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A FONDO

L     
 

Especialistas consultados por buzos habían demostrado antes que, en México, los 
contribuyentes de menores ingresos pagan más impuestos que los de altos ingresos; 
los que ganan menos, pagan más y los que ganan y poseen más, pagan menos. Esta 
situación no cambió durante el primer sexenio de la “Cuarta Transformación” (4T) 
por más que repetía, como una de sus consignas, “primero los pobres”; el conte-
nido de esta frase, en el caso de la recaudación fiscal, podría interpretarse así: 

“primero pagarán más los pobres”.
Ciertamente, un pobre paga menos impuestos que un rico, pero su contribución tiene que multipli-

carse por muchos millones de pobres, es decir, de trabajadores; no sucede lo mismo con el impuesto 
que paga un rico, por eso los pobres pagan más.

Cuando AMLO presumía que durante su gobierno no habría más impuestos hablaba, en el fondo, 
de que no se afectarían los intereses de los ricos, tal como sucedió; pero nunca prometió dejar de 
cobrar impuestos a los pobres.

La Constitución no se ha reformado en los últimos años para exprimir más a la clase trabajadora, 
seguramente porque los pobres están en el límite que pueden soportar; y no se piensa ni se dice exen-
tar a los contribuyentes menores, a los trabajadores, del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Durante la continuación de la 4T, o lo que llaman su “segundo piso”, el desequilibrio entre los gastos 
y los ingresos del gobierno se ha profundizado. Los efectos de la política económica del “primer piso” 
afloran por todos los poros de la sociedad mexicana; equilibrar ingresos y gastos se ha convertido en 
una urgente necesidad cuando no se tienen grandes espectativas en la producción petrolera y el futuro 
de las exportaciones mexicanas baila sobre la cuerda floja tendida por Trump, sostienen analistas de 
la economía y especialistas en finanzas públicas. Lo mismo dicen del renglón de las remesas.

¿Cómo podría solucionarse el problema del desbalance entre los ingresos y los gastos de la 4T? Los 
analistas afirman que al gobierno le queda solamente el camino de los ingresos fiscales y por esa razón 
el “segundo piso de la 4T” ha diseñado su “Plan Maestro 2025” para mejorar la recaudación fiscal; 
es decir, en palabras llanas, para aumentar los impuestos, garantizando la “cooperación” de los que 
siempre han pagado más: los pequeños contribuyentes y entre éstos, millones de trabajadores.

El camino, la solución para el problema del desequilibrio, es la recaudación a través de una reforma 
fiscal progresiva, es decir, que los sectores de mayores ingresos paguen más impuestos, porque los de 
menores ingresos, los pequeños contribuyentes, microempresarios y asalariados ya están en el límite. 
Ésta sería la esencia de un verdadero “plan maestro”, porque los otros “planes maestros” ya probaron 
su ineficacia.

Atreverse a realizar una recaudación fiscal progresiva marcaría la diferencia entre el “segundo” 
y el “primer piso”, porque desde tiempos de AMLO, la 4T se ha negado a cobrar más impuestos 
a las grandes fortunas y ha desestimado la opinión de quienes recomiendan realizar una reforma 
fiscal. Si el nuevo gobierno decide seguir por el mismo camino que su antecesor, esa negativa 
tendrá también su “segundo piso”. 
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LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

Con otro “Plan Maestro” en 2025 para recaudar impuestos con mayor efi cacia entre pequeños 
contribuyentes, la “Cuarta Transformación” (4T) distrae la atención pública para descartar 
otra vez una reforma fi scal progresiva con la que paguen más quienes más ganen.

LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
SEGUIRÁN PAGANDO SEGUIRÁN PAGANDO 
MÁS IMPUESTOS
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Ag o t a d o s  i n c l u s o 
los fondos públicos 
para emergencias 
fi nancieras y ante su 
urgencia de circular 
m á s  d i n e r o ,  e l 

Gobierno Federal se centra nuevamente 
en obtener más recursos de esos causan-
tes fiscales, que son mayoría en el 
padrón de contribuyentes y sostienen el 
gasto público; mientras que el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
tapa los hoyos fi nancieros de la admi-
nistración pública mediante más solici-
tudes de préstamos.

Aunque se incluyen empresas, los 
principales contribuyentes son los tra-
bajadores formales que cobran por 
nómina, y los informales, que laboran 
bajo el sistema de cobro por honorarios, 
de quienes, al fi nal de cuentas, la 4T no 
ha podido obtener recursos sufi cientes 
para solventar su creciente gasto. 

“Hay empresarios que dicen: ‘es que 
pagamos más impuestos’; pero se ha 
visto que, proporcionalmente, quienes 
pagan más impuestos por sus ingresos, 
siempre han sido los trabajadores”, 
comentó, entrevistado por buzos , 
el analista económico y financiero 
Kristobal Meléndez. 

Los trabajadores formales, por 
nómina, “porcentualmente pagan más 
porque no tienen la posibilidad de 
deducir impuestos”, advirtió Meléndez, 
refi riéndose a la carencia de derecho a 
reducir impuestos en algunos gastos 
prioritarios, por ejemplo en servicios 
privados de salud.

Entre los contribuyentes, el segundo 
lugar lo ocupan las empresas que falsi-
fi can información sobre sus gastos de 
producción (deducibles de impuestos) 
para pagar menos al fi sco, describió el 
investigador. 

La mencionada insuficiencia de 
ingresos fi scales, sumada a un creciente 
gasto público, condujo al país a un ries-
goso desbalance tanto de entradas como 
de salidas de dinero por casi dos billo-
nes de pesos (bdp), una cantidad que, en 

lugar de descender, podría incremen-
tarse en este año, agudizando los riesgos 
fi nancieros del país. 

A decir de especialistas consultados, 
mantener un grande y persistente défi cit 
fi scal resulta altamente perjudicial por-
que infl uye negativamente en el costo 
de la deuda pública, frena el crecimiento 
económico y, al fi nal de cuentas, empuja 
la infl ación, perjudicando el bolsillo de 
la mayoría de los mexicanos. 

En este 2025, el “segundo piso” de la 
4T insiste en su esquema de programas 
sociales monetarios aparejado a la 
campaña electoral permanente instau-
rada por Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) en 2018, subestimando la 
necesidad de más recursos para soste-
nerlos de las fi nanzas públicas. 

México empezó este año con un 
notable desbalance entre los gas-
tos e ingresos gubernamentales de 
1.9 billones de pesos (bdp), equivalente 
al 5.9 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) que, al 29 de noviembre de 
2024, correspondía a 33.8 bdp, según 
datos del Inegi. 

Sin garantías para obtener ingresos 
sufi cientes durante este año, el “segundo 
piso” de la 4T asegura que bajará el 
défi cit fi scal de 5.9 a 3.9 por ciento; y 
que mantendrá la deuda pública en un 
nivel equivalente a 51.4 por ciento del 
PIB, lo que especialistas ponen en duda.

Más endeudamiento 
A falta de dinero para conservar su cre-
ciente gasto político, la 4T ha optado 
también por incrementar el endeuda-
miento público, de tal forma que 
empezó 2025 con una solicitud para un 
nuevo préstamo por ocho mil 500 millo-
nes de dólares (mdd) el seis de enero.

Este endeudamiento en dólares, equi-
valente a unos 177 mil 300 millones de 
pesos (mdp), solamente corresponde al 
paquete de 1.2 bdp en contratación de 
deuda aprobado por la aplanadora legis-
lativa de Morena para este año.

El 14 de enero de 2025, el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
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(CEFP) de la Cámara de Diputados pre-
sentó un análisis en el que se mostró que 
la deuda general del país llegó a 17.3 
bdp en esta fecha, lo que representó un 
aumento de 2.4 bdp comparado con el 
saldo de noviembre de 2023.

De esta manera, es así desde que 
AMLO instaló su 4T en diciembre de 
2018, la deuda pública pasó de 10 bdp a 
17.3 bdp en enero de 2025, es decir, 
registró un aumento de 7.3 bdp. 

El seis de enero, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
informó haber expedido tres paquetes de 
“bonos de referencia de deuda pública” 
por esos 8.5 mil mdd, dinero aportado 
por 380 inversionistas internacionales, 
ante quienes el gobierno de la 4T asumió 
el compromiso de devolver su participa-
ción con el correspondiente rendimiento.

El primer paquete de bonos por dos 
mil mdd se pactó a pagar en cinco años; 
el segundo, a 12 años, por cuatro mil 
mdd; y el tercero, a 30 años, por 2.5 mil 
mdd; lo que, según analistas, representa 
una operación histórica con este tipo de 
endeudamiento mediante bonos. 

Junto al aumento de las deudas, tam-
bién se ha incrementado el costo finan-
ciero para mantenerlas a flote que, según 
números oficiales, costará 1.38 bdp en 
2025, que representa un incremento de 
5.4 por ciento comparado con 2024. 

Tal aumento a costa de la deuda 
pública se debe a factores como el incre-
mento en las tasas de interés de los cré-
ditos; variaciones en el tipo de cambio 
peso-dólar; los bajos niveles de creci-
miento anual de la economía, así como 
por la misma acumulación de débitos y 
la obtención de nuevos préstamos.

Impuestos se recargan sobre 
pequeños contribuyentes
El “segundo piso” encabezado por 
Claudia Sheinbaum sostiene la misma 
política de AMLO para obtener más 
recursos, no implementó una reforma 
fiscal progresiva para que paguen más 
en impuestos quienes más ganan y 
poseen, y defienden que es suficiente con 

recaudar mejor entre los actuales causan-
tes fiscales.

El problema está en que ese “recaudar 
mejor” se  enfoca en la  cobranza 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
que representan el 85 por ciento de la 
recaudación gubernamental, y que 
mayoritariamente pagan pequeños 
contribuyentes, como los trabajadores 
basificados cuando obtienen sus ingresos 
y, junto a sus familias, cuando adquieren 
artículos y contratan servicios. 

Especialistas destacaron que la 
mayoría de los ingresos fiscales del 
gobierno proviene de dos impuestos: 
del ISR, cobrado según los ingresos de 
los trabajadores y las empresas, soste-
nido mayoritariamente con el pago de 
los pequeños contribuyentes. 

El otro es el IVA, de 16 por ciento, 
aplicado a la adquisición de productos y 
servicios en establecimientos formales; 
es pagado por la población en general, 
entre ésta, evidentemente, los propios 
trabajadores y sus familias.

Mildred Espíndola Torres, del 
Instituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) describió que, en el 

pasado, la venta internacional de petró-
leo crudo incluso podía sostener el gasto 
público; pero esa entrada empezó a redu-
cirse a mediados de la década de 2000.

Ese desplome en la ganancia petro-
lera generó una caída en los ingresos 
gubernamentales, que se compensó 
mediante el aumento de las tasas del ISR, 
el impuesto de mayor cobro en el país, 
mediante una reforma hecha en 2013. 

“En 2008, los ingresos petroleros 
representaban 10 por ciento del PIB y 
44 por ciento de los ingresos tributa-
rios… en 2023, apenas representaron 
15.3 por ciento”, describió la doctora 
Espíndola el 13 de junio de 2024, 
duran te  e l  p rograma  “Moni to r 
Económico”, de Radio UNAM. 

Entonces –refirió Espíndola– preten-
dieron compensar esa reducción de 
ingresos petroleros con recaudación del 
ISR, que a su vez “debió empezar a 
mantener la estructura tributaria”. 

“Las personas morales (empresas) y 
los asalariados sostienen esta recauda-
ción… sin embargo, hablando de distri-
bución, mientras los empresarios se 
apropian del 67 por ciento de los ingre-
sos generados, los asalariados apenas 
nos quedamos con 26 por ciento”, 

Los principales contribuyentes son trabajadores formales que cobran por nómina, y los 
informales, laborando bajo el sistema de cobro por honorarios, de quienes, al final de 
cuentas, la 4T no ha podido obtener recursos suficientes para conservar su creciente gasto.



¿QUIÉN PAGA
LA CUENTA?

NUEVOS IMPUESTOS, GRANDES EMPRESAS FUERA

El gobierno ha difundido  el “Plan Maestro” 2025 del SAT 
tomó una solución financiera para sostener el gasto 

público. Lo que evidencia el déficit fiscal.

 La diferencia negativa entre los ingresos y los 
gastos de un gobierno en un periodo determi-
nado se produce cuando los ingresos no son 
suficientes para cubrir los gastos.

¿Qué es un
déficit fiscal?

Déficit fiscal inicial (2025):
1.9 billones de pesos (5.9% del PIB).

TRABAJADORES AFECTADOSLAS GRANDES FORTUNAS NO PAGAN IMPUESTOS

El Plan Maestro para “recaudar mejor” se enfoca en la 
cobranza del ISR y del IVA, que representan el 85% de la 

recaudación gubernamental.

52% de los ingresos tributarios corresponden a pequeños 
contribuyentes y Pymes, lo que representa un billón 113 mil 816 

millones de pesos recaudados entre enero a mayo de 2024.

Apenas 22 millones 480 mil 803 personas
tienen un empleo “formal”, de los cuales,

el 86.6% tiene plaza permanente y el 13.4%, eventual. 

El Plan Maestro busca “incentivar a los pequeños 
contribuyentes a regularizar su situación fiscal con

el Programa de Regularización Fiscal”.

0

0

100

100

85

0
100

86

52

Las personas contribuyentes con ingresos arriba 
de 500 millones de pesos anuales apenas son
el 0.03% de la recaudación total de impuestos.

Las grandes empresas pagaban hasta 2021 
unas tasas efectivas de ISR de entre el 1 y 

8% del total de sus ingresos, muy por debajo 
del 30% que establece la ley.

La tasa efectiva que pagan los asalariados 
es ocho veces superior a la de los 

grandes contribuyentes y 19 veces mayor
a la que pagan las personas físicas. 

La mayor parte de los pocos impuestos que se pagan 
hoy en México son sobre el consumo, los ingresos 

personales (IVA), la seguridad social y la nómina (ISR).  

Fuente: IMCO, CEEY, OXFAM
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a pesar de que los impuestos deben ser 
equitativos y redistributivos, expresó 
Espíndola. 

De esta manera, el “segundo piso” de 
la 4T fomentará la desigualdad social 
para los privilegiados que tienen más 
ingresos y aportan menos al fisco, en 
tanto distribuye aportaciones moneta-
rias mediante programas sociales, sin 
mayor preocupación sobre cómo sos-
tendrá este creciente gasto público.

AMLO también aseguró que el 
gobierno obtendría más dinero público 
bajando el sueldo a los funcionarios 
públicos; quitando sus pensiones a los 
expresidentes y creando una bolsa de 
por lo menos 500 mil mdp al acabar con 
la corrupción; nada de aquello se volvió 
realidad. 

Otro “plan maestro”
Como lo ha hecho en los últimos años, 
sin conseguir subsanar la carencia de 
ingresos, la SHCP presentó, el ocho 
de enero, un “Plan Maestro” para 2025 
previendo que el SAT recaudará 5.3 bdp, 
equivalentes al 14.6 por ciento del PIB 
nacional. 

Estos planes “maestros”, difundi-
dos anualmente como solución finan-
ciera por la 4T, han evidenciado su 
ineficacia para generar ingresos sufi-
cientes y sostener adecuadamente su 
creciente gasto público; esto se evi-
dencia con el magno déficit fiscal 
arrastrado por la administración 
pública. 

En octubre del año pasado, la SHCP 
reportó que con el “Plan Maestro 2024” 
consiguió un incremento de 5.3 por 
ciento en la recaudación fiscal, equiva-
lente a 346 mil 254 mdp, para alcanzar 
un total de 3.7 bdp.

Los especialistas del Centro de 
I n v e s t i g a c i ó n  E c o n ó m i c a  y 
Presupuestaria (CIEP) destacaron que 
esos 346 mil 254 mdp representan una 
cifra menor en 27 mil 491 mdp respecto 
a lo esperado conforme a la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) para 
2024.

Según los cálculos del “Plan Maestro 
2025”, el “segundo piso” de la 4T alcan-
zará este año una recaudación de 5.3 
bdp equivalentes a 14.6 por ciento del 
PIB, un porcentaje difundido como si 
fuera muy alto, aunque no lo sea. 

Está muy alejado del promedio en 
América Latina y el Caribe, donde el 
del 21.5 por ciento; y es todavía 
menor si se le compara con el de 38 
países integrantes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), a la que México 
pertenece, y es de 34 por ciento. 

Insuficiente la recaudación actual 
Mientras tanto, especialistas han acla-
rado que para superar el desequilibrio 
financiero gubernamental no basta con 
mejorar la recaudación, sino que se 
requiere una reforma fiscal progresiva 
para obtener mayores ingresos públicos 
haciendo que pague más quien más 
gane y posea. 

Enrique Provenzio Durazo, coordi-
nador del Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo (PUED) de la 
UNAM, sostuvo que aumentar los 
ingresos  gubernamenta les  só lo 
mediante la recaudación, tiene limitan-
tes técnicas, y ya se está alcanzando.

De acuerdo con su exposición del 20 
de mayo de 2024, en el foro Los 
Grandes Desafíos de México de cara al 
2030, organizado por la Facultad de 
Economía de la UNAM, por mucho que 
haya una mejor cobranza de los mismos 
impuestos a los actuales integrantes del 
padrón de contribuyentes, esto no 
garantizará el aumento en los recursos 
requeridos por el gobierno. 

Y como el “tope” en el dinero a 
recaudar ya se alcanzó, la estrategia ya 
se agotará, por lo que se necesita una 
reforma fiscal progresiva: “el esfuerzo 
recaudatorio sin reforma fiscal fue sig-
nificativo y dio una ganancia, aunque 
pudo haberse agotado. 

“Entre 2014 y 2018, el principal 
beneficio fue resultado de esta reforma 
parcial realizada en 2013 (a las tasas de 

ISR); y fue la base sobre la que se montó 
dicho esfuerzo adicional a partir de 
2019”, estableció Provenzio.

La tradicional fuente de ingresos 
“que son los ingresos petroleros, 
seguirá a la baja”, y la principal será 
cada vez más la recaudación de impues-
tos “por lo que es necesario discutir y 
acordar cómo hacer para incremen-
tarla”, advirtió el coordinador del 
PUED de la UNAM. 

Gerardo Esquivel, académico del El 
Colegio de México (Colmex), destacó 
que una amplia reforma fiscal resulta 
indispensable, porque el gobierno man-
tiene prácticamente los mismos ingre-
sos fiscales desde hace tres lustros, y 
ahora presenta un mayor gasto público. 

“No lo podemos ya soslayar (mini-
mizarlo), porque los ingresos del 
gobierno, los ingresos presupuestales… 
son prácticamente los mismos hoy que 
los de hace 15 años” mientras el gasto 
público aumenta, indicó en octubre de 
2024.

Una reforma fiscal “va a ser inevita-
ble; tenemos que discutirla seriamente; 
ya no se puede hacer lo que se ha estado 
haciendo, que son mejoras en la eficien-
cia recaudatoria…si queremos que el 
país realmente tenga posibilidades de 
crecer hacia adelante, tenemos que dis-
cutir la fortaleza del Estado”, subrayó 
Esquivel.

Edgar Amador, subsecretario de 
Hacienda, reconoció, el 21 de noviem-
bre de 2024, que una reforma fiscal inte-
gral podría aumentar la recaudación en 
tres por ciento del PIB; sin embargo, 
apuntó que la 4T insistirá en obtener 
más recursos cobrando mejor los actua-
les impuestos, mediante su “Plan 
Maestro”. 

En su comparecencia ante diputados, 
Amador señaló que la SHCP calcula 
que todavía hay posibilidades de obte-
ner hasta uno por ciento del ISR para el 
PIB, por lo que el SAT incrementará su 
“eficiencia recaudatoria”. 

Con la aplicación de este esquema de 
recaudación “será lo mismo; es 



necesaria una reforma fiscal progresiva 
(que paguen más quienes más ganan y 
tienen)”, señaló, entrevistado por buzos, 
el analista económico y financiero, 
Kristobal Meléndez. 

Gasto al estilo 4T
Pese a los menores ingresos previstos 
para 2025, se anticipa un gasto de 9.30 
bdp, una cantidad similar a los 9.66 bdp 
aplicados en 2024 que, para su sosteni-
miento, la 4T está utilizando su conocido 
esquema de recortar dinero de un lado 
para ponerlo en otro, otorgado a sus pro-
yectos políticos, sobre todo; mientras 
espera pedir más dinero prestado. 

Inicialmente hubo recortes a los servi-
cios públicos de salud en 34.1 por ciento, 
que bajarán de 97 a 66.7 mil mdp y, en 
Seguridad y Protección Ciudadana, de 
36.2 por ciento, reduciéndose de 105.8 mil 
mdp a 70.4 mil mdp, indican análisis sobre 
el presupuesto 2025 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C. (IMCO). 

En tanto,  la  4T aumentará  su 
gasto prioritario, al que destinará 
1.02 bdp,  equivalente  al  11 por 
ciento del presupuesto total, además 
al destinado a 17 programas sociales 
del “Bienestar”, con 835.7 mil mdp, 
y diez “proyectos” por 189 mil mdp 
sin detallar aún.

Sobre los recortes en el área de 
Salud, Jesús Carrillo, director de 
Economía del IMCO, aseveró que “es 
uno de los temas más delicados en tér-
minos de presupuesto… (Sin embargo) 
vemos que, para otras cosas, hay mucho 
dinero, por ejemplo, para el Tren Maya, 
40 mil mdp” en 2025. 

En otro ejemplo, expuso que, a 
pesar de los crecientes problemas de 
agua sufridos por el país en los últimos 
años ,  “para  2025,  la  Comis ión 
Nacional del Agua (Conagua) también 
tiene un recorte de 43 por ciento; y 
éstos se refieren a infraestructura 
hídrica; me parece muy importante esta 

ausencia de recursos, muy notable”, 
aseguró Carrillo el 30 de diciembre de 
2024. 

Desequilibrio financiero en 
pendiente
Con el mismo presupuesto 2025, el 
Gobierno Federal también busca reducir 
el desequilibrio financiero de 5.9 a 3.9 
por ciento, intención que los especialis-
tas ponen en duda.

