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Es innegable que el cambio climático está transformando rápidamente nuestro mundo. 

Los efectos devastadores de fenómenos extremos como sequías, inundaciones y tormentas 

más intensas son cada vez más evidentes. La evidencia científica es contundente: nuestras 

acciones insostenibles han llevado a un aumento preocupante de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, lo que a su vez ha calentado la atmósfera y provocado alteraciones en 

el clima global.

Sin embargo, no todo está perdido. Estamos en un momento crucial en el que nuestras 

decisiones y acciones pueden marcar la diferencia. En este número de Bien Común nos 

dimos a la tarea de abordar el tema del cambio climático desde distintas perspectivas; 

presentamos diferentes puntos de vista de autores como José Luis Luege Tamargo que 

escribe sobre el agua como un asunto de seguridad nacional; Mario Dávila Delgado 

que aborda la importancia del combate al cambio climático y la protección del medio 

ambiente desde el quehacer de los gobiernos locales; Juan Pablo Saavedra Olea quien 

nos introduce en el tema del hidrógeno verde como una opción más para generar energía 

limpia así como su importancia en un plano internacional; cerramos con un estudio de 

caso sobre las implicaciones socio-ambientales que la cuarta transformación esta dejando 

en la selva sureste de nuestro país por la implementación del proyecto “tren maya”.

Este número de nuestra revista se centra en soluciones innovadoras y en los avances más 

recientes en materia de energías renovables, gestión del agua y planes verdes. A través del 

conocimiento científico y las mejores prácticas, podemos trabajar juntos para crear un 

futuro sostenible.

Las energías renovables, como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, ofrecen una 

alternativa prometedora a los combustibles fósiles, reduciendo significativamente las 

emisiones de carbono y limitando el calentamiento global.

Además, tenemos que implementar programas sobre la importancia de la gestión 

responsable del agua, un recurso escaso y vital para la vida en nuestro planeta. Hay que 

explorar estrategias para la conservación, reutilización y tratamiento del agua, así como la 

necesidad de promover un consumo responsable y equitativo.

 

Jonathan Sánchez López Aguado
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Agua: asunto 
de Seguridad Nacional

José Luis Luege Tamargo 

1.  El agua en el planeta
El agua es una sustancia muy simple, formada 
por tan solo tres átomos: dos de hidrógeno  
y uno de oxígeno. De esta pequeñísima  
molécula, depende todo en la Tierra. Hoy más 
que nunca sabemos que nuestra salud  
depende de la calidad y cantidad de agua, 
así como de la salud de los ecosistemas. 

Realmente, el agua es muy abundante,  
ya que cubre el 70% de toda la superficie  
del planeta. Algunas modelaciones de inves-
tigadores en el mundo establecen que el  
volumen total de agua es de 1,400 kilóme-
tros cúbicos. El 97.5% de agua se encuentra 
en los océanos, con una concentración  
media de sales de 35,000 partes por millón 
(ppm). El 2.5% restante lo conforma el  
agua dulce que se distribuye en superficial  
y subterránea.

Del total de 2.5% de agua dulce, 1.5% se 
encuentra congelada tanto en los polos de la 
Tierra como en los glaciares de las altas 
montañas. Debido al fenómeno del calenta-
miento global se está acelerando la pérdida 
de los glaciares en todo el mundo.

Finalmente, el agua dulce “disponible”, 
tanto superficial como subterránea, apenas 
representa el 1% del volumen total en el pla-
neta. El agua superficial se encuentra  
en ríos, lagos, lagunas, pantanos, manglares 
y presas; el agua subterránea, en acuíferos  
y ríos subterráneos.

Como se muestra en la Figura 1, la gota 
de agua más grande representa toda el agua 
que hay en la Tierra, la mediana representa 
el agua dulce en estado líquido y, finalmen-
te, la gota más pequeña representa el agua 
dulce de lagos y ríos.
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El agua superficial es igual de importante que 
la subterránea; sin embargo, es mucho más 
sensible la pérdida de los acuíferos dado que 
la recuperación de acuíferos mediante su  
recarga natural es de ciclos muy largos.

La desalinización de agua de mar es una 
tecnología totalmente superada y, en  
muchos países, sobre todo en ciudades  
ubicadas en las costas de Medio Oriente, han 
logrado alta tecnificación y disminución de 
costos. No obstante, sigue siendo un proceso 
muy complicado, más si se trata de transpor-
tar el agua mediante acueductos a grandes 
distancias al interior de los países.

Por ejemplo, intentar trasladar agua de  
desaladoras en el Pacífico o del Golfo de Mé-
xico a la zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, implicaría costos astronómicos, difíci-
les de solventar en las condiciones económi-
cas del país, pero como suele decirse, “no 
hay agua más cara que la que no se tiene”.

José Luis Luege Tamargo

2.  Características hidrometeorológicas  
del territorio nacional
Mucha gente en el extranjero ubica a  
México como un país verde y tropical, como  
si todo el territorio fuera como la selva Lacan-
dona o las sierras boscosas de Chihuahua  
y Durango. La realidad es otra, pues gran  
parte de nuestro territorio se localiza en la 
zona semiárida del planeta (Fig. 2) similar  
al norte de África, de Arabia Saudita y  
de India.

Las condiciones hidrometeorológicas  
marcan diferencias contrastantes entre el  
sur y norte del país. Mientras en la región  
sureste, correspondiente a los estados de  
Veracruz, Tabasco y Chiapas tenemos preci-
pitaciones pluviales del orden de los 1,500 
mm al año, en el noroeste, hay regiones  
con lluvias menores a los 30 milímetros (mm) 
por año (Fig. 3).

Figura 1. Agua en la Tierra (Howard Perlman, USGS, Jack Cook,  
Woods Hole Oceanographic Institution, Adam Nieman.  

Data Source: Igor Shiklomanov).
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José Luis Luege Tamargo

Una característica muy particular de nuestro país sobre la precipitación pluvial es que la lluvia, 
en promedio, se concentra el 67% en cuatro meses del año entre junio y septiembre (Fig 4).

Figura 2. Zonas áridas y semiáridas en el mundo  
(IMTA, 2011)

Figura 3. Precipitación media anual en México  
(Conagua, 2012)

Figura 4. Variación mensual de la precipitación 
(Conagua, 2012)
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3.  Crecimiento poblacional
México ha experimentado un crecimiento poblacional impresionante. En el censo de 1950, la 
población nacional era de 25.8 millones de habitantes para alcanzar en el último censo de 
2020 la cifra de los 126 millones (Fig 5). Esto significa que en 70 años hubo un incremento 
del 500% de habitantes, a razón de 1.4 millones de nuevos mexicanos por año.

Vale la pena señalar en la misma Gráfica, que, hasta 1950, la población rural fue siempre 
mayor que la urbana; a partir de los años 50 se invierte esta proporción, con un crecimiento 
muy acelerado de la población urbana, principalmente por migración rural a grandes  
ciudades, para llegar en el censo del 2020, al 79% de población nacional.

Este dato es importante para considerar la importancia de una buena planeación y  
organización del desarrollo urbano para garantizar los principales servicios municipales a la 
población. Por otra parte, aunque el censo revela una altísima concentración de la población 
en ciudades y cabeceras municipales, también es cierto que prevalece una impresionante 
dispersión poblacional rural y semiurbana en todo el territorio.

Es muy preocupante la proporción de asentamientos irregulares o precarios en áreas  
naturales protegidas (ANP), bosques, selvas, reservas ecológicas, zonas agrícolas y ejidos. 
La destrucción ambiental se da en gran medida por la falta de un ordenamiento ecológico 
del territorio, violando todas las normas ambientales con relación a los usos del suelo.

Es preocupante la mala y, muchas veces, nula planeación en el crecimiento urbano.  
Cuando se aprueban planes de desarrollo urbano en los municipios, casi nunca se respetan. 
En general, no se preservan los “fundos urbanos”, generando o propiciando un “crecimiento 
horizontal” desmedido. Muchas ciudades importantes del país que duplicaron su población 
en un relativo corto plazo tuvieron a la vez incrementos de la superficie urbana hasta de  
20 veces; es decir, la población creció 100%, mientras que la superficie de la ciudad se  
incrementó en 2,000%. De ese tamaño es el problema, mismo que se refleja en la enorme 

Figura 5. Crecimiento poblacional en México  
(INEGI, Censo Nacional de Población, 2020)

José Luis Luege Tamargo
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dificultad para proporcionar los servicios urbanos como recolección y tratamiento de  
residuos, transporte, servicio de agua potable y drenaje.

 
4.  Pérdida de la disponibilidad de agua en México
Una medida aceptada a nivel mundial para evaluar la disponibilidad de agua en un país  
consiste en medirla en metros cúbicos por habitante por año (m3/hab/año). Es una medida 
relativa, pues está en función del crecimiento de la población.

En los años 50, la disponibilidad se calculó en 18,035 m3/hab/año (Fig 6). Si como  
apreciamos en la Gráfica anterior, la población en 1950 fue de 25.8 millones de habitantes, 
quiere decir que a cada persona le correspondía una enorme cantidad de agua, en prome-
dio, al año. México solía ser considerado un país de muy alta disponibilidad. La disponibili-
dad se clasifica en: “Alta”, si es superior a los 10,000 m3/haba/año; “Media”, entre 5,000  
y 10,000; y “Baja”, menor a los 5,000.

En el censo de 2020 llegamos a los 126 millones de habitantes y como se muestra en la  
misma Gráfica, la disponibilidad bajó hasta 3,500 m3/hab/año. Hoy, México se clasifica ya 
entre los países de baja disponibilidad.

Parece lógico pensar que si la población creció cinco veces en los últimos 70 años, la 
disponibilidad haya bajado en la misma proporción inversa (3,500 es la quinta parte de los 
18,035 medidos en 1950). Sin embargo, si aceptamos esa “lógica”, estamos condenados a 
llegar a la disponibilidad CERO, en un relativo corto tiempo.

De hecho, lo estamos viendo ya en muchas de las grandes ciudades del país donde,  
lamentablemente, hay grave escasez en el suministro de agua. Además, podemos  
apreciar en el mundo, cómo muchos países han logrado mantener e incluso aumentar su 
disponibilidad de agua.

¿Cómo han logrado hacerlo si las poblaciones siguen aumentando y, por lo mismo, la 
demanda de agua? La respuesta está en mejorar la eficiencia en todos los usos del agua, 
tecnificando al máximo, con educación y promoviendo el cuidado del agua.

Figura 6. Disponibilidad de agua en México  
(Conagua, 2012)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

José Luis Luege Tamargo
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5.  Relación disponibilidad – población
Por razones históricas y sociopolíticas, la mayor concentración de población y, por lo  
mismo, del Producto Interno Bruto (PIB), se concentran en el centro – norte del territorio  
nacional. Donde contamos con el 31% de disponibilidad de agua, se ubica el 77% de la  
población y se genera el 87% del PIB (Fig 7). Por el contrario, donde contamos con el 69% 
de disponibilidad, se asienta el 23% de la población y se genera solo el 13% del PIB.

En una mejor planificación del desarrollo del territorio nacional, la ubicación de producción 
agrícola e industrial de alto consumo de agua debería localizarse en el sur-sureste. Por el 
contrario, es en el centro-norte donde tenemos la mayor producción agrícola, industrial y la 
mayor aglomeración de asentamientos humanos. 

Es por esta razón, que los mayores problemas de escasez de agua y sobreexplotación de 
acuíferos se localizan, precisamente, en el centro-norte del territorio nacional.

6.  Acuíferos sobreexplotados en México
Los acuíferos son formaciones geológicas de suelos permeables de roca y arena que a  
lo largo de los siglos han permitido la acumulación de agua por filtración desde la superficie. 
La profundidad a la que aparece el espejo de agua se conoce como nivel freático. El agua 
subterránea, muchas veces de acuerdo con el nivel freático, puede aflorar a la superficie en 
forma de manantiales y crear oasis, lagos, humedales o pantanos.

El agua del subsuelo es un recurso fundamental porque se estima que el 30% de la  
población mundial se abastece de acuíferos. En general, los estudios de geohidrología de 
acuíferos demuestran que es un recurso superior al volumen contenido en los sistemas  
superficiales como lagos, ríos, etc. Sin embargo, son muy sensibles a la sobreexplotación 
precisamente porque no están a la vista.

Un acuífero recibe la recarga de agua por filtraciones desde la superficie cuando llueve y 
por escurrimientos a través de cañadas, ríos, grietas, entre otros, pero el tiempo que lleva 
este proceso de filtración es generalmente muy largo. Por esta razón se produce el desgaste 
y la pérdida de acuíferos, porque, generalmente, la extracción de agua es muy superior a la 
velocidad de recarga.

Figura 7. Relación disponibilidad, población, PIB  
(Conagua, 2012)

José Luis Luege Tamargo
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En el país, los estudios geohidrológicos reconocen 653 acuíferos y hasta el 2020 se  
habían definido 104 en estado crítico de sobreexplotación (Fig 8).

