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Argentina: $31.00
Bolivia: Bs25.00
Chile: $2130.00
Colombia: $8,900.00
Costa Rica: ₡1,900.00

Ecuador: S/.87,600.00
El Salvador: 31.00
Guatemala: Q27.00
Honduras: L75.00

México: $40.00
Nicaragua: C$95.00
Panamá: ฿3.50
Paraguay: ₲16,500.00

Perú: S/.11.00
Puerto Rico: US$3.50
Rep. Dominicana: RD$157.00
Uruguay: $87.50
EE. UU. :$5.00

FIDEL HERRERA Y LAS MALAS COSTUMBRES DE LA DIPLOMACIA MEXICANA

Empresarios y políticos 
de Coahuila se unen para 
realizar negocios en pos de 
los 40 000 millones de dólares 
que dejará la explotación 
de hidrocarburos, aunque 
para ello avasallen pueblos 
miserables.
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Lodos del fracking: 
concierto de intereses 
en General Cepeda
El destino alcanzó a este árido pueblo 
del sur de Coahuila. Los desechos que 
generará la explotación de hidrocarburos 
y minerales habrán de terminar 
allí, a menos de que el puñado de 
campesinos opuestos al proyecto de un 
confinamiento triunfe en los tribunales.
Por Ignacio Alvarado Álvarez
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El fin de la hipocresía en 
torno a la marihuana
El Estado Mexicano no 
puede seguir actuando 
con mojigatería. La 
experiencia mundial obliga 
a replantear la forma en 
que se ha tratado el tema 
de la marihuana.

¿Cómo benefician las 
plataformas de seguridad 
al mundo empresarial?
Las herramientas más 
eficientes son las que 
ofrecen cien por ciento de 
seguridad a las empresas al 
proteger todos los niveles 
de información, desde el 
hardware hasta el software.
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CIUDAD DE MÉXICO.— Después 
de veintitrés años de ausencia, 
el pasado fin de semana la 
Fórmula 1 regresó al país con 
el Gran Premio de México 2015, 
un espectáculo considerado 
ya como uno de los más 
importantes del año. La pista 
del autódromo Hermanos 
Rodríguez, construida en 
1962, albergó el retorno de 
la Fórmula 1 a México, lo que 
representa una oportunidad 
para que América Latina se 
posicione en la categoría. 
Además, la Ciudad de México 
se sumó a ciudades como 
Barcelona, Milán, Melbourne, 
Singapur, Silverstone, Monte 
Carlo y Abu Dhabi, que 
albergan a la Fórmula 1 año con 
año. El autódromo Hermanos 
Rodríguez fue construido en 
1962 precisamente para la 
primera competencia de la 
Fórmula 1 en México. El interés 
por la Fórmula 1 resurgió en 
este país con la llegada al 
circuito de Sergio Pérez en 
2011. El circuito mexicano es 
uno de los dos más rápidos de 
todo el campeonato, sólo por 
detrás de Monza, en Italia, 
pues en la recta principal, 
de 1.3 kilómetros de largo, 
se pueden superar los 350 
kilómetros por hora.  

ANTONIO CRUZ/NW NOTICIAS

MÉXICO

M I R A D A S

BANDERAZO
A LA FÓRMULA 1
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CUANDO EL EMPRESARIO JOSÉ VARGAS QUISO VENDER su in-
vento para controlar fugas de hidrocarburos en Pemex, se enteró de 
que la palabra “diezmo” no sólo se usa en la Iglesia o en los libros de 
historia. “Diezmo”, en el diccionario de la corrupción de México, sig-
nifica: cantidad que una empresa o particular debe entregar a un fun-
cionario público al obtener el contrato para realizar una obra pública, 
vender un bien o prestar un servicio. Esa cantidad equivale al 10 por 
ciento, o más, del total del contrato.

Cuando en la comunidad indígena de Cherán, ubicada en Michoa-
cán, quisieron pavimentar sus calles principales, los doce gobernantes —
elegidos por el sistema de usos y costumbres, y quienes ocupan el lugar 
del alcalde— conocieron cuál es el camino que siguen varios municipios 
del país para realizar obras públicas: deben elegir alguna de las empre-
sas “sugeridas” por el gobierno estatal. No se trata de compañías que se 
distingan por realizar un trabajo profesional, son empresas que están de 
acuerdo en pagar el “diezmo” a funcionarios estatales y municipales.

LA PANDEMIA

AL PAÍS

POR THELMA 
GÓMEZ DURÁN

EN MÉXICO SE EXPANDIÓ DESDE 
LAS ÉLITES Y LO HA CONTAMINADO 
TODO. LA CORRUPCIÓN CUESTA 
A LA NACIÓN MILES DE MILLONES 
DE PESOS, GENERA VIOLENCIA, 
CRIMEN E IMPUNIDAD. ¿HAY RUTA 
DE ESCAPE? ALGUNOS EXPERTOS 
DICEN QUE SÍ, Y SEÑALAN HACIA 
DÓNDE IR.

Cuando se busca qué sucedió con el 
exsecretario de comunicaciones del gobierno 
del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, 
después de que renunció en mayo pasado por 
una serie de audios en el que directivos de la 
empresa OHL-México le ofrecen pagar sus 
vacaciones en un hotel de la Riviera Maya, es 
posible enterarse que en menos de cuatro me-
ses regresó a la administración pública.

El funcionario con el que empezó a des-
taparse lo que hoy ya se conoce como “el Caso 
OHL”, uno de los escándalos recientes sobre 
posible corrupción en la construcción y ma-
nejo del Circuito Exterior Mexiquense, hoy es 
secretario técnico del gabinete del gobierno 
del Estado de México sin que la ciudadanía M
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conozca si se realizó una investigación sobre el 
soborno que revelaron los audios.

En México, país considerado como el 
más corrupto de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la corrupción es una práctica tan 
difundida, dice la investigadora Amparo 
Casar, que “atraviesa clases sociales, sectores 
económicos, sector público y privado. Tene-
mos prácticas corruptas vertical y horizon-
talmente: en los tres órdenes de gobierno, en 
el sector privado y en la ciudadanía”.

Esta corrupción —señalan estudios inter-
nacionales y coinciden académicos— aumen-
tó en los últimos años y tiene al país “en un 
punto de quiebre”, con pérdidas económicas, 

poco margen para el crecimiento y metido en una crisis de violacio-
nes a los derechos humanos.

LA PÉRDIDA DE UN PAÍS 
La fama de México como una nación donde reina la corrupción tiene ya 
tiempo, pero en los últimos años esta imagen se ha fortalecido. El Índice 
de Estado de Derecho, del World Justice Project, de 2014, lo ubica en la 
lista de los veinte países con servidores públicos más corruptos. En el 
Índice de la Percepción de la Corrupción 2014, realizado por Transpa-
rencia Internacional, México ocupó el lugar 103 en una lista de 175 paí-
ses, muy por debajo de naciones como Chile y Brasil. En sus estudios, el 
Banco Mundial identificó que el país disminuyó el control de la corrup-
ción, ya que pasó de una calificación de poco más de 50 puntos, que 
tenía en 2003, a 39 en 2013. Y para Transparencia Internacional, México 
es uno de los tres países de la OCDE que no hacen nada para perseguir 
los delitos contra la corrupción corporativa, pese a que por investigacio-
nes periodísticas se ha conocido de varios casos, entre ellos el soborno 
de 52 000 dólares que pagaron ejecutivos de Walmart para cambiar el 
uso de suelo alrededor de Teotihuacan, y construir una de sus tiendas.

Además de la mala reputación internacional, la corrupción le está 
saliendo muy cara al país y a sus ciudadanos. El Banco de México y el 
Banco Mundial, por ejemplo, estiman que equivale al 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Desde 2001, la organización Transparencia Mexicana realiza el 
estudio Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, para medir 
—a través de encuestas directas— cómo la corrupción afecta económi-
camente a los hogares. En el más reciente, del 2010, identificó que un 
hogar mexicano gasta, en promedio, 14 por ciento de sus ingresos en 
actos de corrupción para obtener la cartilla militar, recibir apoyo o in-
corporarse a programas sociales del gobierno, para obtener una licencia 
o permiso de uso de suelo, para recibir atención urgente en un hospital, 
para evitar una detención o infracción, entre otras tantas acciones.

Los mexicanos, de acuerdo con este índice, pagan “mordidas” por 
agilizar trámites que, en teoría, son gratuitos; por acceder a derechos 
ciudadanos y por evitar la justicia cuando realizan acciones ilegales.

En su estudio “México, anatomía de la corrupción”, la inves-
tigadora Amparo Casar, quien también es directora de antico-
rrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
escribe: “La corrupción es un obstáculo a la productividad, a la 
competitividad, a la inversión y al crecimiento”.

En países con una corrupción sistemática, donde “las instituciones, 
reglas y normas de conducta ya se han adaptado a un modus operandi 
corrupto”, hay un efecto negativo para la estabilidad de las institucio-
nes, erosiona el Estado de derecho y corroe el crecimiento económico y 
la competitividad, señala en el estudio “La Corrupción en América La-
tina”, realizado por el proyecto de Rendición de Cuentas y Anticorrup-
ción en América, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.

El economista Shang Jin Wei, de la Oficina Nacional de Investiga-
ción Económica, organización privada de Estados Unidos, mostró en un 
estudio que un incremento del 1 por ciento en el Índice de Percepción 
de la Corrupción reduce la inversión extranjera directa en 11 por ciento.

Samuel González Ruiz, investigador y experto en justicia pe-
nal y delincuencia organizada, comenta que el problema de la 
corrupción no es sólo el costo económico, no es el “diezmo”, el 10 
por ciento que se pide para obtener un contrato: “Por ese pacto de 
corrupción se contratan empresas que no son las mejores y, por lo 
tanto, son empresas que harán carreteras mal hechas, con errores 
que cuestan vidas, por ejemplo”.M

O
IS

É
S

 P
A

B
LO

/C
U

A
R

T
O

S
C

U
R

O

+
EN FEBRERO 
PASADO, el 
presidente Peña 
anunció que 
Virgilio Andrade 
sería el nuevo 
secretario de la 
Función Pública. 
Su primera 
instrucción fue 
que investigara si 
hubo un conflicto 
de interés 
en los casos 
inmobiliarios de 
Angélica Rivera, 
Luis Videgaray y 
el propio jefe del 
Ejecutivo.
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+
PESE A QUE LAS 
LEYES existentes 
son suficientes, 
no existe 
“voluntad política 
para combatir 
la corrupción, 
como ha quedado 
demostrado con 
el tema de la Casa 
Blanca”, opina 
Amparo Casar.

El estudio “Peace and Corruption. 2015”, del Institute for Econo-
mics & Peace, muestra que existe una relación estadística entre la paz y 
la corrupción: “Como se evidencia en México en los últimos diez años, 
muchos ciudadanos se han visto obligados a alterar sus vidas día a día 
como resultado del aumento de la violencia y la corrupción. El aumen-
to de la violencia está directamente vinculado a la corrupción en la 
policía y los sistemas judiciales”.

El investigador Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, enumera otras de las consecuencias que trae 
consigo esta práctica: hay una falta de eficacia institucional, no hay una 
correspondencia entre el discurso político-jurídico y la forma en que 
operan las instituciones. La sociedad ya no cree en sus leyes, la propia 
ciudadanía se siente en derecho de violarlas. Nos transformamos, dice 
el doctor en derecho, “en una sociedad cínica”.

“El costo de la corrupción en México se volvió inaceptable —dice 
Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana—. Hoy es más 
caro que se mantenga la corrupción en el país. Estamos en un punto de 
quiebre entre una sociedad que toleraba la corrupción, porque se be-
neficiaba de ella, a una sociedad que está empezando a exigir que esto 
cambie, porque los costos ya rebasaron los beneficios”.

¿CORRUPTOS POR NATURALEZA?
A principios de septiembre, la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) abrió una investigación —después de una denuncia 
presentada por el Consejo Nacional Ciudadano (CNC)— contra el 
gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina, por lavado 
de dinero y enriquecimiento ilícito.

En enero de este año, el presidente municipal de Charapan, 
Michoacán, el perredista Simón Vicente Pacheco, es detenido 
y acusado de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la inves-
tigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 
alcalde no informó en su declaración patrimonial una buena 
parte de su patrimonio: automóviles, autobuses y camiones 
de volteo. Dos días después de ser detenido salió libre, al pagar 
una fianza por poco más de 400 000 pesos. El presidente mu-
nicipal sigue en el cargo.

En junio pasado, la PGR informó que se busca al expresidente mu-
nicipal de Atizapán de Zaragoza, el panista Gonzalo Alarcón Bárcena, 
acusado de fraude, peculado y ejercicio indebido del servicio público 

por más de 50 millones de pesos. Hasta ahora 
no se ha detenido al exalcalde.

En los últimos quince años, de acuerdo 
con el estudio “México, anatomía de la co-
rrupción”, la PGR ha recibido 444 denuncias 
por delitos relacionados con la corrupción; 
pero sólo se registraron siete consignaciones.

Una investigación realizada por Pablo 
Montes, del IMCO, encontró que entre los 
años 2000 y 2013 se exhibieron en la prensa 71 
casos de corrupción, por parte de 41 goberna-
dores. De estos, sólo dieciséis casos fueron in-
vestigados y sólo cuatro gobernadores fueron 
procesados y encontrados culpables.

Y si se busca en el Registro de Servidores 
Sancionados de la Secretaría de la Función 
Pública, se encontrará que de septiembre de 
2010 a 2015 los gobiernos de los estados sólo 
han sancionado a tres funcionarios públicos 
por “extorsión”. En la información pública 
de ese registro no es posible conocer cuántos 
funcionarios del gobierno federal han sido 
sancionados en los últimos años.

La corrupción “es un asunto de orden 
cultural”, que se debe combatir al asimilar 
“nuevos valores éticos y morales para hacer 
un cambio estructural desde la sociedad”, ha 
repetido en varias ocasiones el presidente En-
rique Peña Nieto.

No han sido pocos los especialistas e 
investigadores que han rechazado esta expli-
cación “cultural” de la corrupción. Entre ellos 
está el doctor en Derecho Daniel Márquez.

El investigador del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM ha encontrado 
registros de prácticas corruptas, como venta 
de cargos públicos, desde los tiempos en que 
este territorio se llamaba la Nueva España. 
Aun así, señala, “no puede decirse que la 
corrupción es cultural, porque es restarle 
responsabilidad a quienes tienen el deber 
de combatirla. Decir que es cultural es una 
forma de justificar por qué no han realizado 
prácticas efectivas para enfrentarla... Lo que 
sí se puede decir es que la corrupción es una 
cultura de ciertas élites”.

Luis Gabriel Rojas, doctor en gobierno 
por la Universidad de Essex, en Inglaterra, 
escribió en agosto pasado el artículo “Breve 
análisis político del discurso anticorrupción 
en México”, en Nexos. En su texto señala 

ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2013 SE 
EXHIBIERON EN LA PRENSA 71 CASOS 
DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE 41 
GOBERNADORES.
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que “si bien se puede argumentar que hay 
corrupción en la base y en la parte alta de la 
sociedad, los efectos económicos y sociales de 
una y otra son diferentes”. La corrupción que 
él llama “extractiva”, es aquella que ejercen la 
clase política y las élites económicas, la misma 
que “profundiza la desigualdad económica y 
de oportunidades, y obstaculiza el desarrollo 
económico y humano”.

El discurso de la corrupción “como un 
asunto cultural”, destaca Rojas, no es sólo 
retórico, sino que tiene impacto en la vida 
pública, ya que se han tenido acciones en 
contra de quienes están en la base de la 
sociedad, mientras que a “altos exfunciona-
rios y funcionarios públicos, con fortunas 
inexplicables y manejo dudoso de recursos 
públicos, no se les ha exigido ningún tipo de 
rendición de cuentas”.

Así como la corrupción ha aumentado 
en México, también el debate nacional e 
internacional sobre su práctica, la forma de 
medirla, cómo contabilizar sus efectos y cómo 
combatirla. Por ejemplo, en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM se creó 
un laboratorio anticorrupción, dirigido por la 
doctora en ciencia política Irma Sandoval.

Para Sandoval, la corrupción no debe 
combatirse pensando que es un problema 
cultural: “La corrupción es estructural y 
tiene una fórmula: es el abuso del poder, 
más la impunidad, menos la participación 
ciudadana. Esa es la corrupción que está 
privatizando los espacios públicos y que 
alienta la impunidad que nos ha llevado a 
una crisis en los derechos humanos”.

La corrupción —apunta a su vez Amparo 
Casar, quien también es investigadora del 
Centro de Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE)— no es solamente un problema 
de ética: “No tenemos que apelar a la parte 
moral de la población. Tenemos que apelar a 
los intereses de México y de cada uno de los 
ciudadanos... Al país le conviene combatirla 
para tener mayor bienestar, mejores salarios 
y mejores servicios públicos”.

Hay estudios que demuestran que dismi-
nuir la corrupción permite un crecimiento 
económico. Por ejemplo, el economista Paulo 
Mauro, del Fondo Monetario Internacional, 
señala que tan sólo una reducción de dos 
puntos en el Índice de Percepción de la Co-
rrupción contribuiría a aumentar la tasas de 
crecimiento anual en 0.5 por ciento.

LA SALIDA DEL LABERINTO 
Esto ocurrió el 21 de agosto del 2015 en Mé-
xico: el secretario de la Función Pública, Vir-

gilio Andrade, presentó el informe en el que se asegura que no existe 
“conflicto de intereses” cuando la esposa del presidente, la actriz An-
gélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron 
sus casas con el contratista más beneficiado del actual sexenio. Pocas 
horas después, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se ace-
lerarán las acciones para tener las leyes necesarias para dar forma al 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Ese mismo día, 21 de agosto de 2015, esto pasaba en Guatemala: 
se anunció la detención de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti 
Elías, a quien se denunció por “estafa, defraudación aduanera y 
cohecho pasivo (recibir sobornos)”, por encabezar una red de de-
fraudación aduanera, junto con el presidente Otto Pérez Molina. La 
Fiscalía General comenzó los trámites para comenzar un juicio en 
contra del presidente. Los noticiarios destacaron que estas acciones 
mandan un mensaje claro a la clase política: “Se acabó la impuni-
dad”. Los ciudadanos salieron a las calles para festejar el arresto de 
la ex vicepresidenta y exigir la renuncia de Pérez Molina.