Estudios del CIEP señalan que el 
actual desequilibrio entre ingresos y 
gastos gubernamentales de 5.9 por 
ciento del PIB es el mayor de los últi-
mos 30 años; que el gobierno pretende 
reducir, aunque no garantiza la obten-
ción de más ingresos.

“El CIEP reitera la necesidad de una 
reforma fiscal integral que no sólo 
mejore la efectividad recaudatoria, sino 
que también promueva la equidad fis-
cal”, expuso en su estudio La consolida-
ción fiscal 2025. 

Especialistas han aclarado que para superar el desequilibrio financiero gubernamental no basta con mejorar la recaudación; se requiere 
una reforma fiscal progresiva para obtener mayores ingresos públicos, ante un marco en el que pague más quien más gane y posea. 
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DESINTERÉSDESINTERÉS
EN MICHOACÁN EN MICHOACÁN 

POR LOS JÓVENES
La desigualdad económica que afecta a gran parte de la población de Michoacán limita las 
oportunidades laborales y educativas de muchos de sus jóvenes entre los 20 y 30 años.
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Miles de jóvenes 
dependen toda-
vía de sus padres 
debido al desem-
pleo o a que sus 
ingresos en la 

economía informal resultan insufi-
cientes para lograr su independencia.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en 2023, 
la tasa del desempleo juvenil en esta 
entidad fue de 14.8 por ciento, superior 
a la media nacional del 11.2 por ciento.

A las causas socioeconómicas y 
educativas se agregan la inflación y la 
falta de interés de los gobiernos estatal y 
Federal para elevar las expectativas de 
vida de los adultos jóvenes.

Hace algunos lustros, muchos de ellos 
habían terminado sus estudios a una edad 
adecuada, conseguido empleos estables, 
formaban familias y habían adquirido 
viviendas propias. Pero en los últimos años, 
este modelo de vida ha cambiado en la 
mayoría de las familias de los municipios 
rurales y urbanos del estado de Michoacán. 

El estudio Panorama de la sociedad 
2024: Indicadores sociales, de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), uno de 
cada dos jóvenes entre los 20 y 30 años 
sufre inestabilidad laboral y carece de 
vivienda. La independencia respecto a la 
familia, casi obligatoria a los 20 años en 
Michoacán, hoy se demora y se expresa 
hasta la treintena, incluso más allá. Pero tal 
situación no es exclusiva de este estado, 
ya que el mismo informe revela que el 46 
por ciento de los jóvenes del país en esas 
edades viven aún con sus padres y se 
independizan en promedio a los 28 años. 

A los problemas enunciados se 
agrega la violencia delictiva y la insegu-
ridad pública que son efecto, asimismo, 
de la ausencia de políticas de Estado 
para promover el desarrollo socioeco-
nómico nacional. 

No basta una carrera 
Aunque en algunos aspectos ha mejo-
rado, el sistema educativo de Michoacán 

no cuenta con las herramientas técnicas 
planteadas por el limitado mercado 
laboral. 

Los gobiernos morenistas estatal y 
Federal no muestran voluntad política 
para estimular el crecimiento econó-
mico o aumentar la demanda de empleo 
para la juventud michoacana. 

Ana, médica dentista especializada 
en ortodoncia, confió a buzos que tiene 
29 años, que aún vive con sus padres y 
siente que, como odontóloga, ha fallado 
porque no tiene consultorio propio.

“La falta de oportunidades laborales 
es devastadora. Muchos nos esforzamos 
día tras día; pero terminamos atrapados 
en trabajos mal pagados que apenas 
cubren lo básico; y al menos lo que 
gano, teniendo una carrera, no me 
alcanza para pagar mi propia casa. 

“A veces me despierto angustiada 
pensando en el futuro. Quiero un lugar 
propio en dónde vivir y trabajar, pero la 
realidad es que los salarios no alcanzan. 
La educación que tanto valoramos 
parece no servirnos para nada cuando la 
esperanza se desdibuja. 

“Es frustrante, porque siento que mis 
sueños se alejan un poco más cada día. 
Tengo esperanza en que la especialidad 
que estoy haciendo me dé mejores 
ingresos para pronto poder independi-
zarme”, señaló a este semanario. 

El desempleo en México afecta a más 
de tres millones de jóvenes, según la 
última encuesta del Inegi; mientras que, 
mundialmente, este problema inmoviliza 
a 200 millones, estima la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Las crisis económicas, la inseguridad 
y la pandemia de Covid-19 enviaron a 
muchos jóvenes a trabajos informales y 
los obligaron a renunciar a mejores 
oportunidades laborales. 

La desconexión entre el sistema edu-
cativo y las necesidades del mercado 
laboral agrava el problema. Un estudio de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
reveló que, en Michoacán, el 70 por 
ciento de los jóvenes egresados de institu-
ciones técnicas no encuentra empleo en 

su especialidad. Esta situación genera 
frustración y desesperanza. Tal es el caso 
de Claudia Moreno, licenciada en comu-
nicación, que terminó la carrera hace dos 
años y en ese lapso ha trabajado poco, 
siempre con sueldos bajos. 

Por ello permanece con sus padres, se 
halla frustrada y no se siente libre: “he 
enviado decenas de currículums, asistido 
a entrevistas; pero las ofertas son pocas 
y, la mayoría de las veces no correspon-
den a mi perfil o el sueldo es muy bajo. 

“Esto me ha obligado a vivir con mis 
padres; por un lado, es cómodo; pero 
por otro me frustra no tener mi propio 
espacio. He notado que mis compañeros 
que trabajan en el medio tienen dos o 
tres trabajos para poder subsistir. 

“El costo de la vida ha aumentado, 
especialmente en las ciudades más 
grandes. Rentar un departamento, com-
prar un carro, incluso pagar una buena 
educación para los hijos, o para uno 
mismo, se ha vuelto cada vez más caro. 
Además, la inseguridad también es un 
factor que genera temor y desconfianza. 
Esto también hace que seamos más los 
adultos jóvenes que permanecemos con 
nuestros padres”, dijo a buzos. 

“Me siento inseguro” 
La precariedad laboral en Michoacán 
resulta alarmante. Un informe de la OIT 
advierte que más del 50 por ciento de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) juvenil se encuentra en la informa-
lidad; es decir, más de la mitad de los 
jóvenes michoacanos se mantienen sin 
derechos laborales básicos, no tienen ser-
vicios médicos y, por tal motivo, no pue-
den planificar un futuro independiente.

Daniel tiene 29 años, es repartidor de 
comida mediante aplicación y este tra-
bajo informal opera como una barrera 
que le impide pensar en un proyecto de 
vida más seguro o firme. Es consciente 
de que esto se debe a la pésima econo-
mía en el estado, a la falta de programas 
de capacitación y políticas públicas que 
le brinden mayores oportunidades de 
desarrollo personal. 



Según el Inegi, en 2023, la tasa del desempleo juvenil en esta entidad fue de 14.8 por ciento, superior a la media nacional del 11.2 por ciento.  
Un informe de la OIT advierte que más del 50 por ciento de la PEA juvenil se encuentra en la informalidad.



Entrevistado por este semanario, 
señaló; “es un trabajo que me permite 
cierta flexibilidad, pero la verdad es que 
los ingresos son muy inestables. Un día 
gano lo suficiente para comprar antojitos 
y otras cosas, y otros días apenas para 
comer. Con mi salario es casi imposible 
ahorrar para rentar un departamento, 
pagar servicios y otros gastos. Me gusta-
ría mucho vivir solo. Tener un espacio 
propio me permitiría más libertad y res-
ponsabilidad, pero con mis ingresos es 
difícil. Además, el miedo a no poder 
mantenerme me provoca inseguridad. 
La mayoría de mis amigos están en 
situaciones similares. Trabajamos en 
la informalidad, con contratos tempo-
rales y sin prestaciones. Esto hace que 
sea más difícil planificar a largo plazo 
y ahorrar para cosas importantes. 
Además, la falta de estabilidad laboral 
genera mucha incertidumbre y estrés. 
Sería importante que se generaran más 
empleos formales, con salarios dignos 
y prestaciones. También creo que es 
necesario que se ofrezcan programas 
de capacitación para que los jóvenes 
puedan adquirir nuevas habilidades y 
acceder a mejores oportunidades labo-
rales. Sería útil que se implementaran 

políticas públicas que faciliten el acceso 
a la vivienda para los jóvenes”.

En Michoacán, como en muchas 
otras regiones de México, son múltiples 
los factores que obstaculizan el anhelo 
de los jóvenes para construirse un futuro 
mejor. Uno de ellos, poco visible pero 
vital, consiste en la presencia de enfer-
medades crónicas, discapacidades y 
problemas de salud mental que evitan el 
avance de muchos jóvenes michoacanos 
hacia la autonomía. El acceso de la 
población juvenil michoacana a los ser-
vicios de salud pública fue el menor en 
la República en 2023, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Cuando alguna enfermedad afecta a 
las personas y éstas no reciben atención 
médica, se vulneran notablemente sus 
capacidades físicas, mentales e ingre-
sos. En todas las naciones, los jóvenes 
son el grupo poblacional con mejor 
estado de salud, pero son susceptibles 
de contraer enfermedades comunes y 
epidemias. Las personas con discapaci-
dad deben superar desafíos adicionales 
en edifcios, calles, sistemas de trans-
porte público y trabajos, donde pueden 
ser discriminados. Además, para 

muchos de ellos y sus familias, los cos-
tos asociados a los equipos ortopédicos 
y terapias pueden ser prohibitivos. 

Falta solidaridad
La miastenia gravis es una enfermedad 
neuromuscular crónica y autoinmune 
que desconecta los nervios de los 
músculos –incluidos los del habla y la 
deglución– y los entorpece gradual-
mente hasta inhabilitarlos. Quien entra 
en crisis diastémica se ubica en una 
situación potencialmente mortal, 
cuando los músculos responsables de la 
respiración se debilitan y requieren tra-
tamiento de emergencia y asistencia res-
piratoria.

Lizeth Damián, abogada de 31 años, 
reveló a buzos que esta enfermedad le 
ha impedido abandonar el hogar 
paterno, ya que requiere cuidados que 
no tendría si estuviera sola.

“Necesitaría, en primer lugar, una 
vivienda adaptada. Un lugar con ram-
pas, baños amplios y espacios que me 
permitan moverme con facilidad. 
También sería importante contar con 
transporte propio o servicios de trans-
porte accesibles. Necesitaría, además, 
apoyo económico para cubrir los gastos 

El acceso de la población juvenil michoacana a los servicios de salud pública fue el menor en la República en 2023, según el Coneval.
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adicionales que implica vivir con mias-
tenia, como la compra de tratamientos 
médicos, pañales, andadora o silla de 
ruedas, cuando la mía ya esté dema-
siado vieja”, explicó a buzos.

Para ella es mucho más difícil encon-
trar un trabajo estable; muchos emplea-
dores –señaló– no están preparados para 
contratar a discapacitados porque tienen 
prejuicios sobre sus habilidades.

A pesar de su buena formación aca-
démica, le ha resultado complicado 
conseguir empleo. Sus padres la apo-
yan en todo momento; pero reconoce 
que su dependencia hacia ellos limita 
su autonomía.

“El gobierno debería invertir más en 
accesibilidad universal. Esto incluye 
adaptar edificios públicos, transporte y 
espacios urbanos para que las personas 
con discapacidad podamos movernos 
con  l iber tad .  Además  −prec isó 
Lizbeth− sería importante crear más 

programas de empleo inclusivo y ofre-
cer apoyos económicos a las personas 
con discapacidad para que podamos 
vivir de manera independiente. Por 
otro lado, la sociedad debería ser más 
inclusiva y cambiar sus actitudes hacia 
las personas con discapacidad”.

Problemas menores de salud mental 
como la depresión y la ansiedad tam-
bién afectan las oportunidades de que 
los jóvenes alcancen su independencia. 
Estos trastornos se manifiestan en la 
falta de concentración y motivación, el 
aislamiento social y las dificultades para 
mantener relaciones interpersonales, 
dificultando el desempeño académico, 
la búsqueda de empleo y la construcción 
de redes de apoyo.

La dependencia de los jóvenes 
michoacanos es demasiado compleja; 
tiene muchas causas y consecuencias 
y, para resolverla, se deben crear 
empleos, ampliar la oferta de los 

servicios públicos de educación inte-
gral y seguridad. Los adultos jóvenes 
que aún viven con sus padres muestran 
un menor poder adquisitivo, su con-
sumo es reducido y su aportación a la 
economía, por tal motivo, es ínfima.

La migración laboral de Michoacán 
es una de las más relevantes; y la depen-
dencia económica de muchas familias 
hacia las remesas se agrava cuando los 
jóvenes no se independizan. La falta de 
independencia económica dificulta la 
movilidad social y la posibilidad de 
acceder a mejores oportunidades labo-
rales en otras regiones.

La situación de muchos jóvenes 
michoacanos representa una llamada de 
atención para sus pares de otros estados 
y los tres niveles de gobierno porque, 
para que en el país exista realmente 
bienestar y desarrollo sostenible, es 
necesario que existan empleos suficien-
tes y buenos ingresos salariales. 

La migración laboral de Michoacán es una de las más relevantes; y la dependencia económica de muchas familias hacia las remesas se 
agrava cuando los jóvenes no se independizan.
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ZONA INDUSTRIAL
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La s  g l o r i a s  p a s a d a s 
de una primigenia era 
industrial basada en 
el hierro y el ladrillo 
son bastante visibles 
todavía alrededor de la 

antigua Cervecería.
Con todo y las sucesivas remodela-

ciones que han dejado casi irreconoci-
bles los viejos edificios, se sigue 
respirando aquí un aire de industria 
pesada, de engranajes de hierro, de 
maquinaria textil, de fermentos cerve-
ceros, de molinos al alto vacío, de adobe 
y cantera, de tejados de zinc y de carros 
de mulas, de nostalgia…

El tendido de la vía férrea a fines del 
Siglo XIX fue el detonante para el 
desarrollo de la industria en Chihuahua.

En esta capital, a partir de entonces, 
la zona aledaña a la estación del ferroca-
rril, a ambos lados del río Chuvíscar, 
por la avenida Juárez y en la margen 
norte del río, por el barrio de Santo 
Niño, se definió como de intensa activi-
dad económica, comercial y fabril.

Resulta muy revelador conocer que, 
con una población de 30 mil 405 habi-
tantes que había en la ciudad en 1904, 
tan sólo dos fábricas establecidas en la 
vieja zona industrial: la Compañía 
Cervecera y La Paz (fábrica de textiles), 
ocupaban entre ambas a 680 operarios. 
Con el cálculo de cinco personas por 
familia, la población que dependía 
económicamente de las dos factorías 
mencionadas llegaba a tres mil 400 
individuos, lo que equivalía al 11 por 
ciento de los habitantes de la capital 
del estado.

El centro de la zona industrial, como 
se dijo, era la estación del Ferrocarril 
Central Mexicano, línea que conducía 
de la Ciudad de México a Ciudad Juárez 
y cuyo tramo desde Chihuahua a la 

frontera quedó inaugurado formalmente 
el cinco de febrero de 1882.

Pues bien, junto a la estación del 
Central se estableció también la termi-
nal de aquellos curiosos y legendarios 
tranvías que iban en varias direcciones 
de la entonces pequeña ciudad. Y ade-
más, enseguida también de la estación, 
había otra estación terminal del ferro-
carril mineral de vía angosta que venía 
de la Fundición de Ávalos y de la 
población minera de Santa Eulalia.

Todo tenía que estar necesariamente 
cerca del ferrocarril, y así se sabe que 
los transportistas, que los comisionistas, 
los mensajeros y una cantidad impresio-
nante de negocios de toda laya estaban 
establecidos en la avenida Juárez, si no 
es que dentro de la mismísima estación 
ferroviaria. La llegada del ferrocarril 
impulsó una verdadera revolución 
industrial al favorecer el rápido con-
tacto de Chihuahua con el resto del país, 
así como el transporte de mercancías 
que anteriormente se hacía a través de 
las dilatadas terracerías del Camino 
Real, aquella reliquia sobreviviente de 
la Conquista española.

Avenida Juárez, centro 
económico
Algunos de los negocios que se estable-
cieron en la estratégica avenida Juárez, 
con toda la intención de participar en el 
auge económico que se detonó desde 
fines del Siglo XIX y que continuó hasta 
entrado el siglo XX, fueron los de la 
siguiente lista, por cierto, muy incom-
pleta, pero que puede dar idea de la 
importancia de este polo de desarrollo:

* San Francisco, fábrica de sodas, 
extractos, jarabes y aguas minerales 
(Juárez No. 3108).

* La Paz, fábrica de ropa (Juárez No. 
809).

* Cía. Cervecera de Chihuahua 
(Juárez No. 3313).

* La Industrial Fronteriza, fábrica de 
pastas (Juárez No. 3104)

* La Estrella, fábrica de galletas 
(Juárez No. 3333)

* La Favorita, fábrica de medias (en 
Rinconada Juárez)

* Ing. Alberto V. García, (Juárez 
3106)

* Lavandería Moderna, (Juárez No. 
2708 y 2710)

* El Metate, molino de nixtamal, 
(Juárez No. 903)

* La Aurora, Cía. Harinera de 
Chihuahua, (Juárez No. 3333)

* La harinera del señor Luis Osollo, 
(Juárez No. 3309)

* Alberto Goldsmith, oficina de 
ensaye metalúrgico, (Juárez No. 3108)

* Y una multitud de negocios que no 
se mencionan aquí por favorecer a la 
brevedad.

La Paz, fábrica de ropa con 400 
operarios
Destacaba, por su importancia y su 
enorme edificio, La Paz, S.A, fábrica de 
ropa ubicada en la avenida Juárez 
número 809, con una inversión inicial 
de un millón de pesos. Su gerente fue 
Benito Martínez y su presidente el mag-
nate Federico Sisniega. A fines de los 
1800, Chihuahua sorprendía de cuando 
en cuando con el anuncio de apertura de 
nuevos negocios, como sucedió en 
1890, con la inauguración de La Paz.

Según el anuncio oficial realizado 
con el engolado y obsequioso lenguaje 
que engrandecía los méritos de la vieja 
clase terrateniente que, sin mediar con-
flicto social alguno, y a la manera de la 
crisálida que deviene en mariposa, se 
convirtió en la nueva clase burguesa 
industrial, se describía la creación de 

La llegada del ferrocarril impulsó una verdadera Revolución Industrial al favorecer el rápido 
contacto con el resto del país, así como el transporte de mercancías, que anteriormente 
circulaban a lo largo de las dilatadas terracerías del Camino Real, aquella reliquia sobreviviente 
de la Conquista española.



Con una población de 30 mil 405 habitantes que había en la ciudad en 1904, tan sólo dos fábricas establecidas en la vieja zona industrial: la 
Compañía Cervecera y La Paz (fábrica de textiles), ocupaban entre ambas a 680 operarios. El centro de la zona industrial, como se dijo, era 
la estación del Ferrocarril Central Mexicano, línea que conducía de la Ciudad de México a Ciudad Juárez y cuyo tramo desde Chihuahua a la 
frontera quedó inaugurado formalmente el cinco de febrero de 1882.
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esta fábrica de la siguiente manera: “La 
Paz… uno de esos bellos nombres que 
producen armonía… fue óptima en sus 
frutos porque en poco tiempo, sus ope-
raciones fueron de cuantía, que constan-
temente ha venido aumentando hasta 
formar la situación bonancible del día”. 
¿Y la lisonja para el inversionista? 
Hacer la barba sin navaja, pues. Sin 
falta: “Al rendir un voto a la justicia, 
creemos oportuno aquí llamar la 
atención acerca de una personalidad 
cuyo nombre ha esparcido varias 
veces en esta obra (se refiere el redac-
tor al libro México y sus progresos. 
Álbum-Directorio del  estado de 
Chihuahua, terminado en abril de 
1904), la del caballeroso señor Federico 
Sisniega, cuyos talentos, actividades y 
dineros los ha prestado siempre a 

disposición de todo lo que sintetiza tra-
bajo e inteligencia, y así es como ha 
sido creador e impulsador de brillantes 
centros que hoy ocupan distinguido 
lugar en el progreso del estado”.

Volviendo a La Paz: muy sobresa-
liente fue el hecho de que muy pronto 
hubo de necesitar para sus trabajos de 
casi 400 operarios, entre hombres, 
mujeres y ¡niños! Sí, niños, recuérdese 
que en los tiempos del porfirismo, antes 
de que se redactara la Constitución 
actual y la Ley Federal del Trabajo, 
derivada del Artículo 123o, era común 
(y socialmente aceptable) tratar a la 
infancia como al resto de los trabajado-
res. “… que, en sus amplísimos y alum-
brados salones, presentan interesante 
aspecto (siguen las lisonjas del redac-
tor) dedicados a atender sus respectivos 

aparatos que obedecen a una fuerza de 
150 caballos producida por gas, gaso-
lina y electricidad. La capacidad de la 
manufactura es grandiosa, pues alcanza 
la cifra de dos mil piezas diarias. En La 
Paz se fabrica ropa de todas clases y 
estilos: fina y corriente, así como cami-
sas de las que elabora el más completo 
surtido. Respecto al mérito de la labor, 
baste decir que La Paz ha sido premiada 
en cuantas exposiciones se ha presen-
tado, como las de Guanajuato, Durango, 
Búfa lo ,  hab i endo  ob t en ido  en 
Guanajuato y Durango, los primeros 
premios”.

Fideos, macarrones. Pastas de 
gran calidad
En avenida Juárez 3104 se encontraba 
La Industrial Fronteriza S.A. (teléfono 

Junto a la estación del Central se estableció también la terminal de aquellos curiosos y legendarios tranvías que iban en varias direcciones 
de la entonces pequeña ciudad.



268, apartado postal número 5), compa-
ñía manufacturera de pastas y polvos 
alimenticios. Su presidente y director 
general era el señor Aurelio Sánchez 
Aldana. En aquella entonces majestuosa 
avenida Juárez se levantaba su edificio 
nuevo “de sencilla y simétrica fachada 
blanca”, como la describieron sus pro-
motores. Ahí se explotaba la industria, 
novedosa para Chihuahua, de la fabrica-
ción de fideos, pastas, tallarines, maca-
rrones y polvos también alimenticios, 
“todo de calidad irreprochable”.

