Baranda (2006). Su traducción de The 
Disappearance of Snow de Manuel Rivas fue publicada en 
2012. Sus títulos académicos incluyen una especialización en 
la fi losofía poética de Pedro Salinas. 

como el mismísimo segundo en que alguien
te tomó la cabeza y te sacó las entrañas.
Estoy cansado. He decidido
ponerle fi n a todo esto.

EURÍDICE A ORFEO
¿De qué dudaste?, Orfeo,
emergiendo a la luz.
¿De la certeza de mi paso?
¿De tu fuerza encantadora?
Oh, poeta de mucho poder y poca fe,
amansaste las bestias con tu canto
pero de tu don desconfi aste.
¿Escuchaste mis pisadas
en la salida del infi erno? 
¿O te ensordecían
los latidos de tu miedo?
Más fácil echar la culpa a mis pies inseguros,
transformar pérdida en desdén
y despreciar a mis hermanas tracias.
Dicen que tu cabeza se fue rodando hasta Lesbos; 
yo lo dudo; 
los dulces acordes de tu don desleal 
sobrevivirán mucho tiempo a esta canción.