En un mismo día, la corrupción ofrecía dos caras diferentes: en 
México sólo se quedaba en el discurso la intenciones de combatirla y en 
Guatemala se realizaban acciones judiciales.

En México, pese a que las leyes existentes “alcanzarían para comba-
tir la corrupción”, no existe “voluntad política para combatir la corrup-
ción, como ha quedado demostrado con el tema de la Casa Blanca y los 
exgobernadores que han sido acusados de actos corruptos”, dice Casar.

La voluntad política —apunta Eduardo Bohorquez, de la organiza-
ción Transparencia Mexicana— difícilmente llegará. Por ello, señala, el 
cambio tiene que impulsarse desde la sociedad civil y, en México, ase-
gura, esa presión social “está empezando a crecer”.

Como ejemplo menciona los pasos que se han dado para crear 
el Sistema Nacional Anticorrupción, iniciativa propuesta por varias 
organizaciones civiles y que comenzó a tener forma, en mayo pa-
sado, cuando el Ejecutivo federal promulgó la reforma constitucio-
nal para su creación.

Este Sistema Nacional Anticorrupción —de acuerdo con las 
organizaciones que lo impulsan como IMCO y Transparencia 
Mexicana— se integraría por cuatro áreas: un Tribunal Federal de 
Cuentas autónomo, con capacidad de sancionar actos corruptos de 
funcionarios y particulares; una fiscalía especializada en materia 
de corrupción en los tres niveles de gobierno; la Auditoría Supe-IS
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+
A PRINCIPIOS DE 
SEPTIEMBRE, la 
PGR abrió una 
investigación 
contra el 
exgobernador de 
Nuevo León, el 
priista Rodrigo 
Medina, por 
lavado de dinero 
y enriquecimiento 
ilícito.
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rior de la Federación, con autonomía de gestión, y la Secretaría de 
la Función Pública, con contralores de carrera.

“El punto más importante es que sea un auténtico sistema, no que 
haya una figura que reemplace a todos los demás y que cuente con me-
canismos que permitan medir sus resultados”, señala Bohorquez, pero 
reconoce que si no existe un cambio radical en la Procuraduría General 
de la República (PGR) y entre los jueces, “no funcionará”.

Este sistema, agrega, deberá estar conectado con la Ley Federal 
de Transparencia. Empero, Bohorquez advierte que en los últimos 
años México ha aprendido que avanzar en el tema de transparencia 
de la información pública “no garantiza honestidad gubernamen-
tal”. Y como ejemplo está el Distrito Federal, que tiene la mejor 
puntuación nacional en acceso a la información pública, pero la 
peor calificación cuando se habla de corrupción.

Las organizaciones civiles también buscan que el Sistema Na-
cional Anticorrupción permita realizar investigaciones por oficio 
y que, cuando exista una denuncia, se investigue tanto al funcio-
nario público que se acusa de un acto de corrupción, como a la 
persona o empresa que corrompió.

El Sistema Nacional Anticorrupción implica, además, la crea-
ción de leyes secundarias y hacer cambios en cerca de doscientos 
artículos de varias leyes como la Ley de Contratación de Obra Pú-
blica, la de Adquisiciones o la de Lavado de Dinero.

Amparo Casar, quien también desde la sociedad civil impulsa 
el Sistema Nacional Anticorrupción, señala que uno de los retos es 
tipificar en forma adecuada las acciones que caen dentro del para-
guas de la corrupción y homogenizar en todo el país las sanciones. 
En la actualidad, el Código Penal tipifica catorce conductas, “pero 
su definición no es clara”.

Las nuevas leyes no serán suficientes —considera la analista— si 
no se enfrenta como un proyecto colectivo, pero sobre todo si no se 
ponen en práctica esas leyes: “Si no hay acciones que se traduzcan 
en la investigación, persecución y sanción de los actos de corrup-
ción, las expectativas sobre la inutilidad de un nuevo marco legal 
contra la corrupción se habrán visto satisfechas y la decepción de 
la ciudadanía seguirá creciendo”.

Luis Gabriel Rojas está entre quienes no muestran mucho en-
tusiasmo por el Sistema Nacional Anticorrupción. Así lo precisa en 
el artículo de Nexos, donde además señala cómo la lucha contra la 

corrupción tiene que impulsarse desde la 
sociedad: “Hay estudios que muestran que 
la solución a la corrupción extractiva no 
pasa en primera instancia por la creación 
de instituciones concedidas, construidas y 
ocupadas por los poderes fácticos, sino que 
depende de la capacidad de los ciudadanos 
para organizarse colectivamente y construir 
una redistribución real del poder”.

Por su parte, Daniel Márquez, del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
tampoco es partidario del Sistema Nacional 
Anticorrupción, porque “está mal enfocado; 
lo que se está creando es un sistema disfun-
cional”. Y como ejemplo de ello señala que 
se requieren estructuras administrativas di-
señadas para investigar, y lo que se tiene son 
“estructuras burocráticas”.

Para Márquez, México tendría que vol-
tear a mirar el proceso que ha llevado Guate-
mala. En el país centroamericano, recuerda, 
después de varias décadas de impunidad se 
logró la intervención de la Organización de 
las Naciones Unidas para crear la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guate-
mala (CICIG), así como una Fiscalía Especial 
contra la Impunidad, en 2006.

La CICIG presentó los primeros resul-
tados de la investigación que realizó por el 
caso de la red de defraudación aduanera en 
abril de 2015, a partir de entonces comenzó 
a crecer la movilización ciudadana en las 
calles, hasta llegar a la detención de la ex vi-
cepresidenta, la renuncia del presidente Otto 
Pérez Molina —a principios de septiembre— y 
su encarcelamiento preventivo mientras hay 
un juicio en su contra.

“México necesita una fiscalía anticorrup-
ción, pero realmente se tiene que garantizar 
que sea independiente”, apunta Márquez. Y 
al igual que Luis Gabriel Rojas y la doctora 
Irma Sandoval, del Instituto de Investigaciones 
Sociales, considera que la clave para comenzar 
a sacudir la corrupción en el país está en “una 
sociedad movilizada, eso es más valioso que 
cualquier reforma legal”.

Una sociedad movilizada, como la de 
Guatemala, que en últimas semanas ha 
mostrado una de las caras poco vistas en el 
combate a la corrupción: llevar a juicio a 
quien fue su presidente.  

+
PARA 
TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL, 
México es un país 
que no hace nada 
para perseguir 
los delitos contra 
la corrupción 
corporativa, 
como en el caso 
de soborno de 
52 000 dólares 
que pagaron 
ejecutivos de 
Walmart para 
cambiar el uso de 
suelo alrededor 
de Teotihuacan, y 
construir una de 
sus tiendas.
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PARA DANIEL MÁRQUEZ, MÉXICO 
TENDRÍA QUE VOLTEAR A MIRAR 
EL PROCESO QUE HA LLEVADO 
GUATEMALA.
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COMO GOBERNADOR,  Fidel Herrera aspiró a la omnipresencia. Tan 
sólo en 2005, su primer año de gestión en Veracruz, asistió a 1956 even-
tos en la entidad, equivalentes a 5.6 actos en cada jornada de los 365 
días del año. Además, hizo 97 apariciones públicas fuera de su estado 
y visitó catorce veces al otrora presidente de México, Vicente Fox, en la 
Residencia Oficial de Los Pinos.

Era un tradicional animal político del PRI, un encantador de ser-
pientes que gustaba de ofrecer entrevistas colectivas donde, en veinti-
trés minutos, contestaba nueve preguntas tocando veintiún temas dis-
tintos que abarcaban desde obras de vialidad, frentes fríos y temas de 
seguridad, pasando por la recesión en Estados Unidos, el reporte climá-
tico y los pronósticos para las temporadas de equipos deportivos como 
los Tiburones Rojos, los Halcones Xalapa y, por supuesto, dedicando un 
par de minutos para hablar de su cumpleaños.

“En los funerales del obispo de Veracruz, monseñor Luis Gabriel 
Cuara, la catedral estaba totalmente llena por los feligreses, las auto-
ridades junto a toda la jerarquía católica y, de repente, pide la pala-
bra sin que hubiese terminado la homilía. Los obispos estaban des-
concertados, no sabían qué decir ni qué hacer, como yo era alcalde 
de Veracruz lo tenía al lado. Estupefactos le dieron la palabra y ahí 
se echó un speech desde el atril, como un predicador, diciendo que 
todos íbamos a extrañar al obispo, pero que seguiríamos trabajando 
por el bien del pueblo; bueno, ese es Fidel”, recuerda el diputado pa-
nista, Julen Rementería.

Una década después, el hombre que no se callaba ni dejaba de re-
correr los 212 municipios de Veracruz, así como los estados vecinos de 
Tamaulipas, Oaxaca y Tabasco, muchas veces sobrevolando la región 
en su helicóptero Bell porque las carreteras no satisfacían su afán por 
la ubicuidad, ahora no quiere hablar. Refugiado en su reciente rutina 
laboral como cónsul en Barcelona (España), ha sido el epicentro de la 

M
O

IS
É

S
 P

A
B

LO
/C

U
A

R
T

O
S

C
U

R
O

Para lograr la designación 
consular del exgobernador 
de Veracruz, la Presidencia 
de México rebajó la categoría 
del consulado y evitó la 
aprobación del Senado lo 
que, según tres expertos en 
la historia diplomática del 
país, sienta un peligroso 
precedente para las 
relaciones exteriores. Con 
todos los escándalos que 
afectan su gestión, ¿por qué 
Enrique Peña Nieto apuesta 
por el nombramiento de un 
funcionario tan cuestionado 
como Fidel Herrera?

Y LAS MALAS 
COSTUMBRES DE 
LA DIPLOMACIA 
MEXICANA 
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@albinsonlPOR  ALBINSON LINARES

HERRERA

+
REFUGIADO EN SU RECIENTE 
rutina laboral como cónsul en 
Barcelona, Herrera ha sido el 
epicentro de la controversia 
mediático diplomática más álgida 
que recuerde la comunidad 
mexicana asentada en Cataluña.
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controversia mediático diplomática más ál-
gida que recuerde la comunidad mexicana 
asentada en Cataluña.

“Quienes abogamos por la solidaridad y 
la defensa de los derechos humanos en Mé-
xico tomamos su designación con preocu-
pación, ya que este señor tiene antecedentes, 
manejados por la prensa, que lo vinculan con 
la delincuencia organizada y el narcotráfico. 
Aunque eso no nos consta, lo que sí nos lla-
ma poderosamente la atención es el hecho de 
que durante su gobierno hayan asesinado a 
periodistas y que hayan desaparecido perso-
nas. Además hubo violencia a grupos de mi-
grantes, según denuncian las organizaciones 
de derechos humanos y los reporteros dentro 
del estado de Veracruz”, declara el sociólogo y 
activista Arturo Landeros, mexicano residen-
te en Cataluña.

***
Fidel Herrera desmiente y niega en tono 
categórico todas las acusaciones, como 
puede apreciarse en la única entrevista re-
ciente que concedió a El Periódico, de Ca-
taluña: “Son falsas. Es una estrategia políti-
co electoral muy explorada y muy conocida 
en mi patria, de un solo personaje, que fue 
mi correligionario que ahora está en la de-
recha y es una personalidad cuyo método 
de trabajo ha sido la guerra sucia. Han sido 

estrategias mediáticas inventando cosas 
que no existen”.

El político se refiere a Miguel Ángel Yu-
nes, exdirigente del PAN veracruzano y ac-
tual diputado federal, con quien mantiene 
una larga reyerta de enfrentamientos verbales 
y denuncias porque este último asegura que 
el exgobernador recibió financiamiento del 
grupo criminal Los Zetas para su campaña, a 
cambio de dejarlo incursionar en el estado.

“Las denuncias contra Fidel Herrera y 
todo el escándalo de su nombramiento se 
basan en hechos concretos: fue gobernador 
de 2004 a 2010 y aumentó la deuda pública 
del estado, que estaba en 3000 millones de 
pesos, como la había dejado el gobernador 
Alemán, a prácticamente 40 000. Ni siquie-
ra se tiene bien especificado el monto por-
que hay una deuda bancaria y otra con pro-
veedores del estado que es enorme”, expli-
ca Fernando Yunes, hijo de Miguel Ángel y 
quien a sus 33 años es el senador más joven 
de la república.

La dupla política de padre e hijo ha pre-
sentado numerosas denuncias contra Herre-
ra y sus discípulos. Sólo en mayo pasado, Fer-
nando denunció el presunto desvío de recur-
sos por cerca de 4600 millones de pesos, ac-
ción en la que podrían estar implicados cola-
boradores del actual gobernador, Javier Duar-
te, y de Herrera, incluidos tres candidatos a 
diputaciones federales.

En esa guerra por el control político de 
Veracruz las acusaciones abundan, pero quizá 
las más graves responden a dos casos donde 
el exgobernador aparece presuntamente im-
plicado con el crimen organizado.F
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Uno es el del empresario chino mexi-
cano Zhenli Ye Gon, que fue identificado en 
Estados Unidos, donde se encuentra deteni-
do, como el operador de un multimillonario 
comercio ilegal de metanfetaminas. En una 
larga entrevista con dos periodistas de Uni-
visión, Gerardo Reyes y Mónica Cruz, Zhen-
li admite que empezó a financiar campañas 
políticas en México e hizo referencia, sin dar 
nombres, a un político que fue elegido como 
gobernador de Veracruz en 2004.

El ciudadano les mostró a los reporteros, 
a través de la lámina de cristal en la sala de 
detenciones, un documento firmado por el 
senador Herrera, como enlace legislativo del 
Congreso de México. “En un correo electró-
nico el senador respondió a Univisión que no 
conoce a Ye Gon y en cuanto a la credencial 
explicó que ‘fue declarada apócrifa en la in-
vestigación del caso’”, puntualizan los investi-
gadores en su reportaje.

El otro caso es relatado por Yunes, con 
pelos y detalles: “Hay un expediente en una 
corte de Texas donde, claramente, uno de los 
contadores de Los Zetas señala que le dio 12 
millones de dólares a la campaña de Fidel He-
rrera a cambio de que les permitiera operar 
en el estado, cosa que desde luego ocurrió. 
Además de esto se vio el enriquecimiento de 
muchísimos funcionarios con Herrera que 
hoy continúan con Javier Duarte”.

Cabe precisar que al revisar algunos frag-
mentos del testimonio del contador de Los 
Zetas, José Carlos Hinojosa, ante la Corte Oes-
te de Austin (Texas), no se menciona directa-
mente a Herrera. Se habla del apoyo al “can-
didato a la Gobernación”, de las posibilidades 

+
MIGUEL ÁNGEL YUNES: “Hay un expediente en una corte de Texas donde, claramente, uno 
de los contadores de Los Zetas señala que le dio 12 millones de dólares a la campaña de Fidel 
Herrera a cambio de que les permitiera operar en el estado”.



16N E W S W E E K  E N  E S PA Ñ O L 6 / 1 1 / 2 0 1 5

de trabajar en la administración de ese polí-
tico, pero se nombra en repetidas oportuni-
dades a Francisco Pancho Colorado Cessa, un 
empresario originario de Veracruz con quien 
el exgobernador aparece en una foto, monta-
dos a caballo, en actitud amistosa.

Colorado Cessa era un próspero contra-
tista de Pemex y del gobierno veracruzano 
que amasó más de 2000 millones de pesos 
con su empresa ADT Petroservicios. En Esta-
dos Unidos fue acusado, en 2013, por el de-
lito de conspirar para lavar dinero, pero en 
mayo pasado la Corte revocó la sentencia de 
culpabilidad por el delito de conspiración 
para lavar dinero.

“Sobre los señalamientos con la delin-
cuencia tenemos que no existe ninguna in-
vestigación o acusación formal en contra de 
Fidel Herrera, pero, específicamente sobre 
la duda de entrega de dinero a una campaña 
en Veracruz (2004), al no haber señalamien-
to puntual de a qué candidato se le entregó 
ayuda económica sólo quedan los supues-
tos, y aunque eso son, estos deben de ser de 
alguna manera fundados en evidencias y lo 
que tenemos son los resultados de esa elec-
ción, estos indican que quien ganó en la zona 
de influencia de Francisco Colorado fueron 
los candidatos del PAN al imponerse amplia-
mente en Tuxpan, Poza Rica, Pánuco y, en 
general, en la zona norte del estado”, afirma 
el abogado Jorge Marín, miembro de Movi-
miento Ciudadano y quien está escribien-
do un libro donde desmiente muchas de las 
acusaciones contra el exgobernador.

Yunes afirma, por su parte, que existen 
otras irregularidades en la gestión de He-
rrera como los libramientos de las ciudades 
Cardel y Orizaba que quedaron a la mitad, la 
torre de especialidades médicas en el puer-
to de Veracruz, que está deshecha, la clínica 
de especialidades de El Tabladero, en el ce-
rro de Papantla, donde construyeron el edifi-
cio, pero nunca fue dotado con equipos y, lo 
peor, según el senador panista, es que todas 
estas obras fueron reportadas como hechas y 
entregadas en los informes de gobierno.

“El servicio exterior tiene como una de 
sus principales funciones representar y ser 
la cara de México en el mundo, no sólo es el 
consulado de Barcelona, sino de gran parte 
del norte de España y quien nos representa es 
una persona acusada de narcotráfico, de dejar 
a su entidad endeudada a más no poder y de 
corrupción”, finaliza el joven legislador.