La casa contaba con una completa y 
magnífica maquinaria movida por 
vapor. En el departamento alto se 
encontraba el trigo, que hacían bajar 
por gravedad hacia los subterráneos. 
Arriba también se encontraban dos 
cilindros y cuatro bancos de Nordyke 

and Mormon Cía., y sencillos e inge-
niosos aparatos para llenar rápida-
mente la costalera. Más elevados, se 
localizaban los limpiadores de trigo y 
un cernidor rotativo para separar las 
clases de grano y purificar la harina. En 
el departamento bajo se ubicaron las 
prensas para la fabricación de pastas. 
Acá, la operación era de una simpleza 
genial, pues solamente se depositaba 
por un lado la pasta o masa, y por el 
otro lado salía ya el fideo (o macarrón, 
o tallarín, la forma precisa), ya labrado, 
listo para la siguiente etapa, pues el 
producto pasaba a los secadores, 
amplios y perfectamente ventilados.

El pasado, ni mejor ni peor
Hoy en día, la industria de Chihuahua es 
otra diferente, pero en la vieja zona 

industrial se pueden encontrar todavía 
importantes fábricas operantes, vigen-
tes, como la de la Avena No. 1 (ésta ya 
fue relocalizada), la Harinera El Globo, 
la Papelera de Chihuahua, la fábrica de 
embutidos Chimex, el recientemente 
sustituido Rastro Municipal, el mismo 
ferrocarril y sus estructuras que atravie-
san el barrio, así como negocios de 
compra-venta de desechos metálicos, y 
otras tantas instalaciones.

La sola visión de las moles imponen-
tes de los conjuntos fabriles a ambos 
lados del Chuvíscar, entre la avenida 
Colón y la Junta de los Ríos, traslada al 
espectador en espíritu a otras épocas 
que, por pasadas, no son ni peores ni 
mejores que la actual; simplemente 
son etapas diferentes del desarrollo de 
la ciudad. 

Hoy en día, la industria de Chihuahua es otra diferente, pero en la vieja zona industrial se pueden encontrar todavía importantes fábricas 
operantes, vigentes, como la de la Avena No. 1.



www.buzos.com.mx

LAS AMENAZAS DE TRUMP LAS AMENAZAS DE TRUMP 
HACIA EL CANAL DE PANAMÁ,HACIA EL CANAL DE PANAMÁ,

UNA ACTUALIZACIÓN DE LA 
DOCTRINA MONROE



www.buzos.com.mx

23

27 de enero de 2025 — buzos

REPORTAJE

Olmedo Beluche
rebelión.org



www.buzos.com.mxbuzos — 27 de enero de 2025

24
REPORTAJE

Olmedo Beluche
rebelión.org

Los argumentos utili-
z a d o s  p o r  T r u m p 
para justif icar estas 
pretensiones contra 
Panamá son variados, 
pero todos falsos, y van 

desde la queja de que supuestamente 
se estarían cobrando tarifas altas a los 
barcos de EE. UU. que atraviesan el 
canal, hasta que el canal está contro-
lado por los chinos.

Una actualización de la Doctrina 
Monroe
Las declaraciones de Donald Trump 
contra el canal panameño están asocia-
das a otras igualmente controversiales 
en las que pretende sumar a Canadá 
como el estado número 51 de los 
Estados Unidos de América, la idea 

de que debe adquirir 
Groenlandia para el 
control de su país, 
terr i torio que está 
bajo administración 
de Dinamarca, o la 
p r e t e n s i ó n  d e 
renombrar el Golfo 
d e  M é x i c o  c o m o 
“Golfo de América”.

Las  p ropues t a s 
s o b r e  P a n a m á , 
Canadá, Groenlandia 

y el Golfo de México hacen parte de 
una especie de actualización de la vieja 
“Doctrina Monroe” al Siglo XXI por 
parte de Trump. El presidente James 
Monroe, en 1823, emitió una declara-
ción de política exterior norteamericana 
que se ha conocido con el eslogan 
“América para los americanos”, que en 
ese momento fue una advertencia a las 
monarquías europeas que habían consti-
tuido un bloque militar denominado la 
“Santa Alianza”, en el sentido de que no 

permitiría que reconquistaran los 
territorios recién independizados de 
Hispanoamérica. Por supuesto, desde 
entonces se entendió que los “ameri-
canos” de Monroe eran ellos, EE. UU., 
no los hispanoamericanos o latinoa-
mericanos.

Siguiendo la Doctrina Monroe, desde 
el Siglo XIX hasta el presente, EE. UU. 
ha actuado bajo la convicción de que 
América Latina y el Caribe son su 
“patio trasero” y zona exclusiva de 
saqueo económico y neocolonialismo 
político. Reiteradas invasiones, golpes 
de Estado, sanciones económicas contra 
los Estados que intentan zafarse (Cuba, 
Venezuela) así lo demuestran, especial-
mente durante la Guerra Fría con la 
Unión Soviética. Instituciones como 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) y la 
Escuela de las Américas han sido instru-
mentos de esa política exterior nortea-
mericana.

No importa si los gobiernos nortea-
mericanos actuaron con descarados 
modales imperialistas, como lo fue bajo 
Teodoro Roosevelt la política del “gran 
garrote”, o con la hipocresía refinada de 
Franklin D. Roosevelt y su “política del 
buen vecino”, o la llamada “doctrina de 
la seguridad nacional” de la Guerra 
Fría, republicanos o demócratas, todos 
los gobiernos de ese país se han guiado 
por la Doctrina Monroe frente a 
América Latina y el Caribe.

Trump, una respuesta agresiva a 
la decadencia norteamericana y 
al fantasma chino
Donald Trump sabe que miente, pero 
no puede dejar de expresar su mayor 
temor cuando afirma: “El Canal de 
Panamá está siendo operado por China. 

¡China!… Nosotros no se lo dimos a 
China. Y ellos (Panamá) han abusado. 
Ellos han abusado de este regalo” 
(La Prensa, 13 de enero de 2025).

En esas palabras está expresado el 
meollo del problema. La política de 
Trump, exterior y comercial, intenta ser 
una respuesta a un proceso objetivo 
de decadencia económica y política de 
EE. UU. que cada vez le cuesta más 
competir con la influencia de los capi-
tales chinos. Blandir ahora el garrote 
contra Panamá hace parte de su pro-
yecto de cerrar el mercado norteameri-
cano y por extensión latinoamericano a 
productos chinos que compitan con 
empresas norteamericanas. La intención 
es cortar donde pueda el avance de 
capitales chinos. Estamos ante una com-
petencia que parece evolucionar hacia 
una confrontación de bloques económi-
cos parecida a las que dieron origen a la 
Primera y Segunda guerras mundiales.

Siendo Panamá un lugar relevante en 
la geopolítica mundial, a EE. UU. le 
viene preocupando la presencia china 
en el istmo, al menos desde 2017, 
cuando se normalizaron las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. Antes 
de eso, Panamá era parte de los gobier-
nos centroamericanos sobornados por 
Taipei para bloquear a China. Pero hace 
décadas que China es el segundo usua-
rio del canal, después de EE. UU., por 
lo que las relaciones diplomáticas eran 
una necesidad lógica.

A Trump le preocupa especialmente 
que las relaciones diplomáticas vinieron 
acompañadas por varias propuestas, 
como la construcción de un ferrocarril 
hasta la frontera con Costa Rica, proyecto 
que no se ha concretado, pero que ense-
guida fue objetado por los sectores leales 
a EE. UU. en Panamá. El ferrocarril no 
procedió, pero empresas chinas participan 

 James Monroe

Desde el 21 de diciembre de 2024, en el marco de la conmemoración de los 35 años de la última 
invasión militar de Estados Unidos (EE. UU.) contra Panamá (20 de diciembre de1989), el presidente 
norteamericano Donald Trump, antes de haber asumido su cargo, comenzó una serie de 
declaraciones reiteradas en las que amenaza con apoderarse por la fuerza del Canal de Panamá.



en la construcción del cuarto puente sobre 
el Canal de Panamá y en otras obras. La 
hongkonesa Hutchinson Whampoa admi-
nistra los puertos junto al canal, Balboa y 
Cristóbal. Incluso hay capitales chinos 
involucrados con canadienses en la mina 
Cobre Panamá, cuyo contrato fue decla-
rado inconstitucional luego de impor-
tantes movilizaciones populares en 
2023. Las mercancías que se reexportan 
a Sudamérica desde la Zona Libre de 
Colón son en su mayoría chinas.

Estos hechos económicos son parte 
de la tendencia del mercado mundial, 
producto de la globalización neoliberal 
impuesta desde EE. UU. hace 40 años. 
Pero eso no ha convertido a Panamá en 
“neocolonia” del “imperialismo chino”, 
por el contrario, los gobiernos paname-
ños y la burguesía local siguen siendo 
títeres del imperialismo norteameri-
cano, lo cual queda demostrado en su 
alineamiento internacional en la ONU, 
en la OEA y recientemente en el caso de 
Venezuela.

Panamá, una historia de lucha 
contra la Doctrina Monroe
El Istmo de Panamá ha sido una víctima 
particular de la Doctrina Monroe por ser 
una región estratégica para el paso entre 
los océanos Pacífico y Atlántico. La pri-
mera ocupación del territorio istmeño 
ocurrió poco después de que Estados 
Unidos le robara a México la mitad de 
su territorio, incluida California, en 
1846. Los norteamericanos construye-
ron un ferrocarril interoceánico en 
Panamá y de hecho la ocuparon militar-
mente.

A fines del Siglo XIX, concluida la 
“Guerra del 98”, por la que EE. UU. le 
arrebató a España sus últimas colonias 
en América y Asia (Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Guam) ese país se decidió a 
construir un canal que permitiera a sus 
fuerzas navales custodiar sus intereses 
imperialistas en ambos océanos. Para lo 
cual procedió a separar a Panamá de 
Colombia mediante una invasión simu-
lada e imponer un Tratado, firmado el 

18 de noviembre de 1903, por el cual se 
le entregaba a EE. UU. el “derecho” de 
construcción, administración y defensa 
del canal y un área adyacente (Zona del 
Canal) que sería controlada como si 
fuera parte de ese país.

Una de las falacias expresadas por 
Donald Trump es que en la construcción 
del canal habrían muerto miles de 
norteamericanos. Falso. Si bien los 
ingenieros que construyeron el canal 
fueron parte del ejército estadouni-
dense, la fuerza de trabajo estuvo cons-
tituida principalmente por obreros 
procedentes del Caribe, entre ellos 
jamaicanos, guadalupanos, etc.

Ellos trabajaron bajo un régimen 
racista estilo Apartheid, que separaba 
física y socialmente a los anglosajones 
blancos de las “razas de color”, incluso 
salarialmente. Según reportes de la pro-
pia Isthmian Canal Comission, durante 
la construcción del canal (1903-1914) 
fallecieron cinco mil 611 trabajadores, 
de los cuales sólo 350 eran ciudadanos 

El “gran garrote”, la hipocresía refinada de Franklin D. Roosevelt y su “política del buen vecino” o la llamada “doctrina de la seguridad 
nacional” de la Guerra Fría, republicanos o demócratas, todos los gobiernos de ese país se han guiado por la Doctrina Monroe frente a 
América Latina y el Caribe.
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de EE. UU., el equivalente al seis por 
ciento del total (La Prensa, 16 de enero 
de 2025).

El pueblo panameño luchó durante el 
Siglo XX contra el enclave colonial de 
la Zona del Canal y por regresar la 
administración del canal a Panamá. A lo 
largo de la centuria, cada generación 
istmeña protagonizó diversas revueltas 

populares y enfrenta-
mientos con la solda-
desca norteamericana. 
El reclamo sobre la 
nacionalización del 
Cana l  de  Panamá 
cobró fuerza a partir 
de 1956, cuando en 
Egipto el presidente 
Nasser nacionalizó el 
Canal de Suez.

Es tos  r ec l amos 
tuvieron su momento 

culminante el 9 de enero de 1964, 
cuando un grupo de estudiantes pana-
meños que fueron a la Zona del Canal a 
exigir que se izara la bandera nacional 
junto a la norteamericana, como sím-
bolo de soberanía sobre ese territorio. 
Los estudiantes fueron agredidos por la 
policía y los habitantes norteamerica-
nos de la Zona del Canal. Ante esos 
hechos, el pueblo acudió en masa a la 
cerca que dividía la ciudad panameña 
de la norteamericana para plantar ban-
deras, a lo que el ejército de EE. UU. 
respondió con disparos 

Los hechos se transformaron en una 
pequeña revolución anticolonial que 
duró tres días, dejó más de 20 muertos 
y 500 heridos del lado panameño y 
desencadenó la destrucción de propie-
dades norteamericanas. A partir de 
entonces fue evidente que había que 
negociar un nuevo tratado sobre el canal 
que resolviera las “causas del con-
flicto”: fin del enclave canalero, admi-
nistración panameña del canal y 
eliminación de las bases militares yan-
quis. Esto condujo a la firma de los 
Tratados de 1977 entre el general Omar 
Torrijos y el presidente James Carter.

Un canal administrado por 
Panamá desde el año 2000
En la década de 1980, ya en proceso de 
restitución del canal a manos paname-
ñas, se produjo una grave crisis política 
y económica entre cuya complejidad 
estaba la discusión de cómo Panamá iba 
a administrar el canal y cómo se debe-
rían utilizar los recursos adyacentes, 
principalmente puertos. Aunque la pro-
mesa de Omar Torrijos había sido darle 
“el mayor uso colectivo posible”, el sec-
tor burgués en torno al general Manuel 
Noriega pretendía convertirlo en una 
gran base militar sustituyendo los cuar-
teles norteamericanos por panameños. 
Pero otro sector de la burguesía pana-
meña discrepaba y planeaba la privati-
zación de las áreas revertidas.

La invasión de 1989 le permitió a 
EE. UU. reconfigurar el país en su 
beneficio con la complicidad de la bur-
guesía panameña. En 1994 se impuso 
una reforma constitucional que dio al 
canal una Junta Directiva controlada 
por la oligarquía financiera y comercial 
panameña, que excluyó cualquier par-
ticipación popular en las decisiones, 
aunque se definió a la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP) como una 
entidad pública.

Se transfirieron instalaciones y des-
mantelaron las bases militares a partir 
del año 2000 pero, en vez de “entrar al 
canal” como Torrijos había prometido, 
el pueblo panameño fue testigo pasivo 
del proceso de apropiación y privatiza-
ciones de las áreas adyacentes y los 
puertos. Los dos principales puertos, 
Balboa y Cristóbal, fueron entregados a 
la empresa Hutchinson Whampoa, con 
sede en Hong Kong. Otros puertos han 
sido entregados a otras empresas con 
capitales extranjeros y panameños.

Durante estos años ha habido un 
reclamo permanente de las organizacio-
nes sociales y populares panameñas en 
relación con la forma en que se admi-
nistra el canal, se asignan sus recursos 
y la privatización de lo que fuera la 
Zona del Canal. Estos reclamos fueron 

especialmente fuertes en 2007, cuando 
se aprobó una costosa ampliación de las 
esclusas para permitir el paso de enor-
mes barcos de contenedores.

Pese a ello, el canal está manejado 
por unos ocho mil 500 trabajadores 
panameños y representa entre el seis y 
el ocho por ciento del Producto Interno 
Bruto del país. En términos absolutos, 
en 24 años de administración pana-
meña, el Canal de Panamá ha entregado 
al tesoro público 28 mil 232 millones 
de dólares que, comparados con los 
escasos mil 879 millones que recibió el 
país desde 1914 a 1999, cuando estuvo 
bajo administración norteamericana, 
demuestran que la lucha por la sobera-
nía sí produjo réditos concretos.

Por eso, pese a las diferencias inter-
nas sobre la administración del canal, 
las declaraciones de Donald Trump pro-
dujeron una casi unánime respuesta por 
parte de la nación panameña, de rechazo 
y defensa del canal. Tuvo que condenar 
las palabras de Trump hasta el presi-
dente José R. Mulino, tradicional aliado 
derechista de los intereses norteameri-
canos, quien fue vicecanciller del 
gobierno impuesto por la invasión del 
20 de diciembre de 1989.

El gobierno y la burguesía 
panameños serán 
inconsecuentes en la defensa del 
canal
Pese a las declaraciones altisonantes de 
Mulino y otros políticos de la burguesía 
panameña frente a Donald Trump, el 
pueblo panameño debe desconfiar, pues 
históricamente la burguesía y sus políti-
cos han actuado como lacayos del impe-
rialismo yanqui. Así pasó en 1903, 
cuando traicionaron y avalaron el tra-
tado que creó el enclave colonial; así 
actuaron durante el Siglo XX en cada 
momento crítico de la historia nacional. 
Baste recordar la crisis de la década de 
1980 y su colaboración con las tropas 
invasoras.

Mientras Trump no descartaba el uso 
de la fuerza militar para retomar el 

James Carter



Canal de Panamá, el presidente Mulino 
se arrastraba ante los intereses imperia-
listas norteamericanos no sólo dando 
legitimidad al candidato perdedor de las 
elecciones venezolanas, el ultradere-
chista Edmundo González, sino que 
hasta se propuso de custodio de las 
supuestas “actas”. Pésima jugada tác-
tica divisionista que socava apoyo con-
tinental a nuestro país en el momento en 
que más lo necesita.

¿Cómo enfrentar a Trump? 
Unidad y movilización popular 
latinoamericana
Una cosa es lo que Donald Trump 
desea hacer y otra es lo que podrá 
hacer. El proyecto de la ultraderecha 
imperialista norteamericana pretende 
aumentar las cadenas y la explotación 

de los pueblos del mundo, en particular 
de este continente, porque es la res-
puesta desesperada a la crisis del sis-
tema capitalista global. Para ello están 
dispuestos a sumir al mundo en gue-
rras, sangre y sufrimientos. Así lo han 
demostrado recientemente en el geno-
cidio contra el pueblo palestino en 
Gaza, en las guerras del medio Oriente 
y en Ucrania.

Pero el otro factor de la realidad son 
los pueblos, la clase trabajadora y los 
oprimidos, que no son actores pasivos, 
sino que luchan activamente por defen-
der sus vidas frente a los embates del 
sistema. Así que el resultado final está 
por verse. Trump puede ser vencido. De 
hecho en su gobierno anterior fue ven-
cido por el movimiento “las vidas 
negras importan”.

Cualquier intento de retomar el canal 
por la fuerza por parte de EE. UU. será 
respondido con firmeza por el pueblo 
panameño, cuyo ejemplo se ilumina en 
los mártires del nueve de enero de 1964. 
Con el apoyo de los pueblos del mundo 
y en especial de Latinoamérica y el 
Caribe.

En este continente nos toca reactuali-
zar la doctrina de la unidad latinoameri-
cana promovida por el Libertador 
Simón Bolívar frente a la reactualiza-
ción de la Doctrina Monroe. En el año 
2026 se cumplirán 200 años (1826), de 
que Bolívar convocara en Panamá un 
Congreso Anfictiónico para concretar la 
unidad de nuestros países frente a las 
amenazas de la Santa Alianza y de la 
Doctrina Monroe norteamericana. Es 
hora de volver a convocarnos. 

Según reportes de la propia Isthmian Canal Comission, durante la construcción del canal (1903-1914) fallecieron cinco mil 611 trabajadores, 
de los cuales sólo 350 eran ciudadanos de EE. UU., el equivalente al seis por ciento del total.



www.buzos.com.mx

Este año podría atestiguar un evento que trastocará la ya convulsa escena internacional, tal 
fenómeno se denomina Cisne Negro. Prepararse para ese futuro y hacer el mundo menos aleatorio 
de lo que hoy es, exige usar la prospectiva que evitará sobresaltos a los estrategas mexicanos.

A LA ESPERA DEL 
CISNE NEGRO

DE 2025
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Si  e l  2024 fue  un  año 
difícil para la mayoría de 
los ocho mil millones 
de habitantes, ante 2025 
el pronóstico no mejora, 
pues siete de cada diez 

personas prevén eventos muy disrupti-
vos. Esperan desde saltos económicos 
hasta el uso del arma nuclear en un 
conflicto, auge en la inmigración y 
fenómenos atmosféricos extremos.

A ese futuro volátil y complejo se 
suma el incremento de tensiones inter-
nacionales por la segunda presidencia 
de Donald Trump y la ayuda militar 
por dos mil 500 millones de dólares 
(mdd) de Joseph Biden a Ucrania, 
cuya ofensiva fracasa en la región 
rusa de Kursk.

Ésas y otras crisis se expanden con 
Palestina, Líbano y Siria ocupados por 
la dupla Washington-Tel Aviv o la ines-
tabilidad sobre Georgia, luego de que su 
prooccidental expresidenta, Salomé 
Zurabishvili, se uniera a quienes impug-
nan la elección del presidente Mijeil 
Kavelashvili.

Más allá de esos eventos profanos, 
el ámbito científico-tecnológico ha 
logrado hazañas sin preedentes ante las 
que la humanidad se muestra incapaz 
de prever los efectos negativos. El 
27 de diciembre se anunció un avance 
definitivo en la forma hasta ahora 
concebida de la comunicación.

En un hecho alusivo a la ciencia 
fi cción, la Universidad de Northwestern 
logró la teletransportación cuántica 
mediante Internet. Con ello se demostró 
que existe la posibilidad de combinar 
las redes cuánticas y clásicas en una 
infraestructura de fi bra óptica compar-
tida. Es decir, transmitir mensajes a 
largas distancias.

Aprovechar esa posibilidad para 
mejora r  l a  comunicac ión  en t re 
comunidades mundiales o inhibir ese 
proceso mediante la manipulación 
desde las élites constituiría un evento 
de Rinoceronte Gris, como se describe 
más adelante.
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Contrastante con eso, en el horizonte 
surgen advertencias de un suceso 
improbable (imposible de prever porque 
no se funda en una razón prudente), 
imprevisible (que no entra en lo posible 
ni imaginable) y que causará gran 
impacto internacional. Ése sería un 
Cisne Negro.

Lo imprevisible
El concepto nace con la teoría del mate-
mático libanés-estadounidense, Nassim 
Taleb, quien lo define como un evento 
raro y que se presenta sorpresivamente; 
aunque se muestre como improbable y 
no figure en la expectativa cotidiana.

