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A FONDO

I   “ 
”   T

No pasaron ni seis meses después de que AMLO entregara la Presidencia y 
empezaron a aflorar indicios de graves actos de corrupción oficial cometidos 
prácticamente durante todo el sexenio.

Es cierto que diversos estudiosos de la política oficial también plantearon 
hipótesis sobre la corrupción durante ese gobierno, pero no contaban, como 
ahora, con datos provenientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

un organismo de tanto peso en la confianza y credibilidad por su autoridad y acceso a información 
oficial de primera mano, en este caso a las cuentas públicas.

También es cierto que se efectuaron auditorías durante todo el sexenio anterior y que está pendiente 
la que corresponde a 2024, cuyo conocimiento tendremos hasta 2026, porque así es de lenta la elabo-
ración de un informe tan complejo; pero se tiene ya la información, el monto de las cuentas y hasta las 
irregularidades e inconsistencias que se acumularon en cinco años y que permiten evaluar y caracteri-
zar al gobierno saliente o, como se dice, al gobierno “anterior”.

La ASF ha informado sobre la auditoría aplicada al gobierno en 2023 y las irregularidades encon-
tradas en la cuenta pública de cada año de gobierno, de cada dependencia y Secretaría de Estado o 
institución pública.

Nuestro Reporte Especial se centra en las irregularidades encontradas por la ASF durante cinco 
años, las observaciones correspondientes y ha consultado la opinión de varios analistas y directivos 
de asociaciones civiles especializadas en el tema. La conclusión a que llega es que, a pesar de que 
el combate a la corrupción fue una de sus principales “banderas”, el gobierno de la “Cuarta 
Transformación”, por lo menos en su “primer piso”, resultó igual o más corrupto que los gobiernos 
anteriores: hay datos y cifras que así lo demuestran.

Pero el tema de esta semana también nos permite concluir que la corrupción es un problema inhe-
rente al tipo de sociedad en que vivimos, que es propio del capitalismo y que era un planteamiento 
equivocado, utópico, falso y, por lo tanto, demagógico prometer que se eliminaría la corrupción sin 
tocar un pelo al modo de producción capitalista, sin atreverse, por ejemplo, a aplicar ningún impuesto 
más al gran capital.

Y permite concluir que el gobierno actual o “segundo piso”, como le ha dado en llamarse, tiene el 
mismo derecho que el gobierno de AMLO para atribuir todos los problemas a gobiernos anteriores, 
pero sobre todo al inmediato anterior. 
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LA ASF EXHIBE LAS 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 303 mil millones de 
pesos (mdp) del gasto público en los primeros cinco años de gobierno del expresidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). El morenista presentó el combate a la corrupción como bandera 
para ganar voluntades, lo logró; pero en los hechos, no sólo no combatió ni acabó con la 
corrupción, sino que ésta se incrementó, como lo evidencian las auditorías.

IRREGULARIDADES DE 
GOBIERNO DE MORENA 
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La mayoría de las obser-
vaciones formuladas 
entonces por el órgano 
auditor corresponde a 
montos de las cuentas 
2019, 2020, 2021, 2022 y 

2023. Se encuentra pendiente el resultado 
de la revisión de la Cuenta 2024, que se 
conocerá en febrero del próximo año. Las 
principales observaciones se relacionan 
con el gasto de las llamadas “magnas 
obras” de AMLO, a los programas educa-
tivos, a la paraestatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y a otras contrataciones. 

En sus conferencias matutinas, AMLO 
agitó en varias ocasiones un pañuelo 
blanco proclamando la erradicación de 
corruptelas; a la vista de los datos, las 
escaleras no se barrieron de “arriba para 
abajo”, como aseguró tantas veces, pues 
las auditorías efectuadas a las cuentas 
públicas de 2019 a 2023 revelaron que, 
lejos de desaparecer la corrupción, ésta 
aumentó en varias dependencias del 
gobierno morenista. México es ahora uno 
de los países más corruptos del mundo.

En 2018, cuando Morena recibió el 
Gobierno Federal, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) –integrada por 
38 naciones– situaba a México en el 
último lugar de su lista sobre transpa-
rencia administrativa, posición que con-
servó hasta 2024.

Dinamarca, país modelo del gobierno 
morenista, refrendó en 2024 su primer 
lugar en transparencia de gastos guber-
namentales, tanto de la OCDE como 
de la organización Transparencia 
Internacional (TI); pero en la lista de 
esta última –que supervisa a 180 países– 
México descendió del lugar 126 al 140.
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A pesar de que la corrupción per-
siste, se incrementa y se ostenta en 
México, las consecuencias “alcanzan a 
muy pocos responsables; y los casos 
muy graves parecen no afectar la popu-
laridad de los encargados de combatir 
es te  problema”,  reveló  Nata l ia 
C a m p o s ,  c o o r d i n a d o r a  d e 
Administración Pública del Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C. 
(IMCO). En su análisis La paradoja de 
la corrupción en México, publicado en 
diciembre pasado, explica que con la 
corrupción pasa un fenómeno particu-
lar: “Sabemos que está ahí, que no se 
ha acabado”, sin embargo, “puede per-
sistir como el elefante en la sala, que 
está presente, pero no hacemos nada 
para moverlo.

“Tenemos miles de ejemplos en la 
vida pública nacional. Y así dejamos 
pasar colectivamente la deshonrosa 
impunidad… a todos nos indigna la 
corrupción, pero no exigimos necesaria-
mente la sanción ni su combate efec-
tivo. Millones de recursos públicos son 
gastados a través de malas prácticas que 
han derivado en hechos de corrupción.

En el caso Segalmex (Seguridad 
Alimentaria Mexicana), por ejemplo, la 
primera señal de alerta fueron cientos 
de millones otorgados sin licitar (sin 
concursos entre proveedores o contra-
tistas), así como la adjudicación directa 
a empresas fantasma”.

Paradero “desconocido”
En su informe de la auditoría aplicada a 
la Cuenta Pública de 2023, la ASF des-
cubrió irregularidades por 51 mil 765 
mdp que, para entonces, habían aumen-
tado; y en total sumaban ya 303 mil 544 
mdp sin destino fijo o claro durante el 
sexenio de AMLO. 

A la fecha (marzo de 2025), el 
gobierno morenista no ha podido aclarar, 
justificar o devolver esos 51.7 mil mdp, 
comentó Leonardo Núñez González, 
director de la Unidad de Investigación 
Aplicada de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Se trata de una cantidad de recursos 
tan grande que, para ponerla en perspec-
tiva, equivale a que cada hora se usaron 
irregularmente 5.9 mdp, o que 141.8 
mdp fueron usados fuera de la ley cada 
día”, explicó el especialista en un 
informe difundido el 21 de febrero.

Pero aún falta el reporte de la ASF 
correspondiente a la Cuenta Pública de 
2024, “por lo que todavía no sabemos 
realmente cuánto de nuestro dinero fue 
usado irregularmente en su gobierno (el 
de AMLO)”.

MCCI señala las dependencias con el 
mayor número de irregularidades detec-
tadas por la ASF: fue la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) con 61 mil 
mdp; seguida por la Secretaría de Marina 
(Semar), con 52 mil mdp; la Secretaría 
de Turismo (Sectur), con dos mil 593 
mdp y Pemex, con dos mil 58 mdp.

Entre las irregularidades más fre-
cuentes destacan la suscripción de con-
t ratos directos con proveedores 
privados, es decir, sin concurso o licita-
ción pública de por medio, práctica que, 
originalmente inhibe el alto riesgo de 
corrupción, pero muchos de los funcio-
narios públicos de Morena no la aten-
dieron y otorgaron contratos sin reglas y 
a quienes quisieron dárselos. 

La ASF ha ubicado la entrega de apo-
yos gubernamentales a personas que no 
cumplen los requisitos establecidos en 
las reglas de los programas sociales; así 
como a personas que no aportaron la 
documentación completa, incluso a 
fallecidos. 

Una de las irregularidades más fre-
cuentes en estos casos es la falsificación 
de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de muchos benefi-
ciarios en los programas sociales, de 
acuerdo con las verificaciones empren-
didas por la ASF; también la concesión 
de ayudas a escuelas públicas que ya las 
habían recibido en años anteriores, pese 
a que las reglas de operación del pro-
grama La Escuela es Nuestra (LEEN) 
establecen que ese apoyo se entrega una 
sola vez.

En la construcción de las “magnas 
obras” de AMLO faltan facturas que 
justifiquen los gastos y casos extraordi-
narios como la compra de un predio 
para el Tren Maya, que no estaba con-
templado en el proyecto oficial.

En febrero de 2023, en su tercer 
informe sobre la Cuenta Pública 2021, 
la ASF reportó inconsistencias por dos 
mil 346 mdp en Segalmex, los cuales se 
sumaron a otros millonarios desvíos de 
dinero que alcanzaron un total de 15 mil 
517 mdp. El caso de corrupción en 
Segalmex fue el más “emblemático” en 
el gobierno de AMLO, pero no el único.

Como se ve, en varias áreas guberna-
mentales impera la corrupción y las 
investigaciones no se integran adecua-
damente, como en el caso de Segalmex, 
donde sólo fueron procesados mandos 
menores, mientras los altos directivos 
ligados a Morena gozan de plena libertad. 

Falta de rendición de cuentas
Los subejercicios y sobrejercicios en el 
gasto público –gastar más o menos del 
dinero presupuestado– fueron otras de 
las prácticas frecuentes en las depen-
dencias del Gobierno Federal anterior. 

Un ejemplo de sobregasto fue la cons-
trucción de la refinería Dos Bocas, ubi-
cada en Tabasco, que a la fecha no refina 
nada: en 2019 se le proyectó un costo de 
ocho mil millones de dólares (mdd); y a 
la fecha ha gastado más de 18 mil mdd.

“Notamos que sigue habiendo fuertes 
modificaciones al presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados de forma 
discrecional, por parte de la Secretaría de 
Hacienda (SHCP) a voluntad del gober-
nante; eso se demuestra en los sobregas-
tos y recortes en áreas sensibles como 
pueden ser salud y educación”, explicó a 
buzos Jorge Cano, de México Evalúa.

El coordinador del Programa de 
Gasto Público y Rendición de Cuentas 
de esta organización citó los ejemplos 
de recortes significativos aplicados a 
rubros prioritarios como la Secretaría de 
Salud (SS), a la que se le quitaron 14.7 
mil mdp anuales en promedio.
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MÁS CORRUPTO DE LA OCDE
La 4T, el gobierno

Aunque durante su camapña y su sexenio de gobierno AMLO proclamó la erradicación
de corruptelas de “arriba para abajo, la revisión contable de sus cuentas públicas lo 

desmiente y exhibe al Estado mexicano entre los más corruptos del mundo.

De los 38 paises de la OCDE, 
México ocupa el último sitio en 
transparencia administrativa.

De los 180  paises que supervisa la 
Organización Transparencia 

Internacional; México descendió del 
lugar 126 al 140.

La Auditoría Superior de la Federación 
detectó irregularidades por 303 mil 544 
millones de pesos del gasto público
en los primeros cinco años de gobierno
del expresidente López Obrador.

El mayor número de irregularidades detectadas por la ASF están en:

Secretaría de la Defensa 
Nacional, con 61 mil mdp

Secretaría de Marina , 
con 52 mil mdp

Secretaría de Turismo 
con dos mil 593 mdp

Pemex, con
 dos mil 58 mdp.

SIN LICITACIONES, LA CORRUPCIÓN AVANZA

IRREGULARIDADES EN PROGRAMAS SOCIALES

La administración morenista utiliza 
preferentemente la contratación directa de 

proveedores sin realizar concursos 
públicos o licitaciones. 

Tres dependencias federales destacaron 
en este tipo de operaciones:

En 2023, varias instituciones 
federales pagaron 2.5 mil mdp “a 
empresas que han sido sancionadas 
por malas prácticas en 
procedimientos de contratación”.

En ese año, las instituciones públicas 
suscribieron 167 mil 987 contratos 
directos por una cantidad de 
676.7 mil mdp, sin que a sus 
directivos les preocupara el alto riesgo 
de corrupción implicado.

mediante el fideicomiso de Formación y Capacitación 
para el Personal de la Marina Mercante Nacional

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo,
 encargado de la construcción del Tren Maya

Diconsa, que formaba parte de Segalmex

La ASF informó que había detectado un 
ascenso “record” en  acciones relacionadas 

con inconsistencias administrativas:

2019-2021

2021

2020

2019

cinco mil 478 acciones

tres mil cuatro

mil 988

486

Se pagaron dos mdp a 105 personas con 
edades menores a los 65 años reglamentarios

100 mil pesos a 11 personas registradas con 
el mismo número en el programa.

En la construcción del Tramo 1 quedaron 57.5 mdp 
por aclarar, relacionados con pagos de exceso en 
la adquisición de acero y otros materiales.

En 2025 se evidenciaron irregularidades por 2.5 
mil mdp, como el pago con sobreprecio a 
contratistas para adquirir materiales, y en salarios 
para trabajadores.

La mayoría de las irregularidades fueron: la falta de 
documentación comprobatoria de gastos; 
aportaciones duplicadas y cobranza de apoyos, 
incluso tras el fallecimiento del beneficiario.

Falta de documentos para acreditar la 
entrega de ocho mdp a 451 
beneficiarios.

Se otorgaron subsidios directos por 
8.3 mdp a mil 459 productores del 
campo beneficiarios, cuyos 
nombres corresponden a personas 
fallecidas entre 2015 y 2023.

En la entrega de los 2.6 mil mdp hubo 
diferencias entre la cantidad de 
usuarios registrados y el número de 
apoyos otorgados.

En la construcción de los siete tramos se 
produjeron “probables daños al erario” por 
785.2 mil mdp; en su auditoría 118, Fonatur 
no proporcionó información para justificar el 
pago de poco más de 10 mil mdp para 
liberar el “derecho de vía” 

para
el

Fuente: ASF

MÁS CORRUPTO DE LA OCDE
La 4T, el gobierno

Aunque durante su camapña y su sexenio de gobierno AMLO proclamó la erradicación
de corruptelas de “arriba para abajo, la revisión contable de sus cuentas públicas lo 

desmiente y exhibe al Estado mexicano entre los más corruptos del mundo.

De los 38 paises de la OCDE, 
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A los gobiernos de estados y munici-
pios se les recortaron anualmente 38 mil 
mdp en promedio, monto contrastante 
con el incremento promedio anual de 
127 mil mdp a Pemex, detalló. 

“¿Se puede saber en dónde termina el 
dinero originado con los cambios 
imprevistos al presupuesto?, preguntó 
Jorge Cano, lamentablemente, no: gran 
parte de los recursos se manejan en una 
bolsa general de la Tesorería de la 
Federación; incluso, los recursos que se 
obtienen por endeudamiento. 

“Todo va a una misma bolsa y de ahí se 
reparte. Entonces, si no se gasta un presu-
puesto aprobado en un lugar, en realidad 
no se sabe hacia dónde va a cambio. 
Definitivamente, falta esa mayor trazabi-
lidad (mapa de ruta del dinero)”, alertó. 

Desde su perspectiva es importante 
que tanto en el gasto de inversión de pro-
gramas sociales como en el endeuda-
miento, los ciudadanos conozcan el 
destino de los recursos, incluso aquellos 
que ya no se gastaron en algún programa.

Rechazo a las licitaciones
En un estudio publicado en diciembre 
de 2024, el IMCO destacó que la admi-
nistración morenista utiliza preferente-
mente la contratación directa de 
proveedores sin realizar concursos 
públicos o licitaciones. 

“Se mantiene el uso extendido de los 
procedimientos de excepción: adjudica-
ción directa e invitación restringida”, 
denuncia el reporte Riesgos en las com-
pras públicas a nivel federal.

En 2023, varias instituciones federa-
les pagaron 2.5 mil mdp “a empresas 
que han sido sancionadas por malas 
prácticas en procedimientos de contra-
tación”, entre las que destacaba el 
incumplimiento de contratos anteriores.

En ese año, las instituciones públicas 
suscribieron 167 mil 987 contratos direc-
tos por una cantidad de 676.7 mil mdp, 
sin que a sus directivos les preocupara el 
alto riesgo de corrupción implicado.

Tres dependencias federales desta-
caron en este tipo de operaciones: la 

Semar, mediante el fideicomiso de 
Formación y Capacitación para el 
Personal de la Marina Mercante 
Nacional (Fidena); el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
encargado de la construcción del Tren 
Maya; y Diconsa, que formaba parte de 
Segalmex, ya que, en enero pasado, se 
anunció la fusión entre ambas.

En su reporte de la Cuenta Pública de 
2021, la ASF informó que había detec-
tado un número “récord” de tres mil 
cuatro acciones relacionadas con incon-
sistencias administrativas y otras tres 
mil 128 que únicamente ameritaron 
“recomendaciones”; en 2019, éstas fue-
ron 257 y 932 en 2020.

En el reporte anual presentado el 20 
de febrero de 2023 ante la Cámara de 
Diputados, la ASF precisó que en los 
años 2019 a 2021 ejecutó cinco mil 478 
acciones: en 2021 fueron tres mil cua-
tro; mil 988 en 2020 y 486 en 2019.

Irregularidades en la SEP 
Como titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) entre 2021 y 
2022, Delfina Gómez –gobernadora del 
Estado de México (Edomex) desde sep-
tiembre de 2023– presupuestó 13.5 mil 
mdp al programa LEEN, en cuya admi-
nistración del dinero público la ASF 
halló inconsistencias y ninguna eviden-
cia de mejora en los planteles escolares 
del país.

LEEN fue creada en 2019 para finan-
ciar trabajos de mantenimiento, remo-
delación, construcción de nuevos 
espacios y de recursos educativos en los 
centros escolares públicos.

En su auditoría 264 sobre el programa 
LEEN de 2021, la ASF detectó que se 
duplicaron apoyos a cinco beneficiarios 
por 1.1 mdp, además de 1.5 mdp a siete 
Comités Escolares de Administración 
Participativa (CEAP) cuyos tesoreros 
eran personas fallecidas.

En 75 planteles beneficiarios, el 
dinero recibido no se aplicó totalmente 
a los fines descritos por el programa, 
porque hubo “tesoreros y facilitadores 

autorizados que tomaron recursos sin 
devolverlos”. 

Además, se compraron bienes no 
permitidos por los lineamientos del pro-
grama de la SEP. La ASF identificó tres 
comités escolares con estas prácticas en 
los estados de Coahuila y Oaxaca donde 
utilizaron 1.2 mdp. 

En esos comités se usaron 345 mil 
pesos para comprar un terreno de 150 
mil pesos y dos autos por un costo de 
195 mil pesos, “sin que dichos conceptos 
de gasto se encontraran permitidos den-
tro de los lineamientos del programa”.

Otros 30 comités escolares declararon 
mediante un “escrito libre”, su renuncia 
a 6.2 mdp asignados, “debido a que los 
planteles ya no se encontraban en fun-
cionamiento, o bien por inconformida-
des de los integrantes del comité sobre 
las acciones por realizar”; pero no hay 
evidencias de que devolvieran el dinero.

En su informe de auditoría 280, del 
11 de octubre de 2023, la ASF reportó 
haber auditado 12.9 mdp del programa 
LEEN de la SEP en 2022, y que no hubo 
supervisión adecuada sobre los comités 
escolares.

Encontró también duplicidades en la 
entrega de dinero a mil 935 planteles de 
educación básica, que ya habían reci-
bido dinero en años anteriores para 
mejorar sus instalaciones. 

“Esto se efectuó aun cuando, en 
dichas reglas, también se señala clara-
mente que los planteles previamente 
seleccionados en años anteriores no 
serían susceptibles de ser nuevamente 
apoyados”, advierte la ASF. 

A pesar de estas irregularidades 
sobre la aplicación de LEEN en los 
niveles de primaria y secundaria, el seis 
de enero de 2025 se anunció que, a par-
tir de este año, se destinarán 4.6 mil 
mdp a planteles de educación media 
superior o bachillerato.

Los programas sociales 
En la Cuenta Pública 2021, la ASF 
detectó inconsistencias en los programas 
de pensión para los Adultos Mayores, 
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para las Personas con Discapacidad, y 
Producción para el Bienestar. 

La mayoría de las irregularidades 
fueron la falta de documentación com-
probatoria de gastos; aportaciones 
duplicadas y cobranza de apoyos, 
incluso tras el fallecimiento del benefi-
ciario.

Se pagaron dos mdp a 105 personas 
con edades menores a los 65 años regla-
mentarios para recibir una pensión de 
adulto mayor, y 100 mil pesos a 11 per-
sonas registradas con el mismo número 
en el programa.

Con respecto al programa Sembrando 
Vida, la ASF reportó falta de documen-
tos para acreditar la entrega de ocho 
mdp a 451 beneficiarios, así como la 
falta de evidencias requeridas para reci-
bir el apoyo gubernamental.

Sobre Producción para el Bienestar, 
la ASF reportó que, en 2021, se otorga-
ron subsidios o apoyos gubernamenta-
les directos por 8.3 mdp a mil 459 
productores del campo beneficiarios, 
cuyos nombres corresponden a personas 
fallecidas entre 2015 y ese año.