***
Si existiese la quimera de un mexican dream, 
la historia de Fidel Herrera podría encarnar 

el típico guion cinematográfico del self-made 
man que supera todas las adversidades hasta 
alcanzar “la plenitud del pinche poder”, como 
le dijo a un candidato durante la campaña de 
su discípulo Javier Duarte, según una graba-
ción filtrada por los medios donde, supuesta-
mente, se le escuchaba hablar de dinero desti-
nado para las candidaturas.

Nacido en el pueblito veracruzano de No-
paltepec, en 1949, suele afirmar que le tocó 
trabajar vendiendo limones y longaniza en 
el mercado para poderse pagar los estudios 
de primaria. En la preparatoria ya dirigía el 
periódico estudiantil y, aunque le gustaba la 
carrera de Medicina, terminó cursando estu-
dios de Derecho en Xalapa. Desde la facultad 
se inició en la militancia del PRI donde ha lo-
grado, en treinta años de carrera, ser diputa-
do en cuatro ocasiones, senador, gobernador 
y, ahora, cónsul.

“Este caso es vergonzoso, no por el nom-
bramiento, sino por el hecho de que para que 
este personaje pudiera evitar la presentación 
ante el Senado, donde lo destruirían, el presi-
dente cambió la categoría del consulado. En 
vez de mantenerlo como consulado general 
de la ciudad más importante de España, que 
es Barcelona, aunque la capital sea Madrid, lo 
transforma en un consulado de carrera. Es de-
cir, ahora es una oficina consular de un nivel 
inferior y esto no sienta un buen precedente”, 
expresa el exembajador Héctor Cárdenas. F
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Diplomático con una larga trayectoria en 
Oriente Medio y Rusia, Cárdenas explica que 
hay dos formas de ingresar en el servicio ex-
terior. Los funcionarios de carrera se prepa-
ran arduamente con estudios, exámenes y 
concursos para lograr ascender a los niveles 
superiores del servicio.

Entre las condiciones exigidas están per-
manecer en la plaza cuando menos dos años 
o máximo cuatro, luego vienen exámenes de 
ascenso a la categoría siguiente, y se les toma 
en cuenta que hayan hecho publicaciones, el 
aprendizaje de otro idioma y los informes que 
rinde su superior, entre otras cosas.

Como pasa en otros países, México tam-
bién contempla las designaciones políticas: 
“El presidente tiene la facultad constitucional 
de nombrar a representantes en el extranjero. 
Generalmente embajadores y cónsules gene-
rales, pero todos los nombramientos de esa 
categoría tienen que ser ratificados por el Se-
nado de la República. Una vez que se ratifica 
la designación, toma posesión”, asevera el di-
plomático y académico de la Universidad de 
las Américas.

José Luis León Manríquez, exmiem-
bro del servicio exterior e investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
recuerda otros nombramientos polémicos 
como el de Marisela Morales, procuradora 
general de la República en el sexenio pasa-
do, que fue designada como cónsul en Mi-
lán (Italia) —caso donde también se reba-
jó la categoría del consulado de “general” a 
uno de “carrera”—. O el nombramiento de 
Eduardo Robledo Rincón, quien era el go- F
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+
EL EXGOBERNADOR del estado de Veracruz, 
Fidel Herrera Beltrán, en compañia del 
mandatario del estado, el controvertido Javier 
Duarte de Ochoa.



F
É

L
IX

 M
Á

R
Q

U
E

Z
/C

U
A

R
T

O
S

C
U

R
O

17N E W S W E E K  E N  E S PA Ñ O L 6 / 1 1 / 2 0 1 5

bernador de Chiapas cuando fue el alza-
miento zapatista y que, “como premio de 
consolación” por su remoción, recibió el 
cargo de embajador en Argentina. O el de 
Jorge Madrazo Cuéllar, procurador general 
durante la administración de Carlos Salinas 
y quien estuvo como cónsul en Seattle por 
varios años y, en su momento, fue una de-
cisión muy cuestionada.

“Esta práctica es algo típico en México, 
muy normal desde los tiempos de las pri-
meras administraciones priistas, se trata 
de una combinación de nombramientos de 
carrera y cargos políticos. En el caso de Fi-
del Herrera parece que el servicio exterior 
se vuelve refugio de políticos en desgracia 
como un penúltimo paso en su carrera; por 
supuesto que es un nombramiento muy in-
feliz”, acota el académico.

Justo Manuel Martínez, profesor de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Acatlán de la 
UNAM y especialista en política internacio-
nal, refiere otros ejemplos de políticos que se 
refugiaron en el mundo diplomático como 
Cecilia Soto, la excandidata presidencial del 
Partido del Trabajo que fue nombrada emba-

jadora en Brasil; la exgobernadora Beatriz Pa-
redes, también en Brasil, o los expresidentes 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que sa-
lieron del país en misiones luego de momen-
tos muy álgidos de la democracia mexicana. 
Martínez afirma que, generalmente, a los ex-
gobernadores se les da un rango mucho ma-
yor como embajador o cónsul general.

“A pesar de que Herrera ha sido señala-
do con testigos protegidos, de momento no 
hay nada en firme, por lo tanto tendría todo 
el derecho de ser designado en el lugar que 
el presidente quiera. Sin embargo, si el tema 
sigue generando controversia, lo más con-
veniente es que se opte por otros políticos 
mexicanos con capacidad de diálogo y que, 
al mismo tiempo, pudieran hacerle un buen 
servicio al país. Esta fue una decisión desa-
fortunada por toda la polémica, y más en un 
momento tan complicado como el que vive 
Cataluña con todo el tema de la independen-
cia”, explica el estudioso.

***
Según Transparencia Internacional, México 
es el país con la mayor percepción de co-
rrupción en la OCDE y ocupa el puesto 103 F
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(de 174) del ranking global, detrás de paí-
ses como China, India y Egipto. La impuni-
dad es un factor determinante en el arraigo 
de estas prácticas: entre 1989 y 2012 se pre-
sentaron 459 denuncias penales en la Au-
ditoría Superior de la Federación, pero sólo 
siete fueron consignadas por la Procuradu-
ría General de la República.

La administración del actual mandata-
rio, Enrique Peña Nieto, lidia con el escán-
dalo de la Casa Blanca y las irregularidades 
en las investigaciones por la muerte de los 
estudiantes de Ayotzinapa, entre otras si-
tuaciones bochornosas. Así las cosas, ¿por 
qué apostar por el nombramiento de un 
funcionario tan cuestionado?

Para Julen Rementería, el exgoberna-
dor aún tiene mucha influencia sobre lo 
que pasa en Veracruz y, como ya viene la 
elección del candidato al gobierno del es-
tado, el año entrante, una forma de apar-
tarlo de las decisiones diarias es mandar-
lo a Barcelona. “Eso corresponde a la vieja 
práctica de mantener activo a un político, 
que no es bien visto, pero del que no pue-
den prescindir y entonces lo alejan. Aun-
que hubo gran cantidad de notas periodís-
ticas, creo que todo eso va a pasar y Fidel 
tiene un don para granjearse la voluntad 
de los demás. No me extraña que termi-
ne siendo directivo del Barça, porque tiene 
una grandísima habilidad para hacer ami-
gos, establecer alianzas y vender su histo-
ria”, asevera el político.

Sobre esta decisión, el embajador Cár-
denas explica con resignación:

“Es el regreso del PRI: vemos que ha 
llenado las embajadas y consulados de 
nombramientos políticos. En el pasado lle-
garon a ser hasta el 60 por ciento del ser-
vicio exterior, cosa que molestaba mucho a 
los diplomáticos de carrera porque los re-
trasaba. El presidente tiene toda la facultad 
de cambiar las categorías de los consula-
dos, sin embargo, lo que la gente va a pen-
sar es qué le debe el presidente a este señor 
para cambiar la estructura de los consula-
dos en un país determinado. Es obvio y por 
eso hay tantas críticas. Espero que se le dé 
marcha atrás a ese nombramiento”.

Por lo pronto, Fidel Herrera le decla-
ró a El Periódico, en la entrevista ya citada, 
que Cataluña “es una región de un gran 
dinamismo y crecimiento con la que te-
nemos mucha relación comercial. Traba-
jamos ya para restablecer el vuelo directo 
Barcelona-México y Barcelona-Cancún. Es 
una prioridad”. 

+
“A PESAR DE QUE HERRERA ha sido señalado con testigos protegidos, de momento no 
hay nada en firme, por lo tanto tendría todo el derecho de ser designado en el lugar que el 
presidente quiera”, Justo Manuel Martínez.
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POR IGNACIO ALVARADO ÁLVAREZ

LODOS DEL FRACKING
Concierto de intereses 

en General Cepeda
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LODOS DEL FRACKING

GENERAL CEPEDA, COAHUILA.— El viento levanta una 
cortina de arena por entre las casas de este ejido senten-
ciado a morir. Hace año y medio, sin que ninguno de sus 
ciento cincuenta habitantes lo supiera, un empresario or-
denó gestiones con el propósito de abrir un confinamien-
to de residuos peligrosos a pocos metros de distancia. La 
llanura detrás del caserío donde habrá de construirse se 
perdería en el horizonte a no ser por la cadena de mon-
tañas que se extienden hacia el sur como un ramal de la 
Sierra Madre Oriental. El largo muro natural no sólo sirve 
como referencia en la inmensidad del desierto, sino que 
ha contribuido por siglos a fraguar mantos subterráneos 
cuyos espejos de agua se encuentran a trece metros de 
profundidad. En una entidad que va secándose veloz, 
esas reservas constituyen un verdadero tesoro.

El ejido Noria de la Sabina ha permanecido inmutable 
a través del tiempo. José Santos Pérez lo recuerda sin cam-
bios significativos en más de medio siglo. “Es el mismo M
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EL DESTINO ALCANZÓ 
A ESTE ÁRIDO PUEBLO 
DEL SUR DE COAHUILA. 
LOS DESECHOS 
QUE GENERARÁ LA 
EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS Y 
MINERALES HABRÁN DE 
TERMINAR ALLÍ, A MENOS 
DE QUE EL PUÑADO DE 
CAMPESINOS OPUESTOS 
AL PROYECTO DE UN 
CONFINAMIENTO TRIUNFE 
EN LOS TRIBUNALES. 
EL PROBLEMA ES 
QUE ENFRENTAN A UN 
EMPRESARIO PODEROSO, 
CUYAS REDES TOCAN 
A GOBERNANTES, 
POLÍTICOS E INSTANCIAS 
DE PODER PÚBLICO 
INTERESADAS EN LOS 
MILLONARIOS NEGOCIOS 
NACIDOS CON LA 
REFORMA ENERGÉTICA.
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gía técnica y jurídica refiere que allí habrá de enterrarse 
material corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflama-
ble, o aquellos que contengan agentes infecciosos que 
les confieran peligrosidad; además envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados.

La empresa que promueve el confinamiento se 
llama Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S. A. de 
C. V. (SEMSA), cuyo presidente, Daniel Colvert, es un 
empresario al que los ejidatarios hallaron intereses 
personales y económicos con el exgobernador de 
Coahuila Rogelio Montemayor Seguy, a quien Ernesto 
Zedillo nombró director de Pemex en 1999. Él es uno 
de los altos ejecutivos de la paraestatal implicados en 
2002 con el desvío de fondos a favor del candidato 
presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, lo 
que se conoce como Pemexgate. Montemayor preside 
el clúster Minero-Petrolero de Coahuila, una asocia-
ción civil en la que participan el actual gobernador 
Rubén Moreira, diecisiete alcaldes y la Universidad 
Autónoma de Coahuila. El clúster pretende, entre 
otros, el desarrollo de alianzas estratégicas en torno a 
la industria que detonará la explotación de las cuen-
cas. Un negocio, ha declarado el mismo Montemayor, 
que dejará una derrama de 40 000 millones de dóla-
res en los próximos quince años.

paisaje de cuando era niño y salía a buscar animales”. 
Santos habla entornando los ojos que apuntan a las 
montañas, esforzándose por las imágenes del recuerdo 
en las que se descubre como la única pieza modificada. 
“Vivimos fregados, pero a gusto. Aquí hemos vivido 
toda la vida y no hay otro lugar al que quisiera irme. 
Véame: me hice viejo, tengo 62 años y esta es la tierra 
en la que me quiero morir”.

El hombre sostiene una bola de fibra de lechuguilla 
secada al sol, un enjambre con el que se harán hogazas 
de estropajo casi ingrávido. Necesita vender entre trein-
ta y cuarenta y cinco kilos por semana para sobrevivir, 
es decir, unos 800 pesos. El agave de lechuguilla es 
una de las plantas emblemáticas de la región. En otras 
latitudes se le extrae el jugo para fermentarlo hasta 
lograr un aguardiente parecido al sotol, pero aquí la 
planta es la fuente del áspero hilo con el que también se 
producen cuerdas tan fuertes como el cable. Noria de la 
Sabina es parte de una docena de ejidos que rodean el 
área donde se prepara el confinamiento. Sus habitantes 
se nutren de tres mil hectáreas sembradas del agave, el 
alma principal de su economía.

La densidad de habitantes en Noria de la Sabina es 
tan pobre como el entorno erigido. Una docena de casas 
se esparcen sobre la tierra sin calles, con la misma arbi-
trariedad con la que se construyó el pequeño jardín de 
niños y las dos aulas de la única primaria, al lado de una 
capilla de adobe levantada sin más gracias que la del fer-
vor. El resto de los ejidos son una réplica casi exacta, dis-
puestos a uno y otro lado de la carretera 40, la histórica 
ruta que conecta a Saltillo con Torreón. La desolación del 
paisaje es un contraste rotundo con lo que fue sesenta 
millones de años atrás, en el cretácico superior. General 
Cepeda y el resto de Coahuila guardaban mayor seme-
janza con las selvas asiáticas de hoy, y ostentaba una vida 
plagada de reptiles gigantes, cuyos fósiles la hicieron rica 
en reservas de gas y carbón.

El carbón engendró desde hace un siglo corpora-
ciones que mantienen procesos de extracción brutales 
y que han costado la vida de miles de mineros. Es un 
sistema que ha violado todo derecho humano, pero al 
que ninguna autoridad ha querido frenar. La razón es 
la industria millonaria que se teje. La región, de unos 
16 500 kilómetros cuadrados, aporta 95 por ciento del 
carbón nacional. Pero no sólo eso: también posee un 
par de cuencas, la de Burgos y Sabinas, ricas en gas 
esquisto, el hidrocarburo llamado a convertirse en el 
principal detonante de electricidad.

Es la razón por la que los yacimientos de gas pro-
vocan codicia. Descubiertos en la década de 1990, las 
cuencas constituyen la cuarta reserva mundial de gas 
conocida hasta hoy. Pero no es sino a partir de la reforma 
energética que se congregaron empresarios y políticos 
en torno al único negocio que les será posible: el de la 
venta de servicios y asesoría para las trasnacionales que 
llegarán a explotar el recurso. El depósito proyectado en 
General Cepeda se enmarca en esa lógica. La terminolo- IG
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El clúster prevé que Coahuila será una entidad la-
tiente, con alrededor de cinco mil pozos en operación 
constante. Para que ello suceda, sin embargo, se necesi-
tará fracturar la tierra con agua y compuestos químicos 
inyectados a gran presión. Lo que ello genere terminará 
almacenándose en confinamientos como el que se bus-
ca construir en las inmediaciones del ejido Noria de la 
Sabina, el lugar en el que campesinos tan pobres como 
José Santos Pérez constituyen el grueso de la oposición, 
sin más recurso que la moral.

CON DINERO BAILA LA LEY
En la primavera de 2011, un desconocido comenzó a 
rondar por las comunidades pegadas a la carretera 40, 
muy cerca de Noria de la Sabina. No pasó mucho tiem-
po antes de que se presentara como Javier Calderón. El 
hombre fue ganándose la confianza de los residentes y 
poco después organizaba con ellos carnes asadas, y les 
llevaba despensas y juguetes para sus hijos. En un ini-
cio, Calderón dijo que era un particular interesado en 
las tierras colindantes. Después se sabría que era el re-
presentante legal de SEMSA, la empresa que se propone 
construir el confinamiento.

Mediante esa táctica, Calderón convenció a una 
parte de los ejidatarios del kilómetro 40 para que le 

vendieran el derecho de paso a los 5 millones de me-
tros cuadrados (equivalentes a quinientas hectáreas) 
que terminó adquiriendo para la empresa de Daniel 
Calvert. La maniobra, sin embargo, fue descubierta 
hasta octubre de 2014, cuando SEMSA había cubierto 
la totalidad de trámites requeridos por autoridades 
federales y del ayuntamiento local, que terminaron por 
otorgarle los permisos de construcción.

“Fueron noticias fragmentarias, no muy claras, 
algunas de ellas confusas, que apuntaban a que había 
el proyecto de un confinamiento de residuos indus-
triales en la región y que era un hecho consumado, 
que ya no había nada qué hacer, salvo tratar de vigilar 
su construcción y su operación. Así empezó todo”. 
Es el resumen que ofrece sobre ello José Luis García 
Valero, miembro del Comité Ciudadano de Vigilancia, 
una de dos organizaciones nacidas en General Cepeda 
para oponerse al depósito.