Esa teoría se remonta a la convicción 
imperial europea del Siglo XVII de que 
su idea del mundo valía para todos y en 
todas partes. Un ejemplo era la convic-
ción entre británicos y holandeses de 
que sólo existían cisnes blancos hasta 
que esa creencia mostró su inexactitud.

En su búsqueda de territorios qué 
ocupar, los europeos descubieron un 
mundo contrario a su imaginario. Al lle-
gar a costas australianas, el capitán 
holandés Willem de Vlamingh descu-
brió varios cisnes negros. Tal hecho 
sacudió los cimientos de su concepción 
e impactó en Europa y el mundo hasta 
entonces conocido.

Con esa historia, Taleb elaboró su 
teoría de lo excepcional. Esa metáfora 
no es casual: el descubrimiento de esas 
aves con plumas negras era improbable, 
pero se reveló realmente y cambió una 
idea inamovible; por eso, Taleb la eligió 
para cuestionar los modelos de análisis 
previos.

Sus premisas son: el Cisne Negro 
siempre se presenta sorpresivamente; 
genera gran impacto político, social, 
económico y, tras su aparición, se 
intenta racionalizar como algo explica-
ble, esperado y obvio. Pero no lo es.

En todos los ámbitos ha habido 
Cisnes Negros: desde el Caballo de 
Troya de los aqueos para tomar aquella 
fortificada ciudad hasta el asesinato del 
Archiduque austr iaco Francisco 

Fernando en 1914, que sirvió de pre-
texto par iniciar la Primera Guerra 
Mundial, que redibujó tanto la política y 
fronteras globales.

Al emerger, los Cisnes Negros pue-
den trastocar toda nuestra civilización. 
Sin duda, fueron Cisnes Negros tanto el 
ascenso nazi en Alemania (1930), como 
la Revolución Islámica de Irán (1979), la 
desintegración de la Unión Soviética y el 
bloque socialista (en los 90); y desastres 
como el nuclear en Chernobyl (1986).

Aunque es imposible anticiparse a un 
Cisne Negro, Taleb propone que debe-
mos estar preparados ante eventos 

imprevistos. Hacerlo significa centrar 
los esfuerzos en analizar las consecuen-
cias y no las probabilidades de un 
suceso.

Tres son las características de un 
Cisne Negro: probabilidad, impacto y 
su predictibilidad retrospectiva. Por 
tanto, es inesperado, atípico y sin evi-
dencia de que vaya a suceder. Es impro-
bable, porque en retrospectiva no era 
predecible, aunque el hecho ocurra sin 
previo aviso y con ello sorprenda. Por 
eso su efecto parece de alto impacto.

Millones sentimos la perspectiva 
multidimensional de los Cisnes Negros 

CISNES NEGROS 2000-2019
1989. Cae el Muro de Berlín. El 
repentino colapso del muro que 
rodeaba la zona oriental simbolizó el 
fin de la Guerra Fría. Fue inesperado 
y condujo a cambios políticos profun-
dos en Europa.
1990’s. Nace Internet. Aunque ya 
se habían sentado las bases, la mayoría de los expertos no previeron 
la rápida adopción e impacto transformador de la Internet en la socie-
dad, economía y comunicación. 
2001. Ataques del 11-S. Contra instituciones icónicas del imperia-
lismo estadounidense: el Centro Mundial de Comercio (Torres Gemelas 
en Manhattan, Nueva York) y el Pentágono. Fueron inesperados, tuvie-
ron profundo impacto global, condujeron a cambios en políticas de 
seguridad, acciones militares y relaciones internacionales.
2000’s. Ascenso de las redes sociales. El rápido crecimiento de 
plataformas como Facebook y Twitter innovó la comunicación e inte-
racción social de formas que no se habían anticipado.
2000-2010. Progresismo en América Latina. Nuevas condiciones 
tras dos décadas de intensificación en las disputas por la reconfigura-
ción de las relaciones políticas, nacionales y regionales hacen posible 
la emergencia de gobiernos progresistas heterogéneos, aunque con 
cierta visión común.
2008. Crisis financiera. Colapso de las mayores instituciones finan-
cieras que condujo a la quiebra del mercado de vivienda y a la crisis 
de las hipotecas; fue largely unforeseen y resultó en recesión mundial, 
suicidios masivos de deudores y desconfianza en bancos.
2020. Covid-19. Brota un nuevo virus y se expande globalmente, 
con efectos drásticos sobre la vida cotidiana (salud, economía y 
ámbito social); tomó desprevenidos a muchos gobiernos y organis-
mos sanitarios. A la par, el deterioro de la relación China-EE. UU. 
escaló.



en este siglo, como los sorpresivos ata-
ques del 11-S, que minaron toda idea de 
certidumbre global; el salto de China a 
la escena mundial y el efecto de la pan-
demia de Covid-19 en la cadena mun-
dial de suministro.

Está por determinarse si el choque de 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) contra Rusia, 
la absorción de Europa por Occidente y 
la toma de Medio Oriente por el sio-
nismo generarán Cisnes Negros. Sus 
efectos nos darán la respuesta.

Cisnes en vuelo
Este primer cuarto del Siglo XXI, algu-
nos ejercicios prospectivos apuntan 
hacia algunos Cisnes Negros hipotéti-
cos, para los que el mundo no está pre-
parado. Uno sería en el corto plazo y es 
el de la escasez planetaria de recursos 
estratégicos para mantener el modo de 
vida de miles de millones de personas.

Desde una mirada especulativa, ana-
listas en inteligencia de Crisis 24 alertan 
de otro Cisne Negro: un hipotético 
evento que, derivado de los conflictos 
armados, peligrosos para la cadena de 
suministro, amenace la seguridad de la 
economía mundial.

Si se altera la ciberseguridad de tal 
serie de bienes y servicios, o si esa 
cadena sufre ataques, conformaría posi-
bles eventos de Cisne Negro. Cada vez 
más intrusiones desde la Inteligencia 
Artificial (IA) exhibe nuevas debilida-
des en los flujos digitales.

Bastaría con implantar un código 
malicioso en un plan de suministro para 
romper la logística global o alterar el 
análisis predictivo con el objetivo de 
sabotear inventarios, crear escasez 
generalizada y pérdidas financieras.

En el imaginario colectivo siempre 
se ha considerado el ataque de una civi-
lización extraterrestre como amenaza 
que, si se produjera, sería un verdadero 
Cisne Negro, tal como serían los efectos 
por la explosión de una supernova cer-
cana hasta los derivados por un gran 
salto en biotecnología que trastoque el 
mundo conocido.

Todo es posible. Sobre todo en una 
sociedad tecnificada donde la IA ya 
lidera los aspectos más refinados de la 
vida contemporánea. Para algunos ana-
listas, otro Cisne Negro sería esa depen-
dencia que vulnera a millones de 
usuarios contra la manipulación de los 
metadatos.

Explican que, dado el contexto de 
interconección global, con miles de dis-
positivos conectados, la próxima gene-
r ac ión  de  me tada tos  da rá  más 
herramientas sobre nuestra personali-
dad a las empresas tecnológicas.

El filósofo Byung-Chul Han descri-
bió así ese proceso: “vamos en una 
carrera detrás de la información, sin 
alcanzar un saber”, por la apropiación 
de una minoría sobre las ventajas tecno-
científicas que debieran beneficiar a las 
mayorías.

Y como el futuro es inasible, también 
es probable lo inesperado. Hoy, nadie 
puede saber qué efectos tendrá el con-
trol de los metadatos a mediano y largo 
plazo. Es decir, ignoramos si por ello 
surgirá un Cisne Negro.

Expertos atisban otro Cisne Negro 
por el carácter del impacto de las crisis 
de seguridad en el comportamiento 
humano. Alertan igualmente sobre el 
riesgo de que las sociedades de control 
reemplacen a las sociedades disciplina-
rias, causando un perfil disruptivo de 
todo cuanto nos es conocido.

Los ejemplos son el expansionismo 
sionista, el dominio de los outsiders en 
EE. UU., los “libertarios” en nuestra 

Fueron Cisnes Negros tanto el ascenso nazi en Alemania (1930), como la Revolución Islámica de Irán (1979), la desintegración de la Unión 
Soviética y el bloque socialista (en los 90); y desastres como el nuclear en Chernobyl (1986).
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América y la expansión neonazi en 
Europa, que apenas tres décadas atrás 
era referencia de civilidad.

La obsesión por el individualismo, 
la excepcionalidad y el racismo podría 
derivar en un nuevo Cisne. Los analis-
tas también prevén que la obsesión de 
las superpotencias por la seguridad 
anuncia el  l lamado Síndrome de 
Sherwood.

Esa estrategia imita la leyenda del 
héroe (Robin Hood) que lucha contra la 
opresión del Estado; la usó el comisio-
nado de los Mossos d’Esquadra (Policía 
local) David Piqué para justificar su 
represión contra los proindependentis-
tas catalanes.

Y recoge la tendencia por la que, 
crecientemente, los cuerpos policiales 
más represivos buscan la confronta-
ción y justifican la dura represión. Con 
ello causan gran daño a la imagen y 
demandas de quienes protestan contra 
el poder político. Fenómeno similar 
ocurrió en universidades estadouniden-
ses, cuyos estudiantes protestaban con-
tra los ataques israelíes sobre los 
palestinos.

Las autoridades de los campus auto-
rizaron a la policía la represión contra 
los estudiantes que se forman para ser 
científicos, médicos, abogados, políti-
cos o creadores de tecnología de sexta 
generación, acusándolos de violar el 
reglamento de la escuela.

Tal opresión de la vida presagia la 
expropiación de los derechos sociales a 
controlar el sistema, advierte Patrick 
Armstrong de la Strategic Culture 
Foundation. Si tal propensión se man-
tiene bajo diversas expresiones, en 
algún momento se convertiría en un 
Cisne Negro de incalculable expresión y 
alcance.

Otra preocupante tendencia lidera 
la agenda de los sociolingüistas como 
el novedoso Cisne Negro: la extensión 
de un lenguaje cada vez más crudo, 
que abandona la narrativa tradicional 
por una binaria y por la negación de la 
verdad.

Zoológico geopolítico
Cada vez más, el análisis del porvenir 
recurre a ejemplos zoológicos que des-
criben a los actores que hoy protagoni-
zan la escena global. A los Cisnes 
Negros, les siguen los Rinocerontes gri-
ses, término acuñado por la analista 
Michele Wucker –quien identificó la 
crisis político-económica de Argentina 
y Grecia– y alude a un peligro probable, 
obvio o visible que afecta directamente 
al observador.

Tanto Cisnes como Rinocerontes 
expresan riesgos y oportunidades 
geopolíticas; aunque los segundos 
implican episodios previsibles como 
una guerra o pandemia.

La relación entre los eventos impre-
decibles y de alto impacto como los 
Cisnes Negros se ejemplifican en el 
conflicto OTAN-Rusia. Pese a la expan-
sión de esa alianza hacia el este y el 
incumplimiento de Europa y EE. UU. a 

los Acuerdos de Kiev, nadie esperó la 
Operación Militar Especial Rusa, 
explica Andrew Grant, de la firma de 
análisis McKinsey.

Por su parte, el experto Andrew 
Grant encuentra que tal acción mostró la 
necesidad de esforzarse “por anticipar 
la gama más amplia posible de escena-
rios” para concretar la planificación y la 
consecuente preparación.

Por ello, Grant estima que los posi-
bles Cisnes Negros abarcarán desde la 
implosión política de una economía 
importante, la destitución forzada de 
un líder –como Bashar al-Assad, en 
Siria– hasta un conflicto regional signi-
ficativo.

Contraria a la naturaleza impredeci-
ble de los Cisnes, los Rinocerontes 
Grises son riesgos probables a largo 
plazo, aunque sus dimensiones exactas 
no se perciban con claridad. Se sabe que 
se lanzarán contra nosotros y causarán 

PROSPECTIVA, NO ADIVINACIÓN
Anticipar representa una ventaja competitiva, 
pues define escenarios viables, evita riesgos y 
anuncia oportunidades. El interés por anticipar 
el futuro se concretó como disciplina a mitad 
del Siglo XX y el filósofo francés Gaston Berger 
empleó el vocablo “prospectiva” (del latín pro: 
adelante, y spectare: mirar) para designar a la 
ciencia que mira o estudia el futuro.

La Prospectiva se entiende como el conjunto 
de tentativas sistemáticas para observar, a 
largo plazo, el futuro de la ciencia, tecnología, 

economía y la sociedad para identificar los procesos emergentes que 
probablemente produzcan mayores beneficios, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Prospectar es una ciencia, no un método de adivinación. Por eso, 
el análisis prospectivo sistematiza la imaginación y la razón sobre el 
futuro. Para identificar temprano los fenómenos que tendrían un 
impacto global considerable se requiere el análisis prospectivo, que 
integra el conocimiento multidisciplinario con mentes disruptivas, 
capaces de pensar fuera de lo convencional y de modo heterogéneo 
en un proceso que implica métodos interactivos y redes de expertos 
que intercambien información para construir una visión estratégica.

El capitalismo corporativo, los gobiernos de países industrializados 
y las agencias de inteligencia operan con visión prospectiva.



daños materiales, pero ignoramos 
cuánto y cuándo.

Para  organizarse  contra  esos 
Rinocerontes Grises, debemos apartar-
los cuando embistan. A veces lo hacen 
varios simultáneamente en un “cho-
que”; entre ellos, el radar identifica la 
gran competencia estratégica entre 
potencias con el riesgo de que se inten-
sifiquen los conflictos regionales, en 
este caso en Asia.

Ese continente atestigua una para-
doja: el efecto positivo de la tensión 
geopolítica entre potencias con la emer-
gencia de “Estados-pivote” (India y 
Vietnam), que hoy son atractivos para la 
inversión del llamado friendshoring.

Otros rinocerontes se avecinan e 
incluyen la prolongada escalada en 
Medio Oriente, enfriamiento de relacio-
nes entre aliados y presiones internacio-
nales y nacionales contra gobiernos que 
escalen conflictos directos e indirectos.

Si los gobiernos y organismos no 
han desarrollado capacidades para eva-
luar riesgos, aprovechar oportunidades 

e incluso retroceden, habrán per-
dido la ocasión de operar desde una 
zona segura, alertan los expertos en 
prospectiva.

Para Anke Raufuss, un efecto posi-
tivo de la tensión geopolítica actual ha 
sido el surgimiento de geografías 
pivote, como India y Vietnam, frente a 
oportunidades adicionales para la inver-
sión ante el llamado friendshoring (coo-
peración entre Estados para compartir 
intereses políticos, económicos y 
comerciales).

Hacia el porvenir
La humanidad siempre ha visto hacia el 
futuro tras leer e interpretar las tenden-
cias. Anticiparse no es tarea de analis-
tas, sino de todos; y para ello es útil 
recordar la fórmula del filósofo francés 
Theilhard de Chardin (1881-1955): 
“todos los acontecimientos venideros 
proyectan su sombra por anticipado”.

Se sabe que John F. Kennedy y 
François Mitterrand recurrieron a la 
prospectiva para determinar las fuerzas 

de influencia mundial; hoy lo realizan 
los gobiernos de los países más indus-
trializados (G-7) y antihegemónicos, 
tanto Venezuela como China y Rusia.

Agencias de inteligencia en el mundo 
utilizan la teoría del Cisne Negro para 
detectar eventos atípicos, de alto 
impacto y que deben explicar razona-
blemente cuando hayan ocurrido. De 
ahí la necesidad de anticiparlos.

Con visión prospectiva, el gobierno 
mexicano debería ser capaz de atisbar 
posibles escenarios internacionales, 
procesos de transición e innovaciones 
técnicas determinantes frente a su por-
venir. Ser capaz de explorar, anticipar e 
imaginar estructuralmente el futuro 
permitiría planificar los próximos 20, 50 
y hasta 100 años.

Conscientes de las limitaciones 
impuestas por el futuro, debemos prepa-
rarnos ante eventos sorpresivos. Como 
concluyó Taleb: “desde la perspectiva 
del Cisne Negro, estamos expuestos a lo 
improbable sólo si dejamos que éste nos 
controle”. 

Agencias de inteligencia en el mundo utilizan la teoría del Cisne Negro para detectar eventos atípicos, de alto impacto y que deben explicar 
razonablemente cuando hayan ocurrido. De ahí la necesidad de anticiparlos.
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Donald Trump amenazó a México con múltiples 
acciones hostiles. Aplicar un arancel de 25 por ciento 
a las exportaciones, calificar a los cárteles de la 

droga como “organizaciones terroristas”, para “justificar” 
así una intervención militar con base en la aplicación extra-
territorial de sus leyes. Anunció deportaciones masivas de 
inmigrantes a México, y en su primer día de mandato declaró 
emergencia nacional en la frontera, tratando a los migrantes 
como ejército invasor. También quitará el nombre al Golfo 
de México. Por su parte, y muy grave, irresponsablemente 
el gobierno morenista ha escuchado esta andanada de 
amenazas (algunas ya cumplidas), como si fuera un mal 
chiste, o baladronadas de un bravucón de pueblo.

Cierto que históricamente Estados Unidos (EE. UU.) 
ha intervenido aquí de manera consuetudinaria, tratándonos 
como colonia. La doctrina Monroe (“América para los 
americanos”) se proclamó precisamente en 1823, a escasos 
dos años de nuestra independencia formal de España. 
Interviene de muchas formas: en la designación de gober-
nantes, empleando fuerzas de seguridad en operaciones 
encubiertas, tiene totalmente controlada nuestra economía: 
las trasnacionales americanas dominan los principales 
mercados, y así un largo etcétera.

Lo nuevo es su potenciada agresividad. Hay un cambio 
de calidad en el trato a un país débil. Y tengamos claro, este 
atropello obedece a la necesidad del imperio de salvar su 
propia existencia, y para “hacer grande a América de nuevo” 
endurece su política rapaz y abandona toda contemplación 
diplomática. Trump promete engañosamente el inicio de una 
“época de oro” de EE. UU., algo ya fuera de toda realidad.

Su decadencia es sistémica, no debida al estilo personal de 
gobernar de algún político: sus causas no son subjetivas sino 
estructurales, determinadas por sus debilidades intrínsecas y 
sus insalvables contradicciones internas; consecuentemente, 
la acción de un hombre, por arrogante y poderoso que parezca, 

no puede revertir tendencias históricas. La del imperio es, 
como dijo García Márquez la “Crónica de una muerte 
anunciada”, y no hay Rambo que pueda salvarlo. Pero los 
países débiles sí estamos gravemente expuestos a su furia.

Para sobrevivir, ya antes ha aplicado todos los recursos 
a su alcance: en los años setenta, el dólar fiduciario, sin 
respaldo, y el petrodólar, esquema financiero convenido con 
Arabia Saudita que, vía militar, hizo del billete verde la 
moneda única en el mercado mundial del petróleo. Pero estos 
remedios pierden efecto: el mundo se aleja del dólar, y el 
petrodólar caducó el año pasado.

Asimismo, coacciona a Europa e impone gobiernos 
obsecuentes al saqueo de los recursos; obligó a la UE a 
rechazar el gas y el petróleo rusos, para abrirse así mercados 
por la fuerza. Menguado en su riqueza, pierde su antiguo 
poderío global y es cada día más cicatero: abandonó la 
OMS, de la que era principal socio financiero; aportaba 
aproximadamente 18 por ciento del presupuesto (SwissInfo). 
Incapaz de costear a la OTAN, su criatura, exige ahora 
a la UE elevar a cinco por ciento del PIB su gasto militar. 
Todo ello en confesión tácita de debilidad.

Tras de todo esto operan factores estructurales, concreta-
mente su incapacidad de competir, por ejemplo, con el gas 
barato y el petróleo rusos, o los automóviles eléctricos y otros 
productos chinos, cuyos bajos precios conquistan el mercado 
norteamericano, provocando un creciente déficit de la balanza 
comercial frente a China. “El déficit comercial norteame-
ricano con China en 2024 ha crecido el 8.5 por ciento” 
(Rebelión, 15 de enero). No pudiendo competir en buena 
lid (por su rezago tecnológico), EE. UU. declaró una guerra 
comercial al país asiático y elevó los aranceles. Es, pues, un 
hecho incontrovertible que está perdiendo la competencia 
económica frente a China, Rusia y los BRICS.

Considérese por otra parte que el gobierno gasta muy por 
encima de sus ingresos fiscales, que en el último año cayeron 

México frente a la ofensiva 
de Trump
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en dos por ciento. Según la Oficina de Presupuesto del 
Congreso, el déficit fiscal del año pasado suma 1.8 billones 
de dólares, el más elevado en los últimos tres años, y en este 
trimestre supera en 39 por ciento al del año anterior. Para 
resolver se recurre desmesuradamente a la deuda. La deuda 
federal al 30 de septiembre pasado alcanzó 35.5 billones de 
dólares, 2.3 billones más que un año antes. Este año, el 
Gobierno Federal gastará más en pagar intereses que en salud 
y defensa: en 2023 pagó en intereses 950 mil millones de 
dólares. La deuda es una bomba de tiempo que puede derivar 
en una crisis de incalculables consecuencias.

Como solución a sus contradicciones, el imperio recurre 
habitualmente también a la guerra contra otras naciones 
para arrebatar sus recursos y adueñarse de sus mercados, 
con un elevadísimo costo en vidas humanas; como 
Drácula, el siniestro personaje de Bram Stoker, que para 
recuperar vida recurre a la sangre de otros más débiles. 
Algunas de las más recientes tropelías son: Yugoslavia (1999), 
Afganistán (2001-2021), Irak (2003, 2014 y hasta hoy), 
Somalia (2007), Siria (2014 hasta hoy), Libia (2011, 2015), 
Yemen (2011 hasta hoy). Pero el otrora todopoderoso ejército 
norteamericano ha venido a menos (como consecuencia del 
debilitamiento económico). Se vio en Afganistán en 2021 y 
hoy en Ucrania, donde se enfrenta al ejército ruso, tecnoló-
gicamente superior, fuerte y experimentado, frente al cual 
toda la potencia unificada de la OTAN está probando el 
sabor de la derrota.