En su auditoría 2024, al Programa de 
Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en 

2022, la ASF reportó que en la entrega 
de los 2.6 mil mdp hubo diferencias 
entre la cantidad de beneficiarios regis-
trados y el número de apoyos otorgados.

En la Cuenta Pública 2023, la ASF 
encontró, por ejemplo, que en la cons-
trucción de los siete tramos del Tren 
Maya se produjeron “probables daños al 
erario” por 785.2 mil mdp; y en su audi-
toría 118 que Fonatur, encargada de este 
proyecto, no proporcionó información y 
documentos para justificar el pago de 
poco más de 10 mil mdp para liberar el 
“derecho de vía”, esto es, compra de tie-
rras por donde pasaría el tren.

“Se presume un probable daño o per-
juicio, o ambos, a la Hacienda Pública 
Federal”. Reconoció también que en la 
construcción del Tramo 1, de Palenque 
a Escárcega, quedaron 57.5 mdp por 
aclarar, relacionados con pagos de 
exceso en la adquisición de acero y 
otros materiales, y sin acreditarse la par-
ticipación de una empresa de supervi-
sión técnica en las obras.

En la auditoría 107, correspondiente a 
la revisión de Cuenta Pública 2022, la 
ASF encontró pagos indebidos por poco 
más de 256 mil mdp para adquirir mate-
riales de construcción o equipos técnicos; 

y que se había comprado un predio no 
contemplado en el proyecto del tren.

En la auditoría de la Cuenta Pública 
2023, difundida en febrero de 2025, se 
evidenciaron irregularidades por 2.5 mil 
mdp, como el pago con sobreprecio a 
contratistas para adquirir materiales, y 
en salarios para trabajadores.

En la refinería Olmeca de Tabasco 
(Dos Bocas), la ASF encontró una 
maraña de dependencias para mover 
120 mil mdp en 2021, cantidad resul-
tante tres veces mayor a la presupues-
tada originalmente para ese año.

AMLO prometió acabar con la 
corrupción en un país donde impera una 
economía capitalista. El discurso incen-
diario que prometía acabar con las 
corruptelas de “gobiernos anteriores le 
sirvió tanto a Morena que volvió a 
ganar en los comicios de 2024; pero 
pronto quedó demostrado que acabar 
con la corrupción, mal inherente al sis-
tema capitalista, no era una tarea que 
pudiera ni estuviera dispuesto a realizar; 
y la realidad hoy lo demuestra. Según los 
resultados de la ASF, el gobierno de 
AMLO, es  decir,  de la  “Cuarta 
Transformación”, resultó más corrupto 
que sus antecesores. 

En la auditoría de la Cuenta Pública 2023, difundida en febrero de 2025, se evidenciaron irregularidades por 2.5 mil mdp, como el pago con 
sobreprecio a contratistas para adquirir materiales, y en salarios para trabajadores.
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LA DESIGUALDAD EN MÉXICO 
YA ES PELIGROSA:

ALEXANDRA HAAS
La directora ejecutiva del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) México, 
Alejandra Hass, previó que, si la concentración de la riqueza en el país avanza como hasta 
ahora, México estaría en riesgo de un estallido social. La abogada a cargo de la organización 
no gubernamental señala en entrevista que “la crisis puede tomar muchísimas caras”, 
pero las dimensiones de la desigualdad ya son peligrosas en las condiciones actuales”.
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La  O r g a n i z a c i ó n 
Internacional contra la 
Desigualdad (Oxfam en 
inglés) con sede en 
México, ha emitido los 
hallazgos del estudio 

“Beneficios en fuga”, un seguimiento 
elaborado durante varios años, en el que 
se expone cómo la riqueza se concentra 
en muy pocas manos. En esta ocasión, 
según Oxfam, son 22 milmillonarios y 
podemos asegurar que el mundo es cada 
vez más desigual.
buzos (b).- ¿De qué dimensiones es la 
concentración de la riqueza, según 
este reporte presentado por Oxfam?
Alexandra Haas (AJ).– Llevamos ya 
varios años en la organización global, 
en más de 70 países estudiando la 
desigualdad. Oxfam empezó como una 
organización que se ocupaba de la 
pobreza y de las personas en situación 
de marginalidad y las dificultades diver-
sas relacionadas con guerras, situacio-
nes climáticas, etcétera; sin embargo, 
después observamos que el problema no 
es nada más que hay millones, cientos 
de millones de personas en situaciones 
de precariedad, sino también que el sis-
tema económico ha provocado de 
manera creciente e inédita, quizá como 
nunca en la historia de la humanidad, 
que se abra la brecha entre personas 
millonarias y el resto de la población.

En el mundo hay un poco más de dos 
mil 700 personas milmillonarias. La 
mayoría de ellas está concentrada en los 
países del Norte, en Europa, en Estados 
Unidos (EE. UU.), Canadá, algunos paí-
ses industrializados de Asia, etcétera. 
También hay muchas personas millona-
rias en los países del sur, América 
Latina no es la excepción. México, por 
ejemplo, tiene 22 milmillonarios este 
año, un aumento significativo respecto a 
nuestro último reporte.
b.– ¿Qué particularidad tiene el caso 
de México?
AH.− La particularidad de México es 
que los milmillonarios que aumentaron 
no son nuevos, como pasa en otras 

economías, donde las personas más 
ricas cambian porque las industrias se 
vuelven más exitosas o menos exitosas, 
o las empresas crecen, triunfan o luego 
también pueden fallar, generándose una 
renovación. En México llevamos 30 o 
40 años con las mismas personas en la 
cima de esas grandes fortunas; y ocho 
de esos 22 milmillonarios no son exac-
tamente nuevos milmillonarios, sino 
más bien hijos de los milmillonarios que 
estaban en la lista. Se trata de personas 
que, en vida, por ejemplo, les heredaron 
a dos o tres hijos; entonces ésos llegan a 
la lista compartiendo esa fortuna. En 
realidad, es la misma fortuna, de las 
mismas fuentes. Entonces estamos 
planteando que los milmillonarios, en 
EE. UU., que en inglés se llaman billo-
narios, con billones de dólares (bdd). 
Oxfam ha identificado que, dentro de 
los próximos diez años, en el mundo 
habrá trillonarios mientras que la 
pobreza persistirá. Con este panorama, 
tardaremos mucho más tiempo: 200 o 
300 años en lograr combatir la pobreza; 
mientras a la vuelta de la esquina está la 
posibilidad de tener trillonarios. 

En Oxfam explicamos que esta con-
centración de la riqueza es porque la 
economía está diseñada para eso. Hay 
diversos problemas pero, en síntesis, 
uno de ellas es que el capital, el dinero 
que se invierte en sectores económicos, 
da mucho más rendimiento por toda una 
estructura legal y gubernamental dada 
por el trabajo. Entonces las personas, 
por ejemplo: para que una trabajadora 
del hogar en México, con el salario que 
tiene, logre ganar lo que Carlos Slim 
tiene de fortuna, tendría que trabajar, en 
una jornada de levantarse a las cuatro o 
cinco, trasladarse a su trabajo, hacer 
toda la limpieza, el cuidado de los niños, 
de los adultos mayores, hacer la comida, 
etc., 24 millones de años. De este tipo 
son las comparaciones que hacemos en 
Oxfam, porque queremos mostrar que 
por más inversión de talentos, capacida-
des y energía, no se puede vivir en una 
sociedad democrática de manera 

saludable con estas dos realidades: una 
persona que tiene esa cantidad de recur-
sos y capacidad de control sobre la eco-
nomía de uno o varios países frente a las 
personas que, trabajando intensamente, 
con una inversión de tiempo, de vida, de 
talento también, nunca van a lograr 
estar ni siquiera cercanas a alcanzar un 
nivel de vida digna.
b.– ¿La concentración de riqueza 
también viene unida a una concentra-
ción del poder?
AH.− Así es. Eso en Oxfam le llamamos 
la captura, la manera en la que las perso-
nas que acumulan ese nivel de riqueza 
al final tienen las posibilidades de influir 
de desmedidamente sobre las orienta-
ciones políticas y las decisiones legales 
e institucionales de un Estado, ni 
siquiera tienen que ser Estados grandes. 
En el caso de México, ciertamente, las 
15 personas más ricas de este país tie-
nen una gran posibilidad de presionar a 
los gobiernos sucesivamente; porque ni 
siquiera es que presionen sólo a este 
gobierno o al gobierno anterior, llevan 
años teniendo, por ejemplo, muy con-
trolada la legislación de fiscalidad, que 
no ha podido avanzar; se eliminó el 
impuesto a la herencia; nunca ha habido 
un impuesto a la riqueza, esas personas 
que heredan miles de millones de dóla-
res (mdd) y que no tienen que pagarle 
nada al fisco; y por lo tanto es intergene-
racional. Los gobiernos van y vienen, 
pero los millonarios son los mismos, 
por eso tienen tanto control. 
b.– El reporte da un seguimiento a los 
hombres más ricos de México, ¿cómo 
se han beneficiado éstos de todas las 
políticas gubernamentales para con-
solidar y afianzar su riqueza?
AH.− Los tres sectores que abordamos 
son el de agua, los bancos y el turismo. 
Con el crecimiento de concesiones de 
agua en México en los últimos 20 años, 
no se supervisa el aprovechamiento de 
esas concesiones; y eso pone en riesgo el 
agua en general, un recurso muy escaso 
que genera muchísimos problemas. Hay 
colonias enteras del Valle de México que 



padecen de escasez de agua mientras 
que, por ejemplo, el sector turístico en la 
zona de Quintana Roo es el usuario que 
consume más agua del país.

Otro sector es el de los bancos. En 
este caso hubo una gran inversión 
extranjera de bancos en México, par-
ticularmente bancos españoles, pero 
hay de otros países, también de Canadá, 
de EE. UU. La ganancia obtenida es por 
las altas comisiones y altos pagos de 
deuda. Los mexicanos pagamos muy 
altas comisiones bancarias; y otra vez 
no se ha podido regular por la captura 
del Estado, porque cada vez que alguien 
quiere, no avanza. En el sexenio pasado 
hubo un senador que trató de presentar 
una reforma a las comisiones bancarias 
y hubo todo un movimiento en contra 
hasta evitar su aprobación. Estos secto-
res ejemplifican cómo opera este meca-
nismo de construir las condiciones 
institucionales y legales en un determi-
nado sector para que me aseguren que 
protegerán mi propiedad. Con mi título 

de propiedad, mis permisos, identifico 
quién no me hará inspección y a quién 
podré influir para que mantengan mis 
beneficios; y luego sacarlos del país, 
presentándolo como mérito.
b.– ¿Se presentan como emprende-
dores?
AH.− Exacto, o desarrollo económico 
para México, que nos hace bien; y cier-
tamente, no estamos peleados con el 
desarrollo económico, con lo que esta-
mos peleados es con que vaya acompa-
ñado de un mecanismo que acaba 
dejando en situación de pobreza a más 
de la mitad de la población de este país.
b.– ¿Cuáles son los derechos que se 
están negando precisamente por esta 
gran concentración de riqueza?
AH.− Sí claro, esta problemática es la 
de millones de personas: en diversos 
niveles de informalidad en lo que con-
cierne al trabajo, personas que trabajan 
en sectores formales, pero en informali-
dad. Por ejemplo, el trabajador de la 
construcción no está en un sector 

informal, hay una constructora, una 
cementera, quizá un ingeniero, arqui-
tecto; todos ellos están en la formalidad.

Este tipo de trabajadores también 
está en el sector agrícola, incluso guber-
namental, los propios gobiernos tienen a 
mucha gente contratada en los tres nive-
les, pero en la informalidad; o bien las 
trabajadoras del hogar, es una lucha que 
tomará varios años. Todos ellos son per-
sonas que pertenecen a la población 
económicamente activa (PEA), pero no 
pueden salir adelante porque la estruc-
tura económica no permite la movilidad 
social. Hay una concentración de la 
riqueza muy impenetrable y una expan-
sión muy amplia de la pobreza que tam-
poco logra remontarse decididamente, 
como hubiéramos esperado.
b.– Se habló mucho, particularmente 
a partir de 2018, de los programas 
sociales, planteados como una polí-
tica redistributiva ¿qué impacto tie-
nen estos programas sociales en el 
combate a la pobreza?

Oxfam empezó como una organización que se ocupaba de la pobreza y de las personas en situación de marginalidad y las dificultades 
diversas relacionadas con guerras, situaciones climáticas, etcétera; sin embargo, después observamos que el problema no es nada más que 
hay millones, cientos de millones de personas en situaciones de precariedad, sino también que el sistema económico ha provocado de 
manera creciente e inédita, quizá como nunca en la historia de la humanidad, que se abra la brecha entre personas millonarias y el resto de 
la población.
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AH.− Los programas sociales han sido 
importantes en momentos como la pan-
demia, una transferencia quizá salvó a 
una familia de la inseguridad alimenta-
ria. Nos parece que la política de trans-
ferencias es importante, reconoce 
brechas de acceso y hace que las perso-
nas tengan además autonomía para prio-
rizar en su gasto; pero lo que sí hace 
cambios es el ingreso, por eso, es impor-
tante reconocer el cambio en la política 
salarial. A ello le atribuimos que cinco 
millones de personas hayan salido de la 
pobreza porque no había habido aumen-
tos. En los programas sociales, el pro-
blema es el tema fiscal, los gobiernos 
locales y el Federal no tienen suficientes 
recursos para sostener los existentes, 
que además son insuficientes.

También tendríamos que ver una 
expansión de los servicios educativos y 
de salud; para que una persona tenga un 
nivel de vida digna, no sólo requiere 
ganar más dinero, sino también contar 
con un sistema de seguridad social 
ampliamente comprendido o de bienes-
tar social, en donde el Estado asegure 
que brinda a sus habitantes servicios 
universales y de calidad. Por ejemplo, 
es muy difícil lograr un sistema de salud 
universal para todos; en México, el 
Estado no tiene los recursos suficientes 
porque cobra muy pocos impuestos. 

México es de los países de América 
Latina y del mundo que cobran menos 
impuestos. Argentina y Brasil cobran 
26 y 29 puntos porcentuales del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
impuestos. México solamente cobra 
alrededor de 17 por ciento. Se tenía la 
costumbre de obtener recursos públi-
cos de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
pero la producción ha caído, no se tiene 
resuelto el tema de los ingresos para el 
Estado, algo crítico. Por eso abogamos 
siempre por una reforma fiscal progre-
siva que logre cobrar más a los que más 
tienen y que se han beneficiado enor-
memente. Y eso reiteramos en el 
informe, que deberían devolver a 
México de dos maneras: tanto por vía 

del salario a sus trabajadores como 
por vía de los impuestos al Estado 
mexicano, para que éste pueda hacer 
las inversiones en infraestructura 
requeridas.
b.– ¿En Oxfam auguran mayores 
inequidades para México por este 
contexto internacional tan complejo, 
como es el cambio de gobierno en 
EE. UU.?
AH.− Sí, es complejísimo. No sabemos 
todavía la extensión del daño que pueden 
hacer estos cambios. En Oxfam nos ha 
preocupado la relación entre las oligar-
quías, porque se copian muchas de las 
dinámicas, lo vemos, por ejemplo, con 
gobiernos en América Latina que tienen 
un sesgo autoritario de recortes brutales 
al presupuesto público. O de la promesa 
de la seguridad a cambio de los dere-
chos. Hay un movimiento de gobiernos 
autoritarios que tienen una perspectiva e 
incluso la fuerza para debilitar a las ins-
tituciones democráticas; son gobiernos 
muy fuertes, muy vocales, que se impo-
nen por la fuerza, y mientras abogan por 
el recorte del Estado, piden un repliegue 
del Estado para generar supuestamente 
mayores condiciones de igualdad. Pero 
es particularmente preocupante porque 
en realidad buscan que las oligarquías 
paguen menos impuestos. Por eso creo 
que esta agenda de mirar hacia lo global, 
como algo que tiene un impacto en 
México, resulta central en el análisis que 
cualquier persona debe hacer sobre las 
condiciones actuales y darnos cuenta 
que necesitamos dialogar sobre otras 
perspectivas y con base en otra forma de 
ver las cosas. 
b.– Si este grado de concentración 
sigue avanzando con estas magnitu-
des, ¿ven el riesgo de un estallido 
social?
AH.−  Tampoco  sabr ía  dec i r lo . 
Realmente creo que las personas en 
México están muy concentradas en tra-
bajar, en darle una buena vida a sus 
hijos, en salir adelante. Creo que las 
personas han mostrado una gran resi-
l iencia ,  una gran capacidad de 

adaptación a las distintas condiciones y 
enormes dificultades. A mí no me gusta 
glorificar el sacrificio; creo que, sin que-
rer adelantarme a lo que puede pasar, la 
crisis puede tomar muchísimas caras, 
pero la crisis verdadera de la desigual-
dad y de la falta de dignidad en las con-
diciones de vida de muchísima gente en 
México ya está. No necesitamos espe-
rarnos a que haya ni un estallido, ni un 
gobierno autoritario ni nada por el 
esti lo.  Esa crisis  de una extrema 
desigualdad, con 50 por ciento de la 
población en pobreza y nueve millones 
en pobreza extrema, ésa está hoy aquí. 
Y tendríamos que estar actuando para 
evitar cualquier mal futuro y para poder 
construir hacia adelante una perspectiva 
de un país próspero, que viva en paz, 
que sea capaz de distribuir bien sus 
recursos, que funcione para todas y para 
todos.
b.– La reforma fiscal, parece que es 
como un elemento que se usa más en 
el discurso, en el gobierno actual 
¿Qué hace falta para que avance una 
reforma fiscal en México?
AH.− Definitivamente. La reforma fis-
cal debe dejar de ser un tema de exper-
tos y expertas para pasar a ser un tema 
popular, debemos comprender cómo la 
fiscalidad nos afecta, el hecho de que 
unas personas paguen pocos impuestos 
comparados con el resto nos tiene que 
alarmar muchísimo. Debemos conocer 
quién se beneficia, con qué tipo de 
impuestos, qué son los impuestos pro-
gresivos y los regresivos, etcétera. Y sí, 
buscar que se puedan sumar más voces, 
porque creo que la necesidad guberna-
mental está ahí. Cualquiera que se siente 
en cualquier silla, de cualquier espacio 
del Ejecutivo, local o federal, notará que 
no tiene mucho espacio fiscal para tra-
bajar, pues la función pública es básica-
mente a qué voy a destinar recursos y 
mis prioridades; la prioridad se refleja 
en el presupuesto.

El problema no es que la reforma 
fiscal se quede en el discurso; el pro-
blema es que, sin reforma fiscal, todo 



lo demás se queda en el discurso. Aquí 
sí necesitamos que los movimientos, 
las agendas diversas, miren al tema fis-
cal como un tema de interés inicial pre-
vio para avanzar en la agenda de 
cuidados, de salud, educativa, de 
infraestructura, de seguridad. Todas las 
agendas públicas que preocupan a los 
ciudadanos dependen de que el Estado 
tenga suficientes recursos para hacer su 
trabajo.
b.– Mientras no se sienten las bases 
para una reforma fiscal, en México 
continuará agudizándose la concen-
tración de la riqueza.
AH.- Sí, creo que la reforma fiscal, 
como decimos también en el informe, 
es el peldaño de fortalecimiento del 
Estado. Hay otras cosas que implican 
el fortalecimiento del Estado, la mejo-
ría, por ejemplo, de la institución de 

competencia; parece ser que ahora que 
eliminaron a la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
crearán una nueva comisión de compe-
tencia, una nueva instancia. La compe-
tencia económica permitiría distribuir 
las posibilidades de competir en un 
mercado que hoy día es muy monopó-
lico, que hace que muy poca gente par-
ticipe. Entonces creo que es una mezcla 
de una reforma fiscal progresiva, un 
fortalecimiento del Estado en su capa-
cidad política y una serie de leyes e 
instituciones que permitan realmente 
que el Estado haga su trabajo de con-
trapeso al sector privado.
b.– Entonces todas estas políticas de 
austeridad que vimos en la pasada 
administración y que todavía se man-
tienen en ésta, ¿van en contra de este 
fortalecimiento del Estado?

AH.− Las políticas de austeridad no sir-
ven para las personas que están en 
pobreza. Entendemos que los gobiernos 
quieran tener disciplina, que no se quie-
ran endeudar excesivamente y demás, 
hay antecedentes; pero al mismo tiempo, 
la austeridad también es responsable de 
que la gente no acceda, sobre todo en 
momentos específicos de crisis, a sus 
necesidades primordiales. Planteamos 
que las familias deben estar al centro de 
la acción del Estado, como el ente 
público encargado de procurar el bienes-
tar de la gente. Dicho en términos consti-
tucionales, es el responsable primordial 
del acceso a los derechos. Y ésos son 
salud, educación, seguridad, trabajo, 
vivienda, etcétera. Si el Estado no está en 
condiciones de hacer eso, ciertamente no 
le está dando, no está sirviendo para las 
personas que vivimos en este país. 