García Valero es un activista hecho en las con-
frontaciones contra el poder. A comienzos de la 
década de 1980 llegó junto con su esposa a la región 
lagunera para trabajar con ejidatarios bajo la sombra 
de Teología de la Liberación y la Línea de Masas, el 
precepto maoísta que establece la liberación de los 
individuos a partir de su propia experiencia. En ocho IG
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TRABAJO EN NORIA DE 
LA SABINA: Un hombre 

sostiene una bola de fibra 
de lechuguilla secada al sol, 

un enjambre con el que se 
harán hogazas de estropajo 

casi ingrávido. Necesita 
vender entre treinta y 

cuarenta y cinco kilos por 
semana para sobrevivir, es 

decir, unos 800 pesos.
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del confinamiento. Cinco días después de esa fecha, 
Calderón firmó el acuse de recibo de las setenta fojas 
que conforman el estudio. En los puntos tres, cuatro y 
cinco del resolutivo, la Secretaría vacuna a la empresa 
contra acciones futuras de los habitantes de la zona, 
prodigándole sustento legal. En ellos dice que “el pro-
movente” cumplió con la ley al presentar el recorte 
del periódico El Heraldo de Saltillo, en cuya página 
7-B del 21 de mayo enteró públicamente sobre los ge-
nerales del proyecto. La Semarnat recibió ese escrito 
el 27 de mayo, y el 29 resolvió que nadie promovió su 
derecho a una consulta ciudadana dentro del tiempo 
concedido por las leyes. El punto es que el mismo 
documento señala que ese tiempo es de diez días, no 
de nueve, y además omitió otro dato fundamental: ese 
diario no circula en General Cepeda.

Los rumores sobre las anomalías que rodean la 
construcción del confinamiento llegaron a la cabecera 
municipal en noviembre. Javier Calderón, para enton-
ces identificado como director general de SEMSA, dejó 
de lado la seducción con festines y regalos. Simplemen-
te dijo a los pobladores que lo encararon que el confi-
namiento cubría todas las especificaciones para operar 
sin riesgos ambientales ni daños a la salud pública y 
que, por el contrario, llevaría desarrollo y empleo para 
el municipio. Pero algo no cuadró a los residentes.

“Le preguntamos si había riesgos porque los man-
tos acuíferos están cerca. Dijo que no, que los estudios 
que mandaron realizar dicen que ni a quinientos 
metros hay agua. Entonces nosotros dijimos: ¿ni a qui-

+
VISTO DESDE LA CABEZA 
de los empresarios y 
políticos, Noria de la 
Sabina es perfecto, no 
sólo por estar habitado 
por un puñado de 
campesinos miserables, 
sino por su ubicación 
estratégica.

años establecieron cooperativas campesinas en una 
veintena de ejidos, hasta que fueron embestidos por el 
entonces gobernador Óscar Flores Tapia, quien ordenó 
el encarcelamiento de dos sacerdotes afines al movi-
miento y destrozó la vida del matrimonio, que terminó 
perdiendo a su primogénito. En 1984 García halló refugio 
en General Cepeda, donde posee un rancho de temporal 
de veinticuatro hectáreas. Reconstruyó a la familia, pero 
ahora ha vuelto a verse las caras con el poder.

“Lo primero que tuvimos en las manos fue parte 
del resolutivo que expidió la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat. 
Nos lo entregó la empresa, fragmentado, para que 
solamente supiéramos lo que ella quería que supiéra-
mos”, dice García enfatizando lo que advierte como la 
muestra de intereses que fueron tejiéndose en las altas 
esferas del gobierno federal. “Más tarde obtuvimos el 
documento íntegro y vimos que el resolutivo sacó a la 
luz una serie de situaciones que nos alertaron: opaci-
dad, ocultamiento de información, trabajo en lo oscu-
rito... conforme fuimos indagando, descubrimos que 
la compra del terreno para establecer el derecho de 
paso con el confinamiento databa de 2011. Después ya 
vimos que la solicitud había comenzado en mayo de 
2014 y que se había soslayado un asunto fundamental, 
que es la consulta ciudadana”.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) emitió el 18 de julio de 2014 el 
resultado de la evaluación de impacto ambiental que 
confiere licencia para continuar con la realización IZ
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+
ESTANQUE DE AGUA DEL 
EJIDO, el cual se localiza 

a sólo un kilómetro 
del confinamiento de 
residuos tóxicos; de 

aquí se abastece a 
pobladores y animales de 

la comunidad.
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nientos metros hay agua! Allí comenzamos a sospechar, 
porque el agua corre a veinte metros por esos ejidos”.

Severo Reyes Mendoza está sentado sobre la acera 
del parque frente al edificio del gobierno municipal, 
desierto a mediodía de ese sábado en el que habla sobre 
el tema. El alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez suele 
tomarse descansos de fin de semana, y junto con él, 
la mayoría de los funcionarios a su cargo, dice. Lleva 
puesta una camiseta negra con la leyenda en blanco del 
movimiento al que decidió integrarse: “Yo soy General 
Cepeda y no soy basurero de nadie”.

Esta es la segunda ocasión en la que Zamora es 
presidente municipal. La primera, a finales de la década 
de 1990, el agua fue también punto de controversia 
cuando, sin facultad para ello, ofreció el suministro 
al municipio de Saltillo. Los ejidatarios armaron una 
revuelta que frenó sus intenciones. Pero al mismo tiem-
po, Zamora era señalado por utilizar vehículos oficiales 
para asaltar el tren en la Estación Hipólito. Los críme-
nes, señalan informes periodísticos, quedaron impunes 
debido a la intervención del entonces gobernador 
Rogelio Montemayor Seguy, el presidente del clúster 
Minero-Petrolero de Coahuila.

Zamora cuenta con una red política más allá del 
exgobernador. Su primo hermano, Víctor Zamora Ro-
dríguez, es el actual secretario de Gobierno en el estado, 
y entre sus dos mandatos uno de sus hijos fungió tam-
bién como presidente municipal en General Cepeda. 
Con ello en mente, Severo y otros habitantes conclu-
yeron que la única alternativa era unirse en un mismo 
reclamo, y en unos días levantaron firmas entre vecinos 

y emprendieron una primera marcha con no más de 
cuarenta individuos. Terminaron en las oficinas de Za-
mora, quien los recibió con fingida disponibilidad. Lo 
que les dijo el alcalde terminó por congregar moviliza-
ciones que hoy suman a cientos de opositores.

“Le preguntamos si sabía sobre el confinamiento”, 
cuenta Severo sobre aquella reunión. “Nos dijo que no 
sabía nada y nos prometió información en cuanto la 
tuviera. Pero en junio de 2014 él ya había firmado unos 
documentos donde queda manifiesto que sabía del 
confinamiento, porque otorgó permisos para el cambio 
de uso de suelo, de rural a industrial. Entonces, cuando 
vemos el oficio de la Semarnat, en el que dice que se 
había sacado una circular en el periódico El Heraldo 
—que no circula por aquí— y decía que se había hecho 
una consulta entre la ciudadanía, pues no era cierto, 
¡aquí no se consultó a nadie!”.

CÍRCULO DE IMPUNIDAD
Daniel Calvert Ramírez es un viejo conocido de los am-
bientalistas de Coahuila, que lo han combatido sin éxito 
por más de una década. Como cabeza de Ecolimpio de 
México S. A. de C. V., otra de sus empresas, Calvert ope-
ra desde 1999 un confinamiento de residuos peligrosos 
en el municipio de Arteaga. La instalación recibe cinco 
mil toneladas mensuales de lodos impregnados de hi-
drocarburos y metales pesados como plomo, arsénico 
y cromo. Lo que agrava la situación es que se encuentra 
ubicado al lado de una zona residencial.

La ruta institucional seguida por Calvert para 
obtener los permisos federales es una calca exacta a 
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la de hoy, con todo y sus pasajes oscuros. El centro ha 
sufrido accidentes, como fugas de materiales tóxicos 
e incendios sin que se conozcan sanciones por ello. El 
ambientalista Carlos Álvarez Flores se dijo testigo de 
la forma inadecuada en la que se manejan los desper-
dicios, después de que se le permitió el ingreso al día 
siguiente de una de las conflagraciones.

“Era un cochinero, un predio en donde amontona-
ban y formaban montañas de residuos, una sobre otra”, 
describió en una entrevista que ofreció al diario Van-
guardia en enero de 2012. “No era una instalación, una 
verdadera planta tratadora de residuos; no había nin-
guna metodología. (...) Ecolimpio no debe estar ubicada 
pared con pared con un asentamiento urbano. El presi-
dente municipal de Arteaga, en su momento, le dio auto-
rización y después, la otra instancia, Semarnat, cometió 
el acto de darle autorización federal indebidamente”.

Quien dio la cara entonces fue Javier Calderón, en su 
calidad de gerente general del centro. En síntesis, declaró 
a los medios de comunicación que el confinamiento se 
operaba bajo las normas federales y que aquellos lodos 
descritos por el ambientalista eran tratados y luego 
enviados a otro depósito. El cumplimiento de las espe-
cificaciones consta en los documentos expedidos por la 
Semarnat, de la misma manera en la que se han redacta-
do los resolutivos para el proyecto de General Cepeda, y 
los propios informes de SEMSA.

El oficio resolutivo SGPA/DGIRA 06159 estable-
ce que el confinamiento proyectado por la empresa 

cumple todos los requisitos de ley en cuanto a protección ambiental. La Conagua, a 
su vez, sostiene que no existen problemas de permeabilidad del suelo, ni frecuencia 
de fenómenos pluviales o que el sitio suponga amenaza de contaminación de las 
corrientes de agua. Tales conclusiones han sido avaladas también por Eglantina Ca-
nales Gutiérrez, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y madre de 
Armando Luna Canales, exsecretario de Gobierno, actual diputado federal y el cuadro 
priista mejor posicionado para suceder a Moreira en el gobierno.

El resolutivo de la Semarnat confiere permiso a SEMSA para construir el con-
finamiento sobre una superficie de 321 196.25 metros cuadrados, de un total de 
cinco millones de metros cuadrados. “El promovente prevé la formación de un 
área de amortiguamiento, que se diseñará y construirá en un espacio perimetral 
de 150 metros de ancho, destinando una superficie de 510 000 metros cuadra-
dos, con la finalidad de salvaguardar a la población y al ambiente de un total de 
4 millones 678 803 metros cuadrados (casi 468 hectáreas) de área verde”. Luego 
señala que el predio se localiza a 25 kilómetros de la mancha urbana de General 
Cepeda, ignorando con ello a los casi dos mil habitantes de los ejidos que lo cir-
cundan, lo que en teoría legal imposibilitaría la obra.

La razón para que ello suceda se explica a partir de los miles de millones de dóla-
res que aparecen en el horizonte, dice Jesús González Schmal, el representante legal 
de los ejidatarios en oposición. González fue un connotado panista hasta comienzos 
de la década de 1990, cuando renunció por considerar que ese instituto faltaba a 
sus bases políticas y morales. Originario de Torreón, es poseedor de un rancho en 
General Cepeda, y como tal logró frenar un primer proyecto para confinar residuos 
peligrosos en 1998. Aquella vez confrontó de manera directa a Gabriel Quadri de 
la Torre, en su calidad de director del Instituto Mexicano de Ecología, y al entonces 
gobernador Rogelio Montemayor Seguy. La diferencia ahora, indica él mismo, está 
marcada por la reforma energética.

“Lo que prevemos es que el confinamiento en Noria de la Sabina no estaba hecho 
para lo inmediato, sino necesariamente para el futuro, que efectivamente sería lo que M

IG
U

E
L

 Á
N

G
E

L
 R

E
Y

N
A

A
R

R
IB

A
: 

IG
N

A
C

IO
 A

LV
A

R
A

D
O

 Á
LV

A
R

E
Z

. 
A

B
A

JO
: 

M
IG

U
E

L
 Á

N
G

E
L

 R
E

Y
N

A

+
DANIEL CALVERT 

PRESIDIÓ LA 
CANACINTRA entre enero 
de 2011 y febrero de 2014, 

los años en que inició 
gestiones para adquirir 

el predio en Noria de 
la Sabina y emprendió 

gestiones ante la 
Semanart y la Conagua.
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+
DURANTE MESES, el 

obispo de Saltillo, Raúl 
Vera, ha fustigado los 

propósitos del proyecto 
por la opacidad con 

la que se condujeron 
empresarios y 

autoridades. Por su 
parte, la comunidad no ha 

dejado de manifestarse 
en contra del proyecto.

se llama la Cuenca de Burgos y todo lo que significa la tecnología del fracking y el 
desarrollo inmenso de esa zona, que obviamente acarrearía grandes volúmenes de 
desechos peligrosos”. Esta primera etapa, deduce González, encierra una importan-
cia fundamental porque confronta intereses superlativos, que van mucho más allá de 
la figura de Calvert y del propio Montemayor.

“Rogelio Montemayor auspició toda clase de negocios con sus amigos, y con el 
clúster que armó en Monclova coordina todas las inversiones (del sector). Pero esto 
no se queda en Rogelio Montemayor. Montemayor es salinista, y el capo de capos se 
llama Carlos Salinas de Gortari. Es toda una red de negociantes a corto, a mediano 
y a largo plazo que están capitaneados por el expresidente”. González dice aquello 
mientras observa las proyecciones de nuevos estudios sobre el área del confina-
miento, en sus oficinas como Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co. En ellas observa lo que califica como “informes amañados” por la Semarnat y la 
Conagua, los grandes avales del proyecto de SEMSA.

“Van a empezar a operar en mínima escala —advierte—. Esperan el gran negocio. 
¿A qué grado logran controlar Semarnat, Profepa, Conagua? Pues a que estas instan-
cias aseguren, sin probarlo, que el agua está a quinientos metros cuando todos saben 
que el agua, los mantos acuíferos, si bien no son caudalosos, están a flor de tierra, a 
quince o veinte metros en los niveles estáticos, y a cuarenta metros los niveles diná-
micos, es decir, aquellos de los que se está extrayendo el agua. Todas las condiciones 
ecológicas son adversas, contrarias a las bondades que dice la manifestación de im-
pacto ambiental que tiene la zona para instalar el confinamiento”.

Visto desde la cabeza de los empresarios y políticos, Noria de la Sabina es perfecto, 
no sólo por estar habitado por un puñado de campesinos miserables, sino por su ubica-
ción estratégica. En General Cepeda convergen redes ferroviarias provenientes de cinco 
puntos fronterizos y una red carretera que bifurca a esos mismos puertos con Estados 
Unidos, además de que por ahí cruza un gasoducto. La única inversión de vía que hará M
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SEMSA es la pavimentación del trecho que los ejidatarios 
vendieron a Javier Calderón cuando les organizaba car-
nes asadas y regalaba juguetes a sus hijos.

LOS INDUSTRIALES  
SE VIOLENTAN

El grupo de ejidatarios abre paso al obispo de Saltillo, 
Raúl Vera, después de que han roto el candado de la 
cerca que prohíbe el acceso a las quinientas hectáreas 
propiedad de Calvert. El obispo va acompañado por 
una pareja de reporteros de la televisión suiza, que tra-
bajan en un perfil sobre la figura del fraile defensor de 
los derechos humanos. Durante meses, Vera ha fusti-
gado los propósitos del proyecto por la opacidad con la 
que se condujeron empresarios y autoridades. Ese jue-
ves 8 de octubre, los ejidatarios quieren mostrarle a él y 
a los periodistas que la Semarnat y la Congua mienten, 
porque el agua no se encuentra a quinientos metros de 
la superficie. Atan un candado como peso a la cuerda y 
la bajan. La cuerda se moja a trece metros.

Los días posteriores SEMSA reacciona por la 
vía penal y lo demanda por allanar una propiedad 
privada. La versión más beligerante, sin embargo, 
proviene de la Canacintra Saltillo, que lo tilda de 
delincuente y de representar los intereses de grupos 
de Nuevo León y de la delincuencia organizada que, 
de acuerdo con un comunicado de prensa emitido 
la última semana de octubre, se oponen al confina-
miento porque ello estropea la ordeña del gasoducto. 
Vera responde durante una homilía que encabeza en 
Monclova, la cuna de Montemayor y de Calvert. Si 
hay que ir a la cárcel por defender los derechos hu-
manos, dice, con gusto irá.

Daniel Calvert presidió la Canacintra entre enero 
de 2011 y febrero de 2014, los años en que inició ges-
tiones para adquirir el predio en Noria de la Sabina y 
emprendió gestiones ante la Semanart y la Conagua. 
Fue el tiempo en el que también Montemayor arma-
ba el clúster Minero-Petrolero, del que los industria-
les adheridos a la cámara son parte.

En junio de 2015, Jesús González Schmal pro-
movió un recurso de amparo ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Es la 
última carta en juego, y parece que llevan la mano. El 
recurso mantiene paralizado el arranque de las obras 
de construcción del confinamiento, pero sobre todo 
señala la posibilidad de que la Semarnat haya incu-
rrido en irregularidades, como la farsa que impo-
sibilitó la consulta ciudadana y la ausencia de rigor 
científico en los estudios sobre impacto ambiental, 
dice González.

“Al final de cuentas yo aún creo que lo debemos 
ganar, porque es tan aberrante, tan absurda la auto-
rización que se les da, que no resiste el menor aná-
lisis”, confía el abogado de los ejidatarios. “Aun creo 
que entre todos estos intereses involucrados, aún 
existen patriotas en el sistema judicial”. 
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BUENOS AIRES, ARGENTINA.— Todos los 
pronósticos fallaron. Las elecciones pre-
sidenciales argentinas celebradas el pasa-
do 25 de octubre destrozaron las encuestas 
y previsiones. El favorito, Daniel Scioli, no 
consiguió los diez puntos de ventaja que la 
mayoría esperaba, lo que dejó la resolución 
electoral en un suspenso que se mantendrá 
hasta el último minuto.

El resultado instaló un nuevo mapa 
electoral en este país sudamericano, con un 
fuerte ascenso del candidato de centro-de-
recha Mauricio Macri, un empresario libe-
ral que desprecia la política y que cuenta 
con el apoyo de los medios de comunica-
ción y el establishment empresarial.

Macri alcanzó un inesperado 34.5 por 
ciento de los votos, apenas dos puntos 
por debajo del candidato oficialista, Da-
niel Scioli, a quien todos daban por gana-
dor por amplia ventaja, pero que consiguió 
apenas el 36.8 por ciento de los votos.