Figura 8. Acuíferos sobreexplotados en México  
(Conagua, 2012)

En el mapa se aprecia claramente que estos acuíferos se localizan en el centro-norte  
del país, donde evidentemente se tiene una mayor demanda para todos los usos de agua. 
Las regiones en color azul fuerte corresponden al centro del país como la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (ZMCM), los estados de la región del Bajío: Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes; lo mismo Zacatecas y la región de La Laguna, Chihuahua. El noroeste del 
país: Sonora, Baja California Sur y Baja California.

Lamentablemente, se tienen detectados varios acuíferos más en el territorio nacional  
que durante el año 2020 estaban muy cerca de esta clasificación, pero hasta ahora, no han 
concluido los estudios de evaluación.

Una de las causas más graves que produce la pérdida de los acuíferos es el mal uso en 
la agricultura y en uso público-urbano. Vemos con preocupación la extracción de agua pura 
del subsuelo, para regar granos o alfalfa, cuando estos cultivos de uso extensivo de agua 
deberían utilizar aguas tratadas. El otro problema es la poca tecnificación del riego agrícola. 
Igualmente, en las ciudades la pobre tecnificación y el abandono en el mantenimiento de las 
redes de distribución provocan pérdidas incuantificables de agua potable.

El hecho preocupante es que vamos directo a la pérdida de una de las fuentes más  
importantes de abastecimiento de las zonas urbanas.

7.  Crecimiento anárquico de la ZMCM
Cuando uno revisa el desarrollo de la Ciudad de México desde la fundación de Tenochtitlán, 
el Virreinato y la era moderna, es difícil creer que gran parte del Valle de México estaba  
cubierto de agua. Se estima que los cinco principales lagos que en temporada de lluvia se 
unían para conformar uno solo ocupaban hasta 2,000 Km2.

José Luis Luege Tamargo
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En una comparación gráfica de la superficie que ocuparon los lagos en el siglo XVI, contra 
la superficie de la zona urbana de la ZMCM (Fig 9).

Figura 9. Crecimiento de la zona urbana del Valle de México S. XVI vs. S.XX1  
(Conagua, 2012)

Esta concentración urbana con 22 millones de habitantes de acuerdo al censo de 2020 se ha 
convertido en una de las metrópolis más grandes del mundo. Es producto, principalmente, 
de migraciones hacia la capital, debido al extremo centralismo político presidencialista;  
contrario al precepto federalista que establece la Constitución.

El hecho es que, a partir de mediados del siglo XX, se rompieron los planes de desarrollo 
establecidos tanto en el anterior Distrito Federal y los municipios circundantes del Estado de 
México. Se propició un crecimiento anárquico, basado principalmente en la corrupción de 
autoridades en los tres órdenes de gobierno, que permitieron cambios de uso de suelo ile-
galmente. Desde luego ha habido asentamientos precarios e irregulares provocados por la 
necesidad de vivienda de sectores muy desprotegidos, pero los desarrollos se produjeron, 
principalmente, por inducción de las propias autoridades.

Como se aprecia en la imagen, el Valle de México, conocido en Mesoamérica como el 
Anáhuac (en náhuatl significa “lugar junto al agua”), se convirtió en un páramo sin una gota 
de agua superficial.

El Valle de México corresponde de origen a una cuenca endorreica (cuenca cerrada); es 
decir, un valle en el altiplano central del territorio, rodeado de montañas y sin salida fluvial. 
Esta condición, sumada a una precipitación pluvial abundante de 720 mm y a que los suelos 
en el centro del valle están formados por arcillas, produjeron la acumulación permanente de 
agua en los lagos originales.

La descripción de los conquistadores españoles al ver el Valle de México desde las faldas 
del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, en lo que se conoce como el “Paso de Cortés”, fue de una 
belleza inigualable en el mundo. Bosques, ríos, manantiales y lagos rodeaban a la ciudad 
más poderosa de Mesoamérica: Tenochtitlán.

De esos ríos, manantiales y lagos, no queda nada. Haber perdido esa riqueza  
inconmensurable, simplemente no tiene explicación.

La primera obra de desagüe se promovió en el Virreinato con el objeto de evitar más  
inundaciones en la nueva ciudad, capital de la Nueva España. Fue un proyecto descomunal, 

José Luis Luege Tamargo
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Figura 10. Situación actual de la distribución de agua en el Valle de México  
(M. en C. Daniel Chacón, 2010) 

ideado por el holandés Henrich Martin,  
geógrafo del emperador Carlos V, quien fue 
solicitado por el Virrey Luis de Velasco en el 
año de 1650. Este personaje, a quien se le 
conoce en México como “Enrico Martínez”, 
hizo un trabajo muy especializado de topo-
grafía e hidrología y llegó a la conclusión de 
que podía desviarse el curso del río Cuautit-
lán, evitar que llegara al Lago de Zumpango 
y hacerlo pasar a través de un gran túnel 
para convertirlo en afluente del río Tula.

Sus conclusiones fueron correctas; sin 
embargo, la construcción del túnel se com-
plicó, hubo innumerables problemas y co-
lapsos. Además, sobrevino una nueva inun-
dación, provocada en parte por estas obras. 
El asunto terminó muy mal y Enrico Martínez 
en la cárcel.

Los problemas siguieron, Enrico fue  
puesto en libertad y restituido en su cargo. 
Posteriormente, se decidió abrir un tajo en 
los cerros, en la misma dirección del túnel 
original y 150 años después se inauguró el 
“Tajo de Nochistongo”, la primera salida arti-
ficial de la Cuenca del Valle de México para 
conectarla a la Cuenca del Pánuco.

Le siguió en 1900 la inauguración del 
Gran Canal del Desagüe con los Túneles de 
Tequisquiac que derivaron las aguas negras 
de la Ciudad de México también al río Tula, 

creando la segunda salida artificial ahora 
por el lado nororiente. Finalmente, vino la 
construcción moderna del Sistema de Dre-
naje Profundo que generó la tercera y última 
salida artificial del Valle de México.

Con estas obras, se drenaron no solo los 
desagües de la Ciudad, sino que se destru-
yeron todos los ríos y lagos existentes en el 
Valle de México creyendo que se resolverían 
problemas: todos. Es algo verdaderamente 
difícil de creer. La realidad es que no era ne-
cesario desaguar todo, sino lograr un equili-
brio hídrico, de forma que no representara 
en el futuro nuestra condena de muerte.

8  Sobreexplotación de acuíferos  
en la ZMCM
La precipitación pluvial en el Valle de  
México, que como ya dijimos es de 720 mm, 
representa 6,771 millones de m3 anualmen-
te. Esta cifra es prácticamente tres veces 
más que el volumen total que demandamos 
de 2,583 millones de m3 por año, en todos 
los usos agrícola, industrial y público urba-
nos (Fig 10). Sin embargo, de esta importan-
te cantidad de lluvia, no aprovechamos 
nada. La mayor parte se evapora y se  
desagua por los sistemas de drenaje y el 
resto nos ocasiona gravísimos problemas de 
inundaciones.

José Luis Luege Tamargo
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¿Entonces, si ya no hay ríos, lagos,  
manantiales, ni aprovechamos el agua de 
lluvia, de dónde tomamos el agua para todos 
los usos que se necesitan?

El Valle de México, además de la gran  
riqueza de agua superficial, contaba con 
otra gran riqueza hídrica que son sus acuífe-
ros subterráneos. Con la destrucción de los 
ríos y lagos, a inicios del siglo XX, con la cre-
ciente población y por lo mismo demanda de 
agua, se empezó a tomar agua del subsuelo 
mediante la construcción de pozos artesa-
nos. Bastaba profundizar unos metros para 
encontrar abundante agua.

Esta situación creció sin control hasta  
que las autoridades se dieron cuenta que el 
nivel freático de los acuíferos descendía 
aceleradamente. Fue esta la razón que llevó 
a la conclusión de buscar fuentes externas 
de abastecimiento de agua. Así surgió en  
la década de los sesenta, el Sistema Lerma 
y en la década de los ochenta el Sistema 
Cutzamala.

Lo que hoy nadie recuerda es que la  
justificación de estos dos grandes proyectos 
fue con la condición de no incrementar la  

extracción de agua subterránea a través de 
pozos profundos.

Esta condición, evidentemente no se  
respetó; por el contrario, en una serie de deci-
siones absurdas, corruptas y sin tomar en 
cuenta los anteriores estudios, se propició un 
crecimiento anárquico, de desarrollos urba-
nos sin planeación, asentamientos irregulares 
e invasiones y por lo mismo con una creciente 
demanda. Por esta razón, lo sobreexplotación 
de los acuíferos no se frenó, sino que se incre-
mentó hasta llegar a la situación que hoy vivi-
mos, insostenible y con el riesgo de una ca-
tástrofe de consecuencias impensables por la 
pérdida de nuestros acuíferos, en un relativo 
corto plazo.

En la Gráfica sobre la creciente demanda 
durante todo el siglo XX (Fig. 11) podemos ob-
servar cómo hay dos importantes aumentos 
en el abastecimiento en los años 50 y poste-
riormente en los 80, que corresponden a los 
proyectos de Lerma y Cutzamala. Puede ver-
se con claridad, como a partir de 1960, cuan-
do se suponía debía reducirse la extracción 
de agua subterránea, sucedió exactamente lo 
contrario a lo que se había planeado.

Figura 11. Situación de los acuíferos en México  
(DOF, 2009) 

José Luis Luege Tamargo
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Toda el área en color azul fuerte corresponde 
a la sobre extracción de agua de los acuífe-
ros. Pero esta Gráfica tiene los datos hasta el 
2020, cuando la realidad es que la demanda 
por agua ha seguido y, por lo tanto, la ex-
tracción de más pozos profundos, con siste-
mas de bombeo más potentes y de mayor 
capacidad.

El abatimiento del nivel estático de  
los acuíferos se estima en dos metros  
por año y actualmente se está extrayendo 
agua a 400 metros de profundidad, cuando 
en un inicio, el agua era somera. Esta triste 
realidad, nos lleva de manera irremisible  
a un precipicio.

9.  Hundimientos del suelo en el Valle  
de México
El mayor riesgo producto de la sobreexplota-
ción de los acuíferos en el Valle de México,  
es desde luego una caída súbita en el abaste-
cimiento de agua en la ZMCM. Muchos  
asocian al Sistema Cutzamala como la princi-
pal fuente de abastecimiento de la ZMCM. 
Quizá por efecto de la comunicación, que 
hace muy sensible el hecho de baja en el flujo 
de agua por fallas en Cutzamala; pero esto no 
es verdad.

La principal fuente de abastecimiento  
corresponde a la explotación de pozos  
profundos. La aportación en el abastecimien-
to de agua potable a la ZMCM de los sistemas 
Lerma y Cutzamala juntos, representa el  
30%. El 70% restante, lo proporcionan tres 

principales acuíferos: Texcoco, Cuautitlán  
– Pachuca y el de la Zona Metropolitana.

El suelo del Valle de México está formado 
principalmente por arcillas. De ahí su caracte-
rística impermeable, por lo que gran parte de 
los escurrimientos de agua de lluvia, formaron 
los importantes lagos.

La arcilla en contacto con el agua  
superficial mantenía una liga hidráulica que le 
daba una condición plástica, maleable. Con la 
desecación de los lagos, el suelo arcilloso 
perdió en gran proporción del agua asociada 
a nivel cristalino, convirtiéndose en un mate-
rial frágil y con una importante pérdida de vo-
lumen. Esta condición extrema ha ocasionado 
en el Valle de México uno de los fenómenos 
de subsidencia (hundimientos), más graves 
en el mundo.

La Ciudad de México se hunde en  
promedio 10 cm por año, pero la zona oriente, 
que corresponde a la parte profunda de  
los lagos de Texcoco y Chalco, tiene  
hundimientos entre 20 y 40 cm por año.

El hundimiento es un fenómeno  
imperceptible, pero que puede apreciarse  
fácilmente. Cuando caminamos por la Aveni-
da Reforma y admiramos el monumento del 
Ángel de la Independencia (Fig 12 y 13) po-
demos ver una escalinata que nos lleva a la 
plataforma del monumento a la altura de los 
cuatro obeliscos. Esa misma plataforma hace 
cien años, en 1910 cuando fue inaugurado 
con motivo del primer centenario de la  
Independencia, estaba al nivel de la calle.

Es muy preocupante la proporción de asentamientos irregulares o precarios  
en áreas naturales protegidas (ANP), bosques, selvas, reservas ecológicas,  
zonas agrícolas y ejidos. La destrucción ambiental se da en gran medida  
por la falta de un ordenamiento ecológico del territorio, violando todas  

las normas ambientales con relación a los usos del suelo    

José Luis Luege Tamargo
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Figura 12. Hundimiento del suelo 
 en el Valle de México. Ángel de la  

Independencia en 1910. (DOF, 2009) 

Figura 14. Representación de los hundimientos promedio por año  
(Conagua, 2012).