Sin embargo, ni las invasiones logran revertir la tendencia 
decadente. Pero como es obvio, el imperio no se rendirá y 
hará cuanto pueda para sobrevivir o al menos prolongar 
su existencia, condenada ya por la historia. Y eso hace. 
Como ha encontrado resistencias inesperadas en otras 
latitudes, sintiéndose agotado, arremete ahora contra países 
más débiles, como México, Panamá, Cuba y Venezuela, en 
este caso, en el área geográfica inmediata, donde intenta 
atrincherarse; ataca incluso a sus propios subordinados, como 
Canadá, Dinamarca, Panamá y México.

En síntesis, en esa tesitura las amenazas de Trump adquie-
ren plena credibilidad y deben ser tomadas en serio. Y al res-
pecto, las respuestas facilonas y la indolencia gubernamental 
revelan una total falta de visión histórica y, en el fondo, de 
sensibilidad y verdadero amor a la patria, que llevan a nues-
tros gobernantes a considerar como bromas de mal gusto o 
simples baladronadas los dichos de Trump, aduciendo que 
“así es él”, que “es su estilo de negociar”. Pero toda minusva-
loración del peligro es suicida. Con eso no hacen más que 
adormecer la conciencia popular y que los mexicanos se con-
fíen y crean que el gobierno sabrá salvaguardar la soberanía.

Pero hasta ahora éste sólo ha recurrido a frases patrioteras 
tranquilizantes, como que “nada pasará” o “nos llevaremos 

bien y habrá diálogo sin subordinación”: subterfugios verba-
les en lugar de propuestas concretas y un planteamiento claro 
y contundente. No atina a dimensionar la magnitud de la ame-
naza, y no tiene la respuesta. Lo suyo son las genuflexiones, 
como el propio Trump declaró: “Nunca he visto a nadie 
doblarse así”: Trump al gobierno de AMLO por el programa 
“Quédate en México” (Proceso, 25 de abril de 2022).

Pero no olvidemos que, en el fondo, la soberanía se 
defiende construyendo una economía competitiva. ¿Por 
qué emigran los mexicanos? Porque aquí no hay empleos 
suficientes, dignos, permanentes y bien remunerados. 
Porque el nivel de ingreso popular es muy bajo. Y mientras 
no tengamos una economía próspera, competitiva, con base 
tecnológica propia, seguiremos siendo un país atrasado, 
dependiente de las remesas, rehén de EE. UU. en inversión y 
exportaciones, maquilador y vendedor de mano de obra 
barata. Y no se ve qué esté haciendo seriamente el gobierno 
para resolver todo esto.

Por lo anterior, la respuesta gubernamental revela 
ignorancia supina y exhibe una actitud irresponsable, 
rayana en la complicidad, ante la ofensiva norteamericana, 
enfrentando acciones gravísimas con humoradas y sub-
terfugios verbales. No hay lugar para confiarse. La ya 
atropellada soberanía nacional corre hoy un peligro extremo, 
que demanda a todos los mexicanos dignos organizarse 
políticamente y sumar fuerzas. 

La respuesta gubernamental revela 
ignorancia supina y exhibe una actitud 
irresponsable, rayana en la complicidad, ante 
la ofensiva norteamericana, enfrentando 
acciones gravísimas con humoradas y 
subterfugios verbales. No hay lugar para 
confiarse. La ya atropellada soberanía 
nacional corre hoy un peligro extremo, que 
demanda a todos los mexicanos dignos 
organizarse políticamente y sumar fuerzas.
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ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Perfi l

BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

El pasado lunes 20 de enero, Donald John Trump 
asumió la presidencia de Estados Unidos 
(EE. UU.) en cuyo ritual cívico puso la mano 

izquierda sobre La Biblia, repitió las palabras dichas 
por quien le tomó la protesta, levantó la mano derecha 
para simbolizar su juramento y afi rmó: “sí, protesto”. 
Fue así como en una innocua ceremonia política, el 
hombre de las múltiples amenazas contra la paz 
mundial ocupará la Casa Blanca durante cuatro años, 
recinto de donde, desde hace más de una centuria, el 
imperialismo yanqui ha pretendido conservar el orden 
mundial en favor de los intereses económicos y polí-
ticos de su oligarquía.

Lo más destacado del discurso de Trump fueron 
sus palabras en torno a que Dios lo ha enviado para 
salvar a EE. UU., con lo que se asume como un 
mesías o un iluminado por la divinidad. Esta actitud 
me recordó a los reyes medievales, que afi rmaban ser 
hijos “legítimos” de un ser supremo y, por tal motivo, 
disponer del derecho a gobernar sobre los pueblos. 
Sin embargo, debemos recordar que el poder genera 
envidia y que ésta, a su vez, induce a la traición, al 
asesinato y al fratricidio, aun cuando el poder se 
ejerza “por la gracia de los cielos”.

El discurso de Trump representa a la ultraderecha 
y lo evidencia como un legítimo heredero del nazi-
fascismo hitleriano. Veamos algunos de sus pronun-
ciamientos para que EE. UU. “vuelva a ser grande 
nuevamente”: debe recurrir al proteccionismo agresivo 
mediante imposiciones arancelarias de 25 por ciento 
contra sus socios o enemigos comerciales. Esta cuota, 
sin embargo, no sólo afectará a los países que exportan 
a esa nación –como el nuestro, que envía allá 80 por 
ciento de sus mercancías– sino también a sus consumi-
dores, que deberán pagarlas 25 por ciento más caras.

En otras palabras: sería un impuesto contra los 
propios estadounidenses, pero disfrazado con el 
adjetivo de “abusivo” aplicado a mexicanos y chinos. 
Sería, pues, una medida fi scal contraria a los intereses 
del pueblo estadounidense, al que los poderosos oli-
garcas del estilo de Trump desprecian como en su 
tiempo lo hizo contra los alemanes Federico Nietzsche, 
uno de los fi lósofos precursores del nazismo.

La industria estadounidense no tiene capacidad 
para sustituir al interior de su gran mercado las 
importaciones chinas y los aranceles, que provoca-
rán escasez y aumentarán el precio de los productos 
que consume su población y ceñirán aún más la 
dieta básica de muchos estadounidenses. Tal protec-
cionismo, por tanto, no defi ende al pueblo nortea-
mericano, sino a los industriales más ricos, a los 
multimillonarios.

Trump advirtió asimismo que, en su país, defen-
derá la libertad de expresión; pero anunció que su 
gobierno únicamente reconocerá la existencia de los 
sexos masculino y femenino, asumiendo una actitud 
homofóbica al advertir que coartará la libertad de 
expresión y el lenguaje específi co de los homosexuales 
estadounidenses. Con esta contradicción incurrió en 
la misma situación del “pájaro que sabía escribir” 
quien borraba con la cola lo escrito con el pico.

Los ricos más ricos han llegado al poder en el país 
vecino; prueba de ello es la participación en el equipo 
de Trump del magnate Elon Musk, empresario dueño 
de la compañía automovilística Tesla (que se bene-
ficiará directamente con el arancel del 25 por 
ciento aplicado a los autos chinos) y la red social X. 
Entre las anécdotas más significativas destacó el 
saludo nazi realizado por Musk en dos ocasiones 
para aludir a Adolfo Hitler, cuya práctica actualizada 

El neonazismo de Trump
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seguramente estuvo acompañada por el grito 
soterrado: “Hi Trump”.

Un periodista sino-francés de la Agencia de 
Noticias de China me informó que sería bueno hacer 
un estudio sobre la actual situación de Rusia, porque 
resulta que las sanciones comerciales impuestas por 
EE. UU. y la Unión Europea (UE) –las mayores en los 
tiempos modernos– en lugar de perjudicarla, le han 
servido para crecer y desarrollar su economía. Este 
resultado ofrece a México un ejemplo de cómo podría 
convertir el proteccionismo gringo en un acicate para 
no depender más de EE. UU. e impulsar su propio 
desarrollo industrial.

Cerrar la frontera, impedir el paso legal de trabaja-
dores, amenazar con deportar a millones de mexicanos 
y llegar al extremo de decretar que un niño nacido en 
EE. UU. no es estadounidense porque no es de padres 
anglosajones, son expresiones adicionales del racismo 
nazifascista que en los próximos cuatro años amenaza 
con discriminación, deportaciones y muerte a millones 
de inmigrantes mexicanos y otras naciones, como ocu-
rrió a los judíos europeos durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), muchos de los cuales fueron 
asesinados y cremados en los campos de concentra-
ción de Hitler.

Además, la inclusión de México en la lista de países 
con terrorismo y la amenaza de Trump de mandar a 
territorio mexicano tropas para “combatir” a los cárteles 
de la droga son otros dos signos con los que los republi-
canos se deslindan de la realidad binacional e interna-
cional. ¿Se atreverá hacerlo? Podría ser. Pero, a juzgar 
por lo sucedido en su primer mandato (2017-2021), 
cuando amenazó con invadir Cuba y no lo hizo, y con 
todo para efectuarlo, veo difícil que vaya a invadir 
México; aunque sí usará el narcoterrorismo como pre-
texto para “doblar” al gobierno mexicano y beneficiar 
a las clases poderosas de EE. UU.

El renacimiento de la derecha fascista en el mundo 
no es cosa nueva, pero en el Siglo XX halló las condi-
ciones adecuadas para arraigar y extenderse sobre 
Europa hasta que se topó con el pueblo soviético que 
lo detuvo y derrotó. Ahora los pueblos del mundo 
tienen la tarea de unir sus fuerzas en torno a las luces 
del mundo multipolar, con Rusia y China, para frenar 
a los neonazis. Solamente los pueblos del mundo, 
incluido el estadounidense, que también es víctima 
de la oligarquía yanqui, están llamados a cerrar el 
paso a la ultraderecha. 

La radicalización ulterior de Trump y las clases 
poderosas de EE. UU. es, a fin de cuentas, un signo 

más de la decadencia imperialista yanqui y, como 
predijo Carlos Marx, haga él lo que haga, el sistema 
capitalista no tiene remedio, ni manera de frenar su 
decadencia. Y para convertir el peligro en oportuni-
dad, resulta indispensable que el pueblo de México 
se unifique, organice, luche, tome el poder, gobierne 
e imponga una barrera inexpugnable a los intereses 
de las minorías estadounidenses.

Construyamos una sólida alianza nacional y cerre-
mos filas con Rusia y China para frenar al neonazismo 
y los abusos de la derecha estadounidense. Dada 
nuestra vecindad con EE. UU. esta tarea es ineludible 
y urgente. 

Cerrar la frontera, impedir el paso legal 
de trabajadores, amenazar con deportar 
a millones de mexicanos y llegar al 
extremo de decretar que no es 
estadounidense un niño nacido en 
EE. UU. porque no es de padres 
anglosajones, son expresiones 
adicionales del racismo nazifascista que 
en los próximos cuatro años amenaza 
con discriminación, deportaciones y 
muerte a millones de inmigrantes 
mexicanos y otras naciones, como 
ocurrió a los judíos europeos durante la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
muchos de los cuales fueron asesinados 
y cremados en los campos de 
concentración de Hitler.
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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

Siempre persiguiendo la ganancia máxima 
y el exterminio de sus competidores, inevita-
blemente, obsesivamente, sin otra forma de ser 

y existir, los dueños del capital cambian de forma para 
conservar su esencia pretendiendo existir para siempre 
arrancando tiempo de trabajo sin pagarlo. Al obrero 
históricamente despojado de medios de producción, se 
le compra su energía vital, lo único que le queda, para 
marchitarlo produciendo para manos extrañas que 
enajenan los resultados de su trabajo. Al obrero se le 
paga para que resista y regrese al día siguiente hasta 
que viva treinta o cuarenta años, pero nunca, jamás, 
recibe una cantidad que se asemeje al valor producido. 
Ese valor, cada día más formidable, queda coagulado 
en las mercancías producidas que deben venderse sin 
demora para convertirlo en dinero contante y sonante 
que, por supuesto, queda en poder exclusivo de los 
capitalistas que lo gastan agrandando incesantemente 
sus capitales y adquiriendo bienes suntuarios para su 
disfrute y el de sus familiares y allegados. Así, si se 
pudiera, hasta el fi n de los tiempos.

Pero no se puede. 
Todo lo que nace merece perecer –les sentenció el 

genial George Wilhelm Hegel– y los poderosos y arro-
gantes de su época ni siquiera lo acompañaron a su 
última morada, sólo sus deudos y unos cuantos amigos 
fieles. Para vivir y expandirse, el capital necesita 
obreros sin ataduras legales ante ningún señor y sin 
medios de producción para ganarse la existencia, 
sólo ellos mismos, prestos a vender barata su energía. 
Los capitalistas de ahora los tienen hasta de sobra, 
hasta poner en riesgo la estabilidad de sus negocios y, 
si bien, alguna vez sus antepasados esclavistas los 
importaron arrancándolos brutalmente de las selvas 
africanas, ahora, con fi ereza moderna, los expulsan. 
Nada de extraño tiene, pues, que el nuevo presidente 

de Estados Unidos, el reciente encargado por las élites de 
la sobrevivencia y expansión del modo de producción 
capitalista, declare “emergencia de seguridad”, los obli-
gue a cruzar la frontera y los aviente a la indigencia.

Como es evidente, los señores del capital no pueden 
producir mercancías sin recursos naturales para elabo-
rarlas. Es, pues, parte sustancial de su existencia como 
capitalistas la invasión y la conquista. ¿Groenlandia? 
Pudiera pensar alguien que no tuviera sufi cientemente 
clara la esencia del capital: “pero si eso está lejísimos 
y es territorio helado”. Y es cierto. Pero en Groenlandia 
–un territorio en posesión de un país pequeño que 
cabe 50 veces en el grande y que no es de ninguna 
manera una potencia militar– existen importantísimos 
yacimientos de hierro, zinc, plomo, cobre, níquel 
y, sobre todo, de las llamadas tierras raras, que son 
fundamentales para el desarrollo de la tecnología 
moderna; hay también petróleo, gas natural y recur-
sos hídricos utilizables para generar electricidad 
en grandes cantidades, que es la que necesita la 
maquinaria asociada con la llamada inteligencia 
artificial, lo cual explica de paso la resistencia al 
acuerdo de París que pugna, entre otras energías, por 
la eoloeléctrica, que no tiene comparación.

Declarar terroristas a los cárteles de la droga y en un 
momento dado invadir con fuerza militar para comba-
tirlos puede tener la misma lectura. “Podría pasar”, 
dijo Donald Trump. Ocuparse de los cárteles de la 
droga atendiendo solamente a la producción y la 
exportación, haciendo caso omiso de la cadena 
productiva que inicia con la venta de armas y en 
la que participan los que reciben la mercancía, los 
que la distribuyen y los que la llevan y entregan 
al consumidor final, así como simular que no 
existen los inmensos capitales que se acumulan, 
se mueven y se gastan como consecuencia de 

“El fin del declive” o todo 
sea por el capital



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx 27 de enero de 2025 — buzos

39

OPINIÓN

la producción, comercialización y consumo de esas 
nefastas mercancías, es, sin duda alguna, acusar y 
combatir a unos para dejar libres y actuando a otros. 
Y no olvidar las estancias de las fuerzas militares que, 
según se dijo, sólo llegaron a Vietnam a aplicar san-
ciones por el incidente del Golfo de Tonkín (que no 
ocurrió) y a Irak para eliminar armas de destrucción 
masiva (que no existían) y se quedaron muchos años, 
se llevaron ingentes volúmenes de recursos naturales 
y riquezas y dejaron devastación y muerte.

En el capitalismo no existe la libre competencia y la 
que así se puede llamar, existe mientras el grande y 
poderoso la aniquila. Así de que la vida del capital 
transcurre destruyendo a la competencia y anhelando 
el monopolio. Como defensa y agresión, buscando 
alcanzar precisamente este objetivo, en una época 
existió el modelo proteccionista que limitaba la libre 
movilidad de los capitales y las mercancías, que 
colocaba barreras y aplicaba aranceles a la entrada de 
mercancías del extranjero. En otra época, la de Ronald 
Reagan y Margaret Thatcher, se pensó que la invasión 
arrasadora de los capitales y las mercancías de las 
metrópolis a la periferia, convenientemente disfrazada 
de libre competencia “para beneficio de todos”, era la 
consolidación final del capital. Sólo que la salida de 
los capitales que ansiaban mano de obra abundante y 
barata en el extranjero devastó a las metrópolis y las 
desindustrializó; y la desgracia se completó porque la 
producción e importación de mercancías a muy bajo 
precio, de China sobre todo, acabaron con muchas 
ramas de produccción, lo cual ahondó la desindus-
trialización. Donald Trump pretende adoptar un 
proteccionismo renovado para iniciar “el fin del 
declive” de Estados Unidos. Aranceles a Canadá, a 
la Eurozona, a Rusia, a China, a México y a otros 
países. ¿Será posible una revitalización del capita-
lismo tratando de regresar al proteccionismo aunque 
sea acotado? ¿Será ahora sí una realidad el excepcio-
nalismo de Estados Unidos? Me permito dudarlo. Y 
no es cosa de los tratados comerciales que ya se han 
firmado, sino de los lazos reales que ya se han forjado 
entre las economías poderosas del mundo.

¿Qué más ha anunciado Donald Trump? Dice El 
Universal del 21 de enero: “Eliminó programas educati-
vos enfocados en diversidad, equidad e inclusión, argu-
mentando que promueven divisiones en lugar de unidad”. 
En el mismo sentido, el nuevo presidente aseguró que “el 
gobierno federal sólo reconocerá dos géneros asignados al 
nacer, eliminando políticas que respaldan derechos rela-
cionados con la diversidad de género”. Sí, claro, el capital 

mira a las grandes masas trabajadoras sólo como pro-
ductores de plusvalía y no le interesa en lo más mínimo 
paliar de ninguna manera sus desventajas y diferencias 
y menos si tiene que pagar por ello. 

Para los dueños de los medios de producción, el 
declive del capital tiene que detenerse y las ganancias 
seguir incontenibles y sostener para siempre su 
marcha ascendente. Eso es lo que estamos atesti-
guando. ¿Cuánto sufrimiento causará? Todavía no lo 
sabemos y quizá ni lo imaginamos. No obstante, como 
desde siempre en la historia escrita, sólo el pueblo 
podrá enfrentar con éxito las calamidades por grandes 
que sean. Nadie más. Se necesita, es urgente, la unidad 
y la resistencia popular. No deberá detenerlo el hecho 
de que los que se han llamado únicos representantes 
del pueblo y dan conferencias a nombre del pueblo, se 
hayan afanado en combatir a sus organizaciones 
auténticas y se hayan aplicado, como pocos en el 
mundo, a hacerle creer que no debe organizarse ni 
luchar, que sólo debe agradecer sumiso las dádivas que 
generosa y periódicamente le llegan desde el poder. 

Veo muy importante, finalmente, citar las certeras 
palabras de Vladimir Ilich Lenin sobre la Primera 
Guerra Mundial: “Anexionar tierras y sojuzgar nacio-
nes extranjeras, arruinar a la nación competidora, 
saquear sus riquezas, desviar la atención de las masas 
trabajadoras de las crisis políticas internas… desunir 
y embaucar a los obreros con la propaganda naciona-
lista y exterminar su vanguardia a fin de debilitar el 
movimiento revolucionario del proletariado: he ahí el 
único contenido real, el significado y el sentido de la 
guerra presente”. 

Para los dueños de los medios de 
producción, el declive del capital tiene 
que detenerse y las ganancias seguir 
incontenibles y sostener para siempre su 
marcha ascendente. Eso es lo que 
estamos atestiguando. ¿Cuánto 
sufrimiento causará? Todavía no lo 
sabemos y quizá ni lo imaginamos. No 
obstante, como desde siempre en la 
historia escrita, sólo el pueblo podrá 
enfrentar con éxito las calamidades por 
grandes que sean. Nadie más. Se 
necesita, es urgente, la unidad y la 
resistencia popular.
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Perfi l LICENCIADO EN ECONOMÍA POR LA UNAM. GANADOR DEL 4O CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO 
“JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU”. SUS TEMAS DE INTERÉS SON POBREZA, DESIGUALDAD, 
POLÍTICA PÚBLICA Y DESARROLLO ECONÓMICO.

ROGELIO GARCÍA
MACEDONIO{ }

@RogelioGM10

En este texto se aborda en qué consiste el plan México, 
cuáles son algunos de los obstáculos más signifi-
cativos para sus metas y a qué interés obedece su 

lanzamiento ahora que se renueva la administración 
gubernamental estadounidense e inicia lo que el Gobierno 
de México ha denominado el segundo piso de la “Cuarta 
Transformación” (4T).

El 13 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum 
presentó un plan de desarrollo económico para el país. El 
documento Plan México. Estrategia de desarrollo económico 
equitativo y sustentable para la prosperidad compartida (en 
borrador aún) plantea los ejes de lo que será el Plan Nacional 
de Desarrollo (2025-2030).

Éste tiene una misión amplia: lograr el desarrollo regional, 
promover la relocalización (de las empresas), elevar el 
contenido nacional y regional (sustitución de importaciones), 
crear empleos bien remunerados en sectores de la manufac-
tura y servicios, incrementar proveduría local de más valor, 
promover polos de desarrollo y de bienestar a partir de voca-
ciones regionales, ampliar el acceso a la educación media 
superior y superior y su vínculo con el plan de desarrollo, 
fortalecer el desarrollo científi co, tecnológico y la innovación 
e impulsar la integración del continente.

Se plantea 13 metas: 1) estar en el top 10 de economías, 
2) elevar la proporción de inversión respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) arriba de 28 por ciento en 2030, 3) crear 
1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especia-
lizada y en sectores estratégicos, 4) producir 50 por ciento de 
la proveeduría y el consumo nacional será hecho en México, 
5) crecer 15 por ciento de contenido nacional en cadenas glo-
bales de valor estratégicas, 6) 50 por ciento de compras públi-
cas serán de producción nacional, 7) producir vacunas en 
México, 8) reducir el tiempo de trámite para realizar una 
inversión de 2.6 a un año, 9) formar 150 mil profesionistas y 
técnicos al año, 10) promover inversiones con sostenibilidad 

ambiental, 11) 30 por ciento de las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) tendrán fi nanciamiento, 12) ser uno de los 
cinco países más visitados, y 13) disminuir la pobreza y la 
desigualdad.