Este casi “empate técnico” obliga a la 
realización de una segunda vuelta electoral 
entre ambos candidatos el próximo 22 de 
noviembre, en la cual saldrá ganador el que JU
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Un empate técnico entre los candidatos 
presidenciales en Argentina obligará a 
disputar una segunda vuelta electoral el 
22 de noviembre. Compiten el oficialista 
Daniel Scioli, que no logra despertar 
entusiasmo ni siquiera entre los seguidores 
de la presidenta Cristina Kirchner, y el 
empresario liberal Mauricio Macri, cuya 
alta votación lo deja en camino de poner 
fin al “Ciclo K” iniciado en 2003.

DOS 
CONTENDIENTES 
PARA EL ÚLTIMO

TANGO
POR CARLOS ARIAS

+
MACRI SE ENCUENTRA BAJO 
PROCESAMIENTO JUDICIAL, 
en calidad de acusado, por 
un escándalo de espionaje 
interno que tuvo como víctima a 
rivales políticos, comerciales y 
familiares.
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obtenga mayoría simple. Por el momento nadie se atreve a volver a 
hacer pronósticos.

En caso de continuar la tendencia, el triunfo de Macri significa-
ría el final del ciclo de gobierno peronista iniciado en 2003 por Nés-
tor Kirchner y continuado por su esposa, Cristina Kirchner, electa 
para dos mandatos sucesivos, primero en 2007 y luego en 2011.

“Macri representa a aquellos votantes que no tienen partido y a 
los que no les gusta la disputa política, solamente quieren un país 
que funcione bien”, comentó Jaime Durán Barba, el principal ase-
sor de Macri, en una entrevista previa a una de las elecciones loca-
les de la capital argentina, donde Macri resultó electo jefe de Go-
bierno por dos periodos consecutivos.

Este modelo de campaña política fue replicado en las eleccio-
nes nacionales, apelando a lo que el gurú electoral ecuatoriano lla-
ma (a la manera de Richard Nixon) la “mayoría silenciosa”, es de-
cir, aquellos votantes que no aparecen en las encuestas ni se mani-
fiestan públicamente, pero que muestran en las urnas su descon-
tento hacia la clase política.

El punto que equilibró la balanza electoral a favor de Macri fue 
una mujer, María Eugenia Vidal, una neófita en la política que con 
una campaña publicitaria basada en carteles, apariciones en los 
medios y una amplia sonrisa, consiguió la proeza de arrebatarle al 
peronismo la Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más 
importante del país, controlado por los seguidores del líder popu-
lista Juan Domingo Perón (muerto en 1974) desde el regreso de la 
democracia en 1983.

La Provincia de Buenos Aires concentra once de los 32 millo-
nes de electores inscritos en el país, lo cual pone a Macri ante la 
perspectiva cierta de un triunfo electoral en la segunda vuelta.

La consigna de Macri es simple: “Cambiemos”, y con esa pala-
bra sedujo a muchos de los votantes de todos los sectores sociales.

“A mí los eslóganes me valen madres”, exclamó Durán Barba, 
quien presume de utilizar el habla de los candidatos que ha ayuda-
do a ganar, entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón, “lo que im-
porta es que el candidato sea cercano al elector, que lo sienta como 
un amigo en quien puede confiar”, explicó.

DESCONCIERTO EN LAS FILAS “K”
“Caímos a la lona, pero no nos han derrotado y hay que volver 
a levantarse”, comentó Aldo, un militante de la agrupación La 
Cámpora, fundada por el hijo de la pareja presidencial, Máximo 
Kirchner, como la rama juvenil del kirchnerismo.

El local de La Cámpora del Municipio de Vicente López se en-
cuentra a pocas calles de la residencia presidencial de Olivos, y sus 
integrantes acostumbran realizar pintadas en los muros aledaños. 
Sin embargo, nunca pusieron ningún grafiti a favor de su propio 
candidato, Daniel Scioli.

Las paredes de este local muestran fotografías de Néstor y Cris-
tina Kirchner, de Perón y Evita, Hugo Chávez, Salvador Allende, 
José de San Martín y Simón Bolívar, pero ninguna de Daniel Scioli. 
Ello parece confirmar que Scioli está lejos de ser un héroe para el 
sector más radical del kirchnerismo.

“Apoyamos a Scioli porque lo puso la Jefa”, dice Aldo, en refe-
rencia a la decisión de Cristina Kirchner a apoyar a Scioli como su 
sucesor. En consonancia, la campaña de La Cámpora se dedica casi 
exclusivamente a criticar a Macri, con mínimas menciones al can-
didato oficialista. “Con Macri vuelve el neoliberalismo”, sentencian 
en el local de La Cámpora.

La falta de entusiasmo de los kirchne-
ristas ante Scioli se reveló incluso con las 
declaraciones de una experimentada diri-
gente como Estela de Carlotto, presiden-
ta de la Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo, con una amplia trayectoria como 
defensora de los derechos humanos y cer-
cana a los Kirchner.

“Vemos a Scioli como una transición 
muy constructiva a la espera del regreso de 
Cristina”, dijo Carlotto, dejando en claro que 
el proyecto del kirchnerismo duro es el re-
greso de la actual mandataria, cuando esté 
constitucionalmente habilitada para compe-
tir otra vez por la presidencia en 2019.

UN CANDIDATO LIMITADO
Daniel Scioli es un campeón mundial de 
motonáutica que perdió el brazo derecho en 
un accidente y se integró a la política en la 
década de 1990, de la mano de Carlos Me-
nem. Es considerado por los seguidores de 
los Kirchner como demasiado conservador 
frente a lo que esperaban y muchos descon-
fían de que pueda mantener la fidelidad a 
Cristina después del cambio de gobierno, a 
realizarse el próximo 10 de diciembre.

De hecho, Scioli no salió de las filas del 
oficialismo, sino que fue elegido por Kirch-
ner en 2003 como su compañero de fórmu-
la como una manera de asegurarse el favor 
del peronismo bonaerense, que en ese mo-
mento le daba la espalda.

Otra característica de Scioli es que 
aparece demasiado conciliador para la cul-
tura política de Argentina, donde el en-
frentamiento se considera un rasgo inequí-
voco de liderazgo. Gran parte del respeto 
que se ganaron Néstor y Cristina Kirchner 
entre propios y extraños se debió justa-
mente a que se presentaron como manda-
tarios fuertes e inflexibles.

Scioli en cambio posee una imagen me-
nos virulenta y carece de un programa pro-
pio, salvo el de ser continuador de las po-
líticas oficiales. Ha revelado que es fan de 
cantantes como el dúo Pimpinela y Ricardo 
Montaner, autor de su tema de campaña y 
un apasionado opositor del régimen vene-
zolano, otro detalle que molestó a los kirch-
neristas, que se consideran políticamente 
afines al gobierno de Caracas.

El propio director de la Biblioteca Nacio-
nal argentina, Horacio González, una de las 
figuras centrales de la burocracia cultural ar-
gentina, llegó a criticar la presencia de Mon-
taner en la campaña de Scioli, a nombre de 
“expresiones culturales más amplias”.

EL PUNTO 
QUE 

EQUILIBRÓ 
LA BALANZA 
ELECTORAL 
A FAVOR DE 
MACRI FUE 

UNA MUJER, 
MARÍA 

EUGENIA 
VIDAL, UNA 
NEÓFITA EN 
LA POLÍTICA.
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La agrupación oficialista Carta Abierta, 
integrada por intelectuales kirchneristas y 
encabezada por González, fueron explíci-
tos en cuando a su estado de ánimo al apo-
yar a Scioli.

“Votaremos a Scioli desgarrados”, di-
jeron.

La campaña de Scioli apuesta a “con-
solidar lo logrado”, según él mismo afirma, 
con señales fuertes de apoyo a los empresa-
rios no vinculados a las exportaciones agrí-
colas. Scioli incluyó en su discurso la ex-
presión “desarrollo económico”, otro de los 
puntos de conflicto con el oficialismo, que 
prefiere la fórmula de “crecimiento con in-
clusión social”.

EL PORVENIR ARGENTINO
Ya sea que gane Scioli o Mauricio Macri, 
el nuevo presidente deberá enfrentar 
diversos retos, tales como el esquema de 
subsidios y planes sociales, con los cuales 
el kirchnerismo ha conseguido contener 
los índices de pobreza y desempleo. Ambos 
candidatos han prometido bajar impuestos 
a la clase media, mientras que Macri ha 
anunciado una revisión de las políticas JU
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de impuestos a las exportaciones agrícolas, la principal fuente de 
divisas del país, y una liberalización del precio del dólar, lo que 
favorece a los grandes exportadores privados.

Otro de los principales desafíos que debe enfrentar el nuevo go-
bierno será el de la deuda externa. Argentina negoció una reestruc-
turación de su deuda que fue aceptada por el 92 por ciento de los 
acreedores privados. Sin embargo, una parte de los que no acepta-
ron las condiciones impuestas en la renegociación han acudido a 
los tribunales de Estados Unidos, donde el juez neoyorquino Tho-
mas Griesa les ha dado la razón.

Los fondos de inversión que exigen el pago del cien por ciento 
de la deuda original han sido llamados por la presidenta los “fondos 
buitres”, y el próximo gobierno deberá lidiar con sus exigencias.

Para el oficialismo lo que está en juego es el modelo “neodesa-
rrollista”, que implica una fuerte intervención del Estado como re-
gulador de la economía, frente al modelo “neoliberal” que postula 
una liberalización de la economía para permitir una mayor inci-
dencia del mercado.

Sin embargo, ambos candidatos han acercado sus posiciones. 
Macri ha dicho que mantendrá los planes sociales y declinó algunas 
de sus banderas al admitir la nacionalización de la empresa petro-
lera estatal YPF y de Aerolíneas Argentinas, que seguirán con el ac-
tual régimen estatal en su gestión, según adelantó.

¿QUIÉN ES MAURICIO MACRI?
El principal desafío para el oficialismo es el hijo de un empresario 
con Edipo conflictivo. Mauricio Macri luchó desde joven contra su 

+
UNA 
CARACTERÍSTICA 
DE SCIOLI ES 
QUE APARECE 
demasiado 
conciliador para la 
cultura política de 
Argentina, donde 
el enfrentamiento 
se considera un 
rasgo inequívoco de 
liderazgo.
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padre, el empresario de origen italiano Franco Macri. Su carrera 
política, que ahora lo pone a las puertas de la Casa Rosada, empezó 
para demostrarle al padre que él “podía solo”, según ha confesado 
en diversas entrevistas. Es el último capítulo de la historia de un 
“niño rico” que quiso demostrar que era capaz de alcanzar sus 
metas sin la ayuda de papá.

Su nombre apareció en los periódicos en 1991, cuando fue víc-
tima de un secuestro extorsivo. Tras salir bien librado en una ope-
ración de rescate, buscó un destino propio. Fue presidente del club 
Boca Juniors entre 1995 y 2007, una época en la que el cuadro más 
popular del fútbol argentino no solamente cosechó éxitos interna-
cionales, sino que también asumió un modelo empresarial que le 
permitió diversificar y multiplicar sus ganancias y a la vez conver-
tirse en una marca comercial de rango mundial.

Su siguiente paso fue lanzarse a la política. En 2007 se postuló 
y ganó el cargo de jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el 
distrito federal argentino con una mínima expresión electoral (de 
sólo 2.5 millones de electores), pero capaz de darle proyección na-
cional a quien ocupe el cargo.

Desde el primer día se convirtió en opositor de Néstor y Cristi-
na Kirchner, al frente del PRO (Propuesta Republicana), un parti-
do que descree del bipartidismo tradicional entre los dos partidos 
históricos, el Justicialismo (peronistas) y la Unión Cívica Radical.

En 2011 las encuestas lo ponían en franca desventaja frente a la 
reelección de Cristina, por lo que declinó la candidatura presiden-
cial, hasta que volvió a intentarlo en 2015.

Pero no todo es favorable. Macri se encuentra bajo procesa-
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miento judicial, en calidad de acusado, por 
un escándalo de espionaje interno que tuvo 
como víctima a rivales políticos, comercia-
les y familiares. Recientemente fue acusa-
do de haber desviado dinero de la ciudad a 
socios comerciales y para financiar a can-
didatos de su propio partido.

Es fan de Freddy Mercury y duran-
te años usó un bigote como el de su ídolo, 
aunque sus consejeros le pidieron quitárse-
lo para proyectar una imagen más amable. 
Sus actos de campaña son fiestas con mú-
sica y globos de colores. Sus spots de cam-
paña lo mostraron escuchando a “la gente” 
en sus casas y dando consejos de sentido 
común, sin promesas, sin otro eslogan que 
“Cambiemos”.

No le gustan las definiciones políticas 
rotundas, está contra las ideologías y co-
secha los votos de castigo contra los doce 
años de gobierno de los Kirchner.

“Vamos a tener la fortaleza de solucio-
nar los problemas que nos agobian. Estoy 
acá de buena fe, con buenas intenciones, ni 
por vanidad ni desesperación por el poder, 
sino porque creo en ustedes”, dijo Macri 
tras asegurar su paso a la segunda vuelta. 

PARA EL 
OFICIALISMO 
LO QUE ESTÁ 
EN JUEGO ES 
EL MODELO 
“NEODESA-
RROLLISTA”.

+
UN CIUDADANO EMITE su 
voto en un colegio electoral 
en Buenos Aires, el pasado 
25 de octubre. Los argentinos 
sufragaron por su próximo 
presidente en una elección 
que va a poner fin a doce años 
de poder de Néstor y Cristina 
Kirchner.
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A PESAR DE LAS CRÍTICAS, INSULTOS 
Y ETIQUETAS QUE QUIERA UTILIZAR LA 
“REVOLUCIÓN” PARA DISTANCIARSE DE SUS 
RIVALES “OLIGARCAS”, UN PANEL DE EXPERTOS 
ANALIZA LA GRAN REALIDAD: TODOS LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS DE VENEZUELA BATEAN A 
LA ZURDA GRACIAS AL RENTISMO PETROLERO.

VENEZUELA: 
UN PAÍS SIN DERECHA

CARACAS, VENEZUELA.— SE DICE QUE LA POLÍTICA 
es una actividad humana que invita al diálogo, a vivir en 
paz y a resolver problemas para no llegar —por ejemplo— 
a la guerra. Pero pocas veces se habla de la política como 
un trajín que lleva, ex profeso, hacia lo contrario. La po-
lítica, como un tejido de decisiones visibles e invisibles, 
está hecha de relaciones de poder; y el poder, en manos 
humanas, se vuelve pasional, caprichoso y necio.

Las ideologías políticas, para muchos, no son más 
que barnices intelectuales que, por medio de malabaris-
mos retóricos, serán útiles para mantener a algunos en 
el gobierno, para asignar lugares a dedo, para distribuir 
oportunidades equitativamente —o no—, para impedir 
que seamos quienes deseamos ser o, incluso, abobarnos, 
a tal punto que no entendamos ni quiénes somos ni de 
dónde venimos.

Venezuela ha transitado por varias etapas discursi-
vas políticas: del republicanismo clásico, al liberalismo 
lockeano, pasando por el positivismo determinista com-
teano, de ahí, al marxismo continental; para luego acer-
carnos —sin solución de continuidad— a desarrollismos 
aperturistas, nacionalismos oligárquicos, modelos social-
demócratas, colectivismos de encíclica, neoliberalismos 
y neocomunismos. Pero, al fin y al cabo, la sociedad no 
sólo parece estar determinada por los devaneos del cau-
dillo en turno, sino que siguen siendo los políticos y los 
partidos quienes vegetan delimitados por el círculo breve 
de libertad de acción que les ofrece un Estado rentista. 
En pocas palabras, todos quieren sacar una parte del bo-
tín petrolero. Y son más los insultos que el conocimiento 
profundo de las ideas políticas, lo que vemos saliendo 
de las bocas y los panfletos de este nuevo circo —¿viejo 
circo, circo eterno?— gubernamental.

Todo el asunto “izquierda versus derecha” suena 
como un tema demodé para los teóricos no militantes, 
tantas veces fuera del debate público de los medios de 
comunicación. Es la dicotomía “Estado- Mercado” una 
de las diversas fuentes de atención, en especial, a partir 
de los fracasos estrepitosos de ciertos proyectos políticos, 
orientados a la construcción de una ciudadanía fuerte o 
un espacio común próspero.

POR JOAQUÍN ORTEGA
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Newsweek en Español estableció un debate con 
cinco brillantes politólogos venezolanos. Todos for-
man parte de una nueva generación, más transicional 
que enlutada por políticas y propagandas previas. Es 
un vistazo honesto y crítico al drama de un país que 
nació, creció y lo que sea que le ocurra en el futuro, 
siempre sobre —o bajo— la bendita maldición del oro 
negro. En esta mesa redonda, cenaremos política 
dura... que los comensales se presenten:

Raúl Medina (profesor de la Escuela de Estudios 
Políticos y Administrativos, Universidad Central de 
Venezuela [EEPA, UCV]): “Me interesan los temas de 
teoría de la organización y la toma de decisiones”.

Jesús González (profesor de la EEPA, UCV): “Me 
apasionan las encuestas y la comunicación política”.

Sebastián Cova (profesor de la Universidad Católi-
ca Andrés Bello, UCV): “Estudio la democracia griega 
clásica y me decanto hacia la utilidad de las obras de 
ficción para entender la política real”.

Guillermo Tell Aveledo (profesor de la Universidad 
Metropolitana, UCV): “Yo trabajo, entre otras áreas, la 
historia de las ideas políticas”.

Guillermo Martín Castellano (profesor de la UCA, 
UCV y Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les): “Soy experto en temas municipales”.

ENTRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, LOS 
SIGNIFICADOS NACIONALES Y LA ACTUALIDAD 

DEL CONTINENTE

—Vamos a iniciar este asunto como debe ser: ¿qué se entiende por izquierda y dere-
cha política, en sentido clásico?