Figura 13. Hundimiento del suelo  
en el Valle de México. Ángel de la  

Independencia en 2010. (DOF, 2009) 

¿Quiere decir esto que el Ángel está  
emprendiendo el vuelo? No, quiere decir que 
todo a su alrededor se está hundiendo, la ave-
nida, los edificios, los árboles están sufriendo 
un movimiento descendente constante. La co-
lumna del Ángel no se hunde porque está so-
bre “pilotes” a mayor profundidad sobre suelo 
rocoso. El hundimiento es provocado por la 
disminución de volumen del suelo arcilloso, 
debido a la pérdida de agua.

Un ejemplo muy gráfico de este fenómeno 
es el ademe expuesto de un pozo profundo  

construido en 1936. Se encuentra en  
San Juan de Aragón, en las instalaciones  
de la Comisión Nacional del Agua, del Orga-
nismo de Cuenca del Valle de México  
(Fig. 14). El motor vertical, en la parte supe-
rior corresponde a la bomba que original-
mente estaba a nivel del suelo. ¿Está emer-
giendo la bomba? En realidad, todo  
alrededor de este pozo se hunde, excepto 
el tubo que corresponde al ademe del  
pozo, que está enterrado a sustratos más 
profundos.

José Luis Luege Tamargo
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Figura 15. Zonas de igual velocidad de hundimiento en la ZMVM  
(M.en C. Daniel Chacón, 2012)

10.  Zonas de igual velocidad de hundimiento
En el año 2012, la Comisión Nacional del Agua ordenó un estudio geológico y topográfico, para 
medir el hundimiento del suelo en distintas zonas del Valle de México.

Utilizaron los “Bancos de Nivel” proporcionados por la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción de 1984 a 2012, para, mediante diversos modelos matemáticos, poder calcular la 
velocidad de hundimiento del suelo en distintas zonas del Valle de México.

Los resultados se plasmaron en un mapa (Fig. 15) que presenta imágenes dramáticas, donde 
podemos ver que los mayores hundimientos corresponden precisamente a la parte profunda de 
los lagos de Texcoco y Chalco. Estas zonas, además, contienen el mayor espesor de suelo  
arcilloso que va de 90 a 300 metros de profundidad.

Esta condición de hundimiento acelerado representa una situación catastrófica para toda la in-
fraestructura urbana: casas y edificios, calles, avenidas y viaductos, puentes, torres, etc. Pero la 
mayor afectación se ha visto reflejada en los sistemas superficiales de desagüe. Todos los ca-
nales, sin excepción, río Piedad, Mixcoac, Churubusco, Los Remedios, entre otros, incluyendo el 
Gran Canal del Desagüe, han perdido su pendiente original.

Actualmente, todos los sistemas de desagüe requieren complejas y muy costosas plantas de 
bombeo. Esto afecta, además, a todo el sistema de drenaje profundo, que se sobrecarga todo 
el tiempo, especialmente en temporada de lluvias.

11.  Conclusiones
1) La pérdida de acuíferos pone en riesgo el futuro del país.
 
2) La sobreexplotación de acuíferos en el Valle de México, representa uno de los problemas 
más críticos del país. La ZMCM es una de las mayores áreas metropolitanas del mundo, con 
más de 22 millones de habitantes, donde además se encuentra la capital de la República  

José Luis Luege Tamargo
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y la Sede de los Poderes Federales. Estamos 
muy cerca de una situación catastrófica 
por la pérdida de su principal fuente de 
abastecimiento de agua. Por esta razón, 
debe tratarse como un asunto de seguri-
dad nacional y activar planes, inversiones y 
todas las acciones necesarias para evitar 
lo que puede ser un verdadero cataclismo.

3) A nivel nacional, México representa uno 
de los países con mayor uso de agua en la 
agricultura. Por esta razón, debe promo-
verse la tecnificación de los distritos y uni-
dades de riego al máximo posible. Actual-
mente, solo el 2% de la superficie agrícola 
de todo el país, está tecnificada.

4) Para garantizar el acceso al agua  
potable a toda la población, se deben  
modernizar y tecnificar los organismos 
operadores de agua y drenaje municipales 
con objeto de mejorar su eficiencia física  
y administrativa. Promover el intercambio 
de agua tratada para uso industrial, de  
servicios y agrícola.

5) Establecer programas educativos y  
de cultura del agua, para promover su  
cuidado y uso eficiente. 

6) Proteger y preservar los acuíferos  
del país. Preservar las áreas naturales  

protegidas, bosques, selvas, manglares, 
pantanos, áreas de recarga, agrícolas y en 
general zonas verdes. Evitar los cambios 
perversos de uso del suelo.

7) Concentrar la elaboración del  
ordenamiento ecológico territorial para ali-
near los programas de desarrollo urbano 
municipales, estatales y regionales acor-
des a la disponibilidad de agua tanto  
superficial como subterránea. 

8) Delimitar, vigilar y proteger la zona  
federal de ríos, barrancas, lagos,  
lagunas, pantanos, ciénegas y en general 
todas las áreas de inundación, así como  
la Zona Federal Marítima Terrestre  
(ZOFEMAT).

9) Evitar los cambios de uso de suelo  
forestal, en áreas naturales, distritos  
y unidades de riego. Mantener y dar  
seguimiento a los planes de manejo de  
todas las zonas de conservación.  
Áreas Naturales Protegidas y áreas de  
recarga de los acuíferos en el territorio  
nacional.

10) Elaborar la “Agenda del Agua 2050”, 
como un programa de largo plazo con vi-
sión de cuenca, que garantice continuidad 
en los programas de trabajo. 

Esta concentración urbana con 22 millones de habitantes de acuerdo  
al censo de 2020 se ha convertido en una de las metrópolis más grandes  

del mundo. Es producto, principalmente, de migraciones hacia la capital,  
debido al extremo centralismo político presidencialista; contrario  

al precepto federalista que establece la Constitución  

José Luis Luege Tamargo
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1. El agua cubre el 70% de la  
superficie terrestre, y el volumen 
total de agua es de 1.400  
kilómetros cúbicos.

2. El 97.5% del agua es salada y se 
encuentra en los océanos. El 
2.5% restante es agua dulce, dis-
tribuida en superficie y subterrá-
nea. Del agua dulce disponible, 
solo el 1% es líquido y accesible.

3. En los últimos 70 años, la  
población de México ha crecido 
un 500%, alcanzando los 126  
millones de habitantes en 2020.

4. A partir de los años 50, la  
proporción de población urbana 
comenzó a crecer y actualmente 
representa el 79% de la  
población nacional.

5. La falta de un ordenamiento  
ecológico del territorio ha provo-
cado la destrucción ambiental en 
áreas naturales protegidas, bos-
ques, selvas, reservas ecológicas, 
zonas agrícolas y ejidos.

6. El centro-norte del territorio  
nacional concentra la mayor  
población y PIB, pero sólo  
cuenta con el 31% de disponibili-
dad de agua. El 77% de la  
población y el 87% del PIB se 
ubican en el centro-norte,  
mientras que el 23% de la  
población y solo el 13% del PIB 

Para tomar en cuenta:

se ubican donde hay el 69% de 
disponibilidad de agua.

7. Una de las causas más graves 
de la pérdida de los acuíferos es 
el mal uso en la agricultura y en 
uso público-urbano, como la ex-
tracción de agua pura del sub-
suelo para regar cultivos de uso 
extensivo de agua en lugar de 
utilizar aguas tratadas, y la poca 
tecnificación del riego agrícola y 
del mantenimiento de las redes 
de distribución en las ciudades.

8. El Sistema Lerma y el Sistema 
Cutzamala surgieron como fuen-
tes externas de abastecimiento 
de agua en la década de los se-
senta y ochenta, respectivamen-
te, con la condición de no incre-
mentar la extracción de agua 
subterránea a través de pozos 
profundos.

9. El suelo del Valle de México está 
formado principalmente por arci-
llas impermeables, lo que ha oca-
sionado uno de los fenómenos de 
subsidencia (hundimientos) más 
graves del mundo.

10. La Ciudad de México se hunde 
en promedio 10 cm por año,  
pero en la zona oriente, corres-
pondiente a la parte profunda de 
los lagos de Texcoco y Chalco, 
los hundimientos son entre 20  
y 40 cm por año.

José Luis Luege Tamargo
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Combate al cambio 
climático y protección del 

medio ambiente, un quehacer 
de los gobiernos locales

Mario Dávila Delgado

Si bien la urgencia por la protección y cuidado 
del medio ambiente no es una tarea nueva, sí 
ha tomado gran relevancia debido al estado de 
emergencia que ha propiciado el cambio cli-
mático y el desgaste de la tierra. En el ámbito 
internacional a mediados de los años 1800 se 
comienza a hablar de los efectos que el dióxi-
do de carbono tiene en la atmosfera, y ya para 
1900 se refleja un consenso científico que re-
conoce la importancia de poner en el debate 
mundial el cuidado de los recursos naturales  
y el medio ambiente. 

Sobre esta línea, en la carrera por  
procurarnos un lugar donde cohabitar, se han 
establecido medidas que coadyuvan al cuida-
do del planeta, uno de los ejemplos más rele-
vantes son los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible los cuales componen un llamamiento 
universal para poner fin a las diferentes  

problemáticas que aquejan a las sociedades 
actuales, estando 5 de estos objetivos (de 17) 
relacionados directamente con el tema  
ambiental, su preservación y cuidado. Llama-
mientos como el que mencionamos, conve-
nios y tratados en todos los órdenes de  
gobierno nos ayudan a dar un nuevo rumbo a 
nuestras comunidades y su relación con  
el espacio geográfico que comparten así 
como las riquezas y bienes naturales que  
lo conforman. 

En el caso de México, los primeros  
antecedentes en materia ambiental se regis-
tran en los años cuarenta con la promulgación 
de la Ley de Conservación de Suelo y Agua. 
Sin embargo, hasta los setenta se crea la Sub-
secretaría para el mejoramiento del ambiente 
en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y 
se promulga la Ley para Prevenir y Controlar 
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la Contaminación Ambiental; así mismo,  
en esta etapa temporal el país dio paso a su 
relación en tratados y convenios internaciona-
les e inició su camino para generar sus  
propias reformas y normatividades internas.

 
Contexto local
Ahora bien, en el orden local, para 1987 se 
elevó al municipio a un rango constitucional 
en materia de obligaciones, las cuales in-
cluían la de preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y se facultó al Congreso para expe-
dir leyes que establecieran las obligaciones 
conjuntas de las autoridades en los tres órde-
nes de gobierno, ya para esta época se  
comenzaba a entender que el municipio no 
sólo es el orden de gobierno más cercano a la 
ciudadanía, sino que también el que está en 
contacto directo con la geografía y medio am-
biente de su demarcación, convirtiéndose así, 
en el primer guardián de su riqueza natural. 

Así pues, en nuestra Constitución política, 
en el artículo 115 constitucional queda descri-
to que, los gobiernos locales están en facul-
tad de participar en la creación y administra-
ción de superficies de reservas ecológicas, 
así como la elaboración y aplicación de  
programas de ordenamiento en esta materia. 
En este sentido, independientemente de las 
que se identifiquen como reservas naturales, 
los municipios son responsables de su patri-
monio, del agua, de la basura, de parques  
y jardines, así como del manejo de sus  
residuos, etc.

De la mano con lo anterior, en la Ley  
General de Equilibrio y Protección al Ambien-
te, en el artículo 8, se estipula que los munici-
pios tienen a su cargo: la formulación, con-
ducción y evaluación de la política ambiental 
municipal; la aplicación de instrumentos  
de política ambiental, en la materia y la pre-
servación y restauración del equilibrio ecoló-
gico y la protección al ambiente en bienes y 
zonas de jurisdicción municipal; la aplicación 
de las disposiciones jurídicas en materia de 

prevención y control de la contaminación de 
las aguas que se descarguen en los sistemas 
de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población; la formulación y expedición de los 
programas de ordenamiento ecológico local 
del territorio, así como el control y la vigilancia 
del uso y cambio de uso del suelo, estableci-
dos en dichos programas; la preservación  
y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en los centros de  
población, en relación con los efectos deriva-
dos de los servicios de alcantarillado, limpia, 
mercados, centrales de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte locales; la formu-
lación, ejecución y evaluación del programa 
municipal de protección al ambiente; la formu-
lación y ejecución de acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático; entre otras 
actividades.