“Los programas sociales han sido importantes en momentos como la pandemia, una transferencia quizá salvó a una familia de la inseguridad 
alimentaria. Nos parece que la política de transferencias es importante, reconoce brechas de acceso y hace que las personas tengan 
además autonomía para priorizar en su gasto”.
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LA VIOLENCIA LA VIOLENCIA 
FRACTURA 

LA ECONOMÍA DE CULIACÁN
“¡Agoreros del desastre!”, llamaba el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a los 
representantes del sector privado que demandaban seguridad luego de casi tres meses 
de “narcoguerra”, durante una de sus conferencias de noviembre del año pasado.
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dos mil millones de 
pesos (mdp)! Y si les 
das chance, te dicen 
que son ¡10 mil!”, 
exclamó sarcástica-

mente el mandatario haciendo mofa de 
lo apuntado como exageraciones por los 
mismos cabecillas empresariales, a 
quienes acusó de crear una percepción 
negativa de la entidad.

Para perjuicio de cualquiera que 
desarrolle una actividad económica en 
la ciudad de Culiacán, esta actitud mol-
dearía la política del gobierno estatal 
ante el sector empresarial, en estos ya 
seis meses de violencia que lacera la 
vida social y el panorama financiero en 

la ciudad. Ni siquiera 
después de que cientos 
de negocios cerraran, 
el  discurso oficial 
terminó por reconocer 
la existencia y magni-
tud del problema.

El gobierno more-
nista ha fallado en 
proveer de seguridad 
y certidumbre, indis-
pensab les  para  e l 
desempeño de  las 

actividades económicas de la ciudad; la 
autoridad se ha limitado a medidas 
paliativas insuficientes sin resolver 
los retos que atraviesa un moribundo 
sector comercial citadino.

En Sinaloa, aunque más notable-
mente en el centro del estado, confor-
mado por los municipios de Culiacán, 
Navolato y El Dorado, se desarrolla 
hoy un violento conflicto entre dos 
facciones del crimen organizado que se 
disputan el control en una encarnizada 
guerra que se ha prolongado desde el 
nueve de septiembre de 2024.

Hasta  f inales  de  febrero,  es te 
violento periodo llevaba un saldo de al 
menos 913 personas asesinadas, se 
habían emitido más de mil fichas por 
desaparición de personas y reportado 
tres mil 321 despojos de vehículos, 

según datos oficiales y de organizacio-
nes civiles de búsqueda.

Este violento periodo se ha carac-
terizado por la ocurrencia casi diaria 
de sucesos aterradores que paralizan 
y atemorizan a la población, como 
“narcobloqueos” de las vías carreteras, 
incendios o vandalismo en viviendas y 
negocios, además de constantes enfren-
tamientos entre grupos de criminales 
armados en los que a menudo participan 
las corporaciones policiacas.

La ola de violencia ha significado la 
caída generalizada de la actividad comer-
cial debido a la incertidumbre laboral y a 
la reducción del circulante que hasta hace 
poco tenía como origen la economía 
ilegal. La inseguridad ha devenido en 
una pronunciada pérdida de afluencia 
de clientes en el horario nocturno.

Los pequeños vendedores o negocios 
emergentes han sido los más afectados 
por la caída en el consumo, pero el 
impacto no se limita a ellos. Algunas de 
las organizaciones empresariales más 
poderosas de Sinaloa también vacilan. 

El Frente Civil Primero Culiacán 
ha constatado el cierre de cerca de 
500 negocios en el área urbana del 
municipio desde el inicio de la crisis de 
seguridad.

Cabe destacar que las asociaciones 
civiles de comerciantes han cuantifi-
cado los perjuicios generados en 
Culiacán a raíz de la crisis de violencia, 
pues el titular de la Secretaría de 
Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde, 
admitió tener poco interés en contabili-
zar los negocios que cierran: “nuestra 
prioridad es reactivar negocios, apoyar-
los y darles créditos, más que estar 
sacando la cuenta. Pero sin duda obten-
dremos el dato”, reconoció durante la 
conferencia de prensa del 23 de enero. Al 
cierre de esta edición, no se había emi-
tido algún conteo oficial sobre este lastre.

Vulnerables los vendedores 
ambulantes y locatarios
Para los vendedores del primer cuadro 
de la ciudad, centro del comercio en 

Culiacán, el estallido de la “narcogue-
rra” ha supuesto perder alrededor de 40 
por ciento de su volumen en ventas, a 
decir de Laura Quevedo, coordinadora 
del Bloque de Vendedores Ambulantes.

Festividades como Navidad, Año 
Nuevo o San Valentín, que antes repre-
sentaban un fuerte impulso para los 
dependientes del comercio pequeño, 
pasaron “sin pena ni gloria”, pues la 
mayoría de los vendedores apenas se 
aventuró a invertir la mitad del monto 
en mercancía que en años anteriores 
apartaba.

La caída y precarización del con-
sumo se manifiesta, por ejemplo, en 
que, este año, los regalos predilectos del 
14 de febrero fueron productos peque-
ños y baratos, en contraste con los 
ostentosos obsequios usualmente acos-
tumbrados en Culiacán, según expresan 
los floristas y comerciantes de la capital.

Frente a esto, la respuesta oficial se 
ha limitado a otorgar cheques por cinco 
mil pesos a cada vendedor en hasta 
dos ocasiones y la condonación del 
pago de permisos emitidos por el 
ayuntamiento. Si bien aceptan que esto 
resultó un alivio en su momento, pues 
les permitió desahogar sus deudas con 
los proveedores y volver a invertir, no 
resuelve el problema principal: la caída 
en sus ingresos: “nos han ayudado, pero 
no podemos avanzar. No nos dejan 
avanzar”, lamenta Guillermina Acosta, 
una de las vendedoras más longevas del 
centro de Culiacán.

En seis meses de “narcoguerra”, el 
Gobierno de Sinaloa ha destinado apro-
ximadamente 135 mdp en apoyos, 
repartidos en cheques de entre dos mil 
500 y 20 mil pesos por organización o 
individuo, además de créditos de hasta 
50 mil pesos. Sin embargo, el alcance 
de estos apoyos resulta limitado. 

Con un total de 40 mil beneficiarios, 
el apoyo promedio apenas alcanza los 
tres mil 375 pesos por persona. Esta 
cifra contrasta con la magnitud de la 
necesidad. En Sinaloa operan 111 mil 
872 establecimientos dedicados a 

Ricardo Velarde



Según datos del Frente Civil Primero Culiacán, se ha constatado el cierre de cerca de 500 negocios en el área urbana del municipio desde el 
inicio de la crisis de seguridad.
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alguna actividad económica, según el 
Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DNUE) del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Esto implica que la 
mayoría de los negocios no han recibido 
ningún tipo de respaldo.

La gente ya no sale a la calle de 
noche
Convertirse en víctima de alguno de los 
delitos antes expuestos, ser confundido 
con un blanco de la delincuencia o que-
dar atrapado en medio de un intercam-
bio de balas son algunos de los temores 
que mantienen a los clientes lejos de los 
comercios. 

A partir de las 20 horas, las calles de 
Culiacán lucen desoladas. Algunas 
empresas han recortado sus horarios 
laborales para que los trabajadores vuel-
van a sus hogares antes de que la oscuri-
dad “engulla” la ciudad; la afluencia de 
clientes en el turno nocturno ha decaído 
tanto que no conviene mantener al esta-
blecimiento operando. Y es así como el 
ingreso y empleo generado por los 
negocios orientados al ocio y vida noc-
turna han desaparecido casi totalmente.

El restaurantero es uno de los secto-
res que más personas emplea en 
Culiacán. La Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac), en la capital 
sinaloense reporta la existencia de cinco 
mil 380 unidades de negocio pertenecien-
tes a ese giro. En todo el estado, por lo 
menos 88 mil empleados trabajan en él.

Altamente dependiente de las ventas 
en horario nocturno, el sector restauran-
tero ha disminuido por las bajas ventas. 
La misma cámara empresarial testimo-
nia el cierre de al menos 39 restaurantes 
en la ciudad. En esta industria se ha 
documentado la migración de locales 
y plazas hacia otras más austeras, el 
recorte o cambio completo de sus hora-
rios de atención, el endeudamiento, 
agotamiento de las reservas de capital y, 
en última instancia, el cierre temporal.

Grupo Panamá, corporativo prin-
cipalmente restaurantero, pero con 
negocios en bienes raíces y plazas 
comerciales, también debió recortar su 
horario de atención y rescindir la rela-
ción laboral con muchos de sus trabaja-
dores eventuales. Esto ocurrió luego de 
que se agotaran sus reservas de capital.

“Tenemos un fondo de emergencia 
creado después de la pandemia. Le 
estuvimos echando mano a este fondo 
durante estos meses para poder salva-
guardar el empleo, creyendo que esto 
cambiaría. No cambió, y el fondo se 
terminó”, explica su director, Luis 
Osuna Vidaurri.

Decepcionante plan de 
reactivación económica
Uno de los encontronazos definitivos de 
las tensiones actuales entre el sector 
empresarial y el gobierno de Sinaloa, 
así como la máxima expresión de la 
indiferencia oficial para con la iniciativa 
privada se vivió en el marco de la pre-
sentación del Plan de Reactivación 
Económica del gobernador Rubén 
Rocha Moya en el Congreso del Estado.

A cuatro meses de iniciada la ola de 
violencia, el ejecutivo estatal anunció 
que se estaba diseñando un plan para 
impulsar la actividad económica en 
enero. Previo a su presentación, se cele-
braron reuniones con diversos represen-
tantes de la iniciativa privada en las que, 
según el documento firmado por la pre-
sidenta de la delegación Culiacán de la 

A partir de las 20 horas, las calles de Culiacán lucen desoladas. Algunas empresas han recortado sus horarios laborales para que los 
trabajadores vuelvan a sus hogares antes de que la oscuridad “engulla” la ciudad.



Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y sellada por el 
despacho del gobernador, se concretó 
una serie de cinco “acuerdos estratégi-
cos” con el mandatario.

Entre éstos se menciona la condona-
ción de los impuestos patronales y de 
nómina por hasta seis meses para facili-
tar a los empleadores operar sin recortar 
sus plantillas laborales.

Con la expectativa de que Rocha 
incluiría las diligencias necesarias para 
efectuar estos acuerdos en su ponencia 
al Congreso, los representantes empre-
sariales acudieron a la presentación del 
plan del gobernador el ocho de enero. 
Sin embargo, la solución propuesta 
consistió en solicitar un préstamo de 
dos mil 300 mdp para invertir en 36 
obras de construcción pública en el 
estado.

Bajo la premisa de que estas obras 
mejorarían la rapidez y seguridad de la 
circulación de personas, vehículos y 
mercancías, el Congreso de Sinaloa 
aprobó unánimemente el plan del gober-
nador. Esto fue recibido con críticas por 
la iniciativa privada, representantes de 
la academia y asociaciones civiles.

También se incrementó la preocupa-
ción sobre las garantías de transparencia 
en el uso de tales recursos y se consi-
deró que, de 161 obras pactadas en 
2024, 95 fueron adjudicaciones directas 
y únicamente 66 se sujetaron a licita-
ción pública, de acuerdo con Iniciativa 
Sinaloa.

Sector privado busca la 
transformación en medio de la 
agonía
La contracción del mercado de con-
sumo derivada del largo periodo de vio-
lencia exhibe las grietas del frágil tejido 
económico sobre el que está construido 
Culiacán. Esto, aunado a la actual crisis 
hídrica que reduce la producción y com-
petitividad del campo sinaloense, actua-
liza el viejo “sueño” sinaloense durante 
décadas: la industrialización del estado.

Martha Reyes, dirigente de la 
Coparmex Culiacán, considera que la vul-
nerabilidad mostrada por los sectores pri-
mario y terciario ante esta situación los 
hace inviables para ser el motor del desa-
rrollo económico del estado. Espera que 
la actual crisis sirva como argumento y 
oportunidad para atender al desarrollo de 

la industria y la manufactura, de modo 
que se incentive la producción de bienes 
con mayor valor agregado, creando 
empleos mejor pagados y activando la 
economía de la región. Para la empresa-
ria, este proceso necesita, primordial-
mente, la intención de promover un 
cambio por parte de la autoridad, a la que 
ella caracteriza como “ausente”.

La indiferencia del gobierno ante la 
magnitud del problema y la falta de un 
plan de reactivación efectivo ya han pro-
vocado la pérdida de miles de empleos 
formales. En 2024, la entidad cerró el 
año con menos puestos registrados ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) conservados desde enero. El 
último suceso como éste fue durante la 
pandemia de Covid-19 en 2020.

A medida que el cierre de negocios 
se incrementa, también aumenta la 
urgencia de transformar la estructura 
política y económica de Culiacán. Sin 
un cambio real en la estrategia guberna-
mental ni algún enfoque en la protec-
ción y reactivación de los sectores 
productivos, el futuro de la capital sina-
loense seguirá marcado por el empobre-
cimiento y la precarización. 

A cuatro meses de iniciada la ola de violencia, el ejecutivo estatal anunció que se estaba diseñando un plan para impulsar la actividad 
económica en enero.
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ANTE GRIETAS
EN CHILPANCINGO

INDIFERENCIA OFICIAL

Las inclinadas y desoladas calles del norponiente de Chilpancingo son 
resultado del grave deslizamiento de tierra que sigue generando grietas y 
que han provocado el derrumbe de viviendas y dejado inhabitables a cientos 
de casas que han perdido su verticalidad y están a punto de desplomarse. 
El desolador panorama se agrava por el desinterés de las autoridades, que 
siguen dando largas a la exigencia principal de más de 500 familias afectadas 
de 20 colonias: la inmediata reubicación.
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Hasta hace unos meses, 
el deslizamiento de 
tierra afectaba a unas 
cinco mil personas 
de 18 colonias; hoy 
los daños se expan-

die ron  a  dos  co lon ias  más ,  l a 
Ampliación San Rafael Norte y Ángel 
Aguirre.

El recorrido por calles inclinadas o 
con el pavimento agrietado y levantado 
inició en la colonia Tlacaélel, donde 
comenzó el problema y es una de las 
más afectadas. Hay viviendas de uno, 
dos y hasta tres niveles totalmente des-
truidas, por lo que sus moradores opta-
ron por refugiarse con familiares o 
pagar rentas desde hace varios años sin 
contar con ningún apoyo de los gobier-
nos municipal o estatal. En un principio 
les dijeron que se apoyaría con el pago 
de renta a las familias afectadas, pero 
eso no ha sucedido.

Muchas familias abandonaron sus 
casas, otras más permanecen viviendo 
entre grietas que se agrandan día a día, 
dañando pisos, paredes y techos, “vivi-
mos con miedo todo el día, principal-
mente en las noches, ante el riesgo de 
que se caigan en cualquier momento 
nuestras deterioradas casas, pero no 
tenemos otra opción”, dijo doña Lucy, 
una mujer que hace dos años tuvo que 
salir de su casa porque está en muy 
malas condiciones y fue a refugiarse 
cerca de ahí, con uno de sus hijos. Sólo 
hace uso de un pequeño espacio conti-
guo al que era su hogar, donde tiene una 
tienda de abarrotes que planea dejar en 
unos días, pues la banqueta, paredes y 
piso siguen abriéndose.

Esta situación afectó también la tube-
ría de agua potable, servicio del que 
carecen desde hace años; sin embargo, 
la  Comisión de Agua Potable y 
Alcantar i l lado de Chilpancingo 
(CAPACH) les hace llegar el recibo de 
cobro mes con mes, “no estoy dispuesta 
a pagar por un servicio que no recibo”, 
agregó doña Lucy.

Las grietas comenzaron a aparecer 
precisamente en la colonia Tlacaélel en 
2014; se agravaron en 2018, provo-
cando derrumbes y afectaciones en más 
de 500 viviendas de 18 colonias; el pro-
blema se agudizó en 2024 tras el paso 
del huracán John, cuando se cayeron 
muchas de las viviendas con daños 
estructurales.

La Calle 1 de la colonia Tlacaélel 
está totalmente destrozada y sola, todas 
las casas han perdido su verticalidad, 
unas están inclinadas hacia el frente, 
otras hacia atrás, a la derecha o a la 
izquierda, incluido un edificio de cuatro 
niveles, están inhabitables… unos 
perros que siguen cuidando las vivien-
das, unos focos encendidos y los recibos 
de agua, luz y telefonía que siguen acu-
mulándose en las puertas, es todo lo que 
queda en el lugar.

En esta colonia vivía María de Jesús 
Moctezuma desde el 2008; llegó junto a 
su esposo, quien falleció de Covid-19 
en el 2020, y sus hijos. Ese mismo año 
comenzaron a construir su casa y cinco 
años después empezaron a formarse 
unas grietas que se agravaron tras los 
huracanes Ingrid y Manuel, empezando 
un arduo peregrinar ante autoridades de 
los tres niveles de gobierno en busca de 
una ayuda que nunca llegó; hoy se vie-
ron obligados a abandonar su hogar, su 
único patrimonio.

El recorrido continúa por la colonia 
Francisco Catalán Altamirano; el pavi-
mento de su principal acceso está des-
trozado por las grietas, unas casas tienen 
inclinaciones muy marcadas al frente y 
hacia los lados, parece que un leve 
movimiento puede derribarlas; ahí 
viven algunas personas que, al quedarse 

sin acceso, se quedaron también sin ser-
vicios como agua en garrafón, refres-
cos, gas, agua en pipa, etc.

Como testigo silencioso de que una 
vez fue habitada, el techo de una 
vivienda está a punto de caer sobre la 
calle, adentro queda un árbol de navidad 
con sus luces encendidas.

Es complicado vivir en esta situa-
ción, pero los habitantes ya no confían 
en las autoridades; hace años están exi-
giendo su reubicación y esperando 
ayuda para rehabilitar su calle principal, 
pero no han obtenido respuesta.

En la colonia San Rafael Norte hay 
afectaciones en calles, viviendas y 
negocios; en la calle Acapulco, donde se 
levantó totalmente el pavimento, ocurre 
un fenómeno insólito, las casas ubicadas a 
la derecha presentan graves afectaciones, 
al grado que, en su mayoría, están ya 
deshabitadas y a punto de caerse. Hay 
cuarteduras en pisos, paredes y techos, 
bardas derribadas y las fisuras crecen día a 
día; las que están al lado izquierdo no 
presentan daño alguno, aunque los 
vecinos coinciden en que sí escuchan 
ruidos raros en la tierra, que aseguran, 
truena y se mueve con frecuencia.

José de Jesús Victoria Ríos, uno de 
los representantes de los colonos afecta-
dos por el deslizamiento de tierra, 
informó que solicitaron al ayuntamiento 
capitalino, que dirige el presidente 
municipal Gustavo Alarcón Herrera, 
descuentos en los pagos del predial y 
del servicio de agua potable, “no quiso, 
argumentando que el gobierno munici-
pal está en crisis. La exalcaldesa Norma 
Otilia Hernández al menos nos recibía, 
el actual alcalde dice que no se puede 
hacer tal descuento”.

Los representantes de los colonos afectados solicitaron al ayuntamiento 
que dirige Gustavo Alarcón Herrera, descuentos en los pagos del predial y 
del servicio de agua potable, “no quiso, argumentando que el gobierno 
municipal está en crisis. La exalcaldesa Norma Otilia Hernández al 
menos nos recibía, el actual alcalde sólo dice que no se puede hacer 
tal descuento”.
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La casa de la familia del líder de los 
afectados, ubicada en la colonia Villas 
Tlalmecac, resultó también con afecta-
ciones graves que la dejaron inhabita-
ble; pero la dirección de Protección 
Civil Estatal y Municipal no ofreció 
ninguna alternativa a los afectados, que 
desde hace años se han visto en la nece-
sidad de pagar renta.

Su vivienda, construida con tabiques 
y lámina galvanizada, quedó destro-
zada, enormes grietas provocaron que 
gran parte de la casa se derribara, el 
patio está inclinado y presenta hundi-
mientos; hoy sólo quedan los escom-
bros de un patrimonio construido con 
años de esfuerzo.

En la colonia Villas Tlalmecac, el 35 
por ciento de los moradores abandonó 
sus viviendas, algunas destruidas en su 
totalidad, otras semidestruidas, “las 
autoridades dicen que las grietas avan-
zan cinco centímetros cada año, es 
mentira, se agrandan día a día y surgie-
ron dos grandes grietas más en este 
lugar, que ya partieron calles y afecta-
ron postes de alta tensión, que están 
muy inclinados y corren el riesgo de 
caerse”, lamentó María, una vecina del 
lugar.

La casa de María, donde vivía con 
sus nietas, está construida con tabiques 
y loza de concreto, tiene puertas y ven-
tanas de herrería, pero las grietas ya 
afectaron sus paredes y pisos. Las gra-
das de cemento para llegar al hogar tam-
bién están tiradas; Protección Civil le 
dijo que su casa era inhabitable, tam-
poco le dio opción alguna y por seguri-
dad decidió abandonar el lugar y está 
pagando renta. Va todos los días a hacer 
aseo de su casa y ve con tristeza cómo 
se deteriora día a día.

Toda la  zona norponiente  de 
Chilpancingo estará inhabitable, prevé 
doña María, tesorera del comité de afec-
tados, “hay dos nuevas grietas, mi casa 
truena y se mueve constantemente, cada 
día aparece una nueva fisura en el piso y 
paredes”.