Sebastián Cova: “El principal problema con estos términos es el de asumirlos 
como absolutos e inamovibles, como si se tratase de programas sellados o comparti-
mientos estancos, cuando no son más que referenciales y, por tanto, completamente 
dinámicos; como revela el ejemplo de la revolución francesa... caso más que perti-
nente, porque fue entonces cuando se los acuñó y popularizó. Veamos: al principio, 
‘izquierda’ eran solamente los diputados que estaban ganados a la idea de redactar 
una constitución que le diese un rol definido en el gobierno del país a los Estados 
Generales, mientras que ‘derecha’ eran simplemente los que preferían dejar las cosas 
como estaban, es decir, todo el poder de decisión concentrado en el rey. Dos años des-
pués, cuando la causa constitucional ya había triunfado y entraba en vigencia dicho 
texto legal, la ‘derecha’ pasó a ser los que querían utilizar el nuevo marco jurídico para 
ir implementando poco a poco una apertura económica, mientras que la ‘izquierda’ 
eran ahora los que querían despojar a la corona de todas sus prerrogativas y, eventual-
mente, incluso hasta de su derecho a existir.

“Cuatro años luego de eso, ya la izquierda eran los que habían favorecido la dicta-
dura de los comités, la proscripción de ciertas libertades civiles, como la de prensa, y 
el establecimiento de un control de precios y redistribución de los bienes confiscados 
a la nobleza y la alta burguesía. En fin, que en un mero periodo menor de diez años y 
cuando apenas se los inventaba, vemos cómo los términos ‘izquierda’ y ‘derecha’ ya 
habían pasado a tener todos los significados posibles, al punto de llegar a ser lo exac-
tamente opuesto a lo que habían empezado significando.

Guillermo Tell Aveledo: “Hoy, como entonces, esas ubicaciones son relativas a lo 
que es el espectro político ‘aceptable’, pero podemos decir que ser ‘de derechas’ es de-
fender el statu quo, y ser de izquierda, lo contrario”.

Guillermo Martín Castellano: “En Venezuela, la izquierda sería la corriente ideo-
lógica que, influenciada en buena parte por el marxismo, tiende a preocuparse por la 
clase trabajadora y, por ende, busca hacer efectivas las reivindicaciones sociales. Luego 
de un periodo de lucha guerrillera, entre las décadas de 1960 y 1970 del siglo XX, la 
dirigencia de izquierda —comenzando por el Movimiento al Socialismo (MAS), divi-
sión del Partido Comunista de Venezuela (PCV) — optó por la vía electoral. Sin embar-
go, desde la década de 1990 la izquierda venezolana se ha vuelto más bien sincrética, 
mezclando ideas tan distantes como las de Marx, Castro o Bolívar, o lo que Chávez y su 
círculo afirmaban que era ideología de la ‘Revolución Bolivariana’. Curiosamente, lo 
que en un principio se consideró el partido de los pobres, Acción Democrática (AD), 
cuyo lema fue ‘Pan, Tierra y Trabajo’, pasó de ser visto como la socialdemocracia a 
ser tildado como derecha por el chavismo. Cabe destacar que la derecha —o más bien 
centroderecha— era sinónimo del Comité de Organización Política Electoral Inde-
pendiente (COPEI), que según el discurso de AD, era el partido del empresariado y la 
Iglesia católica”.

Raúl Medina: “En la cultura política nacional, izquierda sería quien lucha por des-
truir las diferencias entre ciudadanos... y derecha quien cree en el libre mercado, dos 
ideas distintas que han servido de juego a una polarización política sin sentido”.

EL ESTADO: PACTO, CONTROLES,  
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

—¿Cuál es el papel del Estado y su relación con los demás ámbitos de la sociedad?
Sebastián Cova: “La función original y primordial del Estado es proveer seguridad 

mediante la proscripción de la violencia a través de su expropiación... O, en criollo, la 
razón de ser del Estado es prohibirles a sus ciudadanos el violentarse unos a otros”.

Raúl Medina: “El Estado es la organización que rige la vida de la sociedad, no 

+
UN GRUPO DE PERSONAS porta 

un retrato del expresidente 
Hugo Chávez, durante una 

ceremonia en conmemoración 
del segundo aniversario de su 

muerte, en marzo pasado. 
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se produce como relación, sino como un pacto entre ciudadanos que establecen las 
reglas de las relaciones entre individuos, y esta se determina en todos los ámbitos. 
Otra cosa distinta es el gobierno y su relación con la sociedad... debe ser de servicio y 
control, una dualidad que se desprende de la delegación, y a su vez, de la necesidad de 
crear una autoridad legítima”.

Jesús González: “El Estado es una estructura de control social que hace la misma 
sociedad y que intenta controlar, de alguna manera, las relaciones entre los propios 
actores sociales... de manera de intentar mantener un cierto nivel de orden y estabili-
dad que permita el desarrollo de la sociedad. Es así que se vuelve una estructura que 
crea, genera y administra la justicia y las relaciones sociales”.

Guillermo Martín Castellano: “Desde la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-
1935), todos los gobiernos en Venezuela han optado por el rentismo petrolero. No en 
balde la Constitución de 1961 permitió suspender las garantías económicas hasta 1991. 
Ello dio lugar a un Estado intervencionista y al proteccionismo económico; así surgió 
un empresariado beneficiario de cuantiosas subvenciones e inapto para competir 
internacionalmente y una clase media con alta propensión al consumo, derivada de la 
sobrevaluación de la moneda. La caída del precio del crudo entre las décadas de 1980 
1990 obligó a adoptar ajustes económicos para los cuales la sociedad no estaba prepa-
rada. Con la llegada de Chávez y una nueva bonanza petrolera, y gracias a la Consti-
tución de 1999, el Estado se hizo más intervencionista. El líder carismático desplazó a 
los partidos de masas y usó los recursos petroleros para ir más allá del control político 
municipal, alcanzando a las asociaciones de vecinos y sindicatos. Entonces aparecie-
ron los círculos bolivarianos, los consejos comunales, los consejos de trabajadores y las 
unidades de batalla electoral”.

EL ESTADO, LOS POLÍTICOS Y LOS CIUDADANOS. 
FRACASO Y CORRUPCIÓN

—¿El Estado venezolano lo hacen los políticos o es al revés?
Jesús González: “El caso venezolano es uno más de la historia del fracaso de los 

sistemas de corte socialista, que a nivel discursivo son muy persuasivos, pero en lo 
concreto traen hambre y miseria. En nuestro caso, toda la estructura del Estado está 
secuestrada políticamente, partidistamente... pero, además, esta estructura pierde 
sentido, pues está fallando en toda su relación con la sociedad”.

Guillermo Martín Castellano: “Desgraciadamente en Venezuela no hay cultura ju-
rídica ni respeto a las instituciones. Chávez demostró que los políticos hacen al Estado; 
él diseñó un Estado personalista donde el presidente tiene la potestad de disolver al 
Legislativo Nacional si este destituye a tres vicepresidentes ejecutivos; una adaptación 
de la Constitución de Fujimori, más propia del parlamentarismo”.

Raúl Medina: “Al Estado lo hacen sus ciudadanos, pero se determina sin duda por 
la actuación de sus políticos, entendidos estos como quienes están a cargo de las insti-
tuciones que forman ese Estado”.

Guillermo Tell Aveledo: “Al revés... el Estado, y especialmente los ejecutivos, al-

canzan un enorme poder de distribución de recursos y 
con eso amasan una gran influencia. Pero eso porque 
el Estado es casi autónomo de la sociedad, gracias a la 
renta petrolera, como las viejas monarquías patrimonia-
listas. Irónicamente, hoy tenemos a un gobernante que 
no parece engrandecerse en ese rol, casi milagroso, del 
presidente de la república...”.

Sebastián Cova: “Aquí la pregunta es ‘si el Estado 
venezolano sigue existiendo o no’, pero asumiendo 
que sí, creo que debo partir reconociendo que en todas 
partes del orbe el Estado es un ente con vida propia al 
que prácticamente ningún político puede controlar 
del todo —o en algo—. La particularidad venezolana es 
el agravante de que el Estado es dueño monopólico de 
su propia fuente de financiamiento, que a su vez es un 
commodity que vale millones: el petróleo, por lo que el 
arma última con la que en el resto del mundo cuentan 
los ciudadanos para controlar a la criatura de Frankens-
tein aquí no existe”.

IDEOLOGÍAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS O ME LLAMO 

DE IZQUIERDA PARA 
CAER SIMPÁTICO Y 

REDISTRIBUYENDO ME VEO 
MÁS BONITO...

—¿Cuál es principal problema ideológico de los partidos 
políticos venezolanos?

Raúl Medina: “Que todos quieren ser de izquierda 
y se determinan cómo expresión del ‘Pueblo’... y se 
entiende, siempre este ‘Pueblo’, como pobres. El gran 
reto de los partidos no es legitimarse con la pobreza, 
sino abolir la pobreza, no es etiquetarse de izquierda 
o derecha, sino provocar un proyecto que procure el 
bienestar”.

Guillermo Martín Castellano: “El principal proble-
ma ideológico de los partidos es que, por querer seguir 
abrazando el modelo rentista, han renunciado a tener 
auténticas concepciones programáticas. No hay progra-
ma de gobierno ni proyecto de país, sólo estrategias va-
gas para alcanzar el poder y aferrarse a este —o al menos 
a las cuotas de privilegios asociadas a un cargo público”.

Jesús González: “Existe una debilidad ideológica, 
pues, y en esto radica el principal problema, en el caso de 
los partidos vinculados con el PSUV, hay una lasaña ideo-
lógica utilizada a conveniencia que va desde el árbol de 
las tres raíces —enmarcados en las tesis, si se pueden lla-
mar tesis de Zamora, Rodríguez y Bolívar... por cierto, con 
inmensas contradicciones entre sí— hasta una adoración 
al fracasado modelo cubano... o alabanzas a dictadores 
africanos. Esto es un verdadero desastre. Pero, en térmi-
nos generales, hay una crisis del sistema de representa-
ción de los partidos que hoy no incorporan los intereses 
de una mayoría muy importante en el país”.

Sebastián Cova: “A veces pareciera que es preci-
samente la poca o escasa variedad ideológica. Aquí 

+
UNA MUJER PROTESTA contra 

el gobierno del presidente de 
Venezuela frente a policías 

antidisturbios fuera de la 
embajada cubana, en Caracas, 

en febrero de 2014.
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todos los partidos son partidarios de la redistribución de la renta y la construc-
ción y mantenimiento de un Estado grande y proveedor de todo tipo de bienes y 
servicios. Ningún partido se levanta en defensa de la reducción fuerte y profunda 
del sector público”.

Guillermo Tell Aveledo: “Definir esta relación retando el tabú de vivir siempre 
de la renta petrolera. No es que deba negarse a cobrarla, lo cual sería una estu-
pidez, sino dejar de esperar que alcance para todo. Para tener una sociedad más 
justa, hay que permitirle que sea más productiva”.

SOLAMENTE PARA OÍDOS SORDOS

—¿Qué consejos le darías a la sociedad y a los que se dedican a la política?
Jesús González: “En nuestro caso hemos desarrollado un sistema de sociedad 

basado en un Estado Benefactor —Welfare State— que entró en crisis, que no tiene 
para distribuir bienes y servicios... por el contrario, para lo que se ha vuelto muy 
bueno es para redistribuir la pobreza”.

Sebastián Cova: “Precisamente el que dejen de pretender querer aconsejar 
y reconstituir a la sociedad. Como Adam Smith, opino que la sociedad es más 
próspera cuando se confía en sus propias dinámicas internas que cuando se le 
quieren imponer cambios que ella misma no ha reclamado, así sea desorgani-
zadamente. La labor del político es la de olfatear qué es lo que la sociedad está 
clamando —muchas veces sin estar plenamente consciente de ello— para entonces 
empaquetárselo y vendérselo en un programa coherente y aplicable”.

Raúl Medina: “Que la reivindiquemos, que busquemos transferencia en 

nuestro ejercicio y que levantemos la idea de que un 
político no es un ser malévolo que nace de lo peor de 
la sociedad”.

Guillermo Tell Aveledo: “A los políticos, que ten-
gan paciencia para escuchar a la opinión pública, pero 
que no se dejen abrumar por complacerla siempre. Y 
a los individuos y comunidades de la sociedad, que se 
permitan ser más espontáneos y más autónomos”.

Las opiniones son variadas, pero los resultados 
parecen empujar el bote hacia la misma playa: redis-
tribuir es bueno cuando hay dinero, pero, cuando no 
hay nada para repartir, ¿qué se hace? ¡El Estado de 
Bienestar ha muerto!... ¡Que viva el Estado de Bien-
estar!, gritan los políticos caducos venezolanos. En 
esa Venezuela, de las extrañas razones, los herederos 
del laberinto parecen querer deshacerse de varios 
minotauros de felpa, a la vez. Lamentablemente, nadie 
quiere buscar un plano —ni preguntarle a un arqui-
tecto cómo reorganizar los espacios para hacerlos más 
vivibles— y es que siempre se les ha hecho más fácil 
poner un anuncio tras del vidrio de Miraflores que 
diga: “Se solicita nuevo matador”, y esperar, como ha 
sido costumbre, que luego el tiempo —y el petróleo— 
produzca su buena dosis de olvido. JU
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+
LEOPOLDO LÓPEZ, ferviente 
opositor del gobierno socialista 
de Venezuela, es escoltado por 
la Guardia Nacional después 
de entregarse, durante una 
manifestación en Caracas, el 18 
de febrero de 2014.
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@gerardolammers

El vicepresidente mundial de Educación para Microsoft 
visitó recientemente México, en donde participó en el BETT 
Latinoamérica, un congreso que, hoy por hoy, supone la mejor 
plataforma del mundo para presentar y conocer la vanguardia  
de los recursos tecnológicos y educativos. Salcito, un neoyorquino 
nacido en el Bronx, conversó con Newsweek en Español,  
y destacó que, en materia de educación, “la necesidad de un 
cambio es real en todo México”.

SI DE ALGO ESTÁ CONVENCIDO AN-
THONY SALCITO, vicepresidente mundial 
de Educación del gigante Microsoft —la em-
presa de hardware y software fundada por 
Bill Gates en 1975—, es de una cosa: cuando 
se tienen altas expectativas y se provee a los 
estudiantes con herramientas y oportuni-
dades para que puedan aprender, siempre 
superarán esas expectativas.

La historia que cuenta es de película de 
Hollywood y tiene mucho que ver con lo que 
él define como su pasión: ayudar a los chicos 
de zonas urbanas y vulnerables.

“Cuando era niño no creía que podría 
salir del Bronx, era un ambiente muy difícil. 
Vengo de una familia de maestros, mi her-
mana y hermano aún enseñan y viven ahí. 
Pero yo era muy geek, así que empecé a tra-
bajar con cosas relacionadas a la tecnología, 
y me interesó todo lo que tenía que ver con 
computadoras desde muy joven. Siempre fui 
alguien que hizo muchas cosas: trabajé en 
hospitales, hice varios internados durante 
la preparatoria y universidad, pero quería 
obtener un trabajo que me diera una mayor 
experiencia corporativa, porque quería ser 
director de arte. Así que empecé a trabajar en 
Microsoft mientras estudiaba”.

Salcito estuvo recientemente en México 
para asistir a BETT Latinoamérica, un sim-

posio sobre tecnología y educación que reunió a más de setecientos 
líderes del sector educativo, y del que Microsoft es el principal patroci-
nador. Previo a su conferencia sobre cómo la tecnología está apoyando 
la transformación educativa, el secretario de Educación de México, 
Aurelio Nuño, pronunció la conferencia “Construyendo un mejor fu-
turo: implementación de una gran reforma educativa en México”, en 
donde dio a conocer —como si tuviera todo el sexenio por delante, y aún 
más— sus siete prioridades: fortalecimiento de la escuela; investigación 
en infraestructura y equipamiento educativo; desarrollo de profesores 
docentes; revisión de planes y programas de estudio; equidad; vin-
culación entre ciencia y tecnología con el mercado laboral; y reforma 
administrativa de la SEP.

Quisimos, pues, saber los puntos de vista y los conceptos de Salcito, 
quien recibe a Newsweek en Español en un salón del Centro Banamex 
de la Ciudad de México. La efusividad de algunas respuestas quizá se 
deba al efecto “lost in translation”. O quién sabe. Lo cierto es que Salcito 
mantiene el blog dailyedventures.com, dedicado en buena medida a 
presentar semblanzas de profesores destacados de todo el mundo.

—¿Cuál es su opinión sobre México desde una perspectiva 
educativa?

—Siento que hay una tremenda energía por parte de los alumnos 
y de los maestros en las escuelas que he visitado, y me siento muy en-
tusiasmado por la agenda de reformas propuesta por la Secretaría de 
Educación. La necesidad de un cambio es real en todo México. Se deben 
superar los problemas que dan pie a la desigualdad, así como proveer 
acceso a internet de una manera más amplia a escuelas y hogares. Pro-
pongo que nos preguntemos lo siguiente: ¿tenemos el motor correcto 
para el crecimiento económico? ¿Nuestros estudiantes maximizan su 
potencial? Si la respuesta es afirmativa en ambos casos, entonces es que 
tenemos un sano e increíble sistema de educación.

ANTHONY SALCITO
Y LA EDUCACIÓN
SEGÚN MICROSOFT

POR
GERARDO
LAMMERS
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BETT 

LATINOAMÉRICA 
es un simposio 

sobre tecnología 
y educación que 

este año reunió a 
más de setecientos 

líderes del sector 
educativo. Microsoft 

es su principal 
patrocinador.

poder brindar un mejor soporte a los esfuerzos que realizan las escuelas 
y educadores. Cuando hablo de educación, mi verdadera meta es com-
partir las lecciones aprendidas en diversas partes del mundo, analizar 
desde una perspectiva lo que he podido. Esta es una de las razones por 
las que tengo un blog: necesitamos felicitar a esta gente, premiar a los 
maestros, darle el mayor reconocimiento y apoyo a las prácticas diarias, 
ya que hay demasiada negatividad y pesimismo durante el proceso y se 
requiere un cambio. Tenemos que aprovechar la oportunidad y el opti-
mismo que hay alrededor de lo que es posible.