Confirmamos que los gobiernos locales no 
sólo somos los más cercanos a la ciudadanía 
sino también, la unidad gubernamental que se 
encuentra en contacto directo con el medio 
ambiente y la geografía de su demarcación, 
con lo cual se convierten en el primer guar-
dián de su riqueza natural y promotores de su 
cuidado. Es importante también tener presen-
tes un par de conceptos que nos permitirán 
relacionar de mejor manera la participación 
de los municipios en el tema ambiental,  
cambio climático y calidad de vida de las  
comunidades. 

• Saber ecológico. Conocimiento acerca 
de las relaciones sistémicas entre los 
procesos a nivel físico, químico, bioló-
gico, en las dimensiones del suelo, aire, 
agua. La forma más importante y útil de 
este saber es, sin duda, lo que determi-
nados contaminantes producen sobre 
el ser humano, sobre la vida y sobre las 
posibilidades de reproducción de la 
vida. El saber ecológico se caracteriza 
por su carácter multidisciplinario y por-
que involucra a muchos medios, pero 

Mario Dávila Delgado
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sobre todo, por el reconocimiento de la 
incertidumbre, originado tanto en el ca-
rácter sistémico como en la naturaleza 
temporal (evolutiva) de los procesos.

• Saber geográfico. Se refiere al  
conocimiento sobre las formas de inte-
ractuar de actores sociales, frente a la 
crisis ambiental, en la escala territorial 
definida por la geografía humana/eco-
nómica. Los actores se mueven en los 
ámbitos de interés de la economía y/o 
de la política, pero tienen como marco 
explicativo el saber ecológico.

Estos dos tipos de saberes nos permiten 
identificar la situación específica de una  
demarcación, observando desde su composi-
ción natural, hasta las reacciones y  
consecuencias con la interacción de las  
comunidades. Así mismo, es necesario que 
comprendamos que la intervención de las  
administraciones gubernamentales en los  
territorios y comunidades deben ser parte fun-
damental de las estrategias públicas en mate-
ria ambiental, viendo la intervención no como 
algo negativo, sino como la atención de  
las necesidades de los estados y municipios 
en este ámbito. Diversos autores concuerdan 
en que el saber ecológico puede desencade-
narse con instrumentos conocidos (gasto  
público, política de investigación, coopera-
ción internacional) y se debe transformar en 

normatividad (leyes, reformas, normas,  
principios de imposición), y el saber geográfico 
nos permite identificar los actores sociales que 
innovarán, reformarán o mantendrán el estado 
de cosas (que llamamos crisis ambiental). 

En el lado opuesto, el desconocimiento  
y desamparo de estos saberes propician  
el desgaste de los recursos y riquezas natura-
les de cada entidad y municipio, lo que inter-
fiere sin duda en un desgaste también en  
términos de calidad de vida. A manera  
de ejemplo, los municipios donde mayor  
concentración de recursos naturales se  
localizan al interior de los estados de Oaxaca, 
Tabasco, Campeche, Guerrero, Chiapas e  
Hidalgo, desafortunadamente en estas regio-
nes se sufre una estrecha relación con los 
más altos niveles de pobreza y rezago social, 
lo cual nos indica que ser poseedores de ri-
queza natural, no significa ciento por ciento 
ser poseedores de estabilidad en las esferas 
sociales o económicas. 

La lucha contra el cambio climático no es 
un tema excluyente y tampoco se trata de algo 
que se pueda simplemente delegar al orden 
federal para su cumplimiento, más bien, es  
un tópico tan urgente que debe ser tratado 
desde todas las trincheras y considerando  
las voces de todas y todos. Cuando hablamos 
de trabajo en coordinación en el combate a 
este tema tan grande, hablamos también de 
desarrollo sostenible lo cual garantiza el  

Mario Dávila Delgado

Procurar el medio ambiente no sólo se trata de combatir un tema tan  
importante como lo es el cambio climático, sino también es trabajar  

para brindarles una mejor calidad de vida a los mexicanos, mitigando  
problemas de migración, deterioro de nuestras tierras agrarias  

y desconexión cultural, escasez de productos básicos, etc. 
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bienestar de futuras generaciones, tomando 
en cuenta la evolución de nuestras sociedades 
y sus expectativas y necesidades. 

Aunado a esta problemática global,  
muchos gobiernos locales, sobre todo en 
América Latina, nos enfrentamos a un tema de 
centralización del poder, (orden federal en el 
caso de México) y esto representa fuertes  
limitantes en el accionar local, donde debería-
mos ver más propuestas y mecanismos que 
estén atendiendo el tema, toda vez que  
somos quienes mejor conocemos las caracte-
rísticas de nuestras demarcaciones, tanto en 
el espacio físico como social. 

Los gobiernos humanistas
Los gobiernos locales humanistas, continuamos 
en nuestra labor constante por conservar la 
calidad de vida de nuestras comunidades a 
través claro, de la preservación y promoción 
del medio ambiente. 

Monclova Verde, es un ejemplo de nuestra 
entrega y gran responsabilidad en esta mate-
ria; con lo cual se está buscando no sólo em-
bellecer al municipio sino también continuar 

con el establecido Plan de municipal de  
Desarrollo en esta materia. Desde el inicio de 
la administración, Monclova ha establecido 
entre sus 4 ejes fundamentales, el de estable-
cer un Municipio Verde, que contribuya a la 
mejora del medio ambiente a través de progra-
mas y estrategias que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes del municipio, buscan-
do no alterar el equilibrio ecológico de los eco-
sistemas, propiciando un aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, sin compro-
meter su disponibilidad para las generaciones  
futuras. Dicho eje contempla como objetivos 
específicos, establecer: 

• Políticas amigables con el medio  
ambiente;

• Desarrollo sustentable;
• El cuidado de los recursos naturales;
• La reforestación y la protección de los 

animales.

En la siguiente Tabla, se encuentran de  
forma resumida, las directrices sobre las que 
se rige la estrategia de Monclova Verde. 

Objetivo y Acciones

Policía ambiental Crear una estructura orgánica y jurídica para prevenir y regular la contaminación ambiental que  
pudiera ser generada por las acciones o actividades llevadas a cabo por personas físicas o morales 
y establecimientos mercantiles, de servicios o los considerados por la legislación ambiental vigente. 
A su vez, esta vertiente busca fundamentarse en la inspección, vigilancia, prevención y regulación  
de la contaminación ambiental considerados por las legislaciones ambientales vigentes y busca  
establecer convenios de coordinación con los órdenes federal y estatal. 

Educación y cultura  
ambiental

Implementar un programa de educación y cultura ambiental municipal, acorde a las  
necesidades ambientales, socioculturales y productivas del municipio de Monclova,  
Coahuila. Lograr la participación de la ciudadanía y poner a su alcance fuentes informativas y diver-
sas actividades lúdicas y recreativas en materia de educación ambiental. Lo anterior, apoyándose de 
actividades como:

• Divulgación de las eco técnicas.
• Programa “Juventud hacia una cultura climática”.
• Campañas de concientización ambiental.
• Implementación de proyectos de transferencia de tecnología.
• Ferias ambientales buscando la participación de organizaciones internacionales (CMNUCC, 

WWF, PNUD, GEF)
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Tabla: Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Monclova, 2022-2024.

Objetivo y Acciones

Forestación Mediante cuadrillas, realizar las diversas actividades que van desde limpieza, hasta cuestiones  
de papeleo y trámites. Algunas de ellas son: 

• Limpieza, deshierbe y recolección en avenidas y bulevares principales.
• Poda y tala de árboles.
• Plantación y trasplantación de árboles.
• Limpieza de calles.
• Apoyo a escuelas.
• Limpieza de arroyos.
• Mantenimiento de áreas verdes y plazas.
• Papeleo y trámites administrativos.
• Supervisión del correcto funcionamiento de sistemas de riego.

Ecoparque Realizar tareas de conservación y reproducción de especies prioritarias de fauna  
silvestre de la región, así como proporcionar entre los visitantes el conocimiento, respeto y val-
oración por las especies de nuestro estado. Crear centro de educación ambiental y culturar  
brindando un área de convivencia a las familias Monclovenses. 
Algunos de los proyectos dentro de esta rama son: 

• Vivero.
• Stand de emprendedores locales.
• Ruta de visita en turibus.
• Reforestación de 20 hectáreas.
• Quirófano para fauna.
• Aplicar una cuota de recuperación a la entrada del parque de $1 a $5  

(con derecho a cortesías y descuento a estudiantes).
• Cuota de la recuperación en el turibus $15.
• Renta de espacios para eventos.

Los alcances de este eje tan primordial en el 
municipio se han visto reflejados en diversos 
aspectos dentro de la comunidad, y aunque 
aún queda un periodo de tiempo para llevar a 
cabo las actividades planteadas, ya cuenta 
como un referente de que el trabajo en materia 
ambiental puede ser analizado, plasmado y 
atendido de manera íntegra y eficaz, contando 
con la participación de las y los ciudadanos, 
así como la intervención de expertos que guíen 
las estrategias, aunado de la participación de 
otras comunidades, regiones e instituciones.

Monclova Verde ha inspirado y ha sido  
inspirado en otros proyectos que comprenden 
hoy por hoy la importancia de plasmar la  

participación ciudadana y la gobernanza en 
estrategias que velen por el bienestar de ésta 
y futuras sucesiones. 

Reflexiones finales
Actualmente en México, la poca apertura a la 
integración de nuevos y amigables métodos 
de obtención de energías representa un obs-
táculo más a superar a nivel nacional, así 
como los programas que en la teoría velan por 
el cuidado ambiental y terminan siendo enfo-
cados al tema de asistencia social o a los  
conocidos megaproyectos. Necesitamos ba-
sarnos en la Agenda 2030, sobre la que los 
municipios humanistas regimos muchas de 

Mario Dávila Delgado
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nuestras acciones, ya que ésta decreta que 
todos los órdenes de gobierno necesitan  
buscar rutas inclusivas, integrales y en  
armonía con el medio ambiente.

El inevitable cambio y deterioro que  
experimentamos en nuestros ecosistemas a 
nivel global, sin duda es un reflejo de la activi-
dad humana actual, sin embargo, esto no re-
presenta un camino sin retorno y desde cada 
trinchera es necesario establecernos con ac-
ciones específicas que procuren el bienestar 
presente y futuro. 

Las y los presidentes municipales  
humanistas somos conscientes de la relevan-
cia de participar desde de nuestras adminis-
traciones con una fuerte responsabilidad  
ambiental, transitando hacia una gobernanza 
donde las decisiones también sean en pro de 
cuidar y fortalecer nuestros espacios y rique-
za natural. Procurar el medio ambiente no  
sólo se trata de combatir un tema tan impor-
tante como lo es el cambio climático, sino  
también es trabajar para brindarles una mejor 
calidad de vida a los mexicanos, mitigando 
problemas de migración, deterioro de nues-
tras tierras agrarias y desconexión cultural, 
escasez de productos básicos, etc. 

A pesar de que el terreno ambiental, en  
términos generales representa un reto con un 
considerable grado de complejidad, la tarea 
de los municipios humanistas no termina y su 
creatividad y compromiso por responder a  
las demandas de sus comunidades los ha  
llevado a diseñar estrategias que atiendan el 

tema medioambiental y de concientización en 
esta área. Las y los presidentes municipales 
humanistas estamos apostando por la inver-
sión en la protección del medio ambiente, sólo 
a través de esta estrategia y de nuestra parti-
cipación activa lograremos una profunda  
recuperación económica y social. 

Trabajar por el equilibrio ambiental también 
significa trabajar por los objetivos locales  
y nacionales, proponiendo al centro de todo, 
la responsabilidad de cultivar el crecimiento 
de nuestras entidades. Municipios con una  
visión sostenible para el fortalecimiento  
de México. 
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Confirmamos que los gobiernos locales no sólo somos los más cercanos  
a la ciudadanía sino también, la unidad gubernamental que se encuentra  

en contacto directo con el medio ambiente y la geografía de su demarcación,  
con lo cual se convierten en el primer guardián de su riqueza natural  

y promotores de su cuidado 

Mario Dávila Delgado
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Para tomar en cuenta:

6. Directrices: El programa de  
Monclova Verde se rige por una 
serie de directrices resumidas en 
una tabla, que guían la estrategia 
de conservación y promoción del 
medio ambiente en el municipio.

7. Alcances y resultados: El eje de 
Monclova Verde ha tenido impac-
to en diversos aspectos de la  
comunidad ambiental, demos-
trando que el trabajo en  
materia puede ser efectivo con la 
participación ciudadana, exper-
tos y colaboración con otras  
comunidades e instituciones.

8. Integración de nuevos métodos 
de obtención de energía: Existe 
una falta de apertura en México 
para adoptar métodos más ami-
gables de obtención de energía, 
lo cual representa un obstáculo a 
nivel nacional.

9. Inversión en protección ambien-
tal: Los municipios humanistas 
apuestan por invertir en la protec-
ción del medio ambiente como 
una forma de lograr una recupera-
ción económica y social profunda.