26

www.buzos.com.mxbuzos — 24 de marzo de 2025

REPORTAJE

Olivia Ortiz Trigo
 @OlyOrtiz5

Un deslizamiento de tierra es el 
movimiento masivo de rocas, escom-
bros, tierra o lodo. Por lo general, los 
deslizamientos ocurren a causa de la 
gravedad, también pueden ser ocasiona-
dos por lluvias, terremotos, erupciones 
volcánicas, presión del agua subterrá-
nea y erosión.

Las colonias afectadas son: Tlacaélel, 
Villas Tlalmecac, San Rafael Norte, 
Terrazas, Siglo 21, Edificios Casas Geo, 
Santa Cruz, Santa Julia, Guadalupe, 
Fraccionamiento El Santuario, 21 de 
Sept iembre ,  Franc isco  Cata lán 
Altamirano, La Era etapas I y II, Las 
Estrellas, Ampliación Doctor Catalán, 
Ampliación Terrazas, Bicentenario; la 
Ampliación San Rafael Norte y Ángel 
Aguirre; este año se sumaron a la lista 
las colonias afectadas por el desliza-
miento progresivo de tierra, que podría 
llegar a la presa del Cerrito Rico.

Muchas viviendas han rebasado los 
parámetros máximos de verticalidad y 
están en permanente riesgo de colapso; 
es triste caminar en esta zona, donde 
quedó destruido el patrimonio de más 
de 500 familias que siguen esperando 
ayuda.

El titular de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil 
del Gobierno del Estado, Roberto 
Arroyo Matus, dijo que el deslizamiento 
de tierra en la parte norponiente de 
Chilpancingo fue totalmente espontá-
neo y detonó por la gran acumulación 
de agua que provocaron las tormentas 
Manuel e Ingrid hace unos años. El 
fenómeno abarca 17 hectáreas en las 
cuales están asentadas 20 colonias y hay 
más de 500 viviendas afectadas, de 
ellas, unas 280 presentan un daño 
estructural severo o están colapsadas.

A la dependencia que dirige, men-
cionó, le corresponde vigilar el compor-
tamiento del deslizamiento de tierra a 
nivel global o macro y continúa con el 
monitoreo en la zona.

La nostalgia cimbra a todas las per-
sonas que caminan entre  cal les 

inclinadas y viviendas totalmente des-
truidas, es como si hubiera sido obra de 
un gran terremoto, es desolador.

El coordinador general de Protección 
Civil y Bomberos de Chilpancingo, 
Gustavo Vela Guevara, explicó que las 
viviendas afectadas están catalogadas 
en rojo y amarillo, según sus afectacio-
nes y son más de 200 las catalogadas 
como inhabitables, es decir, están en 
rojo; el nombre real del fenómeno que 
ocasionó estos desastres es desliza-
miento lento de ladera y no falla geoló-
gica, como se ha manejado en la 
mayoría de las ocasiones, de acuerdo a 
un documento emitido por el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred). Se trata de un fenómeno 
progresivo, que avanza poco a poco y se 
desconoce hasta dónde puede llegar.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) y la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) realizan un estudio que costará 
aproximadamente 20 millones de pesos 
y permitirá conocer con exactitud lo que 
está pasando en la zona norponiente de 
la capital del estado con la reptación de 
ladera, que es un movimiento que va 
teniendo todo el cerro lentamente, pero 
se podría acelerar con los sismos o las 
lluvias.

Se sigue lotificando en la zona, 
alertan vecinos
Arroyo Matus, experto en el tema, con-
sideró necesario regularizar los asenta-
mientos y desarrollos urbanos para que 
sus problemas sean incluidos en los 
Planes de Desarrollo Municipal y en el 
Atlas de Riesgo Municipal, para evitar 
la construcción individual y los fraccio-
namientos sin estudios previos de mecá-
nica de suelo, mismos que deben ser 
obligatorios y autorizados.

También recomendó no construir más 
casas en la zona porque no existe la cer-
teza de cómo evolucionará el agrieta-
miento, la aparición de nuevas fallas en 
la ladera y la desestabilización del suelo; 

insistió en que no es conveniente reali-
zar ninguna acción sin antes tramitar 
licencias de construcción, subdivisiones, 
relotificaciones y factibilidades de uso 
de suelo en las colonias afectadas.

Según Protección Civil, corresponde 
a las autoridades municipales prohibir o 
autorizar la construcción de casas en la 
zona afectada, dependiendo de la evo-
lución del deslizamiento, porque se 
puede detener o continuar avanzando 
como ocurre actualmente; sin embargo, 
vecinos del lugar alertaron que se están 
lotificando y vendiendo terrenos en dos 
predios más, entre las colonias Villas 
Tlalmecac y la presa del Cerrito Rico, 
justo donde se abrieron dos nuevas 
grietas.

El pasado 25 de marzo, el comité de 
afectados tenía una reunión con funcio-
narios estatales y municipales para 
conocer avances de su reubicación, sin 
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embargo fue cancelada y pospuesta para 
la próxima semana. Funcionarios esta-
tales encabezados por la gobernadora 
morenista Evelyn Cecia Salgado Pineda, 
les han informado que tienen seis pre-
dios como propuesta para reubicar a 
familias afectadas por laderas inestables 
en las colonias Jardines de Zinnia, 20 de 
Noviembre, Atlitenco de Altamira, 
Polvorín, Zapata y la comunidad de 
Petaquillas, perteneciente al municipio 
de Chilpancingo, pero todavía no pro-
ponen nada concreto que permita resol-
ver la exigencia de colonos que de la 
noche a la mañana se quedaron sin nada 
y otros más que, por necesidad y falta de 
recursos económicos, permanecen en el 
polígono de zonas inestables a pesar del 
riesgo que esto representa.

Todavía no hay terreno, ni recursos 
para pagar el predio y reubicar a miles 
de afectados, lamentan.

El levantamiento de un padrón actua-
lizado de viviendas afectadas, dictáme-
nes de riesgo por parte de Protección 
Civil Estatal y Municipal y la reubica-
ción de familias afectadas, es lo que exi-
gen los colonos que se refugian con 
familiares, pagan renta o permanecen en 
casas agrietadas porque no tienen otra 
opción; es el caso de don Roberto quien, 
junto a su esposa Josefina y tres hijos de 
siete, 10 y 12 años esperan que las auto-
ridades los reubiquen en un sitio seguro.

Roberto y su familia adquirieron un 
terreno en la colonia Santa Julia en 
2010; poco a poco fueron construyendo 
una casa de madera, con dos recámaras, 
cocina, sala y un patio. Las grietas 
levantaron el cemento de su patio y 
cocina; los cuartos tienen leves fisuras y 
decidieron continuar ahí porque no les 
alcanza el dinero para pagar una renta y 
los estudios de sus hijos; él confía en 

que las autoridades atiendan a los afec-
tados de las laderas inestables, cuya 
existencia es una bomba de tiempo ante 
el posible colapso total de viviendas 
debido a la falla geológica que atraviesa 
la zona y sigue avanzando.

La incertidumbre patrimonial conti-
núa ante la inacción gubernamental. Las 
personas que vivían y las que conti-
núan en la zona afectada señalan que 
en temporada de lluvias escuchan rui-
dos extraños de lo que parece ser un río 
subterráneo; el plan de reubicación sim-
plemente no llega. El riesgo de 
derrumbe de las viviendas afectadas es 
permanente y se agudiza en la tempo-
rada de lluvias, que ya se aproxima.

Guerrero es una de las entidades más 
sísmicas del país; todos los días tiembla 
y sigue ocupando el segundo lugar en 
actividad sísmica, únicamente antece-
dido por Oaxaca.  

Las colonias afectadas son:
• Tlacaélel
• Villas Tlalmecac
• San Rafael Norte
• Terrazas
• Siglo 21
• Edificios Casas Geo
• Santa Cruz
• Santa Julia
• Guadalupe
• Fraccionamiento El Santuario
• 21 de Septiembre
• Francisco Catalán Altamirano
• La Era etapas I y II
• Las Estrellas
• Ampliación Doctor Catalán
• Ampliación Terrazas
• Bicentenario
• La Ampliación San Rafael Norte
• Ángel Aguirre
Este año se sumaron a la lista las colo-
nias afectadas por el deslizamiento 
progresivo de tierra, que podría llegar 
a la presa del Cerrito Rico.
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El confl icto más asimétrico del planeta, con el mayor número de víctimas por minuto, más duradero 
CONTRA PALESTINOS
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La lucha anticolonial y de 
liberación de los palesti-
nos inspiró la operación 
Diluvio de Al-Aqsa del 
siete de octubre de 2023 y 
la andanada de represalias 

del régimen israelí con su tsunami des-
tructivo en Líbano, Siria y Yemen. El tec-
nofeudalismo estadounidense respondió a 
la parálisis internacional con su plan para 
hacer de Gaza un resort mediterráneo y 
la aniquilación total de los palestinos.

Y se dieron tiempo para distraer al 
mundo. Mientras los estrategas estadou-
nidenses afinaban los detalles del cese 
de hostilidades en Ucrania para expoliar 
sus minerales estratégicos y cobrarse su 
apoyo al neofascista Volodymyr 
Zelensky, el 19 de enero sus colegas 
simulaban un cese al fuego entre Israel 
y Hamás, que violaron sistemática-
mente. 

A las 02:00 de la madrugada del 
martes 18 de marzo, misiles israelíes 
volvían a surcar el cielo gazitano para 
impactarse sobre zonas del castigado 
enclave palestino. Con ese bombardeo 
masivo, Israel daba por concluido su 
compromiso de Alto al Fuego, asumido 
con Hamás el 19 de enero.

Se bombardearon un centenar de 
objetivos, entre ellos dos locales de la 
ONU en zonas de ayuda a palestinos sin 
casa, en Deir al Balah. Las detonaciones 
asesinaron a varios funcionarios y 
heridos en estado crítico.

Lanzar todo tipo de proyectiles fue un 
mensaje rotundo al mundo: no pararán 
hasta aniquilar al pueblo palestino, 
mientras en EE. UU. se sofoca toda pro-
testa a ese genocidio, desde Universidades 
hasta barrios residenciales.

Los objetivos se definieron con 
precisión matemática para aniquilar al 

mayor número de civiles; sobre todo 
niños y niñas que constituyen el mayor 
y único gran tesoro que los palestinos 
resguardan para su futuro Estado.

Refugiados en estructuras debilitadas 
por decenas de acometidas sionistas 
previas, los niños palestinos eran ani-
quilados minutos antes de tomar su pri-
mer alimento del Ramadán (el mes de 
ayuno y oración islámico). 

Borrados del mapa por pilotos entre-
nados bajo la doctrina de la violencia 
racista y exterminados en tierra por las 
mal llamadas Fuerzas de Autodefensa 
de Israel (FAI), los niños palestinos 
sumaban ese día el mayor número de 
víctimas del régimen sionista.

A la sorpresa por la agresividad del 
ataque se sumó la indignación luego de 
que la Casa Blanca confirmara que su 
socio-aliado-cómplice Israel consultó 
con el gobierno de Donald Trump antes 

Con su dureza característica las autodenominadas FAI y la Agencia de Seguridad de Israel, informaban que llevaban a cabo “ataques 
extensivos” (léase: implacable bombardeo) contra objetivos peligrosos. El supuesto peligro es la resistencia contra la ocupación sionista.
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de lanzar esa nueva acometida contra 
mujeres, niños y adultos palestinos. 

Inermes civiles fueron el objetivo del 
poderosísimo arsenal de Israel, cuyo 
envalentonado primer minis tro, 
Benjamín Netanyahu, prometió usar 
“creciente fuerza militar” contra el 
único adversario que lo ha enfrentado 
con las armas: la organización de resis-
tencia Hamás.

Su ministro de Defensa, Israel 
Katz, desafiaba: “Esta noche volvi-
mos a luchar en Gaza”. Para los iner-
mes civiles palestinos, esa “lucha”, 
absolutamente asimétrica, significó la 
muerte de no menos de 400 palestinos 
familiares, vecinos y amigos, así como 
unos 300 heridos, según el Ministerio de 
Salud palestino y la Media Luna Roja.

Con su dureza característica, las auto-
denominadas FAI y la Agencia de 
Seguridad de Israel, informaban que lle-
vaban a cabo “ataques extensivos” (léase: 
implacable bombardeo) contra objetivos 
peligrosos. El supuesto peligro es la resis-
tencia contra la ocupación sionista.

Esa ofensiva del régimen sionista 
tuvo por objetivo mostrar al mundo 
que treguas o ceses al fuego sólo son 
pausas de rearme para continuar su 
estrategia de limpieza étnica contra 
los palestinos. De ahí la felicitación 
de Netanyahu a sus huestes y su pro-
mesa de escalar su poder de fuego 
contra Hamás. 

Una vez disipado el humo de los 
objetivos destruidos por misiles queda-
ban decenas de heridos cuyas secuelas 
serán casi imposibles de atender, pues el 
invasor hebreo se encargó de destruir 
todo el sistema médico en la ciudad y 
sus alrededores.

Al primer ministro israelí poco 
parecen importarle las condenas de 
Rusia, Turquía, agencias de la ONU y 
México, cuya cancillería rompía su 
tibieza en torno a este conflicto y, por 
primera vez, expresaba su “gran cons-
ternación” por la violación del alto al 
fuego pactado y condenaba la pérdida 
de vidas civiles inocentes.

Antes y después
En su lucha anticolonial y de liberación 
nacional, los grupos insurgentes que 
protagonizaron el Diluvio de Al-Aqsa 
revivieron y pusieron frente al mundo a 
la Palestina olvidada, con sus cuatro 
dimensiones fracturadas: el archipié-
lago de Cisjordania, la Franja de Gaza, 
Jerusalén Este y la que coexiste en 
países  de  refugio  y  emigración 
(Jordania, Siria y el Líbano). 

También representó un nuevo 
comienzo en la larga historia de la resis-
tencia palestina a la ocupación del régi-
men colonial y necropolítico israelí 
(con su esquema de “hacer morir y dejar 
vivir”), más allá de si es posible la solu-
ción de dos Estados, un Estado binacio-
nal o una Confederación.

A la luz de la violenta ruptura de la 
tregua se confirma que esa decisión de 
Netanyahu fue por motivos políticos. 
Yehuda Cohen, padre de un rehén –el 
soldado israelí Nimrod Cohen–, declaró 
que así lo observa tras el retorno del 
partido de extrema derecha Itamar a la 
coalición de Netanyahu.

No le importan los rehenes, sólo su 
supervivencia personal y la de su coali-
ción, enfatizó Cohen, criticando que 
tiempo atrás debieron liberarse todos 
los retenidos pero Netanyahu se negó 
por razones políticas y personales, 
según declaró a la alemana DW.

Tras romper la “tregua”, Israel 
comenzó la fase de operaciones 
terrestres en puntos específicos de 
Gaza; el objetivo es crear una zona 

JUGAMOS CONTIGO
El periodista especialista en política exterior, Chris Hedges, sintetizó la 
letal estrategia israelí-estadounidense contra el pueblo palestino. Era el 
24 de mayo de 2024

“Corran por sus vidas. Una y otra y otra vez. Empaca las patéticas 
pocas pertenencias que te quedan. Cobijas. Un par de ollas, algo de ropa. 
No importa qué tan agotado estés, lo hambriento que estés, lo aterrori-
zado que estés, lo enfermo que estés, lo viejo o lo joven que seas. Correr. 
Correr. Y cuando corras aterrorizado hacia una parte de Gaza, te hare-
mos dar vueltas y correr hacia otra parte. Atrapado en un laberinto letal. 
De ida y vuelta. Arriba y abajo. Un lado a otro. Seis. Siete. Ocho veces. 
Jugamos contigo como ratones en una trampa. Luego te deportamos 
para que nunca puedas regresar. O te matamos”.



de amortiguación parcial. Ya bloqueó 
vías principales, como la carretera Salah 
al Din, que comunica de norte a sur a 
Gaza, donde reagrupa a sus tropas y las 
extendió al centro de la zona militar y 
puesto de control conocido como 
Corredor Netzarim, de donde Israel se 
retiró al entrar en vigor la tregua. Las 
FAI estacionarán a una brigada de 
infantería en el sector territorial de Gaza 
–conocido como Comando Sur– que ya 
se alista para incursionar en misión letal 
en la Franja.

Judíos anti-sionistas
La estrategia israelí de silenciar toda 
voz disidente llega a todos los sectores 
de su sociedad. Por ello, desde México 
no es conocida la posición de la 

izquierda y otros grupos antisionistas 
del Estado hebreo. 

Desde que se pactó, el cese al fuego e 
intercambio de rehenes entre Hamás e 
Israel tuvo el respaldo del Partido 
Comunista Israelí (PCI) y su brazo elec-
toral, el Frente por la Paz e Igualdad 
“Hadash”.

Ambos alertan que ese intercambio 
de palestinos e israelíes, debió lograrse 
tiempo atrás, pero no fue así debido al 
mortífero estancamiento característico 
del “gobierno fascista de derecha” de 
Israel. 

A la par, declaran que seguirán 
luchando por un proceso político serio, 
que ponga fin a la ocupación y al ase-
dio, que conduzca a una paz justa y 
global basada en el reconocimiento del 

pueblo árabe-palestino a la autodeter-
minación con un Estado independiente 
junto al de Israel.

Urgen a reconstruir Gaza y llaman 
al mundo a asumir su responsabi-
lidad al respecto para evitar que el 
“gobierno derechista de Israel aprove-
che el tiempo que falta para continuar 
o renovar sus crímenes genocidas una 
vez que finalice el acuerdo de inter-
cambio”.

Todas las organizaciones antisionis-
tas advierten contra la falta de cumpli-
miento del acuerdo de tregua por Israel, 
debido a su ansia por intensificar la 
persecución contra los árabes en Israel y 
anexionarse Cisjordania. 

Por ello, días antes del rompimiento 
de la tregua, estos grupos denunciaban 

Todas las organizaciones anti-sionistas advierten contra la falta de cumplimiento del acuerdo de tregua por Israel, debido a su ansia por 
intensificar la persecución contra los árabes en Israel y anexionarse Cisjordania.
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“Esta guerra criminal y continua 
demuestra una vez más que no hay solu-
ción militar: ¡La paz es la solución!

“Pero no llegó la paz, sino la furia. 

Mordaza total 
“En el ente sionista, obsesionado por 
ejercer la violencia racista para mante-
ner su ocupación de Palestina, no existe 
la izquierda. En Israel no hay política de 
izquierda; ésa es una realidad que 
muchos olvidan”. Aunque existen algu-
nos movimientos de base de izquierda, 
tuiteaba en julio el escritor palestino 
Hamze Awawde. 

Ese mes, el parlamento israelí, la 
Knesset, aprobó una resolución que 
rechazaba la creación de un Estado 
palestino por 68 votos a favor y nueve 
en contra (diputados de partidos que 
lideran palestinos)

En junio de 2024 se fusionaron dos 
añejos partidos de la izquierda israelí: el 
antiguo partido hegemónico Laborista 
(que apenas tiene cuatro escaños en un 
parlamento de 120 miembros) y Meretz, 
sin ningún legislador. Esa débil repre-
sentación constata que esa izquierda, 
plegada al interés sionista y que hoy 
dirige el exgeneral Yair Golan, ya no 
convence a amplios sectores que exigen 
el fin de la devastación contra los pales-
tinos, confirma Hadas Binyamini, histo-
riadora judía residente en Nueva York.

La izquierda israelí ha sido total-
mente marginada, reducida al mínimo, 
dividida y ha abandonado toda acción 
de solidaridad con Palestina. Incluso 
familias de rehenes israelíes que exigen 
un alto al fuego para liberarlos han sido 
acusadas de traicionar a la izquierda. 
Esa posición la usurpan ONG financia-
das desde el exterior o “activistas” sin 
estrategia antisionista real, abunda 
Hamze Awawde.

Algunos han ido a la cárcel por opo-
nerse al reclutamiento militar; hasta los 
que ayudan de buena fe a palestinos en 
Cisjordania víctimas de violencia de 
colonos y militares. Sobresalen perso-
nas con más visión como Yahev Erez, 

quien denuncia el pleno frenesí sionista 
en la sociedad israelí; así como Sally 
Abed, del movimiento judeo-árabe 
Standing Together (Juntos de Pie).

Entre los pacifistas tradicionales y la 
izquierda tradicional, el peso inclina 
hacia la izquierda a quienes están a 
nuestra derecha, no se atreven a decir lo 
que decimos, expresan israelíes anti-
sionistas al diario independiente israelí-
palestino +972.

Históricamente, el modelo del 
judaísmo sionista ha pretendido uni-
formar la diversidad y silenciar toda 
disidencia interna y externa. No hay 
rastros visibles de los rostros y voces 
que apostaban por la convivencia con 

los palestinos; ese judaísmo respe-
tuoso en lo político y que, enriquecido 
por su diálogo con los árabes, se mos-
traba plural.

El sistemático Apartheid y genocidio 
israelí son denunciados esporádica-
mente desde el exterior. En México, 
esos judíos, reunidos en Judíes por una 
Palestina Libre y la Agrupación de 
Judíes Interdependientes, marchan codo 
a codo con mexicanos denunciando los 
crímenes de lesa humanidad del Estado 
sionista y reivindican pricipios clave de 
su doctrina como tzedek (justicia), che-
sed (bondad) y tikkun olam (reconstruc-
ción mundial) como resistencia al 
sionismo. 