Las acciones para lograr las metas, por mencionar algunas 
fundamentales, son las siguientes: 

1) El 17 de enero (2025) publicar el Decreto Relocalización, 
que consistirá en que si alguien invierte los impuestos que se 
le cobrarán, serán menores, es decir se trata de incentivar la 
inversión. 2) publicar la Ley Nacional de Simplifi cación y 
Digitalización que busca agilizar los trámites. 3) Del 20 al 24 
de enero se iniciarán reuniones de trabajo con empresas 
importadoras para el desarrollo de proveeduría local y regio-
nal con la homologación de aranceles con Norteamérica, es 
decir, someterse a los aranceles de Estados Unidos (EE. UU.) 
en su guerra contra China; esto se vuelve sensible para 
México porque los productos provenientes de China tienen 
una aceptación amplia, así por ejemplo, si se aplicaran 
100 por ciento de aranceles a mercancías chinas, sus precios 
afectarían drásticamente al consumidor. 4) Del tres al siete de 
febrero, primero, lanzar un fondo de Banca de Desarrollo para 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) 
proveedoras/exportadoras vinculadas a empresas-anclas 
(Apple, WV, etcétera). Segundo, emitir las reglas para el con-
sumo energético y esquemas de participación privada en 
generación. 5) Del 17 al 21 de febrero se presentarán los 
esquemas de inversión mixta para proyectos de infraestruc-
tura: licitar en 2025 proyectos que requieran al menos 100 mil 
millones de pesos (mdp) de inversión privada en total.

Además de las acciones anteriores, afi rman que invertirán 
en la infraestructura del transporte. Para las carreteras se con-
servarán 44 mil 800 km y serán tres mil km de caminos rura-
les, donde se generarán 350 mil empleos. Se crearán trenes de 
pasajeros beneficiando a 24 estados con 3.6 millones de 
empleos. Se ampliarán y modernizarán puertos y aeropuertos 

Algunas cuestiones en 
torno al plan México
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clave, infraestructura de energía y obtención de agua. Se 
construirá un millón de viviendas y se mejorará y ampliará 
medio millón más para los trabajadores. Ojalá.

Para terminar, grosso modo, de explicar en qué consiste el 
Plan, es importante resaltar los sectores y productos estratégi-
cos. Los sectores serán textil y zapatos, farmacéutica y dispo-
si t ivos médicos,  agroindustria,  semiconductores, 
energía-automotriz y electromovilidad, química y petroquí-
mica, bienes de consumo y aeroespacial, con lo que se crearán 
100 nuevos parques industriales y 12 polígonos de produc-
ción (áreas de producción para ciertos productos).

Ahora bien: por lo menos en este sexenio ya existe un 
documento que plasma qué pretende hacer esta administra-
ción con la economía mexicana. Más allá de las ambiciosas y, 
desde luego, deseables metas, existen serios obstáculos para 
la realización del plan.

Este programa se lanza en un contexto de guerra comercial 
entre EE. UU. y China. Este año se intensificará porque 
EE. UU. demanda fortalecer su industria nacional optando 
por la repatriación de empresas para generar empleos, es 
decir, cada vez más los productos chinos serán sacados del 
mercado estadounidense. En ese panorama, EE. UU. se está 
apoyando en el Tratado México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), 
por lo que está alineando a México y Canadá para intensi-
ficar la guerra comercial. El problema de ello es que México, 
una economía más débil que las otras dos, está menos prepa-
rado para ello, dado que depende mucho de la importación 
de bienes intermedios para producir bienes de exportación 
y para el consumo nacional, la guerra –porque irían como 
bloque– podría traducirse en un aumento del costo de bienes 
dentro del país. La duda es, si el gobierno de Donald Trump 
intensifica la guerra comercial, ¿cuánto soportará la economía 
mexicana, cuánto soportarán los mexicanos y cuánto los 
más pobres?

Una de las dudas más razonables que plantea el plan tiene 
que ver con el financiamiento para la inversión. El objetivo de 
elevar la inversión más allá del 28 por ciento en 2030 se ve 
poco realista. Aunque el plan menciona incentivos fiscales y 
esquemas de inversión mixta, no se aclara cómo se logrará 
una movilización de recursos significativa. Es reciente la dis-
cusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se 
evidenció que el país enfrenta un panorama fiscal limitado, 
con una recaudación tributaria relativamente baja en compa-
ración con otras economías de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se podrá 
pensar que puede venir de la inversión extranjera directa 
(IED), pero en 2024 ésta fue de 38 mil millones y se estima 
que para 2025 oscile entre 39 y 60 mil mdp, pero ni en el 
mejor de los casos podría alcanzar para accionar los ambicio-
sos proyectos. La pregunta es: ¿de dónde vendrá el dinero?, 

¿más deuda, recorte a programas sociales y obras, reforma 
hacendaria? 

Del dicho al hecho hay mucho trecho, pues plantearse la 
sustitución de importaciones conlleva a reorganizar la pro-
ducción radicalmente. Aunque México es actualmente la 
12a economía del mundo, su dependencia de la importación 
de bienes asiáticos para completar las cadenas de producción 
de mercancías que terminan en EE. UU. es grande. De Asia se 
importa maquinaria, aparatos y material eléctrico, partes 
automotrices, plásticos, metales, textiles, químicos, etcétera, 
por 211 mil millones de dólares (mdd) anuales. Reorganizar 
esto no sólo implica tener suministro de materias primas, 
instalaciones, que por sí mismas representan problemas 
mayúsculos, sino también el capital y los trabajadores capa-
citados que participarán en cada proceso de la producción. 
Así, lo que se pregunta cualquier persona sensata es: ¿se 
puede reorganizar esto en cinco años, es decir, de aquí a 
2030, o se quedará en discurso nada más?

Por último, bien analizado el Plan México, se observa que 
“la apuesta” principal consiste en sustituir la compra de insu-
mos (y otros bienes) que hoy se compran en China para ser 
producidos en México con empresas nacionales o extranjeras 
y que sean capaces de abastecer las cadenas de producción 
norteamericanas. ¿Por qué ahora? Desde hace unas décadas, 
durante el auge de la globalización, la producción de mercan-
cías se organizó para producir donde fuera más barato. Así, 
hoy día, producir un auto implica que sus partes y procesos de 
producción se realicen en más de una decena de países, y así 
con las miles de mercancías que se producen en el mundo. 
Esta forma de producción mostró el peligro para EE. UU. 
cuando, en 2017, empezó la guerra comercial con China; y 
después ocurrió la pandemia y el conflicto Ucrania-Rusia, 
pues la producción se vio interrumpida de manera prolongada 
y peligrosa para el corazón del imperio. Esto obligó a que 
inmediatamente se reorganizaran las cadenas de producción. 
Al intensificarse la guerra, México se está integrando más al 
bloque comercial del T-MEC encabezado por EE. UU. con el 
plan México. Más integración a América del Norte, después 
de 31 años de haber firmado el tratado comercial, ¿beneficiará 
a México y a los mexicanos? No se ve qué se está haciendo 
sustancialmente diferente para afirmar que, si se concreta el 
plan, disminuirán la desigualdad y la pobreza. ¿Por qué no se 
especifican con el mismo empeño las metas en estos rubros? 
Es una duda sensata. 
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LAMESA

Ante la segunda llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca se han desatado pasiones a favor y en contra, 
lo cual es lógico, debido a la singular personalidad 

del magnate neoyorkino y a lo que genera con sus incen-
diarias declaraciones, las cuales, a menudo, suelen ser la 
primera instancia de una negociación dura, que a continua-
ción desescala, para cerrar, fi nalmente, un acuerdo.

Sin embargo, cuando se analizan las palabras y las accio-
nes de Donald Trump, frecuentemente se hace desde los sen-
timientos positivos o negativos que genera su estilo. Como 
contracara a esto, la objetividad podría brindarnos las herra-
mientas para evaluar los actos así como las expresiones del 
nuevo presidente, lo que nos permitirá imaginar posibles 
escenarios futuros, de manera más acertada, aunque esto 
siempre es difícil con el republicano. 

Sobre su nueva administración podemos decir que, debido 
a lo que ya se vislumbra y a los desafíos que tiene por delante 
en lo interno y en lo externo, será mucho más compleja que la 
primera, durante la cual carecía de la experiencia y de un 
equipo de gobierno leal, dos cosas que hoy parece poseer. En 
2017 se rodeó de algunos “halcones”, como John Bolton, 
quien lo indujo a cometer varios errores en política exterior, al 
cual despidió del cargo de asesor de seguridad nacional, criti-
cando su carácter belicista al decir: “si lo escuchara, estaría-
mos en la Sexta Guerra Mundial”. 

Durante su primer mandato se desató la pandemia de Covid-19, 
lo cual condicionó el desempeño de la segunda mitad de su 
gobierno. También planteó la necesidad de la reindustrializa-
ción del país y la mejora de la calidad de los empleos de los 
estadounidenses. Por último, creo que lo más destacable de la 
administración Trump (2017-2021), es el hecho, casi inédito, 
de no haber iniciado ninguna guerra, tal como lo destacó Tulsi 
Gabbard, excongresista demócrata y futura directora nacional 
de inteligencia, al expresar las razones por las cuales le daba su 
apoyo a Donald Trump, sosteniendo que: “durante su primer 

mandato en la presidencia cuando no sólo no comenzó ninguna 
guerra, si no que tomó medidas para reducir y prevenir guerras, 
ejerció el coraje que nosotros esperamos de nuestro coman-
dante en jefe al agotar todas las medidas diplomáticas. Tener el 
coraje de reunirse con adversarios, dictadores, aliados y socios 
por igual en la búsqueda de la paz, ver la guerra como último 
recurso... ésta es una de las razones principales por las que me 
comprometo a hacer todo lo que pueda para enviar al presi-
dente Trump de regreso a la Casa Blanca”. Estas palabras de 
Gabbard, exmilitar y veterana de la guerra de Irak, muy crítica 
de las políticas guerreristas de su antiguo partido desde la era 
Obama, representa a una gran parte de los integrantes de las 
fuerzas armadas de Estados Unidos (EE. UU.), que son, justa-
mente, los que mueren en las guerras que hacen los políticos 
que trabajan para el complejo militar industrial, además, claro, 
de los civiles de los países atacados.

Por éste y otros motivos es que considero que Donald 
Trump es una anomalía en el sistema político estadounidense, 
ya que tanto republicanos como demócratas han sido belicis-
tas, siendo los últimos, sin duda, los más guerreristas. Esto no 
signifi ca que Trump sea pacifi sta, pero sí quiere decir que no 
es un belicista, a pesar del prejuicio ideológico que frecuente-
mente altera nuestra percepción de los hechos y de la realidad, 
impidiéndonos diferenciar entre un adversario geopolítico, 
como sin duda será el EE. UU. de Trump para China y Rusia, 
por ejemplo, de lo que es un enemigo mortal, dispuesto a lle-
varnos a toda la humanidad al borde de una guerra mundial, 
como ciertamente lo fue el gobierno de Biden.

Hasta ahora, a tan solo un par de días de su llegada al Salón 
Oval, vamos a repasar algunas expresiones y hechos concre-
tos que nos permitan imaginar posibles escenarios futuros o 
cómo podrían ser algunos trazos de la administración Trump 
para los próximos cuatro años.

Antes de juramentarse, Trump consiguió concretar un alto 
al fuego y el comienzo de la liberación de rehenes en Gaza, 

Trump, los dichos, los 
hechos y la objetividad
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tras quince meses en los que ni la vida de los civiles gaza-
tíes, ni la suerte de los israelíes secuestrados parecía impor-
tarles demasiado a Biden, a Netanyahu y mucho menos a 
Hamás. A tal punto pareció ser esto una prioridad para el 
republicano, quien amenazó a la organización terrorista con 
una “lluvia de fuego” si no se sentaban a negociar, y al pre-
mier israelí, que parece más atento a la estricta observancia 
del Sabbat que a la vida de los rehenes, a lo cual el negocia-
dor enviado por Trump, Steve Witkoff, le informó a los asis-
tentes de Netanyahu, que podían hacer con el día de 
descanso judío y lo obligó a reunirse con él, el sábado tem-
prano para cerrar el acuerdo.

Respecto a la guerra civil en Ucrania, comenzada por la 
administración Obama-Biden en 2014 y profundizada por el 
binomio Biden-Harris en 2022, sin duda muestra un final 
cercano, con negociaciones de paz realistas que permitan 
garantías de seguridad mutuas para Moscú y Washington, 
escenario imposible de imaginar durante el periodo demó-
crata, en el transcurso del cual la escalada no hacía más que 
crecer, con amenazas existenciales cada vez más graves para 
el gobierno ruso y su pueblo.

Con China seguramente serán cuatro años de tensiones, 
como es normal entre las dos principales potencias comercia-
les, a pesar de lo cual, esto no impidió el envío de una delega-
ción de alto nivel encabezada por el vicepresidente de china a 
la asunción del magnate neoyorkino, o una cordial llamada 
telefónica entre Xi y Trump, durante la cual el presidente esta-
dounidense habría manifestado su intención de visitar Beijing 
en los primeros cien días de su mandato, todas señales positi-
vas para el futuro de las relaciones sino-estadounidenses, de 
las cuales ninguno de los dos Estados puede prescindir.

En lo que se refiere al continente americano, sin duda 
Trump buscará consolidar a EE. UU. como el centro de su 
polo, en un mundo multipolar que, intuyo, ya sabe que no 
tiene vuelta atrás; y son debido a eso las rimbombantes decla-
raciones sobre Canadá como el quincuagésimo primer estado 
de la Unión, la compra de Groenlandia, el Canal de Panamá y 
México. Creo que lo de Canadá, tiene más que ver con el pla-
cer del republicano por humillar a Justin Trudeau que con una 
aspiración real, del mismo modo que seguramente asistiremos 
a más “ajustes de cuentas” con otros líderes, especialmente 
europeos, tan globalistas y wokeístas como el canadiense. El 
tema acerca del Canal de Panamá es la exigencia máxima en 
la “negociación” para terminar obteniendo tarifas especiales 
para el comercio marítimo estadounidense y tal vez una exen-
ción para su Armada. La frontera sur y los cárteles sin duda 
son temas de seguridad, centrales en la agenda de Trump, sin 
embargo, para tener éxito en el control migratorio, deberá 
revisar la relación de EE. UU. con los países de Iberoamérica; 
de lo contrario, difícilmente podrá detener este fenómeno 

causado por las mismas políticas de Washington. Así mismo, 
tendrá que tomar medidas contra el consumo de drogas y afi-
nar la puntería en la lucha contra las redes de narcotráfico 
dentro de EE. UU., cosa que casi siempre se soslaya, cul-
pando solamente al país donde se producen los narcóticos; y 
el gobierno de Claudia Sheinbaum posiblemente deba revisar 
cuan exitosa fue la política de AMLO de “abrazos, no bala-
zos”, en una lucha tan compleja como es la que implica a 
cárteles prácticamente militarizados. Curiosamente, consi-
dero que sí son muy serias las intenciones de sumar 
Groenlandia a EE. UU., aunque no volvió a hablar del tema.

Para ir finalizando, a mi modo de ver, los poderes que 
representa Donald Trump son opuestos y mejores que aque-
llos que expresaba Joe Biden, lo que no quiere decir que sean 
la mejor opción para el futuro del mundo, ni mucho menos. 
Pero claramente el globalismo financiero y corporatocrático 
es enemigo de la humanidad, sin dudar en llevarnos al riesgo 
mortal de una guerra nuclear por la ambición de prevalecer, lo 
cual, hasta ahora, ha sido evitado por la paciencia de Vladímir 
Putin y la posibilidad cierta del triunfo de Trump, quien repre-
senta otra fuerza en pugna, integrada por una oligarquía 
industrial nacionalista y sectores de la inteligencia y de las 
fuerzas armadas. Afortunadamente hay una tercera fuerza 
que, simbólicamente, podemos caracterizar con los BRICS, 
que representa al mundo multipolar liderado, fundamental-
mente, por Rusia y China.

Por lo tanto, a mi entender, asistimos a una confrontación 
en la cual tres fuerzas se oponen, pero dos podrían coexistir, 
el nacionalismo trumpista y los BRICS, mientras la tercera, el 
globalismo corporatocrático, es enemiga jurada de ambas.

Para que Trump logre ejecutar con éxito los planes que 
tiene para EEUU, deberá enfrentar decididamente y derrotar 
para siempre a sectores muy poderosos. Posiblemente esto 
está relacionado con la decisión que tomó de desclasificar los 
archivos sobre los asesinatos de Martin Luther King y de John 
y Robert Kennedy, sabiendo que los poderes que ejecutaron 
estos hechos lo pueden volver a hacer; y su nominado secre-
tario de Salud, Robert Kennedy Jr. siempre sostuvo que la 
CIA estuvo detrás de los asesinatos de su padre y su tío.

La presencia de Tulsi Gabbard como directora de inteli-
gencia nacional y de Kennedy Jr., enfrentando a los lobbies de 
las farmacéuticas y de la alimentación, generan buenas expec-
tativas, junto a otros miembros de su gabinete con abiertas 
posturas anti-OTAN o contrarias a la relación de corrupción 
endogámica entre el Pentágono y las armamentísticas.

Las dudas que tengo son si realmente tendrá la fuerza y la 
decisión para dar esta pelea, entendiendo que la única opción 
es la derrota total y para siempre del globalismo, cuya cara, 
como símbolo, podría ser la de George Soros, y si le alcanzará 
el tiempo para semejante tarea. 
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Desabasto de medicamentos seguirá durante 2025
No existe duda sobre el constante desabasto de medicamentos 
en decenas de hospitales del país, hecho que refl eja la preo-
cupante y profunda desigualdad dominante en los sectores 
más vulnerables de México, además de plantear y cuestionar 
si los políticos de Morena y su “Cuarta Transformación” 
(4T) están preparados para gobernar y atender la salud de 
una nación de 130 millones de mexicanos. 

El crónico desabasto de medicamentos en el sistema de 
salud afecta principalmente a personas con algún grado 
de pobreza; y no se vislumbra que, en 2025, la situación 
mejore. Se anunció la adjudicación de algunos contratos 
para resolver la grave crisis, sumado a que no son sufi -
cientes, se distribuye mal y no se destinan a la gente que 
realmente los necesita.

En 2018, días antes de que AMLO tomara protesta como 
Presidente, aseguró que “el sistema de salud pública en 
nuestro país está deshecho, abandonado. Lo vamos a levan-
tar. Será un sistema de salud como el de Canadá, el de los 
países nórdicos, a eso me comprometo… calculo que, a 
mediados del sexenio, ya tendremos un sistema de salud 
público de calidad. Y, además, garantizando atención 
médica y medicamentos gratis para toda la población...”; 
40 veces hizo esa promesa y al fi nal no la cumplió ni a mitad 
de su sexenio ni al fi nal y, “el Presidente dejó sin consultas 
médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país y 
sin practicarse 20 millones de estudios de laboratorios”.

En su libro La austeridad mata, la periodista Nayely 
Roldán revela que “Con el pretexto de la austeridad, este 
sexenio hizo recortes presupuestales en las principales 
áreas de salud y hasta en servicios básicos, como el agua 
o el mantenimiento de equipo médico como rayos X o 
esterilizadores en los hospitales de la Secretaría de Salud 
(a los que quitaron 37 por ciento de sus recursos)”. 

El libro también destaca cómo la política de la 4T dejó 
a México en ruinas; advierte igualmente que el número 
de consultas en los servicios ofrecidos por la Secretaría de 
Salud (SS) pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 
2022, una caída de 44 millones; además, entre 2018 y 2021 
dejaron a 500 mil personas sin la intervención quirúrgica 
requerida.

Al fi nal del sexenio de AMLO se sabía ya que México 
no se convertiría en Dinamarca; pero el gobierno dejó de 
surtir 15 millones de recetas médicas, cinco veces más que 
el gobierno de Peña Nieto; todo el sexenio de AMLO fue 
de crisis, no había abasto de medicamentos; tampoco había 

ahorros: los pacientes gastaron 39 por ciento más en la 
compra de medicamentos durante 2022 que en 2018, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares 2022.

Otro hecho por el que AMLO fue muy criticado es la 
desaparición del Seguro Popular que, según especialistas, 
había funcionado durante dos sexenios y para 2018 ya con-
taba con 51 millones de afi liados, “el Gobierno Federal 
(priista) enviaba recursos a los estados para la compra 
de medicamentos y mantenimiento de la infraestructura 
hospitalaria y para la contratación de personal sanitario. 
Con esto atendían a quienes carecían de seguridad social. 
Así, los más pobres del país podían asistir a los hospitales 
generales correspondientes, uno de ellos, el Aurelio 
Valdivieso”, narra en su libro Nayeli Roldán.

La compra de medicamentos fracasó en el sexenio de 
AMLO; primero porque la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público centralizó la compra sin tener experiencia 
en ello; segundo, se otorgaron facultades al Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) para comprar medicamen-
tos, pero sólo se produjo corrupción y descontrol de los 
recursos. Tercero: mediante un decreto, AMLO transfi rió a 
Birmex la compra y distribución de medicamentos para 
2024, pero también fracasó.

En días recientes hemos visto protestas por el desabasto 
de medicamentos para tratar el cáncer infantil y madres del 
Colectivo de padres de Niños con Cáncer expresaron el 
temor de que se reviva la pesadilla de hace cinco años: 
esperar hasta el segundo trimestre del año para recibir 
insumos oncológicos. Las protestas se produjeron en 
Oaxaca, Puebla y en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La preocupación ante un desabasto generalizado de 
medicamentos es permanente; surgió hace seis años, 
cuando empezó a gobernar Morena; ahora, el problema 
se agrava por deudas de miles de millones de pesos que 
el Gobierno Federal mantiene con los laboratorios y los 
retrasos en las licitaciones para la compra consolidada 
de medicamentos para 2025-2026. El desabasto de 
medicamentos derivó de una errónea política en salud 
pública y por haber interrumpido recursos a ese sector 
con el argumento de la mentada austeridad, la responsabi-
lidad es de Morena y su 4T; y solamente se podrá corregir 
invirtiendo más recursos e implementando una política 
que verdaderamente atienda la salud de los mexicanos. Por 
el momento, querido lector, es todo. 
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¿Es la matemática un lenguaje?
De todas las ciencias, probablemente es la matemática 
la que no tiene una defi nición precisa de su contenido. En 
un experimento realizado en una universidad top del 
mundo, se preguntó a cada profesor del Departamento de 
Matemática: ¿qué es la matemática? Fue sorprendente 
constatar que cada uno expresó una idea muy individual 
de su disciplina, en algunos casos dispares con la opinión de 
sus otros colegas. Un grupo no menor manifestó que la 
matemática era un lenguaje, incluso muchos decían “las 
matemáticas” en lugar de simplemente “la matemática”. 
En este artículo, nos referiremos al hecho de considerar a 
la matemática como un lenguaje.