10. Equilibrio ambiental y crecimiento 
local: Trabajar por el equilibrio 
ambiental implica trabajar por los 
objetivos locales y nacionales, 
cultivando el crecimiento de  
las entidades y fortaleciendo a 
México en su conjunto.

1. A partir de 1987, se eleva al  
municipio a un rango constitucio-
nal en materia de obligaciones, 
incluyendo la falta y restauración 
del equilibrio ecológico.

2. La intervención de las  
administraciones gubernamenta-
les en los territorios y comunida-
des debe ser parte fundamental 
de las estrategias públicas en 
materia ambiental, atendiendo 
las necesidades de los estados  
y municipios.

3. La centralización del poder, en el 
caso de México el orden federal, 
representa limitaciones en el ac-
cionar local, a pesar de que los 
gobiernos locales tienen un mejor 
conocimiento de las característi-
cas de sus demarcaciones tanto 
en el aspecto físico como social.

4. Monclova Verde: Es un programa 
implementado en el municipio  
de Monclova con el objetivo  
de mejorar el medio ambiente y  
la calidad de vida de sus  
habitantes.

5. El eje de Monclova Verde tiene 
como objetivos establecer políti-
cas amigables con el medio am-
biente, promover el desarrollo 
sustentable, cuidar los recursos 
naturales, y realizar actividades 
de reforestación y protección  
animal.

Mario Dávila Delgado
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Hidrógeno verde, 
una mirada necesaria

Juan Pablo Saavedra Olea

El hidrógeno
El hidrógeno es el elemento más abundante 
en nuestro planeta y el cosmos; la mayoría de 
las estrellas se componen en gran medida de 
este elemento, al igual que nuestra atmósfera.

El hidrógeno al mezclarse con oxígeno  
genera agua, al recombinarlo con otros  
elementos, por ejemplo, nitrógeno, genera 
amoniaco, e incluso forma materia al combi-
narlo con átomos de carbono, creando  
celulosa. Estas variadas posibilidades nos 
permiten mirar la energía y la sostenibilidad 
de nuestro mundo con una ventana de  
esperanza.

La mutabilidad del elemento es  
acompañada de otras características particu-
lares de gran potencialidad; es el gas más  
ligero que se conoce, es siete veces más li-
gero que el vapor de agua, posee un enorme 
potencial energético pues con una pequeña 
cantidad se puede obtener mucha energía y 

es amistoso con el ambiente pues no genera 
efecto de gas invernadero (GEI) ni posee  
toxicidad con la naturaleza.

El hidrógeno es potencial energético,  
posee tres veces más que la gasolina con-
vencional, por eso es, desde hace décadas, 
aplicado como combustible en los cohetes 
espaciales. Pero también es considerado  
un material peligroso por ser sumamente  
inflamable, lo que implica que el transportarlo 
y almacenarlo aún representa un desafío.

Su aplicación como energía alternativa
Si pensamos en generación energética limpia 
en México, normalmente nos remite a mode-
los consolidados hace décadas en nuestro 
país, como las grandes plantas hidroeléctri-
cas, que son: El Novillo, Huites, Aguamilpa 
Solidaridad, El Cajón, Zimapán, Necaxa, In-
fiernillo, La Villita, Caracol, Temascal, Peñitas, 
Malpaso, Chicoasén y Angostura. Cerca del 
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17% de la generación eléctrica mexicana 
procede de este tipo de centrales, pero no es  
abundante dado que nuestro territorio es  
mayormente semiárido.

Aquí es donde nace la posibilidad de una 
nueva propuesta, consistente en el uso del hi-
drógeno como energía alternativa limpia y 
abundante. La mayoría de la energía que con-
sumimos se genera de la combinación de  
diferentes fuentes. 

Desafortunadamente en nuestro país y el 
mundo, la mayoría de la energía se produce, 
mediante el consumo de otros energéticos, el 
petróleo, el gas, el carbón y la de origen nu-
clear tradicional, altamente contaminantes, y 
en menor medida, la que se produce a partir 
del aprovechamiento de las energías cinéti-
cas y del potencial de la corriente del agua 
que se conoce socialmente como la energía 
hidroeléctrica. 

Otra fuente de raíz hídrica, mucho menos 
conocida, es la que se produce a partir del 
movimiento de las mareas por la fuerza de 
gravedad de la Luna en nuestro planeta, a 
esta se le conoce como energía mareomotriz 
y existe otra que es la energía mareomotérmi-
ca donde son aprovechadas las corrientes  
interoceánicas, generadas por las diferencias 
de la temperatura del agua marina entre  
los distintos sustratos del agua de mar en  
los océanos. 

Sin embargo, el principio de generación en 
los diferentes modelos es el mismo, el agua, 
por el impulso de diferente origen mueve una 
turbina unida a un generador eléctrico. El dis-
positivo normalmente consiste en movimiento 
relativo entre un imán y una bobina de cobre, 
que hace oscilar a los electrones, generando 
de esta manera el movimiento para darnos la 
electricidad que se transforma y se transmite 
a sus diferentes aplicaciones.

Hoy los avances de la tecnología y la  
ciencia nos permiten obtener un aprovecha-
miento más del recurso hídrico, por su  
composición molecular, el hidrógeno.

Juan Pablo Saavedra Olea

El agua se conforma de dos componentes 
básicos: dos átomos de hidrógeno por cada 
átomo de oxígeno. Es decir, el componente  
en hidrógeno es el doble, por su abundancia, 
que el del oxígeno. El hidrógeno es el  
mayor potencial dentro de la composición 
química del agua para propiciar, mediante 
su descomposición, un mayor vector  
energético.

El hidrógeno como vector energético
Como señalamos, el hidrógeno es el elemento 
químico más ligero y abundante del Universo, 
pero es complejo encontrarlo en yacimientos 
como el petróleo o el carbón, el hidrógeno  
en su inmensa mayoría no es libre en la Tierra, 
lo que significa que, para aprovecharlo como 
vector energético, se requiere someter el  
elemento base, como el agua, a un proceso 
no sencillo que permita su separación y  
posterior aprovechamiento. Sin embargo, di-
chos procesos todavía suelen ser costosos y 
con una alta demanda de energía para la 
transformación necesaria.

Actualmente, las mayores fuentes de  
hidrógeno, como energía verde, se obtienen a 
partir de los géiseres, en países como Islan-
dia, Estados Unidos de Norteamérica, Japón 
y en una medida muy pequeña, incluso en 
nuestro país.

Para 2020, México era el cuarto país a  
nivel global, con mayor producción de ener-
gía geotérmica, entre esta la de los géiseres; 
con una capacidad instalada de 958 mega 
watts (MW) que aportaban el 7% de toda la 
producción mundial.

Su obtención
Hoy se cuenta con diversas formas de  
metodologías y tecnologías para obtenerlo, 
como es la electrólisis, que consiste en aplicar 
electricidad al agua y de esta forma separar 
sus elementos. 

La ruta elegida para producir hidrógeno 
determinará si se describe con los colores 
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Juan Pablo Saavedra Olea

gris, azul, verde, marrón o rosa, dependiendo 
de su amabilidad con el ambiente en su  
producción.

Según la Agencia Internacional de la  
Energía (AIE) en 2018 se produjeron cerca de 
74 millones de toneladas de hidrógeno, pero 
desafortunadamente, su producción aún con-
tinúa dominada en un 95%, aproximadamen-
te, por procesos que utilizan gas natural como 
precursor y ello supone una muy alta emisión 
de gases GEI, aproximadamente 830 millones 
de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al 
año hacia la atmósfera, como subproducto  
de su refinación.

Dentro de los Gases de Efecto Invernadero, 
(GEI) el Metano, mayor subproducto residual 
del proceso, es uno de los gases más virulen-
tos en el efecto invernadero de la atmósfera 
terrestre, que es el mismo que se desea com-
batir con la utilización del hidrógeno verde 
como alternativa al calentamiento global.

Es urgente encontrar procesos masivos de 
producción asociados a la descarbonización 
en la producción del hidrógeno y de esta ma-
nera contribuir, con los objetivos globales de 
control de las emisiones de CO2. 

Para descarbonizar estos procesos  
tradicionales de producción, con altos  
remanentes de metano, el CO2 debe ser pri-
mero atrapado y posteriormente almacenado, 
dentro de depósitos de origen geológico,  

conocidos como Proyectos de Captura, Uso y 
Almacenamiento de Carbono (CCUS). Pero 
estos implican una infraestructura considera-
ble y costosa para el bombeo del CO2 dentro  
de los espacios geológicos como los  
yacimientos agotados del petróleo y el gas. 
Además, requieren de un mantenimiento ele-
vado y un seguimiento a muy largo plazo, 
pues si escapa del depósito, se perdería el 
objetivo perseguido.

Un método sensiblemente más amigable 
ambientalmente, es el ya mencionado, cono-
cido como “electrólisis”, que puede ser de 
agua a baja temperatura mediante electroliza-
dores alcalinos, o mediante vapor de agua a 
alta temperatura con electrolizadores de óxi-
do sólido. El proceso de electrólisis en alta 
temperatura se puede obtener paralelamente 
dentro de procesos industriales, cuando  
se dispone de calor residual y se pueden  
obtener eficiencias de proceso muy altas, 
como en las calderas y recipientes a presión 
utilizados en multiplicidad de industrias.

Proporcionalmente, el hidrógeno por  
electrólisis se encuentra en un constante 
avance, particularmente para reducir los cos-
tos asociados en los procesos, dado que aún 
exige un alto costo en inversión energética 
antes de obtener el hidrógeno verde; afortu-
nadamente la tecnología permite cada día en 
mayor medida el abatimiento de los mismos, 

En contraste con la política energética y medioambiental del gobierno  
del presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan energético del presidente 

Joe Biden tiene como objetivo estratégico que el mercado pueda acceder  
al hidrógeno verde al mismo costo que el hidrógeno convencional en 2030, 

garantizando el acceso a la nueva fuente de combustible limpia,  
principalmente para abastecer centrales eléctricas ya existentes 
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procesos de industrialización y economía de 
mercado, que es hacia dónde México debe 
poner sus esfuerzos en un momento crucial. 
Por ejemplo, Iberdrola, quien ha declarado 
que realizará grandes inversiones en infraes-
tructura verde, en parte pagados por el  
Gobierno de México, por la adquisición de 
plantas de generación eléctrica sucia para la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Con ellos construirá una planta fotovoltaica 
(100 MW), una instalación de baterías y un  
sistema para producir hidrógeno verde por 
electrólisis a partir de fuentes 100% renova-
bles, en la planta de fertilizantes de Fertiberia 
en Puertollano, lo que la posicionará como  
la primera empresa europea en desarrollar 
una experiencia de gran escala para la  
generación de hidrógeno verde.

Otras grandes petroleras, entre estas:  
Repsol, British Petroleum y Shell, hoy ya están 
trabajando sobre innovadores proyectos para 
la producción, transporte y almacenamiento 
del hidrógeno verde, sin embargo, Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de 
Electricidad, (CFE) siguen añorando el retorno 
a un mercado en agonía global.

El futuro energético
En contraste con la política energética y 
medioambiental del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el plan  
energético del presidente Joe Biden tiene 
como objetivo estratégico que el mercado 

mediante el desarrollo científico, además la 
comunidad internacional tiene un mayor em-
peño en alcanzar las metas de calentamiento 
global de cara al 2035. 

El color del hidrógeno según su origen
• Gris: se obtiene mediante el reformado 

de metano con vapor y el CO2  
remanente se libera en la atmósfera.

• Azul: se obtiene mediante el reformado 
de metano con vapor, sin embargo, 
para este caso, el CO2 no se libera, 
sino que se captura y almacena.

• Verde: se obtiene mediante la electrólisis 
del agua, utilizando la electricidad  
obtenida de una fuente con origen  
renovable, como la solar.

• Rosa: se obtiene mediante la  
electrólisis del agua, pero en este caso 
la energía eléctrica del proceso tiene 
como origen una fuente nuclear.

• Negro: se obtiene a partir del carbón, 
proceso muy contaminante que se libe-
ra una enorme cantidad de CO2 (GEI) 
en la atmósfera.

La evolución sobre tecnologías de electrólisis 
se encuentra en constante y rápido desarrollo, 
frente a la necesidad de mayores volúmenes 
limpios de hidrógeno verde, que busca ser 
aplicado en industrias como el transporte. 

También existen proyectos asociados con 
esta nueva tecnología que permiten otros  

Juan Pablo Saavedra Olea

México es altamente competitivo hacia los mercados de Europa y Asia  
dada su posición geográfica junto a los Estados Unidos; tiene acceso  

al Atlántico y el Pacífico y por su latitud norte puede competir exitosamente  
con Chile y Australia, desafortunadamente esta visión no es compartida  

por el gobierno de la República en turno
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pueda acceder al hidrógeno verde al mismo 
costo que el hidrógeno convencional en  
2030, garantizando el acceso a la nueva  
fuente de combustible limpia, principalmente 
para abastecer centrales eléctricas ya  
existentes.