CONTRA CHINA EN MEDIO ORIENTE
Medio Oriente siempre ha sido un campo de batalla por la competencia 
del poder entre potencias y fuerzas externas y regionales. Por ello, en esa 
región ha sido usual el empleo de ejércitos proxys locales y foráneos, 
explica Antonio Graceffo.

 Y por ello ahí se ven actores como Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia 
Saudita y Turquía, con otros menos visibles como: Israel, Emiratos Árabes 
Unidos, Pakistán y algunos miembros de la Unión Europea.

En ese conjunto multipolar, la República Popular China también se ha 
convertido en gran jugador regional con sus fuertes inversiones económi-
cas, positivos resultados de mediación en conflictos y guerras. Por ello su 
actuación tiende a combinar lo económico con lo diplomático, de igual 
forma que Rusia, señala el analista Antonio Graceffo.
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Alcanzar la autosuficiencia alimentaria ha sido postu-
lado de todos los gobiernos. López Obrador prome-
tió machaconamente lograrlo… y cosechó votos. 

Creó una dependencia ex profeso, la Subsecretaría de 
Autosuficiencia Alimentaria; se instrumentaron programas 
como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el 
Bienestar y Precios de Garantía; en 2019 se creó la malhadada 
Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana). Todo un apa-
rato institucional que prometía mucho, pero fracasó: hoy 
somos más dependientes.

Las importaciones de maíz pasaron de 14.9 millones de 
toneladas en 2018 a 23.5 el año pasado, 57 por ciento más. 
Como consecuencia, muchos agricultores abandonan la acti-
vidad. “En 2024, el ciclo otoño-invierno registró drásticas 
reducciones en la superficie sembrada…” (La Jornada, 18 de 
febrero de 2025).

Si bien hace décadas somos un gran importador de maíz 
amarillo, forrajero, hoy dejamos de ser autosuficientes en 
maíz blanco, para consumo humano: los expertos pronostican 
para este año una producción de 21.7 millones de toneladas, 
frente a 23.5 del año pasado (en 2020 se producían 27). 
Importaremos más de la mitad del consumo nacional.

Absorbemos buena parte de los excesos de producción 
del imperio. “Por segundo año consecutivo, México fue el 
principal destino del maíz estadounidense, al captar 40 
por ciento de [sus] exportaciones durante 2024 (USDA) […] 
En valor, el nivel más alto desde que existen registros (1993)” 
(La Jornada, 10 de marzo).

Más aún. “La cosecha de los cuatro granos básicos –maíz, 
frijol, trigo y arroz– definidos con el propósito de lograr ser 
autosuficientes en su producción, registró disminuciones 
significativas durante el sexenio del presidente López 
Obrador, a la par que sus importaciones crecieron, aumen-
tando la dependencia alimentaria del país” (La Jornada, 18 de 
febrero de 2025). Las importaciones agrícolas alcanzaron 

en 2022 un récord histórico, 46.2 por ciento más que en 2019, 
principalmente en maíz, soya, carne de cerdo, trigo y leche 
(El Economista, junio de 2023).

Casi todas estas importaciones provienen de Estados Unidos, 
que arroja al mercado mexicano muchos de sus excesos producti-
vos. Exporta la quinta parte de su producción agrícola, y en algunos 
rubros más: en algodón, el 75 por ciento, y en trigo y habas alrede-
dor del 50 por ciento (El Economista, junio de 2023). Estados 
Unidos (EE. UU.) es el mayor exportador de productos agropecua-
rios, y México uno de sus principales y tradicionales destinos.

Ahora bien, ¿a qué obedece nuestro retroceso en producción 
de alimentos? El gobierno y sus economistas ofrecen explicacio-
nes parciales y sesgadas, como la sequía y el cambio climático, 
factores fuera del control gubernamental. “Estamos enfrentando 
un choque hídrico muy fuerte, no nada más México, sino en 
muchas regiones”, dicen. Pero la sequía es coyuntural, y no 
explica económica y políticamente una tendencia de décadas, 
crónica ya, ni por qué se ahonda. La sequía explica ciclos 
agrícolas específicos, mas no una tendencia de largo plazo como 
la que comentamos, cuya explicación sólo puede obedecer a 
fallas estructurales, sistémicas, que nos hacen más vulnerables a 
los factores naturales o a los avatares comerciales.

El problema no es reciente, si bien se ha agravado. Decía 
Arturo Warman en su obra La reforma agraria mexicana: una 
visión de largo plazo: “Desde 1965 el crecimiento del pro-
ducto agropecuario fue en promedio inferior al aumento de la 
población nacional y, en algunos años, fue incluso inferior al 
aumento de la población rural. A pesar de los cambios en la 
estructura de la producción agraria, el suministro nacional de 
alimentos registró un déficit. Desde 1970, en promedio cerca 
de la tercera parte del consumo aparente de granos básicos 
se ha cubierto con importaciones”. En igual sentido: “… las 
importaciones de maíz han crecido 358% en los últimos 30 
años […] Por primera vez desde 1989, México será deficitario 
en maíz blanco” (GCMA, El Financiero, 17 de marzo). 

México cada vez más lejos 
de la autosuficiencia 
alimentaria
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Entre los factores fundamentales que a mi juicio explican 
el problema destacan los siguientes. En principio, nuestra pro-
ductividad relativa es baja, y por ende nuestra competitividad. 
El aumento de importaciones revela una brecha tecnológica 
creciente. Más allá de ventajas geográficas, los precios bajos 
del maíz estadounidense obedecen a una tecnología superior 
que, obviamente, implica menos tiempo de trabajo necesario 
para producir cada mercancía, por tanto, menos valor y, en el 
mercado, precios más bajos y competitivos. Mientras tanto, 
nosotros dedicamos una miseria al desarrollo de ciencia y 
tecnología en la agricultura. La infraestructura está frenada en 
la mayor parte del territorio; por ejemplo, menos de 30 por 
ciento de la superficie cultivable es irrigada (Inegi).

EE. UU. aplica elevados subsidios mediante la Farm Bill, 
que reducen aún más sus precios y favorecen el dumping 
agrícola (vender por debajo de los costos de producción): el 
maíz norteamericano se vende aquí 14 por ciento por debajo 
de sus costos, de por sí bajos, y a partir de 1994 “México 
experimentó una quintuplicación de las importaciones de 
maíz estadounidense, a precios casi una quinta parte por 
debajo de lo que costaba producirlo. Durante el mismo 
periodo, los agricultores mexicanos sufrieron un descenso del 
66 por ciento en sus propios precios” (Timothy Wise y 
Stewart James, Portal Imagen Agropecuaria, 31 de enero). 
Así, EE. UU. se apodera de nuestro mercado y desplaza, 
sobre todo, a los pequeños productores.

El TLCAN eliminó los aranceles, pero esto fue una causa 
secundaria (no causa causans); el detonante, que puso de 
manifiesto nuestras debilidades estructurales y “provocó una 
avalancha de exportaciones de maíz y otros productos agríco-
las estadounidenses […] la dependencia mexicana de las 
importaciones creció del 10% al 75% en el caso del trigo y del 
35% al 80% en el del arroz […] continuando una tendencia de 
30 años de importaciones estadounidenses en constante 
expansión de su cuota del mercado mexicano (Ibid.).

Y señalan Wise y James: “el ex presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, no consiguió invertir esta 
tendencia, a pesar de hacer de la autosuficiencia alimentaria 
uno de sus principales objetivos políticos. Garantizó precios 
de apoyo a algunos productores para contrarrestar la presión 
del mercado de los bajos precios de importación, y amplió la 
provisión de fertilizantes gratuitos y otras formas de subsidios 
agrícolas. Pero estas medidas no bastaron para estimular la 
producción frente al maíz barato de EE. UU., sobre todo 
teniendo en cuenta que la sequía ha mermado la producción 
en los dos últimos años” (Portal Imagen Agropecuaria, 31 de 
enero de 2025).

Y no obstante el evidente fracaso de las políticas agrícolas 
aplicadas, aún hay quienes enjundiosamente nos recomien-
dan… seguir haciendo lo mismo: promover la economía de 

subsistencia. Alcanzar economías de escala es fundamental, 
pues los costos se reducen y se hace posible adoptar tecnolo-
gías avanzadas. La pequeña producción aislada está conde-
nada a técnicas tradicionales e impide el acceso al crédito 
(conviene reorganizarla, mediante asociaciones, en unidades 
productivas mayores). Al respecto, actualmente más de 70 por 
ciento de los productores no acceden al crédito formal 
(Banxico). Para colmo, López Obrador desmanteló la 
Financiera Nacional Agropecuaria y agravó el problema para 
los pequeños productores.

Otro problema estructural es el desequilibrio entre las dos 
formas de agricultura de México. Primero, el sector de agri-
cultores ricos, la élite, con tecnología avanzada, productores 
de cosechas para exportación con alto valor comercial; esta 
élite incluye también a empresas norteamericanas que apro-
vechan nuestro suelo y agua. De otro lado está el numeroso 
sector de agricultores medianos y pequeños, productores de 
alimentos básicos, menos rentable desde el punto de vista 
capitalista. Para equilibrar esto y recuperar nuestra capacidad 
productora de alimentos básicos, debe atenderse preferente-
mente, como política de Estado, el mercado interno, apli-
cando inversión de verdadero impacto productivo. Esto es 
precisamente lo que el gobierno no hace.

La criminalidad rural inhibe la inversión y la creación de 
infraestructura. Se genera delincuencia rural porque la agri-
cultura no garantiza el sustento de las familias; pero luego, la 
delincuencia a su vez deviene factor de freno para la actividad 
productiva. Obviamente, ni la política social de la 4T, ni la de 
“abrazos no balazos” lo han resuelto.

Así pues, la crisis agrícola y la dependencia alimentaria 
se ahondan, en beneficio del imperio. La “Cuarta 
Transformación” resultó un fiasco, incapaz de cumplir sus 
promesas, porque no ha atendido las causas verdaderas del 
problema, pues ello implicaría invertir en la actividad produc-
tiva y también confrontarse con los poderosos intereses de las 
trasnacionales. Así que se opta mejor por medidas cosméticas 
y por sacrificar a los productores, sobre todo pequeños, y a los 
consumidores. 

La crisis agrícola y la dependencia 
alimentaria se ahondan, en beneficio del 
imperio. La “Cuarta Transformación” 
resultó un fiasco, incapaz de cumplir sus 
promesas, porque no ha atendido las causas 
verdaderas del problema, pues ello implicaría 
invertir en la actividad productiva y también 
confrontarse con los poderosos intereses de 
las trasnacionales.
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DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN INVESTIGACIÓN EN LA UNI-
VERSIDAD DE PRINCETON. FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICA Y 
ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Perfi�l

BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

Nació el cinco de mayo de 1818, en la Roma del 
Norte, es decir, en Tréveris, Alemania, en la 
región Renania; y murió el 14 de marzo de 

1883 en Londres, Inglaterra. Fue un gran fi lósofo, eco-
nomista y un incansable defensor de los intereses de 
los trabajadores del mundo.

A la edad de 17 años, cuando debía decidir qué 
estudiar, escribió frases en una carta que intituló 
Reflexiones de un joven en la elección de una 
profesión”: “Si uno sólo trabaja para sí mismo, quizás 
puede volverse un famoso del aprendizaje, un gran 
sabio, un poeta excelente, pero nunca puede ser per-
fecto, verdaderamente grande. La historia eleva a los 
hombres como los más grandes, a los que se han enno-
blecido trabajando por el bien común; la experiencia 
aclama como el más feliz a quien ha hecho el más 
grande número de personas felices”.

Una de sus primeras obras de mayor relevancia, que 
sería clave para la posterior elaboración de El Capital, 
su obra cumbre, fue el Manifiesto del Partido 
Comunista que escribió con Federico Engels en 1847, 
en Bruselas, cuando vivía ya desterrado de su natal 
Alemania. En tal obra nos legó esta fi gura político-
literaria por demás profunda y revolucionaria: 

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del 
comunismo. La historia de todas las sociedades 
hasta nuestros días es la historia de la lucha de cla-
ses. Hombres libres y esclavos, patricios y plebe-
yos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una 
palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron 
siempre, mantuvieron una lucha constante, velada 
unas veces y otras franca y abierta; lucha que ter-
minó siempre con la transformación revoluciona-
ria de toda la sociedad o el hundimiento de las 
clases en pugna.

“Dondequiera que ha conquistado el poder, la bur-
guesía ha destruido las relaciones feudales, patriarca-
les, idílicas; ha desgarrado sin piedad las abigarradas 
ligaduras feudales que ataban al hombre a sus supe-
riores naturales, para no dejar subsistir otro vínculo 
entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al 
contado; ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor reli-
gioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo 
del pequeñoburgués en las aguas heladas del cálculo 
egoísta; ha hecho de la dignidad personal un simple 
valor de cambio; ha sustituido las numerosas liberta-
des escrituradas y adquiridas por la única y desalmada 
libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la 
explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, 
ha establecido una explotación abierta, descarada, 
directa y brutal. La burguesía ha despojado de su 
aureola a todas las profesiones que hasta entonces 
se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. 
Al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al hom-
bre de ciencia, los ha convertido en sus servidores 
asalariados”.

En su obra Las tres fuentes y las tres partes inte-
grantes del marxismo, Vladimir Ilich Uliánov, Lenin,
afi rma: “La doctrina de Marx es todopoderosa porque 
es exacta. Es completa y ordenada y da a la gente una 
concepción monolítica del mundo, una concepción 
intransigente con toda la superstición, con toda la reac-
ción y con toda defensa de la opresión burguesa. El 
marxismo es el sucesor natural de lo mejor que la 
humanidad creó en el Siglo XIX: la fi losofía alemana, 
la economía política inglesa y el socialismo francés”.

En El Capital se halla la síntesis de su pensamiento 
y la aplicación práctica de su fi losofía. Es un ejemplo 
de uso del materialismo dialéctico e histórico y una 
crítica demoledora al sistema capitalista pues, con 

Karl Marx
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base en los principios dialécticos, demuestra que el 
capitalismo no es eterno y que quien tiene en sus 
manos la tarea y la capacidad de cambiar las cosas 
para la construcción de una sociedad más justa y mejor 
es la clase trabajadora, que es la productora directa de 
la riqueza, así como la que más sufre tanto por las 
extenuantes jornadas laborales como por los exiguos 
salarios que percibe y que apenas le alcanzan para 
comer y sobrevivir.

El pensamiento de Karl Marx sigue vigente como lo 
demuestra la actualidad de sus postulados políticos 
más conocidos:

El materialismo dialéctico, tesis sobre el desarro-
llo humano elaborada con su camarada de lucha y tra-
bajo, Federico Engels: “la doctrina del desarrollo en su 
forma más completa, más profunda y más exenta de 
unilateralidad, la doctrina de la relatividad del conoci-
miento humano, que nos da un reflejo de la materia en 
constante desarrollo”.

Ley general de la acumulación capitalista: con-
forme se desarrolla el capital y se crea más riqueza, 
lejos de que mejore la condición de los trabajadores 
que producen la riqueza, empeora porque hay más des-
empleo y quienes tienen trabajo, lo realizan en condi-
ciones de explotación más brutales, pues saben que si 
son despedidos hay muchos otros que pueden susti-
tuirlos de inmediato y prefieren vivir mal, pero con un 
ingreso bajo pero seguro.

La acumulación originaria del capital. Los cam-
pesinos son despojados de sus tierras por la fuerza para 
convertirlas en grandes praderas donde pasten anima-
les o haya grandes explotaciones agrícolas. Los cam-
pesinos desplazados migran a la ciudad y venden su 
fuerza de trabajo a los patronos. El capital chorrea san-
gre y lodo desde su nacimiento, escribe Marx.

La plusvalía al descubierto. El trabajador no 
vende su trabajo al patrón, sino su fuerza de trabajo; es 
decir, su capacidad para trabajar. Sin embargo, a dife-
rencia de las demás mercancías, la fuerza de trabajo 
produce más valor del que ella misma cuesta y, por 
ende, con el trabajo crea más riqueza de la que recibe. 
Al trabajo realizado pero no remunerado, Marx le 
llamó plusvalía y ésa es la fuente de la ganancia de los 
patrones.

La jornada laboral puede dividirse en dos par-
tes: a) Trabajo necesario, con el que los trabajadores 
generan un valor equivalente a su salario, que es lo 
justo para reponer su fuerza de trabajo y b) Trabajo 
excedente, con el que los trabajadores generan la 
plusvalía, que es la ganancia del capitalista.

La contradicción fundamental del capitalismo: 
la producción de la riqueza tiene un carácter eminen-
temente social, pues en ella participa la inmensa 
mayoría de los trabajadores. Sin embargo, la apropia-
ción de la riqueza tiene un carácter privado, por ello, 
sólo unos cuantos disfrutan de la riqueza producida: 
precisamente los que no trabajan. 

En su discurso ante la tumba de Marx, en High 
Gate, Inglaterra, Engels advirtió: “El 14 de marzo, a 
las tres menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más 
grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 
dos minutos solo, y cuando volvimos, le encontramos 
dormido suavemente en su sillón, pero para siempre… 
Marx era, ante todo, un revolucionario… Su nombre 
vivirá a través de los siglos, y con él su obra”.

Sirva el ejemplo de Marx y su pensamiento como 
guía de las acciones encaminadas a construir un cam-
bio revolucionario en nuestro país. Sirva a los jóvenes 
de guía para que puedan convertirse en dirigentes de 
los trabajadores y del pueblo trabajador; para saber 
que es posible un mundo mejor; que en sus manos está 
la construcción y con ésta su liberación. 

En El Capital se halla la síntesis de su pensamiento 
y la aplicación práctica de su filosofía. Es un 
ejemplo de uso del materialismo dialéctico e 
histórico y una crítica demoledora al sistema 
capitalista pues, con base en los principios 
dialécticos, demuestra que el capitalismo no es 
eterno y que quien tiene en sus manos la tarea y la 
capacidad de cambiar las cosas para la 
construcción de una sociedad más justa y mejor es 
la clase trabajadora, que es la productora directa 
de la riqueza, así como la que más sufre tanto por 
las extenuantes jornadas laborales como por los 
exiguos salarios que percibe y que apenas le 
alcanzan para comer y sobrevivir.
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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

Ya nadie parece querer acordarse de que en 
agosto de 1938 se celebró una importante reu-
nión en París, Francia, en la que participaron 

26 infl uyentes intelectuales y que llevó el nombre 
de Coloquio Walter Lippmann. Poco se dice en torno 
a que esa reunión la organizó un filósofo francés 
llamado Louis Rougier, quien enseñaba su materia en 
la Universidad de Besancon y que en ese conciliábulo 
se dio forma y nombre a la doctrina geopolítica con la 
que ahora se gobierna al mundo. El neoliberalismo se 
meditó y diseñó como una respuesta económica y polí-
tica tanto al ascenso del socialismo en la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que avan-
zaba en riqueza, justicia social y prestigio, al grado 
que el director del poderoso diario estadounidense 
The Nation había escrito en 1929 que la URSS era “el 
experimento más grandioso que el ser humano haya 
emprendido jamás”, como una propuesta de cura key-
nesiana al sonado fracaso del liberalismo tradicional, 
que causó la crisis económica de 1929, que en 1933, 
año en que Franklin D. Roosevelt asumió el poder, 
parecía destruir a Estados Unidos con una desocupa-
ción de 25 por ciento, una reducción a la mitad de su 
producción industrial, la renta del campo encogida 60 
por ciento, el sistema bancario quebrado y el Producto 
Interno Bruto (PIB) reducido a la mitad.

Walter Lippmann fue un periodista que en 1937 
publicó un libro cuyo título no ocultaba su vínculo 
ideológico con la expresión conservadora, La buena 
familia, una investigación sobre los principios de la 
buena sociedad, que fue discutido en detalle por los 
convocados a la reunión. Además del propio Lippman, 
de Rougier, y otros destacados intelectuales de la dere-
cha mundial, asistieron pensadores de la talla de 
Raymond Aron y los teóricos de la escuela económica 
austriaca, Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Los 

participantes decidieron fundar una organización que 
se llamó Comité Internacional de Estudio para la 
Renovación del Liberalismo, que tenía la encomienda 
de difundir y promover sus ideas. Sin embargo, la 
Segunda Guerra Mundial impidió a la nueva agrupa-
ción desplegar todas sus potencialidades y el plan tuvo 
que ser renovado hasta el 10 de abril de 1947, cuando 
Hayek fundó la llamada Sociedad Monte Pellerin (por 
el hotel suizo en el que se originó), en la que participa-
ron también George Stigler (autor de The price theory 
and resources allocation, maestro de las escuelas de 
Economía de los años 70), Karl Popper y, entre otros, 
Milton Friedmann, fundador de la Escuela de Chicago 
y de la severísima política económica de la dictadura 
de Augusto Pinochet. Como puede verse, la nueva 
ideología estuvo diseñada por grandes teóricos y no se 
trató de ninguna improvisación.