—¿De qué hablamos cuando habla-
mos de educación?

—Soy embajador experto en las necesida-
des de los maestros y estudiantes. Los apoyo y 
celebro, ya que tengo la oportunidad de viajar 
y visitar escuelas alrededor del mundo. Tengo 
una perspectiva única para ver lo que sucede, 
y eso me motiva a trabajar en los cambios 
necesarios que necesitamos en Microsoft, y 
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—¿Cuáles son los valores que susten-
tan el concepto de educación? ¿Por qué 
para Microsoft es importante tener este 
departamento?

—La misión de la compañía es impulsar 
a las personas y organizaciones para que 
puedan lograr más. Esto no sólo debería 
ser nuestra misión, sino que debería ser la 
misión de cada educador y de cada escuela: 
ayudar a los estudiantes a lograr más. Así 
que tenemos que proveer el motor para que 
ese cambio se realice. Trabajamos duro para 
poder escuchar a la comunidad.

—¿Hacia dónde va la educación? 
¿Educar para qué?

—Esta es la pregunta más importante 
que necesitamos responder. La tecnología 
es genial, pero la gente es mejor, así que es 
crucial entender cómo habilitamos a todos los 
estudiantes a seguir su camino en el aprendi-
zaje. La pregunta que nos deberíamos hacer 
es: ¿qué es lo que la tecnología nos permite 
lograr y cómo podríamos hacerlo de manera 
diferente? Tal vez nos puede motivar darnos 
el acceso a contenidos que no podíamos tener 
antes; tal vez la podemos usar para colaborar 
en un proyecto con estudiantes fuera de Mé-
xico. En muchos casos necesitamos entender 
ese proceso de transformación en las escuelas 
y cómo dicho proceso va a suceder. Dentro de 
este proceso, la tecnología va a jugar un papel 
muy importante.

Metodológicamente hablando, Salcito 
menciona cuatro etapas previas antes 
de la implementación tecnológica en las 
escuelas.

“La primera etapa de este trabajo es 
la introspección, y tenemos que pregun-
tarnos qué estamos intentando hacer, 
cuáles son las metas, para quién estamos 
haciendo esto y cuáles son sus necesidades. 
La siguiente etapa es la investigación, y 
compartir los ejemplos de los cuales po-
demos aprender, a partir de qué prácticas 
podemos construir, analizar los aspectos 
que podemos aprovechar. La tercera etapa 
es la inclusión, donde podemos recibir 
retroalimentación por parte de educadores, 
padres de familia y estudiantes acerca de 
lo que funcionó en las etapas anteriores, 
y analizar las necesidades que surgen a 
partir de estas. Viene entonces la etapa de 
la innovación, en la cual nos preguntamos 
qué es lo que podemos hacer. En la quin-
ta etapa (implementación) se recolectan 
puntos destacados acerca de lo que está 
pasando: datos, retroalimentaciones, para 
continuar trabajando”.

Sobre este respecto, Salcito abunda:
“Uno de los problemas en las escuelas es que normalmente 

comienzan con la quinta fase. Compran dispositivos y los instalan 
en las escuelas, y después esperan simplemente resolver sobre la 
marcha todo lo demás. Lo que tenemos que hacer es dirigir esa 
transformación con los elementos ya mencionados, pero desde 
el principio; y después pensar cómo es que la tecnología puede 
trazar nuestro camino para continuar el proceso. La tecnología 
forma parte del paisaje de la educación, ya que cambia la manera 
en la que todos aprendemos, y al estar presente en los empleos de 
las personas cambian también los requerimientos para la fuerza 
de trabajo. En Microsoft es importante impulsar esa tecnología y 
ofrecer oportunidades que ayuden a los maestros y a las escuelas a 
tener una transformación, no sólo usando la tecnología de manera 
automática, sino también aprendiendo a crear nuevos ambientes 
de aprendizaje”.

—Parte de su trabajo es investigar cómo funciona la educación 
en distintos países...

—Debemos entender la dinámica del cambio, tenemos que ver 
cómo la gente está aprendiendo, cómo mantienen a los estudian-
tes motivados para lograr más, cómo nuestro enfoque logrará un 
impacto. También debemos entender cómo son las dinámicas en 
otras partes del mundo y asegurarnos de tener programas y recur-
sos para cubrir las necesidades de cada lugar. Hemos encontrados 
situaciones comunes en muchas partes del mundo, las mismas 

situaciones problemáticas, las mismas necesidades, los mismos 
retos. Los padres en México quieren lo mismo para sus hijos que 
los padres en Rusia.

—¿Cuáles de sus programas de educación están teniendo ma-
yor impacto?

–Todo empezó con Partners in Learning: con este programa 
entrenamos a más de 11 millones de maestros por todo el mundo. 
Les hemos provisto Office 365 de manera gratuita. Asimismo, 
herramientas más nuevas como Sway y OneNote se han usado en 
salones para fomentar la colaboración. Otro ejemplo es Minecraft, 
que también ha generado increíbles experiencias, ya que en las es-
cuelas han utilizado este juego para el aprendizaje, detonando una 
gran energía y una emoción. Si nos ponemos a analizar el legado 
de Microsoft, a principios de la década de 1990 empezamos a rein-
ventar la productividad de las computadoras con Office. Después 
nos hemos movido a otro paradigma con Office en la nube y Office 
365, y hoy estamos volviendo a pensar en la productividad para el 
aprendizaje. Productos como OneNote, Sway, Minecraft y Skype 
ya tienen otras visiones de productividad y aprendizaje holístico, 
tanto dentro como fuera del salón de clases.

—¿La productividad es un concepto clave para ustedes?
—Claro, nosotros construimos herramientas para ayudar a los 

educadores y a los alumnos para generar nuevas cosas, compartir 
ideas, expresarse. Y el resultado de todo eso es a lo que yo llamo 
productividad.  

“La tecnología es genial, pero la gente es mejor,
así que es crucial entender cómo habilitamos
a todos los estudiantes a seguir su camino
en el aprendizaje”.
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EL ARTE DE LA 

CIENCIA: El libro de 
ficción de Eagleman, 

SUM, explora 
cuarenta posibles 

vidas en el más allá, 
cada cual con visión 
distinta de la psique 

humana.

La investigación en adicciones de David Eagleman, 
embajador de la neurociencia, podría tener un impacto 
real en el campo.
EL CEREBRO ES UN CAMPO DE BATALLA, 
asegura el neurocientífico David Eagleman. 
Tal vez pienses que tomas decisiones propias, 
pero no es verdad. “Es todo lo contrario, estás 
hecho de impulsos múltiples y todos tratan 
de tomar el control”, informa. Aunque es un 
poco desconcertante —¿no soy quien creo 
ser?, ¿qué son esas voces en mi cabeza?—, 
Eagleman dice que el modelo cerebral de 
“equipo de rivales” podría allanar el camino 
para acabar con la drogadicción si tan sólo 
encontrara la manera de enseñar a la gente a 
controlar esa infinidad de impulsos.

Eagleman está en las etapas iniciales de 
un proyecto en su laboratorio del Colegio 
de Medicina Baylor, donde retroalimenta 
imágenes en tiempo real para remodelar la 
respuesta de los adictos a su “bestia negra” 
particular. “Todos tenemos redes neuronales 
distintas, y cada cual tiene un propósito y 
una agenda particular”, explica. “Una parte 
de tu cerebro quiere hacer algo, y las otras 
redes tratan de resistirse. Lo que intentamos 
hacer es que la gente vea esas batallas ocultas 
y cambie el resultado”. El científico conecta 
a sus sujetos con una máquina de resonancia 
magnética y entonces les muestra fotografías 
de los instrumentos que usan para drogarse; 
luego les pide que permitan que sus impul-
sos los dominen y, seguidamente, indica que 
supriman el deseo de la droga mientras él 
rastrea sus respuestas neurales en una panta-
lla, usando un medidor parecido a un velo-
címetro. Su teoría es que, con la práctica, los 
sujetos podrán afinar su impulso de resistir 
esos poderosos disparadores.

“Yo lo llamo ‘gimnasio prefrontal’; es 
como ir a ejercitarte, averiguar cómo se 
mueve la aguja. La idea es que, al fortalecer 
tu capacidad para suprimir el deseo en el 
mundo real, seguirás sintiendo las ansias, 

pero tendrás la herramienta cognitiva para resistir”, dice Eagle-
man, de manera enfática.

Vídeos iniciales de los ensayos forman un entreacto particularmen-
te impresionante en The Brain With Dr. David Eagleman, su nueva 
miniserie documental para PBS. Escrito y presentado por el científico, 
el programa (estrenado el 14 de octubre) intenta educar a los neófitos 
en neurociencias en los procesos fundamentales de nuestro órgano más 
importante: cómo canaliza el pensamiento, cómo procesa la realidad, 
cómo funciona en estado consciente e inconsciente.

De manera muy parecida a su héroe de la infancia, Carl Sagan (y al 
heredero cósmico de Sagan, Neil deGrasse Tyson), Eagleman es un co-
municador sociable, bien preparado para la televisión, con una perso-
nalidad franca y jovial que traduce densas investigaciones en términos 
fácilmente accesibles al público. Este miembro Guggenheim suele ma-
nifestar un juvenil entusiasmo al describir sus intereses profesionales 

en sinestesia (trastorno que confunde la información de los sentidos), 
percepción temporal (interpretación del orden temporal de los acon-
tecimientos mundiales, desde las sensaciones táctiles hasta visuales y 
auditivas) y neuroleyes (nuevo campo que propone que los hallazgos de 
las investigaciones en neurociencias deben determinar las construccio-
nes de la sociedad, desde los castigos criminales hasta la manera como 
un jurado debe evaluar las acciones inconscientes). A menudo emplea 
alguna metáfora visual impresionante, como vestirse con uniforme de 
béisbol completo (para demostrar una reacción física inconsciente) o 
meterse en una espeluznante cueva (para reproducir los oscuros confi-
nes de la cavidad craneana).

Incluso su currículo es bastante surrealista, pues incluye un perio-
do de voluntario en el Ejército israelí, licenciatura en letras inglesas y 
estadounidenses de la Universidad de Rice, y una breve incursión como 
comediante en Los Ángeles. También es autor de un popular libro de 
ficción, Sum: Forty Tales From the Afterlives, que inventa ingeniosas 
alternativas al típico argumento del cielo religioso contra el vacío ateísta. 
En una de ellas, Dios tiene el tamaño de un microbio y no comprende, 
en absoluto, a la humanidad; en otra, los no muertos reviven sus acti-
vidades terrenales más comunes en periodos paralizados en el tiempo: 

UN “EQUIPO DE RIVALES”
PODRÍA ACABAR 
CON LA DROGADICCIÓN

POR
STACEY

ANDERSON

Eagleman soltó a los participantes de
un estudio desde una torre de 33 metros
en un parque de diversiones local.
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vención que traduce información de audio en 
sensaciones táctiles, se arrancó su camisa de la 
Marina para revelar un deslumbrante atuendo 
blanco, tan orgullosamente como Superman 
desplegaba su capa. En 2007, para probar si el 
tiempo realmente se hacía más lento para una 
persona que tenía una experiencia de muerte 
inminente —o si la minuciosa captura de datos 
en la amígdala sólo parece más prolongada 
debido al pánico, o si “estás viendo que el 
tiempo se alarga, como Neo en Matrix, o es 
sólo un truco retrospectivo”, en palabras de 
Eagleman—, el neurocientífico y un alumno 
de postgrado, Chess Stetson, subieron una to-

pasan seis días interminables cortándose las 
uñas, dos años de aburrimiento, doscientos 
días duchándose, etcétera. El libro de no fic-
ción más celebrado de Eagleman, Incognito: 
The Secret Lives of the Brain, propone jugosos 
argumentos sobre libre albedrío, contradic-
ciones neurales e interdependencia biológica, 
aunque reserva algún espacio para prenderle 
fuego a Mel Gibson.

La vena teatral de Eagleman se extiende 
también a sus proyectos de investigación. En 
una entrevista ofrecida esta primavera en la 
conferencia TED (tecnología, entretenimiento 
y diseño), donde lanzó un chaleco de su in-

STEVE AOKI
CALLE 2, ZAPOPAN, 
JAL; noviembre 7, 
2015
AUDITORIO 
BANAMEX, 
MONTERREY, NL; 
noviembre 5, 2015
Neon Future Ex-
perience Tour es el 

nombre del último álbum y la gira que 
traerá a México a Steve Aoki, el músico y 
productor musical japonés-estadouniden-
se de electrohouse y fundador del sello dis-
cográfico Dim Mak Records. Neon Future. 
¿Acaso no había un nombre más obvio? 
Aunque, claro, es esperable de un DJ que 
empezó en fiestas universitarias y como 
promotor de discotecas.

PACO DE MARÍA 
Y SU BIG BAND 
“100 AÑOS DE 
SINATRA”
LUNARIO DEL 
AUDITORIO 
NACIONAL, MÉXICO, 
DF; noviembre 7, 2015
El disco favorito de 
Paco de María es una 

recopilación de éxitos de Frank Sinatra que 
le regaló su papá hace ya varios años; con-
siderando eso, tiene mucho sentido que “la 
voz del big band” celebre en el lunario los 
cien años del natalicio de la más emblemá-
tica leyenda de la canción estadounidense: 
Frank Sinatra. Acompañado por su Big 
Band, De María interpretará éxitos como 
“My Way”, “I’ve Got You Under My Skin” y 
“New York, New York”.

ORQUESTA 
SINFÓNICA 
NACIONAL
PALACIO DE 
BELLAS ARTES, 
CD. DE MÉXICO; 
noviembre 8, 2015
Hace varios años, 
cuando aún existía 
MSN Messenger, 

uno de los tonos que se podían compartir 
era la “Marcha Imperial” de Star Wars, 
compuesta, al igual que toda la música del 
filme, por John Williams. Este concierto es 
en realidad un homenaje a este compositor 
por sus sesenta años de labor, y qué mejor 
manera que hacerlo que con la música que 
escribió para una de las sagas más impor-
tantes de la historia del cine.

AGENDA 
SEMANAL
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rre de 33 metros en un parque de diversiones 
local y dejaron caer a los participantes en una 
red. Los sujetos llevaban relojes de pulsera 
especializados y, entre alaridos, debían leer 
números destellantes que aparecían a una 
velocidad un poco mayor que la percepción 
humana normal; si de veras estaban viendo 
el mundo a menor velocidad, habrían podido 
detectar los números (los hallazgos: sólo Neo 
tiene esa habilidad).

Aunque Eagleman se ha erigido en em-
bajador de la neurociencia —una especie de 
“intelectual público”, según su colega Michael 
S. Gazzaniga de la Universidad de Califor-
nia en Santa Bárbara—, su investigación en 
adicciones podría tener un impacto real en 
el campo. Su trabajo en el área reexamina el 
potencial del escaneo neural y el uso de imá-
genes de resonancia magnética (MRI) para 
tratar adicciones. Si bien se usa más común-
mente para detectar cánceres neurológicos y 
enfermedades del sistema nervioso central, 
como epilepsia y demencia, la MRI también 
es idónea para detectar cambios discretos 
de patrones asociativos. No es una finalidad 
que se haya explorado mucho o canalizado 

“Creo que lo que hacemos se alinea 
con otros métodos que usa la gente, como 
meditación y terapia cognitiva —dice Eagle-
man—. Pero nosotros le ponemos velocidad 
turbo”. El Dr. Marvin Seppala, director 
médico de la Fundación Hazelden Betty 
Ford, califica de “notable” el enfoque de 
Eagleman. “Considero que sería realmente 
útil, porque el deseo es una de las caracte-
rísticas esenciales de la adicción y contri-
buye al potencial persistente de recaídas”, 
informa Seppala, quien no ha trabajado 
con Eagleman. “El centro de recompensas 
del cerebro es subcortical, de modo que es 
subconsciente. Si pudieras ver cuánto se 
afecta el cerebro con esas cosas y trabajaras 
en tiempo real para reducir cómo ocurre 
esa alteración, me parece que podrías lo-
grar algo muy poderoso”.

No obstante, Seppala tiene reservas en 
cuanto a que el método sea adoptado tan 
ampliamente como Eagleman espera, em-
pezando por el costo prohibitivo del escaneo 
neural. “Tengo dudas, porque la continua 
presión financiera de las aseguradoras y 
otros proveedores limita el costo de la aten-

en esfuerzos de rehabilitación más extensos 
como intenta hacer Eagleman, pero existe el 
potencial. Y Hollywood lo reconoció en 2004: 
la película Eterno resplandor de una mente 
sin recuerdos partió de una premisa parecida, 
con científicos deshonestos que amarraban 
“pacientes” a escáneres cerebrales y registra-
ban sus respuestas neurales hacia examantes.

La versión de mundo real de Eagleman 
es una especie de avance en la terapia con-
ductual cognitiva, un tipo de psicoterapia, 
pues el proceso identifica patrones de pen-
samiento negativos y trabaja para contener 
los disparadores, gradualmente. Los progra-
mas de doce pasos se fundamentan en este 
sistema, que es la piedra angular de Alco-
hólicos Anónimos y ha sido respaldado por 
el Instituto Nacional de Abuso de Drogas y 
la Asociación Psicológica Estadounidense 
como uno de los métodos más eficaces 
disponibles, actualmente, para prevenir la 
recaída de adicciones (aunque ambas or-
ganizaciones señalan que sólo un pequeño 
porcentaje de los cerca de veinte millones 
de estadounidenses adictos, de doce años y 
más, buscan tratamiento).

ción de la salud”, dice. El precio promedio 
de un escaneo MRI cerebral supera los 1100 
dólares en Estados Unidos y las asegurado-
ras han empezado a poner tantos reparos 
para cubrir el gasto, que el asunto se ha 
vuelto tema de artículos de investigación. 
Seppala añade: “Además, el deseo es sólo 
un aspecto de la adicción. También existen 
la compulsión de continuar el consumo, la 
pérdida de control y la incapacidad de reco-
nocer el problema, todo lo cual es parte del 
daño ocasionado al lóbulo frontal”.