Y la Unión Europea, tiene la visión de  
instalar electrolizadores de hidrógeno renova-
ble de 40 gigavatios dentro de la próxima dé-
cada y alcanzar la meta de ser climáticamente 
neutral para el 2050.

Australia
Desarrolla planes de producción y construcción 
de 5 megaproyectos aprovechando sus enor-
mes recursos de energía limpia, tanto eólica 
como solar.

El proyecto más grande es Asian Renewable 
Energy Hub, en Pilbara, en Australia Occiden-
tal, donde se construirán plantas con electro-
lizadores con capacidad de 14GW, con un 
costo estimado de $36.000 millones de  
dólares, estimando su entrada en operación 
esté para 2028.

Países Bajos
La petrolera Shell y otros desarrolladores 
construyen el proyecto denominado NortH2 
en Ems, al norte de Países Bajos, con la  
construcción de por lo menos 10GW de  
electrolizadores.

El hidrógeno planea utilizarse en la  
industria pesada para Países Bajos y Alemania.

Alemania
Uno de sus mayores proyectos es  
AquaVentus, en la isla de Heligoland, del mar 
del Norte, donde se construirá una capacidad 
aproximada de 10 GW para 2035.

China
Mayor productor global de hidrógeno a base 
de hidrocarburos, está impulsando la cons-
trucción de un megaproyecto en Mongolia In-
terior, liderado por la empresa estatal Beijing 

Jingneng, con una inversión estimada en 
3,000 millones de dólares, con la que buscan 
generar al menos 5 GW a partir de energía 
solar para 2025.

Arabia Saudita
A pesar de sus enormes reservas de petróleo, 
busca incursionar dentro del mercado del hi-
drógeno verde, mediante el proyecto Helios 
Green Fuels Project, ubicado en la ciudad de 
NEOM, a orillas del mar Rojo, en el noroeste 
del país.

Se estima una inversión cercana a los 
5.000 millones de dólares y una producción 
de 4 GW para 2025.

Chile
El país sudamericano posee una estrategia 
nacional de hidrógeno verde, desde 2020, y 
posee dos proyectos, HyEx, en coinversión 
con la empresa francesa Engie y Highly  
Innovative Fuels al norte de Chile.

Utilizará energía solar y el hidrógeno verde 
se utilizará en la minería. Se prevé instalarán 
16 MW para 2025.

Otro proyecto es denominado como HIF, 
dentro de la Región de Magallanes en la  
Antártica Chilena, ahí se aplicará energía  
eólica para generar e-combustibles, con una 
capacidad de 1,25 MW hasta alcanzar 1GW y 
así cumplir con el objetivo de la neutralidad 
de carbono en 2050. 

México
Según el informe: “Hidrógeno verde en  
México: el potencial de la transformación 
Tomo VI: Análisis de la cadena de valor local 
y del potencial de exportación de hidrógeno 
verde”, México posee una posición privilegia-
da que le brinda potencial para mercados in-
ternacionales de al menos 300 millones de 
dólares, en 2030.  

México es altamente competitivo hacia los 
mercados de Europa y Asia dada su posición 
geográfica junto a los Estados Unidos; tiene 

Juan Pablo Saavedra Olea
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acceso al Atlántico y el Pacífico y por su  
latitud norte puede competir exitosamente 
con Chile y Australia, desafortunadamente 
esta visión no es compartida por el gobierno 
de la República en turno.

No obstante lo que es claro, es que, de 
querer salir de la pobreza histórica y de  
las crisis que llevan a la violencia en el país, 
tendremos que desarrollar y desplegar a la 
brevedad las habilidades necesarias para la 
producción exitosa del hidrógeno verde y así, 
aprovechar la oportunidad de oro para satis-
facer el previsiblemente enorme crecimiento 
de la demanda mundial. 
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Un método sensiblemente más amigable ambientalmente,  
es el ya mencionado, conocido como “electrólisis”, que puede ser  
de agua a baja temperatura mediante electrolizadores alcalinos,  

o mediante vapor de agua a alta temperatura con electrolizadores  
de óxido sólido 
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Para tomar en cuenta:

7. Las mayores fuentes de hidrógeno 
como energía verde se obtienen a 
partir de géiseres en países como 
Islandia, Estados Unidos, Japón y 
en menor medida, México.

8. La producción mundial de  
hidrógeno en 2018 fue de aproxi-
madamente 74 millones de tone-
ladas, pero la gran mayoría se 
obtiene a partir de gas natural, lo 
que genera altas emisiones de 
gases de efecto invernadero.

9. El desarrollo tecnológico está  
reduciendo los costos asociados 
a la producción de hidrógeno por 
electrólisis y hay un mayor enfo-
que internacional en alcanzar las 
metas de calentamiento global.

10. El color del hidrógeno (gris, azul, 
verde, rosa y negro) indica su ori-
gen y su amabilidad ambiental en 
su producción.

11. Empresas como Iberdrola y  
grandes petroleras internaciona-
les están invirtiendo en  
infraestructuras y proyectos rela-
cionados con la producción de 
hidrógeno verde.

12. A pesar de los avances  
internacionales, PEMEX y la CFE 
en México aún dependen en gran 
medida de los mercados de  
combustibles fósiles.

1. El hidrógeno es el gas más ligero 
conocido y posee un enorme  
potencial energético. Pequeñas 
cantidades de hidrógeno pueden 
generar mucha energía.

2. El hidrógeno es amigable con el 
medio ambiente, ya que no produ-
ce gases de efecto invernadero ni 
es tóxico para la naturaleza.

3. El hidrógeno tiene un alto  
potencial energético, aproxima-
damente tres veces más que  
la gasolina convencional, lo  
que lo ha llevado a ser utilizado 
como combustible en cohetes  
espaciales.

4. El hidrógeno también se considera 
peligroso debido a su alta  
inflamabilidad, lo que representa 
desafíos en su transporte y  
almacenamiento.

5. Surge la posibilidad de utilizar el 
hidrógeno como una fuente de 
energía alternativa limpia y abun-
dante para complementar otras 
fuentes de energía.

6. Actualmente, la mayoría de la 
energía se produce a partir de 
combustibles fósiles altamente 
contaminantes, como el petróleo, 
gas y carbón, así como la energía 
nuclear tradicional.
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Implicaciones socio - ambientales  
de la llamada cuarta transformación  

en la selva sureste de México:  
estudio de caso del tren maya

Jonathan Sánchez López Aguado 

A finales del 2018 pudimos ver en todos los 
medios de comunicación del país, así como 
en muchos internacionales, el anuncio, con 
bombo y platillo, de la construcción del “Tren 
Maya” (TM), proyecto que se dijo, traería el 
desarrollo y la transformación del sureste 
mexicano. Enarbolado como uno de los  
proyectos clave por parte la presente adminis-
tración (2018-2024), presidida por Andrés  
Manuel López Obrador, se nos dijo que los 
efectos socio-ambientales serían mínimos, ya 
que gran parte de las vías férreas se construi-
rían sobre el trazo ya existente del Ferrocarril 
del Sureste, inaugurado en 1950 (Díaz y Gas-
parello, 2023), y que los beneficios sociales 
sobrepasaban, por mucho, la pérdida de  
algunos cuantos árboles.

Desafortunadamente el encanto se acabó 
rápidamente, conforme este megaproyecto 
avanzaba, empezaron a surgir preocupaciones 

sobre la omisión por completo del marco  
jurídico ambiental y social, no se contaba con 
las acciones más básicas como son: los orde-
namientos territoriales, o el cumplimiento del 
proceso de consentimiento, libre, previo, e  
informado del Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del trabajo sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, de la cual México es  
signatario, entre otros.

Debemos de tener claro que el TM, va  
mucho más allá de ser un tren en donde viaja-
ran indígenas y turistas por igual, viendo  
jaguares y pirámides mayas por las ventanas. 
Este es un proyecto basado en geopolítica, el 
cual busca cambiar por completo el territorio, 
integrar nuevas regiones a los sectores turísti-
cos, energéticos, y agroindustriales, planean-
do la construcción de 12 paraderos y 19 esta-
ciones, que “formarán parte de polos de  
desarrollo” (Fonatur, Segob e INPI, 2019, p. 4, 
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citados por Gasparello et al) de hasta mil  
hectáreas (Tourliere, 2019). 

Lo anterior es igual a más de 1,400  
estadios de futbol de la segunda selva tropi-
cal más importante de América, después  
del Amazonas, con lo cual estamos en contra 
de un impulso global para detener los efectos 
negativos del cambio climático, y al mismo 
tiempo perderemos, como mexicanos, recur-
sos biológicos, sociales, y culturales, mismos 
que no podrán ser recuperados. Como señaló 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Este crecimiento urbano, como 
meta de política pública, no se limita a los 19 
polos vinculados al Tren Maya, sino que  
representa la propuesta de fondo para el  
Programa de Ordenamiento Territorial de la 
Región Sur-Sureste (Sedatu, 2022, citado por 
Gasparello et al).

Como han señalado toda una serie de  
investigadores, existen serias preocupacio-
nes las cuales nacen del alto impacto social, 
ambiental y productivo, a nivel regional e  
internacional que tiene el TM (Martínez-Rome-
ro et al, 2023). El Instituto Mexicano para  
la Competitividad (IMCO, 2019, citado por 
Martínez-Romero et al, 2023) manifestó su 
preocupación de que el TM no cumpla con  
los objetivos de proporcionar crecimiento y  
desarrollo integral a las comunidades por las 
que pasará.

El área de influencia del Tren Maya  
(Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán), según datos de Coneval, 2020, 
cuenta con un 45% de su población en algún 
grado de pobreza, y más del 32% de los ha-
blantes de lengua indígena de tres años y 
más (INEGI, 2020). Aquí es necesario señalar 
que los pueblos indígenas (PI) son aquellos 
que descienden de poblaciones que habita-
ban en el territorio actual de la República 
mexicana al dar inicio el proceso de coloniza-
ción, y que estos pueblos pueden conservar 
en su totalidad o en parte, sus instituciones 
sociales, culturales, políticas y económicas. 

Lo anterior es de vital importancia, ya  
que uno de los derechos de mayor importan-
cia y alcance a nivel internacional de los PI, el 
cual emana del Convenio 169 de la OIT, es el 
contar con una consulta que les permita  
alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento 
libre, previo e informado (CDI, 2013). Este  
derecho está intrínsecamente relacionado 
con el derecho de los PI a su autonomía y libre 
determinación, lo cual se vincula de forma di-
recta con otros derechos, como el derecho a 
preservar y fortalecer sus culturas, lenguas e 
instituciones, el derecho a mantener sus terri-
torios, entre otros (CDI, 2013). De igual forma, 
el derecho de los pueblos indígenas a ser 
consultados y la obligación del Estado de  
hacerlo se enmarca en el artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y en los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos de los que 
México es parte; de conformidad con el  
artículo 1° constitucional. De esta forma, El  
Estado tiene el deber de establecer las condi-
ciones para cumplir con los estándares inter-
nacionales y garantizar que los proyectos  
de minería, petróleo u obra pública sean com-
prendidos por los pueblos afectados. De ma-
nera libre, sin dolo, mala fe, error o ignorancia, 
los indígenas deben poder tomar la mejor  
decisión sobre las medidas del Gobierno  
que pudieran poner en riesgo sus derechos 
fundamentales: la libre determinación como 
expresión de su autonomía, integridad de sus 
tierras y territorios, y la preservación de su  
hábitat (Cruz, 2020).

El Megaproyecto del TM inició en 2018,  
y los PI que habitan en la zona de influencia 
del TM no fueron consultados de forma previa, 
por lo que el 15 de noviembre de 2018,  
habitantes indígenas enviaron una carta al 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, en la que se señalaba con preocupación 
que el TM Tren Maya no cumplía los derechos 
humanos y principios constitucionales  
(Cruz, 2020).

Jonathan Sánchez López Aguado 
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El 29 de agosto de 2019, el Comité contra 
la Discriminación Racial de la ONU emitió una 
recomendación al Gobierno mexicano, en la 
que señalaba su preocupación por la informa-
ción de que los procesos de consulta previa 
sobre los proyectos del Tren Maya y el Corre-
dor Transístmico no habían tomado en cuenta 
la palabra de comunidades (Cruz, 2020). Y 
fue hasta noviembre de 2019, que el Gobierno 
Federal convocó al llamado de proceso  
de consulta y participación ciudadana sobre 
el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, a llevar-
se a cabo los días 14 y 15 de diciembre  
de ese año. Para esta fecha ya se habían vio-
lentado varios estándares y principios de la 
consulta indígena que señala el Convenio 169 
de la OIT en sus artículos 6 y 7 (Cruz, 2020). 
Curiosamente, el 16 de diciembre, el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas entregó 
al presidente de México, las actas de las 
asambleas regionales informativas y consulti-
vas realizadas, y declararon que se había  
logrado un consenso unánime de los PI a fa-
vor de la construcción del TM (INPI, 2019). 
Todo un logro, por lo que declararon que El 
Gobierno de México cumple con lo que se  
establece en la legislación internacional en 
materia de derechos indígenas y con el pro-
pósito de gobernar obedeciendo la voz del 
pueblo. (INPI, 2019)

Pero las quejas de los grupos indígenas  
siguieron adelante. Para el año 2020, el grupo 
de habitantes indígenas obtuvo un amparo 
que señalaba a distintas instituciones, la sus-
pensión de obras en la zona Xpujil, que forma 
parte del tramo 7 del Tren Maya que va de 
Bacalar, en Quintana Roo, a Escárcega, en 
Campeche (Gomez, 2022). Aun así, el TM  
siguió adelante.