Como ya dije, con esta doctrina económica se 
gobierna al mundo y ella es la responsable de los resul-
tados socioeconómicos que prevalecen en la mayor 
parte de los países. Ella explica la pobreza aterradora y 
la destrucción del planeta, más aterradora que la mise-
ria humana. ¿Qué dicen quienes creen en esta política 
económica? Dicen que las personas son seres compe-
titivos que se interesan por su benefi cio propio y que 
ello benefi cia a la sociedad en su conjunto, porque la 
competencia empuja a todos a colocarse en la parte 
alta de la pirámide social.

¿Cierto o falso? Falso, falsísimo, una patraña total. 
Si el hombre fuera esencialmente competitivo, si así 
hubieran sido nuestros antepasados, nunca hubieran 
evolucionado ni a planarias. La imponente evolución 
humana es producto directo de la estrecha colabora-
ción entre los miembros de un colectivo frágil y ame-
nazado que para sobrevivir durante millones de años 
debió compartir alimentos, abrigos, viviendas, 

Luchar o no luchar
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hembras, el cuidado común de sus crías y siempre 
mantenerse estrechamente unido. Si hablamos históri-
camente, el credo neoliberal es un insulto a la ciencia 
y a la inteligencia humana; y si tratamos de la época 
actual, más todavía. ¿Sería posible la producción de la 
gigantesca riqueza moderna si un obrero no colaborara 
estrechamente con otro, si cada uno de ellos, con atin-
gencia y esmero, no produjera sólo una parte y el pro-
ducto completo y terminado fuera la consecuencia de 
un potente trabajo en equipo, de la estremecedora 
colaboración nunca antes vista en la historia de la 
humanidad?

Y lo que sigue es igual o más falso todavía; si la com-
petencia empuja a todos a quedar arriba de la pirámide 
social, esto implicaría, necesariamente, que en el fondo 
del edificio humano quedarían solamente los flojos, 
viciosos o desobligados. ¿Y es así? No, de ninguna 
manera. El ascenso social no depende del esfuerzo; no, 
señores, a otro perro con ese hueso; ésa es una verdad tan 
cierta como la de las cualidades maravillosas de las pas-
tas de dientes o las cremas milagrosas que curan hasta las 
uñas enterradas. El ascenso social no es parejo porque el 
punto de partida para mejorar socialmente no es el 
mismo. ¿Aceptaría usted participar en una carrera de 100 
metros dando 90 de ventaja? Pues así es el ascenso social 
gracias al esfuerzo, al estudio, a la abnegación y aplica-
ción que se les pregona a las clases trabajadoras con res-
pecto a las clases privilegiadas. Pero no sólo está el punto 
de partida, están los obstáculos que ponen los de arriba 
para el ascenso de los demás; verbigracia, los exámenes 
de admisión a las universidades, más cerradas y exclu-
yentes entre más redituable es la profesión que ofrecen.

¿Y qué más dicen estos señores? Que la riqueza 
gotea. ¿Cómo que gotea? Sí, que se comparte de arriba 
hacia abajo como el agua que sale por un agujero de 
una maceta recién regada. ¿Ah, sí? Pues hay millones 
de seres humanos que viven bajo una maceta muy bien 
regada, pero sin que presente agujero alguno para 
gotear. ¿Cómo se explicaría entonces la existencia de 
poquísimos ricos, inmensamente ricos, y multitudes 
de pobres, inmensamente pobres? Porque la teoría del 
goteo es otro cuento del neoliberalismo para hacer que 
la gente trabaje con entusiasmo y sin descanso soñando 
con que va a ascender en la escala social y, si se espera 
a desengañarse por su propia experiencia, ya será 
tarde, ya habrá hecho a otros inmensamente ricos y él 
habrá quedado sin esperanza.

Como puede verse, el neoliberalismo no es una 
doctrina “natural” sacada de la “esencia del hombre” 
(misma que no existe), pues no tiene sus raíces en la 

“realidad” ni es “la única alternativa” ni el “único 
camino”. Es, por el contrario, la ideología bien elabo-
rada de la clase dominante, la instrumentación de sus 
más caros intereses apenas adornados para manipular 
al hombre y hacerlo trabajar para ella. Pienso, por el 
contrario, que el hombre es solidario por su origen, 
que la producción la compartió durante millones de 
años y, por lo tanto, que no necesita del goteo, que se 
parece mucho a las sobras que caen de la mesa del 
banquete; y que puede y debe, por lo tanto, volver a 
unirse, volver a disfrutar de todos sus productos, de 
toda la riqueza que produce; y compartir el cuidado 
de su especie y de su hogar planetario y hacerse cargo de 
su destino común. Para ello tiene todavía que luchar 
por ganar una sociedad más justa y más equitativa. 
Tarea que, si miramos atrás y luego oteamos hacia 
delante, es perfectamente posible. 

El ascenso social no es parejo porque el 
punto de partida para mejorar 
socialmente no es el mismo. ¿Aceptaría 
usted participar en una carrera de 100 
metros dando 90 de ventaja? Pues así es 
el ascenso social gracias al esfuerzo, al 
estudio, a la abnegación y aplicación que 
se les pregona a las clases trabajadoras 
con respecto a las clases privilegiadas.
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La lucha de clases no la inventó Marx. Vaya ton-

tería. Se ha pretendido hacer pasar un hecho, 
una incontestable verdad de carácter econó-

mico, como un “invento”, para desacreditarlo. Cuando 
la filosofía se nos presenta como una ocurrencia, a lo 
Séneca, es decir, como una serie de principios salidos 
de la cabeza de un hombre, es natural dudar de ella. 
¿Por qué creer en algo que puede ser efecto del desqui-
ciamiento momentáneo de un individuo que, como se 
concibe al filósofo, suele estar aislado en una madri-
guera, en un castillo o un cubículo elucubrando teorías 
totalmente alejadas del mundo real? Por esa razón 
Marx, conociendo la perfidia de los enemigos de clase, 
tuvo mucho cuidado en aclarar que la lucha de clases 
no era ningún descubrimiento suyo, que no era una 
interpretación de la realidad, una forma de ver las 
cosas, sino el efecto de una determinada organización 
social. Acudió incluso a los socialistas utópicos para 
demostrar que ellos ya, antes que el socialismo cientí-
fico lo retomara, combatían, a su manera, este incon-
testable hecho.

Lo que Marx puso sobre la mesa, lo que descubrió 
realmente, es que de todas las relaciones sociales exis-
tentes, entre las distintas clases sociales es la que 
mueve la historia. Contundentemente lo plasmó en las 
célebres frases iniciales del 0DQLfieVWR: “La historia de 
todas las sociedades hasta nuestros días es la historia 
de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patri-
cios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficia-
les, en una palabra: opresores y oprimidos se 
enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha cons-
tante, velada unas veces y otras franca y abierta; lucha 
que terminó siempre con la transformación revolucio-
naria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases 
en pugna” (0DQLfieVWR�Gel�PDrWLGR�&RPXQLVWD).

¿Pero qué determina la pertenencia de un hombre a 
una clase? Sencillamente el papel que ocupa en la pro-
ducción. Si yo tengo que trabajar para vivir pertenezco 
a una determinada clase, si yo vivo del trabajo ajeno, 
entonces pertenezco a otra clase. Durante milenios, 
esta relación ha creado un abismo entre los hombres, 
un abismo que, sin embargo, se ha zanjado con puen-
tes ficticios, con “ideas”; de ahí el papel fundamental 
de la ideología en cada época. Los esclavos, los sier-
vos y los proletarios (los asalariados) tienen en común 
el vivir de su trabajo. Si en algún momento dejan de 
trabajar, mueren; están condenados enajenar su fuerza 
de trabajo a perpetuidad. El esclavista, el señor feudal 
y el burgués tienen, en consonancia, una relación que 
los hermana: todos ellos han vivido del trabajo ajeno.

¿Por qué esta irrefutable verdad se ha ocultado o 
deformado atribuyéndola al odio, a la venganza o a la 
“pérfida” ocurrencia de un hombre? Porque el hacer 
conscientes a los hombres y mujeres que día a día 
entregan su cuerpo y alma para incrementar una for-
tuna ajena, para contribuir a una felicidad que no es la 
suya, es realmente peligroso. Nadie puede negar que el 
dueño de la tierra vive mejor que el jornalero, sin nece-
sidad de ensuciarse las manos sembrando y cose-
chando; que el dueño de la empresa, que jamás ha 
puesto un pie en la fábrica, nada en la opulencia mien-
tras el obrero tiene que deslomarse día a día sólo para 
poder comer; que mientras uno tiene cinco o seis casas 
regadas por el mundo, al otro se le va la mitad del sala-
rio en pagar la renta; que los hijos de uno apenas reci-
ben los rudimentos educativos elementales en una 
escuela en ruinas, mientras los hijos del otro tienen 
abiertas de par en par las puertas de las mejores uni-
versidades del mundo; que unos viajan hacinados en el 
transporte público dos o tres horas al trabajo, a la par 

Conciencia de clase
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que otros hacen el mismo tiempo en avión a una para-
disiaca playa. En fin, nadie en su sano juicio negará 
que hay dos clases de hombres, dos clases de vida, dos 
realidades antagónicas.

¿Se comprende entonces qué se gana ocultando y 
deformando la lucha de clases? Saberse ultrajado, 
robado y estafado haría que cualquier hombre estallase 
de indignación. La plusvalía, el trabajo no pagado, es 
lo que multiplica la riqueza de los parásitos que viven 
sin trabajar. Sólo basta preguntarse: si yo trabajo dia-
riamente y no me alcanza para vivir, ¿cómo hacen 
aquellos que, sin trabajar nunca, tienen de sobra para 
derrochar? Nada surge de la nada. ¿De dónde sacan 
entonces “pa’ tanto como destacan”? Del trabajo 
ajeno. Ocurre, sin embargo, que el asalariado, ya sea el 
jornalero del campo, el obrero de la fábrica, el vende-
dor ambulante, el mesero de un restaurante o el funcio-
nario del Estado, al escuchar esta verdad, se 
escandaliza. Lo que él sabe es que si trabaja mucho 
puede aspirar a la fortuna que hasta ahora sólo conoce 
por televisión. Teme perder lo que nunca tuvo. En eso 
radica la eficaz labor de la ideología.

La ideología consiste, en el capitalismo, en crear 
ambiciones, sueños e ilusiones que permitan a la clase 
trabajadora aspirar a convertirse en burguesa. La sola 
idea de poder vivir en una lujosa mansión, viajar en un 
carro moderno, vestir con las mejores marcas, pasar 
tus vacaciones en una playa paradisiaca, etc., es sufi-
ciente aliciente para que defiendas a capa y espada a 
los que lo tienen, a quienes disfrutan de un privilegio 
que su condición de clase les permite y que material-
mente estás imposibilitado a alcanzar dado el lugar 
que ocupas en la producción. De ahí se desprende la 
simpatía de los Musk, los Slim, los Ortega, etc., y el 
rechazo de todo aquello que cuestione el orden de 
cosas establecido.

La conciencia de clase implica entender el papel 
que ocupas en la sociedad. No para resignarte a tu 
suerte, no para aceptar la realidad como una necesi-
dad, como una ley eterna o divina, sino precisamente 
para reaccionar racionalmente frente a ella. ¿Se puede 
aspirar a la superación material? Sí, es válido. No que-
rer salir del atolladero, aceptar el mundo tal y como 
está es propio de pusilánimes. Sin embargo, a esa aspi-
ración debe seguir una reacción ¡racional! Es decir, de 
acuerdo a la situación dada, concreta, objetiva. ¿Cómo 
enfrentar a una clase de parásitos que acapara el 95 por 
ciento de la riqueza? ¿Hablando como ellos, vistiendo 
como ellos, soñando en ser como ellos? Todo lo con-
trario. A la acumulación individual hay que anteponer 

la apropiación colectiva del trabajo social. La fuerza 
de los que no tienen, de aquellos a los que se les ha 
arrebatado todo, incluso su dignidad, radica en su 
número. La organización de estos millones de seres es 
la única manera de reconquistar lo que por justicia les 
corresponde: la riqueza que con su trabajo crean todos 
los días, pero que otros disfrutan. No se trata de un 
acto de venganza, sino de justicia.

La rabia con la que se combate desde el poder todo 
tipo de organización se debe precisamente a la poten-
cia que emana del colectivo. A la fuerza que surge 
cuando cientos, miles, millones de voluntades se unen. 
El pegamento de estas voluntades es la conciencia de 
pertenecer a una misma clase, de ser iguales en lo 
esencial, de compartir la misma vida a la que la explo-
tación del trabajo nos ha reducido y, por ello, de aspi-
rar a una misma felicidad, cuyo fundamento se 
encuentra precisamente en la desaparición de una vez 
y para siempre de todo tipo de explotación del hombre 
por el hombre. 

La rabia con la que se combate desde el poder todo 
tipo de organización se debe precisamente a la 
potencia que emana del colectivo. A la fuerza que 
surge cuando cientos, miles, millones de voluntades 
se unen. El pegamento de estas voluntades es la 
conciencia de pertenecer a una misma clase, de ser 
iguales en lo esencial, de compartir la misma vida a 
la que la explotación del trabajo nos ha reducido y, 
por ello, de aspirar a una misma felicidad, cuyo 
fundamento se encuentra precisamente en la 
desaparición de una vez y para siempre de todo 
tipo de explotación del hombre por el hombre.
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El maíz, con una producción global que supera los 800 
millones de toneladas anuales, es el centro de identidad de 
muchas civilizaciones y la base alimentaria de sociedades 
antiguas y modernas. En México y Centroamérica, donde 
se consumen anualmente millones de toneladas en forma 
de tortillas, tamales y atole, su transformación mediante 
la nixtamalización, un proceso que data de la época pre-
hispánica, ha defi nido no sólo sabores, sino también la 
salud y la cultura de pueblos enteros. Sin embargo, este 
método ancestral, que alguna vez revolucionó la nutri-
ción humana, hoy enfrenta los embates de la industriali-
zación alimentaria y ha sido adaptado a las exigencias 
nutracéuticas y de producción del Siglo XXI.

Los mayas descubrieron que al cocer el maíz con ceni-
zas volcánicas o de madera se lograba eliminar el pericar-
pio, la capa fi brosa que recubre el grano, obteniendo así un 
producto más digerible. Sin embargo, este proceso reque-
ría una gran cantidad de agua y tiempo. Con el paso de los 
años, los aztecas refi naron la técnica al sustituir las cenizas 
por cal, reduciendo el tiempo de procesamiento y logrando 
una masa más suave y elástica, ideal para las tortillas que 
hoy son emblema de la gastronomía mesoamericana. 
Además de estos benefi cios, la cal, al elevar el pH del agua 
a niveles alcalinos, no sólo eliminaba micotoxinas peligro-
sas, sino que enriquecía el maíz con calcio, un mineral 
crítico en regiones donde los lácteos escaseaban. Sin 
embargo, se generaba un subproducto: el nejayote, un 
residuo alcalino contaminante de suelos y ríos. Otra 
desventaja de este método era que la cocción prolongada 
provocaba la pérdida de compuestos valiosos como las 
antocianinas, pigmentos antioxidantes presentes en 
variedades nativas de maíz azul, morado y negro.

Hoy, la industria alimentaria ha tomado los principios 
de la nixtamalización para producir en masa y cubrir la 
demanda de productos derivados de este grano. Por ello, 
actualmente existen distintos métodos de nixtamalización: 
clásica (maya), tradicional (azteca), ecológica, por 
extrusión, con calefacción óhmica, mediante calen-
tamiento por infrarrojos, por fraccionamiento, selec-
cionada, enzimática, asistida por ultrasonido, por 
microondas, con malteado y extrusión, en dos pasos, 
mediante sistema de transporte laminar de bajo cizalla-
miento, mediante molienda de alta energía y molienda de 
bolas planetarias. Todos estos métodos han sido desarro-
llados con diferentes enfoques, pero con un objetivo en 

común: la producción en masa y la rentabilidad, dejando 
en segundo término la calidad nutracéutica.

Por ejemplo, la nixtamalización por extrusión permite 
la producción alterna de masa o harinas nixtamalizadas, 
con ventajas como el ahorro en energía, equipo industrial 
y mano de obra. Además, eliminó el nejayote y redujo el 
consumo de agua hasta en un 90-95 por ciento en compa-
ración con el método tradicional. Sin embargo, la estruc-
tura de las tortillas obtenidas es deficiente debido a las 
altas temperaturas utilizadas en el proceso. A pesar de ello, 
este método ha sido ampliamente adoptado por la indus-
tria. Otros métodos que permiten mejorar la calidad nutra-
céutica, como el ecológico, son poco utilizados debido a 
sus costos más elevados en comparación con la extrusión.

Los cambios no se limitaron a los métodos de nixtamali-
zación, sino que también afectaron la materia prima. Se 
desarrollaron híbridos más productivos y efi cientes para la 
industria, dejando en segundo plano la calidad nutracéutica. 
Sin embargo, al utilizar el método de extrusión en maíz 
blanco, se logra retener hasta el 80 por ciento de los com-
puestos fenólicos y antioxidantes, mientras que en el método 
tradicional estas sustancias pueden perderse hasta en un 
100 por ciento. No obstante, al comparar los maíces blancos 
y amarillos con los criollos, especialmente los azules, se 
encuentra que estos últimos contienen hasta 29 veces más 
antocianinas que los amarillos y 30 veces más que los blan-
cos. Además, los maíces pigmentados acumulan ácido 
ferúlico, el compuesto fenólico más abundante en el grano, 
y xantofi las como luteína y zeaxantina, que ayudan a preve-
nir la degeneración macular.

Otro aspecto importante es la pérdida de fi bra dietética 
en la producción industrial. Los granos integrales, que 
incluyen salvado y germen, aportan fi bra insoluble que 
contribuye a la prevención de enfermedades como el cán-
cer de colon y la diabetes. Sin embargo, el refi namiento del 
maíz en la industria elimina estos componentes, redu-
ciendo signifi cativamente su aporte nutracéutico.

En conclusión, los avances tecnológicos han permitido 
satisfacer la creciente demanda de alimentos, pero es nece-
sario reconsiderar la importancia de la calidad nutracéutica 
en los procesos de industrialización. La innovación en los 
métodos de nixtamalización debe equilibrar la efi ciencia 
productiva con la preservación de los benefi cios para la 
salud, garantizando así una alimentación más saludable 
y sustentable. 

Nixtamalización y benefi cios nutracéuticos del maíz 
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Dios creó a los números, de Stephen Hawking
Dios creó a los números es el titulo 
de una de las obras más importan-
tes del gran científi co y divulgador 
Stephen Hawking. Es muy proba-
ble que el título sea una síntesis 
de una afi rmación del Siglo XIX 
realizada por el matemático alemán 
Leopold Kronecker, que decía 
“Dios hizo los números enteros; el 
resto es obra del hombre”.

Kronecker defendía que la arit-
mética y el análisis deberían estar 
fundados en los números enteros, 
prescindiendo de los números irra-
cionales e imaginarios. Su mente 
fi nitista lo convirtió en un precur-
sor del intuicionismo.

Stephen Hawking no era un 
matemático en estricto rigor, pero 
conocía mucha matemática que utilizó con gran destreza 
en sus investigaciones. Fue capaz de seleccionar 31 logros 
fundamentales del pensamiento matemático, desde 
Euclides hasta los números transfi nitos, además de la bio-
grafía de 17 grandes matemáticos, con un análisis del 
signifi cado conceptual de sus investigaciones. Todo ello 
se encuentra en un solo libro que Hawking tituló Dios 
creó a los números y que constituye uno de los grandes 
aportes en el estudio de la Historia de la Matemática.

Por primera vez se ponen a disposición traducciones al 
español de obras históricas de la mayor relevancia, como 
Elementos (libros I, V, VII, IX y X), de Euclides. Las obras 
de Arquímedes: Sobre la esfera y el cilindro (selección), 
Medida del círculo (proposiciones 1 a 3), El arenario, 
Método sobre teoremas mecánicos, dedicado a Eratóstenes. 
Los libros II, III y V de la Aritmética de Diofanto. La 
Geometría, de René Descartes. Principia, de Isaac 
Newton. (QVD\R�fi�lRVyfi�FR�VREre�lDV�SrREDELlLGDGeV, De 
los métodos analíticos del cálculo de probabilidades, de 
Pierre Simon Laplace. El capítulo III de la Teoría analítica 
del calor, de Joseph Fourier. Secciones III y IV de las 
Disquisiones aritméticas, de Carl Gauss. Cálculo diferen-
cial (tercera y cuarta lección), Cálculo integral (lecciones 
21, 22, 23 y 24), de Agustín Cauchy. Investigación sobre 
las leyes del pensamiento, de George Boole. Sobre la 
representatividad de una función mediante una serie trigo-
nométrica (selección), Sobre las hipótesis en que se funda 

la geometría, Sobre el número de 
primos menores que una cantidad 
dada, de Bernhard Riemann. Una 
teoría de funciones (selección), de 
Karl Weierstrass. ¿Qué son y para 
qué sirven los números? (selec-
ción),  de Richard Dedekind. 
Fundamentos de la teoría de los 
Q~PerRV�WrDQVfi�QLWRV (selección), de 
George Cantor. Integral, longitud 
y  área  (selección) ,  de Henri 
Lebesgue. Sobre sentencias formal-
mente indecidibles, de Principia 
Mathematica y sistemas afines
(selección), de Kurt Gödel. Sobre 
números computables, con una apli-
cación al entscheidungsproblem, 
de Alan Turing,

Si bien es cierto que existen otras 
obras centrales en la Historia de la Matemática, con otros 
resultados matemáticos que no han sido considerados 
(para que no aumente el volumen del libro), los que están 
en el libro Dios creó a los números son centrales, y bien 
seleccionados. Cualquier persona que quiera adentrarse al 
pensamiento matemático histórico, debe estudiar libros de 
Historia de la Matemática desarrollados por matemáticos, 
pero también el libro Dios creó a los números, de Stephen 
Hawking, una exquisita opción, donde encontrará la bio-
grafía y el pensamiento matemático relevante en el desa-
rrollo de la disciplina. Muchas veces los libros de Historia 
de la Matemática, se centran en la biografía y un desarrollo 
matemático adaptado a la matemática actual; sin embargo, 
ver directamente los textos originales, escritos por los 
matemáticos que han hecho la historia de la matemática, 
no sólo es presenciar la admirable obra matemática en su 
génesis, sino también acceder a un conocimiento más 
profundo para entender, interiorizar y admirar este gran 
constructo humano, quizás el más grande de todas las 
invenciones humanas.