En principio, todo conocimiento humano genera un 
cierto tipo de lenguaje; la biología, la física, la política, etc., 
generan un cierto lenguaje de defi niciones, simbología 
y procesos; pero previo a ello, existe un conjunto de ideas 
que caracterizan a un determinado conocimiento. Reducir 
a la matemática a un simple lenguaje signifi ca reducirlo a 
un sistema operatorio, no representa la esencia del cono-
cimiento matemático.

Muchos usan expresiones de connotados científicos 
(como Galileo Galilei, Albert Einstein, etc.) sin considerar 
la época ni el contexto, incurriendo en la falacia de la 
autoridad. Otros lo vinculan con la naturaleza, sus leyes y 
propiedades. Están convencidos de que cada resultado 
matemático, descubre alguna propiedad o cualidad del 
universo; incluso sin ello no le encuentran sentido al 
conocimiento matemático.

Estas creencias están muy arraigadas en la mayoría de 
profesores de matemática y de matemáticos profesionales. 
Sería extenso analizar las razones, por qué perduran en el 
tiempo; sólo puedo decir que es por falta de formación 
fi losófi ca en matemática.

Actualmente nos encontramos en la cuarta revolución 
matemática, la del formalismo y estructuralismo, que ha 
impedido formar profesores y matemáticos en los aspectos 
históricos-fi losófi cos de su disciplina. Como consecuencia, 
la comunidad matemática carece de una defi nición precisa 
y formal de su disciplina que posibilite demarcar la 
matemática con otras disciplinas afi nes. Por eso vemos a 
matemáticos haciendo inteligencia artificial, economía, 
ingeniería, etc.; todos consideran que es matemática.

Los matemáticos inventan sistemas formales mediante 
otra invención: un lenguaje formal de símbolos y cadenas 
de ellos, sujetos a leyes de la lógica (en muchos casos 

aristotélica). La 
m a n i p u l a c i ó n 
sintáctica de este 
leguaje formal es 
realizada por el 
matemático, no 
arbitrariamente, 
sino asociado unívocamente a ideas conceptuales, 
susceptibles de ser formalizadas. 

Las ideas matemáticas generan un determinado len-
guaje, su esencia está en las ideas, el lenguaje es solamente 
una herramienta para transmitir estas ideas de un ser 
humano a otro. La escritura de un lenguaje perenniza el 
conocimiento; sin ésta todo el conocimiento humano se 
perdería en el tiempo. Nuestro cerebro tiene límites-recor-
datorios; por eso, todo intelectual o científi co usa o inventa 
un cierto lenguaje para transmitir su conocimiento.

La razón por la que algunas fórmulas matemáticas 
revelan cualidades de los fenómenos fácticos se debe al 
hecho de que estas fórmulas o leyes son ideadas por los 
matemáticos a la luz de la evidencia empírica, corroborada 
experimentalmente. Esto es posible esencialmente por dos 
razones: 1o El ser humano (matemático) es parte obser-
vante de los fenómenos fácticos. 2o El lenguaje formal 
tiene una caracterización de plasticidad y adaptabilidad 
(siempre y cuando se ciña a las leyes formales y con 
interpretaciones conceptuales).

Es importante entender que, si bien es cierto que existe 
matemática que interpreta los fenómenos fácticos, y que 
es muy importante para el desarrollo humano, éstos no 
representan la esencia de la matemática.

La matemática es ontológicamente neutra, las ideas 
conceptuales, sus conexiones, extensiones, generalizacio-
nes, etc., y su posterior formalización, se encuentran en su 
riqueza. Es decir, la esencia está en la invención, producto 
de ella nace un lenguaje que ayuda a formalizar propieda-
des, algunas veces generan técnicas operatorias, otras 
veces revelan mensajes que fortalecen la caracterización 
del objeto matemático.

En conclusión, la matemática es más que un lenguaje: 
es un conjunto de constructos mentales, formalizables 
mediante la invención de un lenguaje adecuado y que ha 
ido evolucionando en el tiempo. El lenguaje formal es sólo 
una herramienta, más no es la esencia del conocimiento 
matemático. 

¿Es la matemática un lenguaje?
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Siguen los recortes a los recursos de los municipios
El 16 de enero de 2025 tuvo lugar el primer Encuentro 
Nacional Municipal (ENM) convocado por la Presidenta 
Claudia Sheinbaum; participaron en esta reunión los gober-
nadores y la mayor parte de los presidentes municipales del 
país. En la reunión se hicieron tres planteamientos. Primero 
se anunció que, a partir de 2025, de la partida presupuesta-
ria del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
denominada Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) se entregarán los recursos correspondientes 
directamente a las comunidades de los pueblos originarios. 
Segundo, se propuso a los munícipes “juntar los recursos” 
del FAIS. Y tercero, se convocó a los gobiernos estatales 
y municipales a combatir los “problemas de seguridad” 
de manera coordinada con el Gobierno Federal. 

¿Qué efectos tendrá esta reunión? Sobre el anuncio que 
se hizo primero, sí es necesario priorizar el desarrollo 
social de los pueblos originarios, que históricamente han 
sido de los más marginados; no obstante, hay que advertir 
que este nuevo convenio no implica más recursos, no 
representa un esfuerzo mayor para mejorar la distribución 
de la riqueza. Lo único que se modifi ca es cómo se distri-
buye el mismo presupuesto. Ahora el Gobierno Federal 
entregará directamente este recurso y ya no lo harán los 
otros niveles de gobierno. El resultado inmediato es el 
reforzamiento de la deriva centralista del Ejecutivo 
Federal, mayor control de éste sobre los recursos de todos. 
De la convocatoria que se hizo en tercer lugar, todo ha 
quedado en la exposición de la confusa estrategia de segu-
ridad de este gobierno.

Hasta aquí, este encuentro podría pasar como otro de 
los que sólo sirven para hacer declaraciones grandilocuen-
tes; pero resulta claro que el punto central era hacer la pro-
puesta de “juntar los recursos” del FAIS y conseguir que 
los munícipes y gobernadores renuncien a la parte que les 
corresponde del PEF. El FAIS tiene como población obje-
tivo a la que vive con carencias de vivienda, infraestruc-
tura urbana, educativa y de salud; es decir, en condiciones 
que impiden ejercer los derechos asociados a la dignidad 
humana. Por eso, son las áreas más marginadas las que 
llevan mano en este fondo. La construcción de infraestruc-
tura social sufi ciente es una tarea de los municipios, según 
manda el Artículo 115o de nuestra Constitución; y sin el 
FAIS, difícilmente podría cumplirse. El FAIS representa 
aproximadamente el 1.2 por ciento del presupuesto federal 
aprobado; en dinero contante y sonante, en 2025, la bolsa 

de este fondo es de 123 mil millones de pesos; de éstos, 
88 por ciento se entrega a los municipios y el 12 por ciento 
restante, a los estados. Se creerá que el monto es una for-
tuna, pero si consideramos los retos del desarrollo social, 
el FAIS se queda muy corto. Por ejemplo, si se distribuyera 
entre la población con alguna carencia de vivienda que, 
según las cifras oficiales del Coneval en 2022 sumaba 
23 millones de personas, el promedio sería de apenas 
cinco mil pesos por persona con problemas de vivienda.

En esta reunión, la Presidenta reconoció que, luego de 
entregar los programas de transferencias monetarias direc-
tas, el gobierno no cuenta con recursos sufi cientes para 
enfrentar los problemas de la sociedad, ni siquiera de los 
más pobres. Según su planteamiento, para atender el 
problema nacional de la escasez de agua potable se 
requiere emplear los recursos del FAIS, pues “a lo mejor es 
poco recurso, pero si lo ponemos juntos entonces vamos a 
poder resolver más problemas”, dijo la Presidenta.

La escasez de agua potable es muy grave; 50 por ciento 
de los mexicanos no cuenta con el suministro diario de este 
líquido. Incluso el Foro Económico Mundial lo identifi có 
como el riesgo principal para el desarrollo de México. El 
problema requiere atacarse de manera integral y a todos 
los niveles en lo inmediato. La cuestión se agrava porque 
la propuesta de la Presidenta resulta muy insuficiente. 
Y, por otro lado, implica menos recursos para los pue-
blos. Hay que exigir a nuestros munícipes que no haya 
ninguna renuncia a sus obligaciones, ninguna complici-
dad con los pobrísimos esfuerzos del Gobierno Federal 
para la redistribución del ingreso nacional y para atacar 
los problemas del desarrollo social. 
para la redistribución del ingreso nacional y para atacar 
los problemas del desarrollo social. 
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Los eslavos del sur: entre la unidad,
el odio y el desmembramiento

La historia de los yugoslavos o “eslavos del 
sur”, es una de las más interesantes de 
Europa. Seis pequeños países meridionales 
de este continente, Eslovenia, Croacia, 
Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y 
Macedonia han compartido siglos de histo-
rias comunes, de sueños nacionales y de riva-
lidades asesinas. En la actualidad constituyen 
un polvorín, donde encontramos posturas 
contrarias a las voluntades de los imperialis-
tas occidentales, como Serbia, y enclaves 
como Kosovo, creado y sostenido artifi cialmente por la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

A decir del historiador Jordi Cumplido (El sueño de 
Yugoslavia, 2023), los eslavos llegaron a esas tierras en el 
Siglo VII. Su incursión en el área septentrional de la penín-
sula de los Balcanes ahuyentó a los pueblos helénicos 
originarios. Con el paso del tiempo, el Imperio Bizantino 
los absorbió, si bien desde entonces se distinguieron dos 
núcleos principales: los croatas y los serbios. Esa integra-
ción permitió la adopción del alfabeto cirílico entre esos 
pueblos, y hacia el Siglo XIV llevó a la creación de una 
Iglesia ortodoxa serbia.

Después –señala Cumplido–, los pueblos eslavos que-
daron bajo el dominio de los turcos. Fueron frontera entre 
los europeos y el Imperio Otomano, entre el cristianismo 
y el Islam, hasta el tránsito del Siglo XVIII al XIX. 
Entonces, los monarcas europeos, austriacos, franceses y 
rusos pugnaron por la liberación de los Balcanes. Su 
intervención favoreció, hasta cierto punto, la salida de los 
eslavos del yugo otomano, pero también condujo a la 
polarización de sus intereses políticos en torno a los dos 
núcleos más fuertes: el croata, ahora católico y marcada-
mente prooccidental, y el serbio, con una tradición cris-
tiana ortodoxa de Oriente. En todo caso, a inicios del 
Siglo XIX, los eslavos lucharon por su emancipación, 
notablemente durante el Primer Levantamiento Serbio 
(1804-1813). Pero el fi nal del dominio turco los condujo al 
yugo austrohúngaro, que se extendió hasta el Siglo XX.

Bajo esta nueva circunstancia, hubo numerosos proyec-
tos eslavos federalistas o nacionalistas. Algunos tenían un 
carácter religioso; otros ambicionaban crear estados cen-
tralizadores que regularan a todos los yugoslavos. En esa 
efervescencia identitaria destacó, sin duda, el Paneslavismo 
de medio siglo. En el marco de las revoluciones de 1848, 

los eslavos del centro y el Este de Europa 
se reunieron con sus hermanos del Sur en 
e l  Congreso  Panes l avo  de  P raga . 
Congregados, los diputados defendían la 
hermandad de esos pueblos y, contra el 
imperialismo austriaco, proponían un fede-
ralismo eslavo. Sin embargo, como bien 
recuperó Federico Engels en su momento 
(en Revolución y contrarrevolución en 
Alemania), esa reunión no hermanó a 
nadie. Más bien apartó su lucha de los 

trabajadores rebeldes de Austria-Hungría y facilitó el 
juego de los zares (otros eslavos, pero imperialistas) en 
la península balcánica.

No obstante, tales experiencias facilitaron que grupos 
interesados en la liberación eslava viraran paulatinamente 
hacia el socialismo y el marxismo. Estas ideologías se 
impregnaron fuertemente en la población y cohesionaron 
las luchas yugoslavas del Siglo XX. El fi nal de la Primera 
Guerra Mundial, la caída de los austriacos y el triunfo de la 
Revolución Rusa arrojaron dos resultados importantes en 
ese sentido: por un lado, una Yugoslavia unifi cada (1918); 
por otro lado, un Partido Comunista de Yugoslavia (1919). 
Éste adquirió mucha fuerza y respeto entre los pueblos. 
De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial fue la única 
fuerza política capaz de resistir, repeler y derrotar a los 
fascistas italianos, a los nazis y a los sanguinarios colabo-
racionistas croatas, en una gloriosa lucha que condujo al 
nacimiento de una república yugoslava opositora de los 
imperios occidentales, gobernada por un líder guerrillero 
comunista (Josip Broz Tito) y encabezada por la Liga 
Comunista Yugoslava, en la que tenían voz y voto todos 
los pueblos eslavos del sur.

El experimento funcionó durante un tiempo. Sin 
embargo, el poder del Estado, concentrado en las manos y 
el carisma de Tito, no fue sufi ciente para cumplimentar 
todas las exigencias de los yugoslavos. Cuando ese líder 
murió (1980), quedaban sin resolver muchas demandas y, 
en parte por ello, afloraron sin control las rencillas 
seculares de serbios y croatas, y desató una sangrienta 
descomposición fratricida. El país se desintegró entre 
1980-1991. Naturalmente, los países de la OTAN aprove-
charon la oportunidad, intervinieron directamente y 
colaboraron en el desmembramiento de ese país, 
extirpando así el antiimperialismo del seno de Europa. 
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Avanzada la historia, ya sabemos cómo funciona el truco 
del conejo que sale de la chistera, ya nadie nos engaña: el 
conejo sale de un compartimento secreto que se encuen-
tra al interior del propio sombrero. Es algo pueril que “a 
estas alturas” alguien se impresione con ese truco o con 
cualquier otro, porque la humanidad ahora es más hábil 
para resolver incógnitas; sin embargo, hay actos de 
magia más impresionantes y, sobre todo, que atañen a 
la sociedad; pues éstos nos afectan directamente y por eso 
es importante descubrir el engaño.

Por ejemplo, el truco del salario, que consiste en aumentar 
tu sueldo, pero sin mejorar tu estilo de vida, ¡Trucazo! No 
importa cuánto te paguen, siempre vivirás al día; y en enero 
es un poco peor, porque en este mes se ajustan los precios de 
las mercancías y con ello las ganancias del patrón.

Es como si el mago sacara un conejo más grande de 
un sombrero aparentemente igual de pequeño que el 
primero; y aunque técnicamente el conejo sí es más 
grande, el compartimento también se hace mucho más 
grande; sin embargo, el público aplaude atónito ante 
semejante acto.

Eso ocurrió el año pasado, cuando el conejo, (el salario 
mínimo) aumentó, nada más y nada menos que 135 por 
ciento respecto al conejo de 2023; pero el público no se 
enteró que el precio de las mercancías, y sobre todo las 
ganancias del empresario, es decir, el compartimento tam-
bién se había crecido.

A decir de la directora operativa de “Acción Ciudadana 
frente a la pobreza”, Paulina Gutiérrez, “el salario mínimo, 
sigue siendo insufi ciente, pues está por debajo de las dos 
canastas básicas (lo necesario para que el trabajador 
recuperé la energía perdida). Y aunque el salario mínimo 
llegó a ocho mil 364 pesos al mes, aún le faltan 836 pesos 
para cubrir el costo de las dos canastas básicas”. Escrito de 
otro modo, el conejo cabe perfectamente, aunque su escon-
dite parezca del mismo tamaño que el de 2023. El pro-
blema de este truco es que el mago capitalista está obligado 
a repetir la supuesta hazaña una y otra vez, y si le falla, 
entonces su carrera como ilusionista llega a su fi n.

Veamos; según el documento Termómetro Salarial 
del Observatorio de Trabajo, de Acción Ciudadana, uno 
de los objetivos por los que se creó el Termómetro consiste 
en “Informar y sensibilizar a quienes dirigen las empresas 
sobre la importancia del ingreso digno, empezando por 
nóminas libres de salarios de pobreza”. Es decir, piden 

a los empleadores que se sensibilicen con sus trabajadores 
y que no les paguen bajos salarios; pero eso no depende de 
los patrones, es parte de la magia: el mago no puede sacar 
un conejo más pequeño porque la gente no iría a ver su 
show; pero tampoco uno más grande porque no cabría en 
el compartimento… por lo tanto, el mago capitalista tiene 
que ceñirse a las reglas del resto de magos, éstas no depen-
den de su voluntad, son las reglas del juego.

En Trabajo Asalariado y Capital de Carlos Marx, se 
explica el fenómeno de la siguiente manera: los salarios 
pueden aumentar “con la expresión monetaria del valor del 
trabajo, siempre que éstos no suban en la misma propor-
ción que la ganancia. Si, por ejemplo, en una época de 
buenos negocios, el salario aumenta cinco por ciento, y la 
ganancia en un treinta por ciento, el salario relativo, pro-
porcional, no habrá aumentado, sino disminuido. Por 
tanto, si, con el rápido incremento del capital, aumentan 
los ingresos del obrero, al mismo tiempo, se ahonda el 
abismo social que separa al obrero del capitalista”. 

Llevemos esa afi rmación a nuestro ejemplo del mago: 
lo que escribió Marx es que el sombrero y el conejo nunca 
serán del mismo tamaño y que, entre más grande sea el 
conejo, el compartimento también será más grande; por-
que, de lo contrario, el mago perdería su condición de 
mago. Por tanto, regresaremos a la anterior afi rmación, si 
el conejo es muy pequeño, la gente no iría a ver el truco 
de magia y el mago quebraría; pero si el conejo es dema-
siado grande se atoraría.

Finalmente, afirmar que este truco de magia tiene, 
en la cúpula del poder, a unos cuantos magos que saben 
de pe a pa cómo funciona la ilusión, mientras la inmensa 
mayoría somos simples espectadores, tal como concluye 
Marx, en su texto publicado por Federico Engels en 1891: 
“De un lado, riquezas inmensas y una plétora de productos 
que rebasan la capacidad de consumo del comprador; 
del otro, la gran masa de la sociedad proletarizada, 
convertida en obreros asalariados e incapacitada con ello 
para adquirir aquella plétora de productos”.

Y aunque aprender el truco no mejora la situación de 
precariedad laboral que se ahonda cada vez más en 
México, por lo menos te quita la ilusión de creer que el 
salario depende de la voluntad del mago y te acerca a 
encontrar soluciones más efectivas; como anotó Marx, 
este truco de magia “debe ser eliminado y puede ser 
eliminado” a través de la lucha obrera. 

El salario, un acto de magia
que no depende de la voluntad del mago
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El conocimiento alcanzado por la humanidad a lo largo de 
su existencia es lo sufi cientemente amplio como para que 
quienes deseen comprender la ciencia adquirida se enfren-
ten a un problema de difícil solución. ¿Qué debemos cono-
cer? ¿Por dónde debemos empezar nuestro estudio? Esto 
es natural; grandes pensadores se han enfrentado a estas 
preguntas. El problema del inicio del conocimiento cientí-
fi co no es menor, y la respuesta a esta pregunta nos revela 
ciertas concepciones que nos orientan hacia una u otra 
parte de la ciencia. Dependiendo de la concepción teórica 
de cada quien, se tiende a discriminar lo que no conside-
ramos fundamental. Si lo estudiado es tan vasto, podría 
pensar alguien, hay que enfocarse en lo verdaderamente 
importante; lo demás sería una pérdida de tiempo.

Sin embargo, aun aceptando que debemos focalizar el 
estudio –pues pretender conocer todo acerca de todas las 
cosas puede llevarnos a perdernos en problemáticas poco 
relevantes–, es necesario que el criterio para discriminar el 
conocimiento sea producto de una reflexión profunda 
acerca de la naturaleza del saber y de su importancia para 
nuestros fi nes.

Si partimos del hecho de que el conocimiento es impor-
tante en la medida en que ayuda a transformar nuestra rea-
lidad, es indispensable refl exionar sobre la naturaleza del 
conocimiento. Es decir, debemos preguntarnos cons-
tantemente: ¿cuál es el conocimiento que transforma?, 
¿en qué consiste el carácter transformador del conoci-
miento elegido?, ¿por qué se excluyen otros saberes? 
Esta autoevaluación constante es crucial porque, de lo 
contrario, corremos el riesgo de que el conocimiento 
alcanzado no sea producto de una búsqueda profunda y 
sincera del fundamento de la realidad, sino el resultado de 
querer reafi rmar verdades que preconcebidamente asumi-
mos como ciertas y como las únicas válidas para incidir en 
la transformación de nuestro entorno.

La ciencia de l a transformación de la realidad, en 
particular de la realidad social, exige un esfuerzo intelec-
tual por desentrañar la lógica interna de la sociedad; es 
decir, por explicar cuál es su razón de ser, su necesidad y 
la lógica de su movimiento. Para alcanzar un conocimiento 
científi co que revele estas verdades es insufi ciente un estu-
dio parcial del fenómeno que abordemos; es imprescindi-
ble examinar el desarrollo histórico y lógico de nuestro 
objeto de estudio. Para comprender el pensamiento que 

contribuye a la transformación real, es fundamental 
conocer los momentos previos de esa forma de pensar. 
Estudiar la historia del pensamiento es un esfuerzo por 
entender el movimiento del pensamiento mismo, las 
problemáticas a las que tuvo que enfrentarse según 
las condiciones de su tiempo.