A lo anterior podemos sumar que el 50% 
de la superficie de los estados por donde se 
ordenó la construcción del TM es propiedad 
social, contabilizando más de 1,500 núcleos 
agrarios, de los cuales, casi 100% correspon-
de a ejidos (IMCO, 2019, citado por Martínez-
Romero et al, 2023), de estos, podrían ser 170 
los ejidos amenazados con el despojo de sus 
tierras, porque en estos se construirán las 
vías, las estaciones, los centros urbanos y las 
industrias; la mayoría son parcelas certifica-
das que pueden optar por el dominio pleno y 
hacerse propiedades privadas; de allí la tierra 
pasará al sector inmobiliario o a los agro  
negocios (Barabas, 2021). Una vez más la 
planeación tuvo que asegurar que el trazo y 
los derechos de vía estuviesen listos antes de 
iniciar la obra, lo cual no sucedió. 

Lo anterior es una clara vejación a los  
grupos sociales que aquí viven, así como al 
marco jurídico nacional e internacional que los 

Jonathan Sánchez López Aguado 

Debemos de tener claro que el TM, va mucho más allá de ser un tren  
en donde viajaran indígenas y turistas por igual, viendo jaguares  

y pirámides mayas por las ventanas. Este es un proyecto basado en geopolítica,  
el cual busca cambiar por completo el territorio, integrar nuevas regiones  

a los sectores turísticos, energéticos, y agroindustriales, planeando la 
construcción de 12 paraderos y 19 estaciones, que “formarán parte  

de polos de desarrollo
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ampara, pero desafortunadamente los efectos 
negativos del TM se extienden en todas las 
esferas del territorio. 

Para dar contexto de esto, en el trazo  
del TM se encuentran 49 zonas arqueológicas 
bajo resguardo del Instituto Nacional de  
Antropología e Historia (INAH). Así mismo es 
una tragedia ambiental cuando tomamos en 
cuenta que en el trazo del Tren Maya se  
encuentran (IMCO, 2019):

• 15 Áreas Naturales Protegidas de  
carácter federal.

• 20 Áreas Naturales Protegidas de  
carácter estatal.

• 24 humedales reconocidos como sitios 
Ramsar.

• 24 Áreas Destinadas Voluntariamente a 
la Conservación.

• 1 Reserva Ecológica Municipal, Cuxtal 
(10 757 hectáreas), que surte 50% del 
agua de Mérida, Yucatán.

Entre las preocupaciones más claras, resaltan 
las posibles afectaciones en el complejo de 
Áreas Naturales Protegidas, entre las que  
podemos nombrar a la Reserva de la Biosfera 
Calakmul, las áreas estatales sujetas a con-
servación ecológica, de Balam-Kú y Balam 
Kin. Su importancia es tal, que contienen la 
mayor diversidad de la Península de Yucatán, 
con el 80% de las especies vegetales, la  
mayor población de jaguares, la recarga de 
los acuíferos y el macizo forestal más grande 
de México con 1,243,375 ha, siendo el  
segundo más grande del continente america-
no después del Amazonas (Martínez-Romero 
et al, 2023).

De igual forma, el TM afectará a los  
servicios ecosistémicos que brindan estos 
ecosistemas, como podría ser el servicio hi-
drológico que brinda el manto freático de la 
península de Yucatán constituido por: I) el ani-
llo de cenotes que en 2013 se designó como 
Reserva Geohidrogeológica, y II) las selvas 
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de Calakmul, donde las aguas cosechadas 
son transportadas y acumuladas para en  
algún momento fluir hacia los principales sis-
temas costeros de la península de Yucatán  
y alimentar a seis de sus nueve subcuencas 
hidrográficas (IMCO, 2019; Diagnóstico Tren 
Maya, 2020, citados por Martínez-Romero et 
al, 2023).

En este sentido, los cenotes son una  
característica única del paisaje de la Penínsu-
la de Yucatán, y se verán afectados por el TM 
y su desarrollo. Por un lado, la construcción 
de las infraestructuras del TM sobre este tipo 
de pasajes subterráneos inundados con ca-
racterísticas de terreno kárstico representa un 
gran peligro, como ya pudimos observar en 
junio de 2020, cuando 600 metros de la carre-
tera federal que va de Playa del Carmen a  
Tulum, colapsó a causa de un socavón (Carri-
llo, 2022). Por una parte es esencial que los 
cenotes y los acuíferos sean protegidos y  
gestionados de manera sostenible, para pre-
servar este valioso recurso de agua para las 
generaciones futuras, y por otra, es suma-
mente importante que el Gobierno de México 
escuche las voces de quienes piden evitar un 
accidente en un futuro cercano.

Deforestación y fragmentación  
de los ecosistemas
La deforestación y fragmentación de los  
ecosistemas son algunos de los efectos más 
preocupantes asociadas a la construcción del 
TM y los “polos de desarrollo” que ya mencio-
namos.  Históricamente, la selva del sureste 
mexicano ha sido talada, expoliada y erosio-
nada en gran medida, bajo la bandera del 
“desarrollo” que propone, no en pocas oca-
siones, eliminar como desecho los abundan-
tes recursos de estas selvas (García y Reyes, 
2023), acompañados de un discurso que 
recalca que sus habitantes saldrán de la  
pobreza (García y Reyes, 2023). Estos proce-
sos implican la eliminación de vegetación  
nativa, alterando la dinámica del ecosistema, 
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reduciendo la capacidad de la selva para  
actuar como un sumidero de carbono y contri-
buyendo al cambio climático. Además, los 
procesos de deforestación y fragmentación 
de los ecosistemas conllevan la pérdida de la 
biodiversidad, ya que muchos animales y 
plantas dependen de la continuidad ecosisté-
mica para su supervivencia. Cuando los bos-
ques y selvas se convierten en fragmentos de 
lo que solían ser, damos paso a una muerte 
lenta, pero segura, si no se toman medidas 
pertinentes de conservación.

Pérdida de diversidad biológica,  
cultural y social
México es uno de los países con mayor  
diversidad del planeta, tanto por su alto núme-
ro de especies, así como de endemismos y de 
ecosistemas (Barba et al, 2023), así como una 
gran diversidad cultural, contando con la pre-
sencia de más de 83 pueblos indígenas (INPI, 
2020). Esta elevada biodiversidad está rela-
cionada, por una parte, con la heterogenei-
dad fisiográfica e intrincada historia geológica 
y climática del país (Espinosa et al., 2008), 
pero al mismo tiempo está ligada a una enor-
me diversidad cultural asociada a las comuni-
dades rurales e indígenas del país, por lo que 
constituye un reto enorme implementar un ma-
nejo sostenible del capital natural de México 
que sea una oportunidad de desarrollo, bien-
estar y equidad para su sociedad (Boege, 
2009; Toledo, 2013; Conabio, 2014, citados 
por Barba et al, 2023). Es por esta vital impor-
tancia, que el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD), del cual nuestro país es sig-
natario, reconoció a los pueblos indígenas y a 
las comunidades campesinas como sujetos 
sociales estratégicos para la conservación de 
la biodiversidad y el desarrollo sostenible 
(ONU, 1992).

El área de influencia del TM ha sido habitada 
durante los últimos 3,000 años por el Pueblo 
Maya, quienes conocen, usan y manejan sus 
recursos naturales de forma exitosa, mediante 
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el uso sostenible de los recursos, y un  
conocimiento profundo, el cual ha sido reco-
nocido por investigadores en todo el mundo, 
como Toledo, entre otros (Barrera-Bassols y 
Toledo, 2005; Toledo et al., 2008, citados por 
Barba et al, 2023). Lo anterior se ve reflejado 
en que la península de Yucatán cuenta con el 
44% de los mamíferos, el 49% de las aves, y 
más del 23% de los peces de todo el territorio 
nacional (Martínez-Meyer et al, (2014); Cap-
pello-García et al (2014) y Conabio (2019); 
Ramos-Miranda (2010); Durán y Méndez 
(2010) y Conabio (2019); Pozo (2011), citados 
por Barba et al, 2023). Esta riqueza se traduce 
en 25 Áreas Naturales Protegidas (ANP)  
en Yucatán, reconocidas a nivel mundial 
(CONANP, 2018, citado por barba et al, 2023); 
8 ANP en Campeche que representan el 41% 
de su territorio (Villalobos-Zapata, 2010,  
citado por Barba et al, 2023); y Quintana Roo 
tiene 30 ANP, 18 son federales, diez estatales, 
una municipal y una privada. Es tanta la rique-
za natural con la cual cuneta Quintana Roo, 
que tiene por lo menos una ANP en cada mu-
nicipio (Pozo et al., 2011, citado por Barba et 
al, 2023). 

Todas estas ANP permiten que la zona de 
influencia del TM cuente con la mayor exten-
sión de corredores biológicos del país, así 
como de gran parte de Centroamérica. Estos 
corredores biológicos aumentan y mantienen 
la riqueza y diversidad de especies, así como 
el tamaño de las poblaciones de especies y 
disminuyen la tasa de extinción de éstas. Así 
mismo permiten restablecimiento de pobla-
ciones localmente extintas, proveen áreas de 
alimentación o desplazamiento para especies 
mayores, como los jaguares en la península 
de Yucatán (Noss, 1993; Bennet, 2003, cita-
dos por Barba et al, 2023), entre muchos 
otros beneficios.

Algo a tener en cuenta, es que la  
conservación y protección de la diversidad 
biológica y sus servicios ambientales constitu-
yen una prioridad en la política ambiental en 
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México, y la forma en la que se ha llevado a 
cabo la construcción del TM ha violado dicho 
marco jurídico, sobre todo por la falta de  
planeación y visión a futuro, conjugado por el 
ansía de ganancias económicas de un grupo, 
ahora en el poder, lo cual se reflejará en la 
pérdida de esta riqueza biológica, social, y 
cultural. Los polos de desarrollo fomentarán el 
crecimiento urbano y por ende un aumento 
poblacional, así como el incremento de las 
descargas de aguas residuales, la genera-
ción de basura, y una mayor demanda de 
agua potable, entre muchas otras (Barba et al, 
2023), y estos propiciarán la llegada masiva 
de inmigrantes de otras regiones del país y  
de millones de turistas estacionales. En ese 
contexto es posible adelantar que la pobla-
ción local será requerida para desempeñar 
los trabajos menos remunerados al servicio 
de los visitantes (Barabas, 2021). 

Como ya vimos, las ANP y los corredores 
biológicos proveen de toda una serie de  
servicios ambientales, no sólo los ya mencio-
nados en beneficio de la biodiversidad, sino 
muchos de ellos que son indispensables para 
la vida humana, como son el servicio hidroló-
gico, de donde viene toda el agua que bebe-
mos, o el del control del clima, el cual cada 
día cobra mayor relevancia, al poder experi-
mentar los efectos del cambio climático en 
carne propia.

Aunado a ello, el área de influencia del  
TM se localiza dentro de una de las regiones 
de la República mexicana que presentan una 
alta vulnerabilidad al cambio climático (Espar-
za-Olguín et al, 2023), y sus municipios han 
sido señalados como de atención prioritaria 
dentro del Programa Especial de Cambio  
Climático 2014-2018 (Gobierno de la Repúbli-
ca, 2014, citados por Esparza-Olguín et al, 
2023). En su mayoría se les ha clasificado  
con un grado medio a alto de peligro por  
sequías, un alto grado de peligro por ondas 
de calor y como susceptibles a inundaciones 
con alto riesgo de enfrentar fuertes impactos 

económicos (Esparza-Olguín et al, 2023). Los 
impactos previstos del cambio climático son 
de tal magnitud, que todo proyecto de infraes-
tructura, a nivel global, debe de ser evaluado 
para prever cambios que afecten la sostenibi-
lidad de los países, así como la biodiversidad, 
los servicios ecosistémicos, y las sociedades 
humanas. 