La estrategia contra la adicción de Ea-
gleman, con su toque futurista, también pa-
rece invocar las inclinaciones dramáticas de 
su carrera. “Vamos, la ciencia es difícil. Hay 
mucho trabajo; hay mucha competencia 
para conseguir fondos y lograr que te publi-
quen. Siento que hay un millón de maneras 
de cómo la gente puede meterse en un agu-
jero y terminar haciendo cosas realmente 
aburridas —comenta—. Me siento mucho 
mejor cuando hago experimentos que me 
sacan de la cama por la mañana”.  

LOS CLAXONS
CENTRO, SUR Y AL 
OTRO LADO
Movic Records, 2015
Sexto álbum del grupo 
oriundo de Monterrey 
en el que cuesta traba-

jo entender a qué están jugando. Que van 
por el camino del pop, no queda ninguna 
duda, pero en el pasado habían entregado 
trabajos que coqueteaban desenfadada-
mente con el rock. Esta vez no es así. En 
Centro, sur y al otro lado parece como si 
se hubieran arrepentido de tomar riesgos y 
vuelven a su zona de confort, donde las ar-
monías simples son el principal derrotero. 
No quiere decir esto que Los Claxons son 
una banda mala, pero precisamente por 
ello esperábamos algo mejor de ellos.

ARMIN VAN 
BUUREN
EMBRACE
Armin Audio B.V., 2015 
Hubo un tiempo en 
que todo el mundo 
quería ser DJ. Y lo fue. 
El concepto se volvió 

tan vulgar que la profesión demeritó y era 
mejor no ser DJ que serlo. Por fortuna, o 
no, según se vea, hubo quienes persistie-
ron en el oficio de poner discos, crear pis-
tas y producir música para bailar. Armin 
Van Buuren, nombrado cinco veces mejor 
DJ del mundo por la publicación DJ Ma-
gazine, es uno de ellos. Embrace, su sexto 
ábum de estudio, prosigue en el camino 
trance que desde siempre se ha marcado 
el holandés. Energético, vital y poderoso, 
es necesario tener una pierna ensayada o 
ser paralítico para no bailar con este disco.

HARRY 
CONNICK JR.
THAT WOULD BE ME
Columbia Records, 
2015
Antes de Michael Bu-
blé existió y siempre 
existirá Harry Connick 

Jr. Poco importa que haya iniciado en el 
jazz y paulatinamente se haya desplazado 
a los terrenos del pop. Su talento natural, 
su don de crooner, y sus deseos de volver al 
redil, son más que evidentes en That Would 
Be Me, un disco cuyo título parece ironizar 
acerca de los devaneos de Connick Jr. R&B, 
soul, góspel, algunas baladas y sí, jazz, es-
tán presentes en este álbum ecléctico, que 
parece hecho para exhibir todo el potencial 
del nativo de Nueva Orleans, Lousiana, y 
también para decirle a Michael Bublé que 
deje de estar jugando al cantante.

AGENDA 
SEMANAL

PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK /
PUBLISHED IN COOPERATION WITH NEWSWEEK

“Lo que hacemos se alinea con otros métodos
que usa la gente, como meditación y terapia cognitiva,
pero nosotros le ponemos velocidad turbo”.
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EL FENÓMENO DE LA TRATA DE PERSONAS 
es uno de esos crímenes que a veces se nos 
olvidan, pero que continúan siendo terribles 
en todo el mundo. Por ejemplo, en la poten-
cia más importante del orbe, Estados Unidos, 
hay cerca de ciento cincuenta mil mujeres en 
situación de esclavitud sexual, y en México el 
porcentaje igualmente es muy elevado.

La trata de personas es una actividad 
ilegal como muchas otras que generan am-
plios dividendos y convierte a los respon-
sables en una especie de empresarios que 
encuentran mercados muy distintos y ju-
gosos como el estadounidense, opina el es-
critor mexicano Jorge Volpi. Y añade que, 
ante ello, la responsabilidad del Estado y de 
la sociedad es acabar con fenómenos como 
el tráfico de mujeres, la esclavitud sexual y 
la prostitución infantil.

“Se han hecho algunos avances, ha habido capturas de algu-
nas de las bandas, pero el fenómeno sigue existiendo y por eso te-
nemos que ser conscientes como ciudadanos para exigir que las 
autoridades intervengan y terminen con esta industria criminal”, 
opina nuestro entrevistado.

Hace unos días Jorge Volpi presentó su más reciente obra litera-
ria, la novela Las elegidas, bajo el sello de la casa editorial Alfaguara. En 
esta narra no sólo el oficio más antiguo del mundo, la prostitución, sino 
también la trata de personas ejercida en México desde la época prehis-
pánica por muchos de los habitantes de Tenancingo, Tlaxcala, cuya le-
yenda sostiene que ha habido allí muchos padres que educan a sus hijas 
para ser sexoservidoras y a sus hijos para traficar con ellas.

Basado en hechos reales ocurridos en 2001 —cuando fue descu-
bierta la red de los hermanos Julio, Tomás y Luciano Salazar Juárez, 
quienes llevaban años secuestrando a jóvenes mexicanas para obli-
garlas a prostituirse en Tijuana y en las plantaciones de fresa de San 
Ysidro, California—, Volpi presenta un mundo de traficantes de mu-
jeres y de prostitución infantil y un universo de padrotes y polleros 
que parten de una premisa del Génesis, cuando Abraham entra a 
Egipto y le dice a Sarah, su mujer: “Di que eres mi hermana para que 
me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti”.

FRENTE A LA 
TRATA DE 
PERSONAS,
CONCIENCIA
CIUDADANA

@JoelAguirreA

POR
JOEL AGUIRRE A.

FOTOGRAFÍA: 
LUZ MONTERO

+
EL PERFIL: Nacido 
en la Ciudad de 
México en 1968, 
Volpi es autor de la 
multipremiada novela 
En busca de Klingsor 
y de una vasta obra 
literaria. Tiene el 
título de Caballero de 
la Orden de Artes y 
Letras de Francia y 
recibió la Orden de 
Isabel la Católica en 
grado de Cruz Oficial. 
Actualmente es 
director general del 
Festival Internacional 
Cervantino. Sus 
libros han sido 
traducidos a más de 
veinticinco lenguas.



Aunque considera que 
una novela no sirve para 
cambiar la sociedad de 
manera directa, con 
Las elegidas Jorge Volpi 
pretende que el lector se 
haga más consciente de 
problemáticas como el 
tráfico de mujeres y la 
esclavitud sexual.
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Las elegidas, cabe decirlo, inspiró la ópe-
ra Cuatro corridos y la película Las elegidas, 
de David Pablos, estrenada en el pasado festi-
val de cine de Cannes, Francia.

“Aunque una novela no sirve para cam-
biar la sociedad de manera directa, sí sirve 
para hacer más consciente al lector de fenó-
menos como este”, manifiesta el autor en en-
trevista con Newsweek en Español. De hecho, 
el título de la obra hace una referencia casi 
bíblica a las mujeres que han sido elegidas, 
“pero desafortunadamente elegidas a veces 
por su padres o por su hermanos o por los lí-
deres de una banda para terminar por conver-
tirse en esclavas prácticamente sexuales”.

—Incluso la obra comienza con una 
cita del Génesis...

—Exactamente, sí, de alguna manera uno 
podría leer en esa cita de la Biblia, cuando 
Abraham llega a Egipto con su esposa Sarah 
y le pide que se haga pasar por su hermana 
y se la entrega al faraón y se hace rico a costa 
de ella, que encontramos uno de los prime-
ros casos justamente de tráfico de mujeres.

LA CRUDEZA DEL VERSO
La obra tiene, además, la particularidad de 
que está contada con la crudeza y la fragi-
lidad del verso. Explica Volpi: “Siendo una 
historia tan terrible, tan dura, había que en-
contrar una manera de contarla que tuvie-
ra un poco de sutileza, que le diera un ritmo 
distinto, que le diera un poco de lirismo y 
que permitiera, también, que fuera el lector 
quien completara un poco la historia y que 
sólo los versos fueran siendo una especie de 
guías para la lectura”.

Los personajes y las historias de la nove-
la son tan análogos y tan disímbolos entre sí, 
que para perfilarlos el autor recurrió a mu-
chos testimonios de las víctimas y judicia-

les. Además, realizó una amplia investigación 
esencialmente periodística de lo que se ha pu-
blicado tanto en México como en el extranje-
ro sobre este tipo de bandas criminales y de la 
vida y las costumbres de Tenancingo.

“Quería hacer un retrato coral en don-
de el centro de la historia, que también se 
repite en la película de David Pablos y en la 
ópera Cuatro corridos, es una familia de-
dicada al tráfico de mujeres, proveniente 
de Tenancingo, que llega a otros lugares; es 
observar el comportamiento de esta fami-
lia y observar el comportamiento humano, 
muy distinto de las víctimas”.

Volpi opina asimismo que, aunque la 
prostitución y la trata de personas aparente-
mente son dos problemáticas muy aparejadas, 
en el fondo son por completo distintas.

“La trata es un tema mucho más delica-
do, aquí no nos encontramos frente a un tema 
de prostitución, sino realmente frente a un 
tema de esclavitud sexual, pues a las muje-
res no se les permite salir de donde las tienen 
confinadas y sufren maltrato constante. En la 
prostitución, que no enfrenta estas caracterís-
ticas, también hay una situación de desven-
taja constante de las mujeres, son las razones 
que normalmente impulsan a tratar digamos 
de regularlas para que solamente ocurra en el 
caso de que la mujer adulta y consciente quie-
ra dedicarse a ello, aunque siempre están en 
condiciones de desventaja social, cultural y de 
explotación del hombre”.

—¿Que en México existan estos temas 
es una ventaja o una desventaja para los 
escritores?

—No sé exactamente cómo responderlo. 
Por un lado vivimos, como dice la maldición 
china, en tiempos interesantes, y eso normal-
mente se traduce en que para miles de perso-
nas en realidad no son interesantes: son acia-
gos, son duros, son a veces intolerables. Pero, 
ciertamente, esos tiempos interesantes gene-
ran también un espacio de imaginación en 
donde los escritores pueden recrear los pro-
blemas que viven cotidianamente.

—¿Quedaste complacido con tu obra, 
quedó satisfecho tu reto inicial?

—Espero que sí, pero eso lo dirán los 
lectores, no yo mismo.

—¿Pero desde un punto de vista per-
sonal?

—Desde el punto de vista personal es-
toy muy contento de haber hecho este 
proyecto, de que este proyecto haya inspi-
rado a otros artistas, de que se haya con-
vertido en un proyecto multidisciplinario 
con la ópera y la película.  

CHALECO 
ANTIBALAS
MARÍA VENEGAS
Literatura Random 
House, 2015
Tras catorce años de 
ausencia, María Venegas 
regresa a México, desde 
Estados Unidos, para 
visitar a su padre en la 
hacienda donde él na-

ció. Mientras pasan juntos una temporada, 
don José comparte los recuerdos de su vida. 
Es así como ella logra reconstruir el pasado 
doloroso, violento y enardecido de su padre: 
desde la última conversación que sostu-
vieron antes de que él fuera extraditado 
por asesinato, hasta el orgullo que sintió la 
madre de don José cuando este, de entonces 
sólo doce años, mata por primera vez.

EL TRASLADO
ENRIQUE DÍAZ 
ÁLVAREZ
Debate, 2015
Estas narrativas contra 
la idiotez y la barbarie 
invitan a los lectores 
a prestar atención a 
aquello que los sensi-
biliza contra el abuso 
de poder, el racismo, 

el fanatismo, el dolor de los demás. La vida 
en común exige cultivar ese simulacro que 
revela la individualidad y las condiciones 
sociales de personas con otra ideología, reli-
gión o cultura. Es un ensayo cuyo punto de 
partida son los flujos migratorios actuales 
como espacio ejemplar para analizar las 
formas de luchar contra el fanatismo y la 
apatía de las sociedades contemporáneas.

LA VIUDA 
BASQUIAT
JENNIFER CLEMENT
Debolsillo, 2015
Esta obra explora la 
relación entre el artista 
Jean-Michel Basquiat 
y su musa, Suzanne 
Mallouk, amantes 
unidos por el poder de 
la adicción y el arte. 

Revela a una mujer apasionada, complicada, 
brillante y vital para la vida de Basquiat. Su-
zanne lleva escondida heroína en el cabello 
para que no puedan encontrarla drogadictos 
ni policías. Y Basquiat vive en las bancas de 
Washington Square Park con sus crayones 
y sus pocas pertenencias. Una vez que se 
conocen en un maloliente bar se vuelven 
inseparables. Juntos viven un Nueva York 
glamoroso, artístico, violento y drogadicto.

AGENDA 
SEMANAL
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“LA GENTE ES MUY CÁLIDA, PERO 
CONFORMISTA”: CARLA MORRISON

POR
MAGDA COSS 

@magdacoss
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+
LA CITA: “Nunca 
he sentido 
la necesidad 
de tener la 
aceptación 
de un hombre 
para sentirme 
valorada”.

LLEGO BUSCANDO A CARLA MORRISON. El 
mesero responde que no está, que si estuviera 
él se habría enterado. Lo dice con el entusias-
mo que revela que es uno de esos chicos que 
encuentran en las letras de Carla todo lo que la 
sociedad no siempre les permitimos expresar a 
los hombres: emociones.

La luz avanza sobre la tarde y sobre la 
cúpula de la catedral. Carla llega con una 
melena plateada y negra que ondea al vien-
to y la disposición de una chica senci-
lla que parece más en una reunión 
de amigas que ser quien pre-
senta su nuevo disco, Amor 

supremo, y llenará el próximo 6 de noviem-
bre el Teatro Metropolitan.

Carla vive en el Distrito Federal desde hace 
casi cuatro años, en los que la búsqueda de sus 
sueños avanzó más rápido de lo que ella espe-
raba, posicionándola como una de las cantau-
toras más destacadas de la escena nacional y 
con más proyección internacional.

La ganadora de dos Grammy Latino, por 
Mejor Canción Alternativa y 

Mejor Disco Alternativo, 
nos cuenta cuáles son 

los últimos sueños en 
los que tiene puesta 
la mira...

“Se me antoja 
hacer muchas cosas, 
pero en este momen-
to mi sueño es con-
solidar bien mi em-
presa. Porque mi pro-
yecto —musical— es 
una empresa, es inde-
pendiente. Me gusta-
ría que se volviera más 
sólida. Me encanta la 
idea de formar un mó-

dulo del trabajo inde-
pendiente que sea más 
sólido y que pueda com-

partir con otras personas”.
—No es tan común que 

los artistas piensen en 
esta otra parte más em-
presarial y que es indis-

pensable para triunfar y 
mantenerse vigente...

—Los artistas están pensan-
do en el arte y no en la empre-

sa, pero creo que sí es importan-
te tener un balance, e interesarte o 

conseguir alguien que te ayude con 
eso, empaparte y aprenderlo, porque al final 
del día el único que se va quedar en tu proyec-
to eres tú. Creo que la onda de ser indepen-
dientes es mucho lo de hoy. Como mujer me 
gusta empoderarme y me gustaría ayudar a 
dar guía a otras chicas que vengan y a bandas.

—¿Cuál sería la última vez que sentiste 
que el mundo de la música era distinto para 
hombres que para mujeres?
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—No creo que lo sea. Yo nunca he sentido la 
necesidad de tener la aceptación de un hombre 
para sentirme valorada. Estamos en un mun-
do en el que todos estamos definidos por sexos, 
pero todos somos iguales, nada más que la di-
ferencia es que las mujeres somos mucho más 
emocionales y se nos ha permitido, desde el día 
uno, serlo, y a los hombres no. A los hombres 
—cuando intentan expresar algo— se les da una 
palmada en la espalda y una cerveza y ya.

—¿Cuál fue la última vez que te sorprendió 
alguno de tus seguidores varones?

—Diariamente. Me sorprende mucho recibir 
muchos mensajes de chicos o de hombres ex-
tranjeros. Pero la vez que me quedé muy impre-
sionada fue cuando toqué en Monterrey, en el 
festival Pa’l norte, y vi un chico que lloró todo el 
show. Y era un chico con tipo de escuchar reg-
gae, con rastas, y tuvo un encendedor prendido 
todo el show, cantaba todas las canciones, se sa-
bía todas las letras, ¡y se le corrían las lágrimas! 
Yo quería llorar con él porque se ve que le es-
taba doliendo mucho y que significaba mucho 
ese momento, y yo quería abrazarlo.

—Algunas de tus canciones justamente son 
muy melancólicas. ¿Cuándo fue la última vez 
que te sentiste así?

—Todo el tiempo vivo en la melancolía, 
es algo que me pasa muy seguido porque, a 
pesar de que soy muy extrovertida, también 
soy introvertida y observo mucho, entonces 
soy muy consciente de mis alrededores y de 
la vida. Me clavo mucho y me dan melanco-
lía muchísimas cosas.

—¿Cuál sería el último suceso que te haya 
conmovido en México?

—Me da mucha tristeza que vivimos en un 
país donde la gente es muy cálida, muy soña-
dora, y también es muy inocente y muy con-
formista. Me importa que vean cuando ten-
go giras que si yo puedo, una mujer de una 
ciudad muy pequeña, ellos también pueden. 
Pero creo que nuestros hijos son los que van 
a cambiar eso, porque las cosas se están mo-
viendo. Tenemos líderes que son una ver-
güenza, pero al final creo que tiene que ver 
mucho con nosotros y la sociedad: la gente 
que sale adelante es porque le echa ganas y se 
dedica y no se rinde; decir que todo está bien 
jodido es una zona de confort y ahí te quedas. 
Hay que quedarse con lo positivo.  
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