El conocimiento científi co alcanzado es el producto del 
desarrollo humano en su conjunto. Es complicado, por no 
decir imposible, crear algo de la nada. Para arrojar nueva 
luz sobre problemas actuales, debemos considerar las dis-
tintas formas en que la humanidad ha procurado conocerse 
a sí misma. Para entender lo que somos, no podemos igno-
rar nuestra historia, y la historia de nuestra ciencia es clave 
para comprender el avance científi co de nuestros días.

Ningún esfuerzo consciente por estudiar la realidad 
concreta será una pérdida de tiempo. Aunque aceptemos 
que, en ocasiones, este esfuerzo sólo nos ayudará a clarifi -
car aspectos parciales de nuestro estudio, dicho estudio 
llegará a ser científi co únicamente a través de un análisis 
profundo y un constante enriquecimiento de nuestra inves-
tigación. Ningún texto nos dará la verdad absoluta reve-
lada. Para poder expresar ideas cada vez más certeras, 
debemos aspirar a comprender la ciencia de nuestro tiempo 
y profundizar en nuestro conocimiento, de manera que 
esto nos permita refl exionar desde una perspectiva más 
amplia sobre los problemas de nuestro presente. Si bien no 
hay textos que contengan verdades absolutas, también 
debemos reconocer que en aquello que leemos pueden 
coexistir unilateralidades o incluso falsedades. El conoci-
miento está atravesado por intereses personales, y es nece-
sario realizar una valoración también política de lo que 
estudiamos. Sin embargo, esta valoración crítica será el 
resultado de conocer aquello que se critica, lo que hace 
imprescindible un esfuerzo cada vez mayor en la investi-
gación científi ca. 

¿Qué debemos conocer? 
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Cousteau

Un género cinematográfico que las 
plataformas de entretenimiento han 
explotado en los últimos años es el bélico. 
Particularmente, estas plataformas exhiben 
cintas europeas centradas en la Primera y la 
Segunda guerras mundiales. Estos filmes 
europeos frecuentemente tratan sobre la 
resistencia a la invasión de la Alemania nazi en naciones 
como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, etc. En la 
mayoría de estas películas, sus historias no se centran 
en críticas antibelicistas –están muy lejos de las cintas de 
realizadores como Stanley Kubrick, Oliver Stone, Dalton 
Trumbo, etc., las cuales no hicieron ninguna concesión a los 
principales causantes (los imperialistas) de las guerras y sus 
nefandas consecuencias en los pueblos que las han sufrido–.

No. 24 (2024), dirigida por John Andreas Andersen, nos 
cuenta la historia de Gunnar Sønsteby (Sjur Vatne Brean), 
patriota noruego quien, con una férrea disciplina y un pro-
bado heroísmo, luchó por sabotear y desgastar al ejército 
fascista hitleriano. Sønsteby dedicó toda su juventud a 
participar en el movimiento clandestino de resistencia; se 
convirtió en el más efi caz combatiente, cuya capacidad de 
camuflaje era tal que, aunque los nazis lo buscaron por 
todos los rincones de Noruega, nunca pudieron descubrirlo.

Esa capacidad de disfrazarse le permitió, prácticamente 
desde que Noruega se rindió a los nazis en 1940, realizar 
actos como voladura de centros de produccion y almacena-
miento de acido sulfúrico controlados por los alemanes, así 
como el robo de 75 mil libretas de racionamiento, lo cual 
presionó a los nazis y sus compinches noruegos para no 
afectar a decenas de miles de familias en su alimentación; 
contribuyó a la destrucción o avería de 40 aviones o equi-
pos de reparación e incluso robó las planchas para imprimir 
dinero noruego, lo cual permitió a la resistencia hacerse de 
recursos para fi nanciar sus movimientos. En fi n, Sønsteby
actuó de forma muy efi caz para ir debilitando al ejército 
nazi. En la histotia narrada por Andersen, quien se 
apega, al parecer con cierto rigor histórico, a la verdad, 
Sønsteby fue reclutado por la SOE (Special Operations 
Executive), órgano de inteligencia británico, que lo 
entrenó durante varios meses en Escocia (al término de 
los Segunda Guerra Mundial, la inteligencia británica 
intentó reclutar a Gunnar para que siguiera partici-
pando como agente de espionaje, a lo cual éste se negó, 
eligiendo ir a estudiar a Estados Unidos (EE. UU.) y 

después regresar a Noruega, donde se casó 
y fundó una empresa ligada a su profesión.

Las partes más interesantes del fi lme de 
Andersen son, a contrapelo de las cintas 
de este género cuando ya, en edad avanzada, 
Gunnar imparte una conferencia en una 
escuela en Oslo, donde narra sus experien-

cias como agente que luchó contra la invasión nazi; el relato 
de Gunnar atrapa la atención del público; sin embargo un 
jovencito comienza a hacer preguntas muy inquietantes 
para el expositor; como: “¿se siente orgulloso de haber ase-
sinado a alemanes?”. Hay una pregunta que todavía le cala 
aún más a Gunnar, pues el adolescente le pregunta si cono-
ció a un familiar suyo, muerto a manos de la resistanecia 
noruega. Gunnar niega haber conocido a ese familiar; pero 
en su mente brota nítidamente el recuerdo de aquel joven, 
miembro de la resistencia antinazi; él no participó en la 
liquidacion de aquel joven –quien habia traicionado la 
causa de Noruega delatando a algunos de sus camaradas 
ante los nazis–, pero sí pudo observar cómo fue liqui-
dado. Al fi nal de la conferencia, el adolescente se acerca 
a Gunnar y platica amablemente con el expositor; la tor-
menta había pasado para ese momento.

No 24, como otros fi lmes europeos, sigue condenando al 
nazismo alemán y sus actos de barbarie, que provocaron la 
muerte de miles de europeos. Sin embargo, esa industria 
cinematográfi ca europea no puede –ni de chiste–, al igual 
que los gobiernos europeos y las élites gobernantes de las 
naciones del viejo continente, denunciar o siquiera criticar 
al neonazismo, que está sirviendo al imperialismo nortea-
mericano y europeo para agredir a Rusia. La guerra de 
Ucrania fue desatada por la OTAN; y los que la provocaron 
fueron EE. UU. y sus acólitos de Europa. Ellos armaron y 
dirigieron a las hordas nazis que dieron el golpe de Estado 
en Ucrania en 2014; ni una palabra de condena al fascismo 
ucraniano que durante ocho años bombardeó al Donbás. 
Aunque los europeos sigan condenando al nazismo alemán, 
ese silencio los vuelve cómplices de una guerra que le 
sirve a la gran burguesía gringa y europea para tratar 
de aplastar la lucha por un mundo multipolar, la defensa de 
Rusia, la batalla de los partidarios de un mundo más justo. 
Hay hipocresía y complicidad, pues los gobiernos euro-
peos han enviado cientos de miles de millones de dólares 
en armas y han movilizado a miles de mercenarios para 
sumarse a los nazis ucranianos. 

N° 24
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Las cuatro víboras, de Pierre Véry

Además de eficaz agente de ventas de la 
Compañía de Seguros Saturno, Claudio 
Beaumont era un hábil creador de eslóga-
nes publicitarios, fantasioso “hombre 
invisible” y descubridor de “tesoros ocul-
tos”, hasta que la noticia sobre el secues-
tro de una anciana en un barrio de París lo 
motivó a enriquecerse; para cumplir tal 
objetivo cambió de oficio y se dedicó a 
cometer una serie de actos delictivos que 
jamás habían pasado por su mente: el robo 
de una escultura de cobre de Mefistófeles, 
en cuyo interior había 200 mil francos; el 
de otros 600 mil francos que sustrajo de 
una caja fuerte, y el de una edición medie-
val del evangelio Apocalipsis, ambos per-
tenecientes a Monsieur Bauchin, dueño 
del diario El Crepúsculo. Por robar tam-
bién asesinó a Freddie Birdie, estadouni-
dense que pretendía ser traductor literario, 
pero vendía drogas. 

Beaumont cometió estos delitos con dos 
objetivos adicionales: elaborar crónicas 
periodísticas cuya publicación propondría 
a El Crepúsculo y competir con los repor-
teros en prestigio de los diarios más leídos 
de Francia: La Aurora, El Meridiano y 
El Siglo. Sin embargo, simultáneamente, 
Beaumont incurrió en otros ilícitos, ya que 
en las crónicas atribuyó éstos a una familia 
de tabaqueros que supuestamente usaban 
los apodos El Gorila (padre), Moura La 
Roja (hija) y Ralph El Verdugo (sobrino) 
quienes, después de saquear los recintos, a 
modo de burla, dejaban efigies de cristal 
con figura de serpiente, de cuyas bocas salía un fétido olor 
a cadáver putrefacto. Este detalle provocó que la prensa 
denominara Banda de las Cuatro Víboras, Banda del 
Gorila y Banda de los ladrones del Perfume Tenebroso al 
grupo delictivo.

En la pesquisa de los robos participaron el inspector 
policial Large; el infractor real (Beaumont); los cronistas 
León Mouroux y Geo Lacassague y dos jóvenes ociosos 
y pobres que compartían su afición por el detectivismo: 
Janvier, alias El Pequeño y Merlín, alias El Grande. Con 
estos personajes, Pierre Véry (Francia 1900-1960) se 
reveló como un escritor de novela negra con amplios 
conocimientos en investigación policial que lo situaron 

en el mismo nivel del clásico belga francés Georges 
Simenon. Dos de sus historias fueron llevadas a la panta-
lla cinematográfica; fue guionista de varios filmes y tres 
de sus novelas (Historia de Mathieu Sorges, Gestapo y 
Cuatro víboras) fueron incluidas en la antología Bestiario 
de la novela policial, en la que alternó con Simenon y 
André Steerman.

En una página de esta novela –inicialmente en los años 
30 del Siglo XX– describe el esplendor que entonces 
vivía el amarillismo periodístico en Europa, donde asegura 
que la Banda de las Cuatro Víboras elevó el tiraje de 
los periódicos Aurora y El Crepúsculo a casi 100 mil 
ejemplares diarios. 
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Más allá canta el mar,
obra maestra de la poesía social latinoamericana

C o m p u e s t a  p o r 
15 cantos, esta obra 
maestra del poeta 
c u b a n o  R e g i n o 
P e d r o s o  A l d a m a 
(1896-1983) recibió 
en 1938 el Premio 

Nacional de Poesía, que el jurado con-
cedió por unanimidad. Publicada por 
primera vez en La Habana en 1939, en 
la imprenta La Verónica, de Manuel 
Altolaguirre, Más allá canta el mar es 
una extensa epopeya compuesta en 
luminosos versos de altísimo registro.

En las epopeyas clásicas, el héroe 
es un hombre excepcional que viaja 
desde el sitio de su nacimiento, atra-
viesa obstáculos, lucha contra fuerzas 
capaces de aniquilar a simples morta-
les y a puro impulso de su voluntad, 
astucia o inteligencia, a menudo con 
auxilio divino, completa una misión, 
vence a un monstruo o mata a un 
tirano y con ello cambia al mundo, 
alcanzando para él fama, fortuna e 
inmortalidad.

Pero en la epopeya de Regino 
Pedroso el personaje central es lo mas 
lejano a un individuo que se diviniza 
tras completar la misión; es un héroe 
colectivo, con origenes diversos que 
confl uyen en la América y que en sus 
múltiples resurrecciones sufre angus-
tia, despojo, esclavitud, tortura, 
humillación, hambre y muerte; pero 
renace una y otra vez, esperanzado, 
cantando. Más allá canta el mar es 
la epopeya de los recios pueblos 
latinoamericanos, herederos legítimos 
de todas las culturas del mundo, 
que aún en medio de las tinieblas 
saben que habrá de amanecer. Eje 
central y elemento omnipresente es 
el mar, símbolo de la lucha de los 
hombres contra la adversidad. No 
hay que olvidar que, siendo Pedroso 
un poeta insular, el océano fue siem-
pre parte de su vida.

Bajo cielos de siglos voces liberadoras
velámenes de púrpura
[desplegaron al viento;
cada mástil fue un vuelo
[hacia más altos rumbos;
cada estandarte un sueño;
cada proa un relámpago de luz
[que fuera abriendo
camino hacia el mañana;
cada brazo una antorcha;
cada grito un incendio;
cada golpe de remos
[un himno a la victoria;
cada vela una aurora
[de Sol que empavesara
las naves de oro y cielo.
Y todos, con voz única,
[un ancho canto unánime.
Y todos, un clamor de alas desplegadas
en vuelo por los siglos
[soñando un mundo nuevo.
Y en el palo mayor, en lo más alto,
vigía de horizontes,
el fi lo de mi voz iba cortando el viento:
«¡El alba, marineros;
[todo el futuro vemos!…»
   (El Alba).

En vertiginoso viaje, el poeta 
recorre cada hito en la historia de 
los pueblos latinoamericanos, cuyos 
múltiples orígenes, autóctonos y 
ultramarinos, dieron paso al hombre 
actual, heredero de culturas ances-
trales, despojadas y dolientes, que 
hoy se planta de cara al futuro.

Siglos lanzando picas,
miserables, desnudos;
mordiendo tierras ásperas,
rompiendo cielos duros;
de sed el labio seco;
cortante y recio el puño;
galopando infi nitos
sobre el brutal tumulto;
días nuevos alzando
en los hombros robustos;
en selvas milenarias

abriendo ruta al mundo…
¡Siglos lanzando el grito,
de pie, con los escudos!
Siglos en lid de ansias
contra los altos muros;
estrellas disparando
hacia cielos profundos;
contra torres feudales,
sueño, pupila, puño;
contra cadena esclava,
las iras de los muchos;
garganta impura abriendo
para cantos desnudos;
incendiando los mares
con la llama del músculo…
¡Siglos de pie en la noche
despertando al futuro!
Siglos la voz rajando
la tierra en anchos surcos,
para regar simientes
de destinos más justos.
Fuertes como los árboles;
como los ríos, puros;
como caminos claros
hacia más altos rumbos.
Siglos en el esfuerzo,
locos, divinos, brutos,
asaeteando a la muerte
con arcos de impulso…
¡Eternidad del hombre
cayendo en los escudos!
Siglos la sangre ardiente
desbordando del muslo;
tiñendo en cada tarde
rosas en los crepúsculos;
pupilas apagándose
bajo plomos oscuros;
alas batiendo el vuelo
en la cárcel del mundo;
sufriendo en carne propia
dolor de ajenos músculos;
hinchando al viento el canto
por los ríos del júbilo.
Siglos frente a la noche
cayendo en los escudos!
¡Bronce de luz clavando
su grito en el futuro!
 (Y fue el tumulto). 
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UNA LECCIÓN SOBRE LA SOMBRA
Estate quieta y yo te explicaré
una lección, mi amor, sobre la fi losofía del amor.
Estas tres horas que hemos pasado
caminando aquí, dos sombras nos
acompañaron que nosotros mismos producíamos.
Pero ahora el Sol está justo sobre nuestras cabezas,
nosotros esas sombras pisamos,
y a cruda claridad todas las cosas están reducidas.
Así, mientras nuestros amores niños crecían,
disfraces y sombras fl uían
de nosotros y nuestras ansiedades; pero ahora no es así.
Aquel amor no ha alcanzado el sumo grado
que todavía se afana, no sea que los demás vean.
A no ser que nuestros amores permanezcan en este mediodía
nuevas sombras haremos del otro lado.
Como las primeras eran hechas para cegar
a otros, estas que vienen detrás
actuarán sobre nosotros mismos y cegarán nuestros ojos.
Si nuestros amores fl aquean y hacia el oeste declinan,
a mí tú, falsamente, las tuyas
y yo a ti mis acciones cubriré de apariencias. 
Las sombras de la mañana se disipan,
pero éstas se hacen más largas todo el día;
pero, ¡oh!, el día del amor es corto si el amor decae.
El amor es una luz creciente o en constante plenitud;
y su primer minuto, tras el mediodía, es noche.

LA PULGA
Observa, pues, esta pulga, y observa en ella
cuán poco es lo que me niegas;
primero me succionó a mí, y ahora a ti,
y en esta pulga están mezcladas nuestras sangres;
tú sabes que a esto no puede llamársele un pecado,
ni una vergüenza ni una pérdida de virginidad,
sin embargo, ella goza antes de cortejar,
y se hincha, bien alimentada, con una sangre compuesta de dos,
y eso, ¡ay!, es más de lo que nosotros haríamos.

¡Oh!, quédate, conserva tres vidas en una pulga,
donde casi somos un matrimonio y aun más que eso;
esta pulga es tú y yo,
y éste es nuestro tálamo y nuestro templo nupcial.
aunque a los padres, y aun a ti, les pese, estamos unidos
y enclaustrados en estos muros de azabache.
Aunque el hábito te haga capaz de matarme
no permitas que a ese delito se agregue el suicidio,
y el sacrilegio, tres pecados en un triple crimen.

¿Cruel e impaciente, has, pues,
empurpurado tu uña con la sangre de la inocencia?
¿De qué pudo ser culpable esta pulga
sino por la gota que succionó de ti?
Sin embargo, triunfas y dices
que no sientes que tú o yo seamos ahora más débiles;
eso es verdad, aprende entonces qué falsos son los temores;
cuando te entregues a mí se habrá perdido exactamente
tanto honor como vida te sustrajo la muerte de esta pulga.

AMOR NEGATIVO
Nunca tanto me abatí como aquellos
que en un ojo, mejilla, labio, hacen presa.
Rara vez hasta aquellos que más no se remontan
que para admirar virtud o mente:
pues sentido e inteligencia pueden
conocer aquello que su fuego aviva.
Mi amor, aunque ignorante, es más audaz.
Fracase yo cuando suspire,
si he de saber qué desearé.

Si es simplemente lo perfecto
lo que expresarse no se puede
sino con negativos, así es mi amor.
Al todo que todos aman digo no.

Si quien descifrar puede
aquello que desconocemos, a nosotros conocer puede,
enséñeme él esa nada. A éste, por ahora,
mi alivio es y mi consuelo:
aun cuando no progreso, fallar no puedo.

CANCIÓN
Ve y coge una estrella fugaz;
fecunda a la raíz de mandrágora;
dime dónde está el pasado,
o quién hendió la pezuña del diablo;
enséñame a oír cómo canta la sirena,
a apartar el aguijón de la envidia,
y descubre
cuál es el viento
que impulsa a una mente honesta.

Si para extrañas visiones naciste,
vete a mirar lo invisible;
diez mil días cabalga, con sus noches,
hasta que los años nieven cabellos blancos sobre ti.



www.buzos.com.mx

55

27 de enero de 2025 — buzos

POESÍA

P
O

E
S

ÍA

JOHN DONNE
Nació el 22 de enero de 1572 en Londres, Reino de 
Inglaterra. Considerado el mejor poeta en lengua inglesa 
del Siglo XVII, creció en el seno de una familia de honda 
tradición católica. Estudió en las universidades de Oxford 
y Cambridge, aunque no obtuvo título alguno, pues su 
condición de católico se lo impedía. Viajó durante algunos 
años, y en 1598 conoció a sir Thomas Egerton, guarda-
sellos del rey, quien lo nombró su ayudante particular, 
cargo que desempeñó los cinco años siguientes.

Durante su etapa en el palacio comenzó a escribir sus 
primeros versos, dedicados a una dama de la corte. En 
1601 se casó con Anne More, enlace que se realizó en 
secreto a causa de la férrea oposición del padre de la 
novia quien, al enterarse, hizo encarcelar al poeta y 
obligó a su protector a despedirlo inmediatamente. John 
Donne fue vetado para ejercer cualquier cargo público, 
por lo que los diez años siguientes fueron para él y su 
familia –su esposa y doce hijos– de extrema pobreza. A 
pesar de la miseria, durante estos años produjo una vasta 
obra tanto en verso como en prosa.

En 1609, una grave enfermedad le acercó a la religión y 
escribió sus primeros poemas de corte religioso. Dos años 
más tarde entró a trabajar al servicio de sir Robert Drury 
quien quedó impresionado por una elegía compuesta a la 
muerte de su hija. En ese periodo escribió La anatomía del 
mundo, refl exión poética sobre la decadencia espiritual de 
la humanidad, viajó por Francia y los Países Bajos.

A su vuelta, y cuando el rey le negó un puesto de trabajo 
en la corte, decidió entrar como sacerdote de la Iglesia 
Anglicana, se doctoró en teología y se convirtió en profesor 
de dicha disciplina en el Colegio de Lincoln’s Inn. Durante 
estos años se especializó en la redacción de sermones, 
cuyo éxito le valió ser nombrado deán de la catedral de San 
Pablo. Una nueva enfermedad le inspiró 
nuevos poemas religiosos; a partir de 
entonces redactó sobre todo ser-
mones, gracias a los cuales fue 
conocido popularmente y lo 
convirtieron en el predicador 
favorito de los reyes Jacobo I 
y Carlos I. Falleció el 31 de 
marzo de 1631 en su tierra 
natal. 

TRADUCCIÓN: PURIF ICACIÓN 
RIBES, ALBERTO GIRRI Y WILLIAM 
SHAND

A tu regreso, tú me contarás
los extraños prodigios que te acontecieron.
Y jurarás
que en ningún lugar
vive mujer hermosa y verdadera.

Si la encuentras, dímelo,
¡dulce peregrinación sería!
Pero no, porque no iría,
aunque fuera justo al lado;
aunque fi el, al encontrarla,
y hasta al escribir la carta;
sin embargo,
antes que fuera,
infi el con dos, o tres, fuera.

EL CEBO
Ven a vivir conmigo y sé mi amor,
y nuevos placeres probaremos
de doradas arenas y arroyos cristalinos;
con sedales de seda, con anzuelos de plata.

Discurrirá entonces el río susurrante
más que por el Sol, por tus ojos calentado,
y allí se quedarán los peces enamorados,
suplicando que a sí puedan relevarse.

Cuando tú en ese baño de vida nades,
los peces de todos los canales
hacia ti amorosamente nadarán,
más felices de alcanzarte, que tú a ellos.

nuevos poemas religiosos; a partir de 
entonces redactó sobre todo ser-
mones, gracias a los cuales fue 
conocido popularmente y lo 
convirtieron en el predicador 
favorito de los reyes Jacobo I 
y Carlos I. Falleció el 31 de 
marzo de 1631 en su tierra 

TRADUCCIÓN: PURIF ICACIÓN 
RIBES, ALBERTO GIRRI Y WILLIAM 