Para saber matemática no se necesita ser un poeta, como 
decía Karl Weiertrass (lo dijo en un contexto distinto a lo 
que mucha gente cree), sino ser un estudioso de su historia, 
de sus ideas intrínsecas y de su fi losofía. Si se contribuye 
al conocimiento matemático (investigación) desde esta 
mirada, con seguridad se estará haciendo un verdadero 
aporte que trascienda los ámbitos académicos. 
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Hoy, cuando los funcionarios de los tres niveles de 
gobierno se desgarran las vestiduras para saber 
con certeza qué pasó en Teuchitlán, Salvador 
Díaz Mirón no pudo haberlo escrito mejor: 
“¡Sobre los fangos y los abrojos en que 
revuelca su desnudez, cría querubes 
para el presidio y serafines para el 
burdel!”. Sí, en estos sencillos 
versos, el gran poeta veracruzano 
describió, a más de un siglo de 
distancia, tanto a los pobres que 
son víctimas de la explotación 
laboral como a los que son carne 
de cañón de los grupos del 
crimen organizado. 

La narco-cultura 
mexicana ,  fomen -
tada por los medios de 
comunicación masiva –televisión, 
radio, cine, series y canciones– ha logrado que los líderes 
de las bandas delincuenciales sean considerados héroes 
populares gracias a su sagacidad y valentía para comprar o 
burlar gobiernos municipales, estatales y federales; y hacer 
dinero a manos llenas fácil y rápidamente.

Millones de jóvenes de los estratos más bajos de 
México entonan canciones del momento en las que se 
plantean amores fáciles, drogas y sexo desenfrenado. 
Millones desean un arma y una oportunidad para servir al 
crimen organizado, para probar su valentía y hacerse ricos; 
y precisamente del panorama de pobreza y abandono 
que prevalece en el país es del que los maleantes se 
valen para engancharlos.

Es por ello que el lema principal de los gobiernos more-
nistas “primero los pobres” luce solamente como un 
cuento para párvulos de primaria. El programa asistencia-
lista Jóvenes Construyendo el Futuro representa “una 
tomada de pelo” que no resuelve la imperante necesidad de 
éstos de contar con un empleo decoroso y ser contratado, 
ya que la mayoría de los becarios van por el dinero, al igual 
que los dichosos empresarios.

Además, el crimen organizado “paga mejor” y cuenta 
con toda la ineptitud de los gobiernos para reclutar a los 
jóvenes más vulnerables por las buenas o las malas. Se 
sabe que, en Jalisco, así como en otras entidades del país, 
algunos jóvenes son enganchados con el engaño de que 
tendrán altos salarios como guardias de seguridad, en 

call center u otras áreas; y cuando estas ofertas 
no funcionan, los recluta de manera forzada. 

Las fotografías de los 200 pares de zapatos 
hallados en Teuchitlán son sólo una 
parte de los horribles testimonios de 
la tragedia ocurrida en ese centro de 

concentración, entrenamiento criminal 
y exterminio. Éste es el destino de muchos 

jóvenes mexicanos que tienen la desdi-
cha de pertenecer a los estratos 

socioeconómicos más bajos 
y carentes de oportuni-

dades laborales.
Para estos jóvenes, 

la  vida en México 
es un infierno y “no 
tienen para dóonde 

hacerse”. El país está 
literalmente en llamas. Quién los protege, si 

el Estado mismo permite y fomenta el uso de la mano de 
obra barata en actividades licitas e ilícitas. Es una vida 
muy similar a la de los miembros de las guerrillas de 
El Salvador, cuyos jóvenes se hallan entre dos fuegos:

El provocado por las grandes corporaciones trasna-
cionales o el generado por los grandes capos del narco-
tráfico que, para colmo, de acuerdo con uno de los 
organismos de inteligencia de Estados Unidos, suelen ser 
los mismos. Los jóvenes que en una sociedad sana debie-
ran estudiar la preparatoria o una carrera universitaria, 
desde niños trabajan en campos de cultivo como sicarios 
o narcomenudistas.

Para muchos padres, aunque la decisión sea dolorosa, 
prefieren que sus hijos se vayan de migrantes y se expon-
gan a la política represora y proteccionista de Donald 
Trump, porque así se libran de la violencia local y no ter-
minarán en las escuelitas del narcotráfico donde se aprende 
a halconear, a cuidar campos de marihuana, matar, 
descuartizar y desaparecer cuerpos como ocurría en 
Teuchitlán.

Lo ocurrido en Jalisco lleva a concluir que los grupos de 
poder ocultan más de lo que difunden, ya que el escándalo 
fue suscitado por las madres buscadoras y los colectivos 
de la sociedad civil. Su denuncia pública representa una 
lección para la sociedad, porque la barbarie no se detendrá 
por quienes la provocan, sino por quienes realmente 
quieren cambiar las cosas en este país. 

Cría querubes para el presidio
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Amenazas arancelarias, primeros afectados
Como parte de las medidas del objetivo Hacer Grande a 
América Otra Vez, el gobierno de Trump anunció el martes 
cuatro de marzo la imposición de aranceles del 25 por ciento 
contra México y Canadá. Dos días después pospuso la 
medida para las mercancías que son 
parte del tratado de libre comercio. 
Estas declaraciones por parte de 
Trump han sacudido la economía 
mexicana y amenazan con provo-
car una crisis económica en 
México. Esta crisis está más cerca 
para algunos que para otros. Las 
intimidaciones del gobierno de 
Estados Unidos (EE. UU.) ya empie-
zan a tener consecuencias sobre los más 
débiles de la relación asimétrica.

La fuerte dependencia económica con 
EE. UU. reduce el margen de acción del 
gobierno mexicano, principalmente porque ellos son los 
importadores de 83 por ciento de las mercancías mexica-
nas. Pero sobre todo porque desde 1994, cuando se fi rmó 
el TLCAN (ahora TMEC), los márgenes de libertad para 
determinar la política económica mexicana se han visto 
reducidos debido al acuerdo comercial. Este tratado obligó 
al gobierno mexicano a dejar de aplicar una política indus-
trial, agrícola y crediticia en favor de los productores 
nacionales, y se comprometió a dar el mismo trato a la 
inversión extranjera. Esta última cuenta con mejores con-
diciones técnicas, con mayor capacidad para invertir y 
mejores estrategias de mercado que la mayoría de las 
empresas fundadas con inversiones mexicanas. Con este 
acuerdo, las empresas extranjeras exigen que se les asegure 
la rentabilidad de sus inversiones y de su capital. El gobierno 
mexicano no puede tener injerencia en la economía más allá 
de lo establecido en dichos acuerdos comerciales: no puede 
incrementar salarios sin antes acordarlo con las empresas, 
no puede sancionar a las empresas por atentar contra el 
medio ambiente, no puede establecer impuestos para 
mejorar los ingresos del mismo gobierno, entre otros. Por 
tanto, la relación en este acuerdo es totalmente imperia-
lista, particularmente de EE. UU. hacia México.

Con estas restricciones desde hace casi 30 años, el desa-
rrollo de la economía mexicana ha descansado sobre pies 
de barro. Su capacidad productiva depende prácticamente 
de empresas que se pueden retirar en cualquier momento. 
La principal de ellas es la industria automotriz, que 

representa casi la quinta parte de las exportaciones totales de 
México hacia EE. UU. De los automóviles que se arman en 
México, 80 por ciento tiene como destino el mercado esta-
dounidense. Además, hasta hace unos cinco años, la región 

México, EE. UU. y Canadá era considerada como la más 
importante de manufactura de 

vehículos por lo integradas que 
están sus cadenas de suministro 

del sector automotriz. Es decir, sin 
estar anclado a la región, la produc-

ción de vehículos en México pierde 
prácticamente la fortaleza que lo hace 
sostenerse. 
Las amenazas imperialistas no cum-

plidas del gobierno de Trump ya han 
repercutido en los contratos colectivos 
de los sindicatos de la industria automo-

triz. La incertidumbre generada por la política comercial de 
EE. UU. ha complicado las negociaciones, pues los empre-
sarios –que nunca quieren perder ni un peso de sus ganan-
cias– utilizan la guerra comercial como pretexto para 
rechazar la propuesta de aumento salarial, para justifi car 
despidos, entre otras cosas que van en detrimento de las 
condiciones de vida de los trabajadores. En este sentido, 
General Motors se negó a acordar con el Sindicato 
Independiente un aumento salarial en Silao; la misma fi rma 
en Coahuila ha despedido a mil 200 trabajadores de la 
planta Ramos Arizpe. En Coahuila, la industria de autopar-
tes ha registrado además 400 recortes de personal.

Varios expertos aseguran que el panorama comercial 
está cambiando en el mundo y de este cambio los principa-
les afectados son los trabajadores. Ellos tienen todas las de 
perder, las empresas y fábricas no tienen ningún interés en 
procurar su benefi cio ni los sindicatos más grandes están 
comprometidos a pelear realmente por sus derechos labo-
rales. La lección que los trabajadores deberían sacar de 
estos sucesos es que el imperialismo, última etapa vital y 
fase culminante de la dominación mundial del capital, es el 
común enemigo mortal de los proletarios. Ni el Estado 
mexicano, ni las empresas con inversiones extranjeras 
van a mover un dedo para defender los intereses de los 
trabajadores. Por eso es necesario que se junten en torno 
a sus propias demandas para exigir que se fi rmen y respe-
ten los contratos colectivos con las mejoras que la ley 
obliga a las empresas. Sólo así se podrá evitar que con 
cada crisis los que pierdan sean los de siempre.  
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Hannah Arendt (1906-1975), fi lósofa e historiadora 
alemana, quien, dada su condición de judía, 
cuya vida misma estuvo constantemente al 
límite, se acercó a plantear como preocupa-
ción la actividad humana en la esfera 
pública. Defendía la capacidad 
humana de la acción no a partir de 
la violencia, la coacción o el dominio, 
sino a través del discurso, de la per-
suasión entre los hombres. Eliminar 
esta acción esencialmente humana 
equivaldría a condenar a muerte a 
la humanidad.

Dadas estas premisas, Arendt advertía 
que los campos de concentración nazi no 
eran una necesidad ineluctable de la 
naturaleza humana, sino sólo una posi-
bilidad ocasionalmente realizada. 
Durante el ascenso del nazismo 
observó cómo bajo una sociedad 
europea, cuyos avances civilizato-
rios eran evidentes, las convencio-
nes y prácticas morales se “adaptaron” a la nueva 
situación de barbarie. Comprender cómo fue posible el 
totalitarismo a partir de dar cuenta de cómo se confi gura-
ron los elementos que cristalizaron en ello, fue tarea cen-
tral en sus investigaciones.

Para llevar a cabo esta empresa, Arendt entiende la 
necesidad de observar las tendencias llevadas a cabo con el 
inicio del capitalismo, marco en el que emergió el nazismo. 
Situados en la modernidad; reconoce que la humanidad 
centró su actividad principal en la producción, lleván-
dola a niveles nunca antes vistos. Este incremento en la 
productividad tendría que generar una progresiva eman-
cipación que permitiría el tránsito del reino de la nece-
sidad al reino de la libertad. Sin embargo, esta condición 
moderna trajo consigo que, en palabras de ella, la natu-
raleza asimilara a la humanidad.

Aunque en el fondo del planteamiento la fi lósofa distin-
guía el ámbito económico del político, considerado éste 
como autónomo y puro de toda materialidad, por ahora me 
interesa apuntar el papel que le asignó a la acción y al dis-
curso. Para Arendt, la esfera política constituye el espacio 
donde, gracias a la acción y al discurso, los hombres pueden 
romper el ininterrumpido ciclo de la naturaleza, esto es, 

pueden dotarse de cierta estabilidad y distin-
guirse unos de otros. Para los griegos, 

todo el que estaba afuera de la polis, 
era aquel que se hallaba desprovisto 

no de la facultad del discurso, sino 
de la forma de vida en la que el 
discurso encontraba sentido a 
partir de la interacción entre los 

ciudadanos, pues la preocupa-
ción primera era hablar entre ellos.
Por lo que hace a la acción, la 

concebía como las actividades huma-
nas implicadas en la esfera pública o 

política. Como tal, hace referencia a acti-
vidades en donde los hombres se tratan 

como iguales y diferentes, la acción se con-
sidera la actividad realizadora y más elevada 

de la humanidad. Así, la acción se puede 
considerar como lo “específicamente 

humano”. A partir de la acción, los indi-
viduos están facultados para iniciar 
algo nuevo, cada acto es irrepetible y 

tiene el potencial de cambiar el curso de 
los acontecimientos.

Dadas estas condiciones humanas, Arendt nos recuerda 
que, incluso en tiempos de profunda oscuridad, mientras 
haya humanidad, hay esperanza; interpreta la condición 
de sobrevivencia como una oportunidad para dar testimo-
nio a las futuras generaciones sobre los peligros que 
implica la transgresión de los límites provocados por la 
humanidad: “aquel freno de emergencia, aquella actividad 
milagrosa que salva al mundo de la esfera de los asuntos 
humanos, de su ruina normal y natural se llama acción”.

Arendt estaba determinada a romper con el totalita-
rismo; para ello llamó a su comprensión y acción. Los 
macabros hallazgos en el Rancho Izaguirre o el atroz geno-
cidio en Gaza por parte de las potencias imperialistas, sólo 
por mencionar los acontecimientos más recientes que nos 
gritan a la cara, son tragedias humanas que nos deben 
poner en acción, hablando entre nuestros iguales, pues 
son ellos quienes padecen los mismos dolores, tomando 
acuerdos conjuntos que desemboquen en una acción orga-
nizada hacia la ruptura absoluta de todo lo malo que nos 
rodea; sólo cumpliendo ese requisito recuperaremos 
nuestra condición humana. 

Acción y discurso en la esfera pública

Hannah Arendt (1906-1975), fi lósofa e historiadora 
alemana, quien, dada su condición de judía, 
cuya vida misma estuvo constantemente al 
límite, se acercó a plantear como preocupa-
ción la actividad humana en la esfera 
pública. Defendía la capacidad 
humana de la acción no a partir de 
la violencia, la coacción o el dominio, 
sino a través del discurso, de la per-
suasión entre los hombres. Eliminar 
esta acción esencialmente humana 
equivaldría a condenar a muerte a 

Dadas estas premisas, Arendt advertía 
que los campos de concentración nazi no 
eran una necesidad ineluctable de la 
naturaleza humana, sino sólo una posi-
bilidad ocasionalmente realizada. 
Durante el ascenso del nazismo 
observó cómo bajo una sociedad 
europea, cuyos avances civilizato-
rios eran evidentes, las convencio-
nes y prácticas morales se “adaptaron” a la nueva 

pueden dotarse de cierta estabilidad y distin-
guirse unos de otros. Para los griegos, 

todo el que estaba afuera de la 
era aquel que se hallaba desprovisto 

no de la facultad del discurso, sino 
de la forma de vida en la que el 
discurso encontraba sentido a 
partir de la interacción entre los 

ciudadanos, pues la preocupa-
ción primera era hablar entre ellos.
Por lo que hace a la acción, la 

concebía como las actividades huma-
nas implicadas en la esfera pública o 

política. Como tal, hace referencia a acti-
vidades en donde los hombres se tratan 

como iguales y diferentes, la acción se con-
sidera la actividad realizadora y más elevada 

de la humanidad. Así, la acción se puede 
considerar como lo “específicamente 

humano”. A partir de la acción, los indi-
viduos están facultados para iniciar 
algo nuevo, cada acto es irrepetible y 

tiene el potencial de cambiar el curso de 
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Historia del atletismo: de la antigua Grecia a la actualidad
El atletismo es uno de los deportes más antiguos y univer-
sales del mundo. Desde la antigua Grecia hasta la actuali-
dad, este conjunto de disciplinas ha evolucionado y se 
convirtió en una competencia global que reúne a atletas de 
todas las edades y nacionalidades.

La antigua Grecia es considerada la cuna del atletismo. 
Los juegos se celebraban cada cuatro años en la ciudad de 
Olimpia y eran estima-
dos como el máximo 
honor para los atletas. 
Las disciplinas más 
populares en la anti-
güedad eran la carrera de 
velocidad, el lanzamiento de jaba-
lina y el lanzamiento de disco.

Después de la caída del Imperio Romano, el atle-
tismo experimentó un declive entre el pueblo. 
Durante la Edad Media, se centró en la caballería 
y los torneos, y los eventos atléticos se celebra-
ban solamente en las cortes reales.

Sin embargo, durante el Renacimiento, el 
atletismo resurgió en el pueblo. Los eventos 
atléticos se celebraban en las universidades 
y los colegios y se crearon las primeras 
asociaciones atléticas.

En el Siglo XVIII se creó la pri-
mera asociación atlética moderna, 
la Société des Amateurs de Sports 
en Francia. Esta asociación estable-
ció las primeras reglas y normas para 
los eventos atléticos.

La era moderna del atletismo 
comenzó con la creación de los 
Juegos Olímpicos modernos en 
1896. Los de Atenas marcaron el 
comienzo del atletismo moderno y 
se efectuaron del seis al 15 de abril 
de ese año; fueron creados por el 
barón Pierre de Coubertin, un edu-
cador e historiador francés que 
buscaba revivir la celebración ori-
ginal de la antigüedad.

El Siglo XX fue la época 
d o r a d a  d e l  a t l e t i s m o . 
P a r t i c i p a n t e s  c o m o 
Jesse Owens, Carl Lewis 

y Paavo Nurmi dominaron los eventos deportivos y 
establecieron récords mundiales que duraron décadas. 
La era de los grandes jugadores también vio el surgi-
miento de las mujeres en el atletismo con exponentes 
como Wilma Rudolph y Florence Griffi th-Joyner.

En la actualidad, el atletismo es un deporte mundial 
que reúne a participantes de todas las edades y nacionali-
dades. Los Juegos Olímpicos y los Campeonatos 
Mundiales de atletismo son los eventos más importantes 

del calendario atlético. En los últimos años, com-
pe t ido res  como 

U s a i n  B o l t , 
M o  F a r a h 
y  E l i u d 
K i p c h o g e 
han  domi -

nado los even-
tos deportivos.

La historia de 
este deporte es rica y fasci-
nante; requiere habilidad, 

velocidad, resistencia y dedi-
cación. Los atletas deben entre-
nar durante horas para alcanzar 
su máximo potencial y competir 
internacionalmente. Además, es 
un deporte que puede ser practi-
cado por personas de todas las 
edades y distintos niveles de 
habilidad. Desde los niños, que 
comienzan a correr y saltar en la 

escuela primaria, hasta los atletas 
profesionales, que compiten en los 

Juegos Olímpicos, es un deporte que puede 
ser disfrutado por todos.

En conclusión, la historia del atletismo 
es una historia de pasión, dedicación y per-

severancia que sigue evolucionando y cre-
ciendo. Con cada nueva generación de atletas, 

el  deporte sigue innovando y 
mejorando.

En el futuro esperamos que el 
atletismo siga inspirando a las 
personas de todas las edades 
sin condición alguna y que lle-
gue a las masas. 
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“La falta de correspondencia entre nuestra teorí a, 
el programa, las tareas tá cticas y la prá ctica, desaparece 
a medida que desaparece el economisismo”.
V. I. L. 

Una preocupación central para quienes están al frente de 
los movimientos sociales es, o debe ser, asegurar que su 
teoría programática esté en sintonía con las acciones del 
movimiento social, y viceversa. Esta cuestión es uno de los 
ejes centrales de la reedición del folleto Las tareas de 
los socialdemócratas rusos (1902), donde Lenin refl exiona 
si las tareas de los socialdemócratas rusos deben modifi -
carse debido a que las condiciones históricas cambiaron: 
¿cómo adaptar la teoría y la práctica a las nuevas condi-
ciones históricas sin que el Partido pierda la coherencia 
ideológica ni la efectividad revolucionaria?

Para responder la pregunta, Lenin recurre al materia-
lismo histórico; recorre, pues, las etapas del desarrollo de 
la socialdemocracia rusa y afi rma que son cuatro los perio-
dos que han de considerarse, cada uno posee una relación 
distinta entre teoría y práctica y en cada periodo, además, 
el economicismo (es decir, la tendencia a sobrevalorar las 
luchas por demandas económicas inmediatas, como 
mejoras salariales o condiciones laborales) tiene distinto 
peso: casi al principio del movimiento el economicismo 
es mayor, pero a medida que se desarrolla, el peso de la 

lucha ideológica aplasta a la lucha por 
demandas economicistas.

La primera etapa (1884-1894) considera 
la gestación teórica y propagación del mar-
xismo en Rusia; la segunda etapa (1894-
1898) prescribe la unidad ideológica y 

práctica entre los militantes del Partido 
Socialdemócrata Ruso (POSDR), en 

este periodo no había marcadas 
divergencias internas, la lucha 
ideológica era hacia el exterior, 
es decir, el POSDR propagaba 
sus ideas marxistas en contra de 
las ideas de la burguesía 
naciente, no había antagonismo 
entre teoría y práctica: la 
claridad teórica permitía 
avanzar en las acciones 
revolucionarias; la tercera 

etapa (1897-1898) es marcadamente economicista, en este 
periodo es muy claro el antagonismo entre teoría y práctica, 
pues los “economicistas” descuidaban la teoría marxista y 
se centraban, en cambio, en reivindicaciones prácticas de 
corto plazo; en la cuarta etapa (1902, presente de Lenin en 
aquel momento) el economicismo languidece, se repiten de 
alguna manera las condiciones históricas del segundo 
periodo pero en una escala más amplia y más compleja.

Lo que se observa en este desarrollo histórico es que una 
vez que se descuida el estudio teórico (marcadamente 
el estudio de la teoría marxista) por enfocarse en las luchas 
“economicistas”, el movimiento revolucionario se 
fragmenta y se debilita. Surgen en este momento secciones 
que van en contra de la coherencia ideológica, pues ya no se 
sostiene un objetivo común, esto es, el objetivo de la revolu-
ción del sistema político y económico, por el contrario, ocu-
rren diversas luchas con objetivos a corto plazo que poseen 
de forma inherente el sectarismo: la lucha divisionista, la 
persecución de objetivos por pequeños grupos que llegan a 
competir entre sí mismos y de forma autónoma, como en el 
caso de los grupos locales surgidos en San Petersburgo, 
Moscú y Kiev a fi nales de la década de 1890, que competían 
por recursos, infl uencia y liderazgo, en lugar de trabajar de 
manera coordinada hacia un objetivo común. Esto limita la 
capacidad de llevar a cabo un movimiento revolucionario 
sólido que permanezca a lo largo del tiempo y que logre 
cambios históricos radicales. Por eso es que Lenin critica 
duramente la tendencia economicista: no es algo que 
convenga a la revolución, pues sin una base teórica 
sólida la práctica revolucionaria pierde su dirección y se 
vuelve incapaz de alcanzar objetivos transformadores.

Sin embargo, a medida que el economicismo se 
erradica, la claridad teórica y la unidad en la acción prác-
tica se hacen más sólidas. Esto permitió a los socialdemó-
cratas rusos retomar la labor práctica con mayor 
contundencia, no sin enfrentar a las corrientes no socialdemó-
cratas que desafi aban la unidad teórica y práctica del movi-
miento. Este fenómeno refl eja la gran difi cultad de combinar 
teoría y práctica; el retraso teórico y la falta de principios 
revolucionarios sólidos pueden desviar la lucha revolu-
cionaria. La refl exión de Lenin sobre el reto de combinar 
teoría y práctica de acuerdo con las necesidades históricas 
es relevante en nuestros días, cuando las luchas inmediatas 
y las demandas específi cas ganan terreno, es fundamental 
no perder de vista la teoría que guía la acción. 

El reto de combinar teoría y práctica

lucha ideológica aplasta a la lucha por 
demandas economicistas.

La primera etapa (1884-1894) considera 
la gestación teórica y propagación del mar-
xismo en Rusia; la segunda etapa (1894-
1898) prescribe la unidad ideológica y 

práctica entre los militantes del Partido 
Socialdemócrata Ruso (POSDR), en 

este periodo no había marcadas 
divergencias internas, la lucha 
ideológica era hacia el exterior, 
es decir, el POSDR propagaba 
sus ideas marxistas en contra de 
las ideas de la burguesía 
naciente, no había antagonismo 
entre teoría y práctica: la 
claridad teórica permitía 
avanzar en las acciones 
revolucionarias; la tercera 
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Anora, ¿mejor película?
No es ninguna nove-
dad que, en la pre-
miación anual de los 
Oscar, en la catego-
ría de Mejor película
no gane el filme de 
mejor calidad artís-
tica y mayor trascen-
dencia para el cine, 
pues en la industria 
cinematográfi ca esta-
dounidense rigen cri-
terios distintos a los 
artísticos y estéticos. 
Bien es sabido que 
los miembros de la 
Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas de Estados Unidos (quienes 
declaran al ganador en todas las categorías), no actúan 
bajo criterios estrictamente artísticos; es más, se ha visto 
en varias ocasiones que las cintas ganadoras en la catego-
ría más codiciada –Mejor película– fueron elegidas por 
razones claramente económicas o políticas.

Por ejemplo, en 1941, la cinta ¿Qué tan Verde era mi 
Valle? le ganó a El Ciudadano Kane, de Orson Wells, 
que hasta hoy se considera una obra maestra del cine. En 
1968, la cinta Oliver venció a 2001: Una Odisea 
Espacial, de Stanley Kubrick, quien fue castigado por 
mantener una posición crítica frente al sistema socioeco-
nómico norteamericano, manifi esta en sus fi lmes ante-
riores, como Sendero sin Gloria, Dr. Strangelove y 
Espartaco. En 1989 también fue un escándalo que una 
película casi anodina, Driving Miss Daisy, superara a 
una cinta de enorme calidad artística y profundo conte-
nido político: Nacido el 4 de Julio, de Oliver Stone (una 
crítica demoledora al belicismo yanqui y sus consecuen-
cias sociales).

Y así podríamos seguir enumerando todas las injusti-
cias de la industria cinematográfica norteamericana. 
Básteme señalar que la industria del cine en los países de 
Occidente no está al servicio del progreso y mucho menos 
de los intereses de la población trabajadora; no es su 
misión crear conciencia sobre las injusticias, la opresión 
sobre los ciudadanos, etc.; además de ser un muy lucrativo 
negocio, es una arma ideológica, intervenida y manipu-
lada por las agencias de los gobiernos.

Todo esto, amigo 
lector, viene al caso 
porque –a mi modo 
de ver– en los pre-
mios Oscar de 2025 
se ha presentado ese 
fenómeno: No ganó 
El Brutalista en la 
categoría de Mejor 
Película porque este 
premio fue otorgado a 
Anora. El Brutalista, 
es fácil corroborarlo, 
tiene mejores actua-
ciones, mejor fotogra-
fía, mejor guion, etc. 
En su conjunto, como 

en sus diversos aspectos, esta cinta es superior y, sin 
embargo, Anora se llevó el premio como Mejor película.

Anora (2024) del realizador Sean Baker, es una 
comedia dramática que nos narra las vivencias de una 
prostituta, nacida en Estados Unidos pero de ascendencia 
rusa. Ani Mikheeva (Mikey Madison) conoce a Vanya 
Zakharov (Mark Eidelstein), un joven ruso cuyos padres lo 
mandaron a Estados Unidos a estudiar; Vanya, sin embargo, 
dedica su tiempo a visitar antros, a vivir gastando mucho 
dinero en borracheras y strippers. En un antro conoce a 
Anora, a quien invita a la mansión donde vive. Vanya le 
ofrece 10 mil dólares a Ani para que pase una semana entera 
con él, viviendo en la residencia de los padres del joven 
ruso. Ani le pide 15 mil dólares y Vanya acepta. Después de 
organizar una fi esta en la mansión donde vive, el estudiante 
ruso invita a Ani y a algunos amigos a Las Vegas, donde se 
casa con Ani. Cuando los padres del estudiante se enteran, 
encomiendan a un mafioso armenio llamado Toros que 
intente anular el matrimonio…

Anora no es diferente a otras cintas que tienen como 
protagonistas a prostitutas; ni por equivocación intenta 
mostrar de forma crítica lo que realmente representa para 
las mujeres en particular, y para la sociedad en general, la 
prostitución. Más bien el fenómeno, como ocurre con 
otros derivados de las relaciones capitalistas, que son las 
heridas purulentas de una sociedad basada en la explota-
ción y la opresión de las masas trabajadoras, es “norma-
lizado”, y hasta romantizado. La “cultura” que promueve 
el capitalismo es cada vez más decadente. 
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El pasado es un extraño país, de Daniel Gallegos

Manuel Fernández Rodríguez, hijo único 
de una familia de la oligarquía agropecua-
ria de Costa Rica en la primera mitad del 
Siglo XX, revela en una carta y una serie 
de notas autobiográficas destinadas a su 
novia de juventud que la causa de su 
entrega a la soledad y la soltería se debie-
ron a que durante su infancia y adolescen-
cia sufrió el desamor y la desatención de 
sus padres.

De esta relación de amor-odio derivaron 
otros afectos, aficiones y distracciones que 
marcaron su juventud, entre los que resal-
taron una intensa relación de amor con esa 
primera novia (anónima), quien en Europa 
se convirtió en exitosa artista plástica; una 
provechosa residencia temporal en París; 
un bachillerato ventajoso en una escuela 
privada de Suiza; y su nutricia amistad con 
Samuel Jewson.

Acerca de éste, Manuel informa que fue 
un joven judío inglés, heredero de un 
emporio comercial, de quien asimiló 
conocimientos básicos del socialismo 
fabiano y marxista, doctrinas políticas que 
dos décadas más tarde lo llevaron a con-
vertir en una cooperativa laboral la 
hacienda cafetalera El Retorno que había 
pertenecido a sus padres. 

La historia ficticia se desarrolla entre 
1917 y 1949, un año antes del término de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918) y 
cuatro después de la Segunda (1939-1945), 
años en los que la “Suiza de América” cayó 
en un periodo de inestabilidad guberna-
mental en el que hubo golpes de Estado –entre ellos el de 
Federico Tinoco a Alfredo González Flores–, varias pre-
sidencias efímeras y dos rebeliones de José Figueres 
Ferrer, una civil y otra armada al frente de una guerrilla 
entre 1944 y 1949.

Algunos personajes de El pasado es un extraño país 
(1993) son citados con sus nombres de entes históricos, 
entre ellos el dictador Federico Tinoco y el presidente 
González Flores; y otros como Bernardo Fernández, 
El General; su esposa Adela Rodríguez, el propio Manuel, 
su nana Josefa, su prima Enriqueta, la pintora anónima, y 
Samuel Jewson, que al parecer invocan a entidades tam-
bién históricas aunque poco conocidas. Jewson, por 

ejemplo, habría participado en la Guerra Civil Española 
(1936-1939) y desaparecido en un campo de concentra-
ción nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Daniel Gallegos Toyo (San José 1930-2018) fue actor, 
director y autor de teatro y de otras tres novelas. En el texto 
aquí reseñado es manifiesta su ideología progresista, como 
lo evidencia la frase atribuida a Jewson de que el “gene de 
Marx es muy brillante”; su queja de que el imperialismo 
yanqui influyera mucho en Costa Rica a través de la 
empresa bananera United Fruit Company (Mamita Yunai), 
así como varias expresiones racistas aplicadas por 
sus ancestros a los “indios chorotega” y los “negros 
jamaiquinos”. 
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La misión “terrestre” de la poesía
A lo largo de la historia, los poetas que han cantado a la 
Luna son legión; el satélite terrestre, con toda su belleza y 
misterio, ha sido fuente de incontables mitos y, dada su 
demostrada infl uencia en el movimiento de las mareas y en 
el desenvolvimiento de numerosos ciclos de la naturaleza, 
objeto de estudio científico; durante los años 60 del 
Siglo XX, en plena Guerra Fría, la Luna se convirtió en un 
codiciado botín para dos grandes potencias. El 20 de julio 
de 1969, la noticia del alunizaje de una misión tripulada 
estadounidense daba la vuelta al mundo; cierta o falsa 
–porque después del primer revuelo nada se ha sabido de 
su colonización–, aquella noticia daba ventaja al viejo 
sistema explotador en su carrera para recuperar la hegemo-
nía mundial; Estados Unidos había plantado su bandera en 
un territorio recién conquistado: la Luna. 

Pero hoy pocos recuerdan la discusión –previa al exitoso 
alunizaje del Apolo 11– de fi lósofos, científi cos y poetas en 
torno a la viabilidad, pero sobre todo cuestionando la nece-
sidad de colonizar la Luna, habiendo tantos problemas de 
índole terrestre sin resolver: el hambre, la enfermedad, la 
falta de vivienda y escuelas para millones de terrícolas. Y 
los poetas de esta generación rompían con aquel estereotipo 
del enamorado fi jando la mirada en el cielo nocturno para 
orientar sus plumas hacia asuntos harto terrenales. 

El guatemalteco Julio Fausto Aguilera (1928-2018) es 
autor de más de 20 libros, pero hoy nos ocuparemos de 
Nosotros en la tierra, publicado en 1967 dentro de Poemas 
fi�GeGLJQRV��Lejos de incurrir en el error, tan conveniente 
para las minorías privilegiadas, de considerar al poeta una 
especie de adivino, de profeta capaz de viajar en el tiempo 
o de adivinar el futuro, conviene entender el alcance y la 
profundidad de su reflexión en torno a los problemas 
urgentes para la humanidad. No es que hubiese profetizado 
el éxito de Neil Armstrong y sus promotores; simplemente 
constataba que tarde o temprano el hecho ocurriría, pero 
que esta vez tampoco serían las masas empobrecidas del 
mundo capitalista las benefi ciarias de tal empresa.

Hoy unos hombres han tocado la Luna con las  manos 
–confi rma el poeta, sin señalar la fecha exacta–, pero la 
humanidad sufriente sigue siendo la misma, porque la 
misión sigue siendo de este mundo. Y los poetas de hoy, 
reconoce Fausto Aguilera, se deben al pueblo sufriente, 
que jamás irá a la Luna.

Hay ansias cosmonautas,
ansias galardonadas,
como de buzo que ya toca fondo.
Empínanse unos hombres
hasta alcanzar la Luna;

ella, antes tan lejana,
solamente princesa de cuentos maravillosos;
ella, la Luna, tan solo atrapada
en los espejos de las aguas en calma,
hoy ha sido alcanzada de verdad por las manos
de unos cuantos hombres terrestres
que han colocado una bandera y otra en sus estepas,
han bautizado sus áridas montañas,
y uno y otro se adjudican la conquista.

En tanto,
aquí en nuestro planeta,
en nuestra vieja Tierra,
hay desconcierto.
Esta Tierra,
ya chica y desdeñada,
es, sin embargo, inmensa;
hay muchos, muchos hombres
que, residiendo en ella,
no han recorrido ni una millonésima parte
de su gran superfi cie.

Y hay miles, cientos de miles, millones de habitantes
que, siendo así de inmensa nuestra Tierra,
no tienen una mínima porción
en donde levantar una pequeña casa
a fi n de resguardarse
del Sol, que todavía es Sol y quema,
y de la lluvia, que aún es lluvia y moja;
mucho menos disponen
de una parcela en donde sembrar su semilla
que se convierta en pan. Y tienen hambre.

Los cosmonautas,
ambiciosos poetas,
emprenden difíciles vuelos;
sueñan con trascendentales conquistas;
inician, fascinados,
un himno de resonancia universal.

Pero nosotros, los poetas
dolidos de estos muchos hombres;
nosotros,
carne de su carne doliente,
hemos de quedarnos aquí en la Tierra,
en esta Tierra ya pequeña,
pero a la vez tan grande, tan ancha de dolores;
Tierra tan espaciosa
y tan ajena, herencia de unos pocos. 
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COCINA DE VERANO
En el luminoso mes de junio
se ponía en el fregadero con un vaso de vino,
y escuchaba a los zorzales,
y machacaba ajos bajo la luz del crepúsculo.

Yo le veía cocinar desde mi silla.
Apretaba los labios
mientras andaba con los cacharros,
y probaba la salsa con la punta de sus dedos.

«Ya está lista. Vamos», decía.
«Enciende tú la vela».
Comíamos y charlábamos, y nos íbamos a la cama,
y dormíamos. Era un milagro.
Un olor penetrante, casi
dulce salió de su boca abierta. Vio cómo su pecho de-
jaba
de moverse y con el pulgar cerró sus
enormes ojos marrones.

LA CAMA PINTADA
Incluso cuando danzaba erguida
por los jardines del Nilo
construía Necrópolis.

Diez millones de células laboriosas
transportaban piedras por mi sangre
para levantar un blanco museo.

Macabro, repugnante y terrible
es el alegato de huesos,
muslos y brazos mermados

en enjutas bolsas de carne
que cuelgan de un esqueleto
que sostuvo músculos y grasa.

Reposo en la cama pintada
consumiéndome, atenta
al viaje que emprendo

para descansar sin dolor
en el palacio de las tinieblas,
mi cuerpo junto a tu cuerpo.

MANZANAS BLANCAS
cuando mi padre llevaba muerto una semana
me desperté
con su voz en mi oído
me senté en la cama

y contuve la respiración
y miré fi jamente la pálida puerta cerrada

manzanas blancas y el sabor de la piedra

si me llamara de nuevo
me pondría el abrigo y las botas de lluvia.

LA VIDA PERFECTA
Los unicornios envidian de sus primos
los caballos una frente lisa.
Los caballos lloran porque les faltan los cuernos.

Los montes mantienen el deseo
de convertirse en ecuaciones
diferenciales parciales

que a su vez quieren ser poemas, o perros,
o el Océano Pacífi co,
o whisky, o un anillo de oro.

El hombre con la horca al cuello
envidia al otro que acaricia
una pistola en la habitación de un hotel de carretera.

TARJETA POSTAL: 22 DE ENERO
Me hice fuerte durante el verano y el otoño
y ahora puedo cargar con tu muerte. Le doy de comer,
la baño, la acuno, y le cambio los pañales.
Levanta su pequeña calavera, sosegada
y trémula. Sonríe, escupe, hace caca
en el váter, aprende a leer y a multiplicar.
La veo crecer, prosperar, desarrollarse.
Es la niña preferida de su madre.
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DONALD HALL
Nació el 20 de septiembre de 1928 en Handem, 
Connecticut, Estados Unidos (EE. UU.). Se le consi-
dera uno de los más importantes poetas de su genera-
ción. Publicó su primer libro a los 16 años. Desde 
entonces, constantemente, escribió ensayo, teatro, 
libros de texto, antologías, estudios y crítica, narracio-
nes, libros deportivos, obras para niños y 22 volúme-
nes de poesía. Se graduó por la Universidad de 
Harvard en 1951 y amplió sus estudios en Oxford hasta 
1953. Al principio de su carrera se convirtió en el pri-
mer editor de poesía de The Paris Review (1953-
1961), la revista literaria trimestral, y se destacó por 
entrevistar a poetas y otros autores sobre su ofi cio. Se 
lo considera un “poeta rural de lenguaje sencillo”, y 
se ha dicho que, en su obra, “explora el anhelo por un 
pasado más bucólico y refleja una reverencia per-
manente por la naturaleza”. Murió el 23 de junio 
de 2018, a los 89 años, en Wilmot, EE. UU. 
TRADUCCIÓN: JUAN JOSÉ VÉLEZ OTERO

CARTA DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Cinco de la mañana. Cuatro de julio.
Salgo por Eagle Pond a pasear con el perro,
llevo puesto el abrigo de cuero
para combatir el frío de la mañana,
miro los nenúfares que se agarran unos a otros
como fríos puños amarillos
mientras afronto el nuevo día
doce semanas después de aquel martes
cuando nos dijeron que te ibas a morir.

Esta tarde liquidaré las facturas pendientes
y le escribiré a un amigo sobre su libro
y veré el partido de béisbol de los Red Sox.
Sacará de nuevo a pasear a Gussie.
Pondré algo de Stouffer’s en el microondas.
Una señora va a venir desde Bristol
para ver el Ford de tu madre
que está aparcado junto a tu Saab
en el aparcamiento de coches de segunda mano
de mujeres muertas.

Esta noche, los fuegos artifi ciales de Andover
tendrán que celebrarse sin mí,
porque me voy a ir pronto a la cama a leer
The Man Without Qualities
sin mucha concentración
porque sigo viéndote morir.
Mañana me despertaré a las cinco
para empezar el décimo miércoles
siguiente al miércoles que te enterramos.

POEMA DE AMOR
Cuando me enamoro
dirijo mi caballo
hasta el establo en llamas.

Reservo un camarote
en el resplandeciente Titanic.
Fastidio al oso pardo.

Leo el Monitor
y ojeo las necrológicas
buscando mi nombre.

55

24 de marzo de 2025 — buzos

POESÍA