En este sentido, el Gobierno de México ha 
implementado un marco normativo y progra-
mático que considera, por lo menos en el  
papel, las condiciones socioambientales del 
país y que buscan atender las principales prio-
ridades nacionales, como son el Plan Nacional 
de Desarrollo (2019-2024), la Estrategia Na-
cional para la Implementación de la Agenda 
2030 (2019), el Programa Nacional de Finan-
ciamiento del Desarrollo (PRONAFIDE, 2020-
2024), el Programa Especial de Cambio Climá-
tico (PECC, 2021-2024), el Programa Nacional 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROI-
GUALDAD, 2020-2024), así como la Contribu-
ción Nacionalmente Determinada, mediante la 
cual el país se compromete, de forma no con-
dicionada, a realizar acciones integrales con 
el fin de reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción al cambio climático e implementar proce-
sos de adaptación (SEMARNAT, 2022; SHCP, 
2023).  A todos estos instrumentos se suma la 
“Taxonomía Sostenible de México 2023”. Esta 
Taxonomía Sostenible es uno de los instru-
mentos más innovadores a nivel internacional, 
la cual es un sistema de clasificación que per-
mite identificar y definir actividades, activos o 
proyectos de inversión con impactos medioam-
bientales y sociales positivos, con base en me-
tas y criterios establecidos. El objetivo de una 
taxonomía es proporcionar certidumbre y 
transparencia a los mercados financieros, fo-
mentar la inversión en actividades sostenibles 
y dar un mejor seguimiento a los flujos de fi-
nanciamiento destinados a la sostenibilidad, 
proporcionando mayor claridad, certeza y  
seguridad a los mercados con definiciones 
precisas y consistentes (SHCP, 2023).

Jonathan Sánchez López Aguado 
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Teniendo una de los marcos jurídicos  
ambientales más avanzados a nivel interna-
cional, con instrumentos innovadores, así 
como compromisos internacionales vinculan-
tes, y una clara compresión del peligro que 
representa el no tomar acciones, ¿Por qué el 
Gobierno en curso decidió no aplicar sus  
propios mecanismos de protección al medio 
ambiente y el bienestar de las personas?

Colaboración internacional  
y financiamiento verde
La conservación de los ecosistemas en la  
Península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo es un asunto de 
importancia mundial. Se requiere la coopera-
ción internacional para apoyar a México en la 
protección de estos ecosistemas tan valiosos. 
Esto puede incluir la asistencia técnica y fi-
nanciera para la implementación de políticas 
y medidas de conservación y de atención al 
cambio climático, así como para la implemen-
tación e intercambio de buenas prácticas. 
Pero mientras este proyecto no cumpla con la 
legislación nacional, así como con los acuer-
dos internacionales de los cuales el país es 
signatario, estaremos perdiendo una gran 
oportunidad para el desarrollo de los pueblos 
indígenas, así como para la preservación de 
todos estos ecosistemas.

Jonathan Sánchez López Aguado 

Conclusiones y recomendaciones
A la luz de las implicaciones antes expuestas, 
es crucial que se consideren cuidadosamente 
las implicaciones del desarrollo del TM en la 
Península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo. Aun y cuando ha 
sido aclamado como una importante iniciativa 
de infraestructura, destinada a impulsar el  
turismo y el desarrollo económico y social  
en la región, es importante examinar crítica-
mente las consecuencias negativas que este 
proyecto tendrá en el área, en aspectos como 
la conservación del ambiente, las comunida-
des indígenas, el patrimonio cultural y las  
economías locales, entre otros. 

Como ya vimos, el TM implica la  
deforestación de grandes extensiones de  
selva, con la consecuente pérdida de hábitat 
para numerosas especies de plantas y anima-
les. Esta alteración de los ecosistemas dará 
lugar a desequilibrios ecosistémicos, ponien-
do en peligro la flora y la fauna locales, inclui-
das las especies en peligro de extinción, y  
la provisión de valiosos servicios ambientales, 
como es el agua. 

Asimismo, es esencial que se incluya en  
el diálogo a las comunidades indígenas  
por donde atraviesa el trazo del TM,  
quienes históricamente han enfrentado la 
marginación y la usurpación de sus territorios. 

Es esencial que los cenotes y los acuíferos sean protegidos y  
gestionados de manera sostenible, para preservar este valioso recurso  

de agua para las generaciones futuras, y por otra, es sumamente 
 importante que el Gobierno de México escuche las voces de quienes  

piden evitar un accidente en un futuro cercano
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La construcción y operación del TM provocará 
el desplazamiento de comunidades y ejidos, 
la destrucción de sus lugares sagrados y la 
violación de sus derechos culturales. Ade-
más, la afluencia de turistas y actividades co-
merciales puede conducir a la mercantiliza-
ción de las culturas indígenas, erosionando su 
modo de vida tradicional.

De igual forma, debemos de ser muy  
conscientes sobre las preocupaciones al  
respecto de la distribución de los beneficios 
del TM. Muchas voces argumentan que el 
proyecto beneficiará principalmente a gran-
des corporaciones, actores locales e inverso-
res extranjeros, lo que exacerbaría las des-
igualdades socioeconómicas, de por sí ya 
grandes, en la región. La afluencia de turistas 
puede conducir a la gentrificación de las co-
munidades locales, elevando los costos de 
vida y desplazando a las poblaciones vulnera-
bles. Los beneficios económicos pueden con-
centrarse en los puntos de interés turístico, 
dejando de lado las áreas rurales y margina-
das a lo largo de la ruta del tren, para que 
puedan participar en la toma de decisiones. 
Por último, es necesario que se considere  
un modelo de desarrollo que priorice la soste-
nibilidad ambiental sobre el crecimiento  
económico a corto plazo.

El proyecto del Tren Maya podría  
potencialmente acelerar la erosión cultural y la 
pérdida del patrimonio. A medida que la re-
gión se vuelve más accesible y comercializa-
da, existe el riesgo de diluir y mercantilizar las 
ricas tradiciones y prácticas culturales del 
pueblo maya. Los artesanos locales pueden 
verse marginados, como ha ocurrido en  
muchas otras zonas del país, que en la expe-
riencia sabemos plenamente que erosiona 
aún más sus medios de vida tradicionales. La 
preservación de la identidad cultural y el patri-
monio intangible puede enfrentar desafíos 
significativos ante el TM.

La operación del TM y la visión de desarrollo 
a través de los polos de desarrollo requerirá 

un importante desarrollo de infraestructura,  
incluidos hoteles, restaurantes e instalaciones 
de transporte. Este aumento de la infraestruc-
tura, bajo el actual modelo de desarrollo, ejer-
cerá presión sobre los recursos esenciales 
como el agua, la energía y los sistemas de 
gestión de residuos, así como el de los grupos 
sociales ya mencionados. Es imperante que el 
Gobierno de México utilice sus instrumentos 
de planeación sostenible, así como el marco 
jurídico existente, antes de que la necedad de 
terminar este megaproyecto con los ojos ce-
rrados, dé como resultado la sobreexplota-
ción de los recursos, degradando aún más la 
segunda selva tropical más importante de 
América, y afectando la calidad de vida de la 
población local.

Aunado a esto, el área de influencia del TM 
es famosa por sus ricos sitios arqueológicos, 
como Chichén Itzá y Tulum. La proximidad del 
Tren Maya a estos tesoros de la humanidad 
plantea preocupaciones sobre los daños y  
saqueos, los cuales ya se han documentado 
por parte de varios medios de comunicación  
y grupos locales. Las vibraciones de la  
construcción y el aumento de la afluencia de 
turistas pueden acelerar el deterioro de es-
tructuras y artefactos frágiles, socavando los 
esfuerzos de conservación que se han  
realizado durante décadas.

Si bien el proyecto del Tren Maya en  
México promete desarrollo económico y mejo-
ra del turismo, es esencial reconocer y abor-
dar las consecuencias negativas que puede 
traer. El impacto ambiental, la amenaza a las 
comunidades indígenas, las desigualdades 
socioeconómicas, la erosión cultural, la pre-
sión sobre la infraestructura y la interrupción 
de los sitios arqueológicos son preocupacio-
nes importantes que requieren una cuidadosa 
consideración. Equilibrar el progreso con la 
sostenibilidad y la protección de las comuni-
dades locales y el patrimonio natural es cru-
cial para garantizar el bienestar a largo plazo 
de la región. 

Jonathan Sánchez López Aguado 
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Para tomar en cuenta:

agua de Mérida, también se  
encuentra en el trazo del tren.

9. Las áreas protegidas afectadas 
incluyen la Reserva de la Biosfera 
Calakmul y las áreas estatales  
de conservación ecológica  
de Balam-Kú y Balam Kin.

10. Los cenotes, características  
únicas del paisaje de la Penínsu-
la de Yucatán, se verán afecta-
dos por la construcción del tren  
y representan un peligro debido 
a la fragilidad del terreno  
kárstico.

11. México es uno de los países con 
mayor diversidad biológica y cul-
tural, pero la construcción del 
“Tren Maya” pone en riesgo esta 
riqueza natural y cultural.

12. El desarrollo del “Tren Maya” viola 
el marco jurídico nacional e inter-
nacional destinado a proteger la 
biodiversidad y los derechos de 
las comunidades locales.

13. La zona de influencia del “Tren 
Maya” es vulnerable al cambio 
climático y los impactos previstos 
incluyen sequías, ondas de calor 
e inundaciones.

14. Es crucial equilibrar el desarrollo 
económico y turístico con la  
protección del medio ambiente, 
las comunidades locales y el  
patrimonio natural de la región.

1. El “Tren Maya” busca integrar 
nuevas regiones a los sectores tu-
rísticos, energéticos y agroindus-
triales mediante la construcción 
de paraderos y estaciones.

2. El proyecto implicará la  
destrucción de una gran exten-
sión de la selva tropical, con gra-
ves consecuencias para el medio 
ambiente y la biodiversidad.

3. El proyecto no ha cumplido con 
el derecho de los pueblos indíge-
nas a una consulta previa y al 
consentimiento libre, previo e  
informado.

4. El “Tren Maya” representa una 
violación al marco jurídico nacio-
nal e internacional y afecta nega-
tivamente todas las esferas del 
territorio.

5. El trazo del “Tren Maya” incluye 
49 zonas arqueológicas bajo el 
resguardo del INAH.

6. En el trazo del proyecto se  
encuentran 15 Áreas Naturales 
Protegidas de carácter federal  
y 20 de carácter estatal.

7. También se ven afectados 24  
humedales reconocidos como si-
tios Ramsar y 24 Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación.

8. La Reserva Ecológica Municipal 
de Cuxtal, que surte el 50% del 

Jonathan Sánchez López Aguado 
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Desafíos para un nuevo contrato
social en Chile

Guillermo Larraín Ríos

Introducción: Definición de conceptos
Mi definición preferida de contrato social es 
una que lo interpreta como un equilibrio en el 
cual los individuos aceptan someterse a un 
conjunto de reglas formales e informales por-
que de ellas obtienen un flujo de derechos y 
obligaciones recíprocas que les satisface. 
Así, el concepto de equilibrio de expectati-
vas nos saca del contexto rígido de las leyes 
y nos lleva al plano de sus efectos en las per-
sonas. El sometimiento a reglas al que alude 
se refiere que es preciso que el contrato so-
cial replique lo que más se pueda condicio-
nes de voluntariedad en dicho sometimiento. 
La distinción entre reglas formales e informa-
les fija los límites de la racionalidad política y 
nos recuerda la importancia de las normas 
sociales y sus determinantes. Los flujos de 

derechos y obligaciones nos plantean cosas 
precisas y materiales que afectan la vida de 
las personas. Finalmente, la inclusión de la 
palabra reciprocidad nos recuerda que esto 
es una forma de organizar la vida en común 
que requiere elementos también tangibles  
de asistencia mutua entre los miembros del 
contrato social.

El concepto de contrato social tiene esta 
virtud: nos recuerda los límites de lo constitu-
cional. Para sacar al país adelante, tenemos 
que ir más allá de sólo el problema constitu-
cional. Quienes vayan a estar en el Consejo 
Constitucional deben entender que lo que 
ellos hagan tiene, en sí mismo, limitaciones y 
no se dan cuenta de que tiene esas limitacio-
nes, como le pasó al proceso anterior, enton-
ces se arriesgan también a un fracaso. El  

*  Agradecemos al Centro de Estudios del Desarrollo por la autorización para reproducir el presente texto. Informe número 1438 que se encuentra 
disponible para su consulta en: https://www.asuntospublicos.cl/ap/desafios-para-un-nuevo-contrato-social-en-chile/ 

*  Exposición realizada en el Seminario “Desafíos de un nuevo contrato social” del Centro de Estudios de Desarrollo realizado el miércoles 25 de enero.
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fracaso anterior se refleja en el escaso 38% 
de apoyo que tuvo la opción apruebo. Ahora 
hay tres escenarios. Puede haber un fracaso 
rotundo en caso de que se pierda el plebisci-
to. Luego está el triunfo pírrico/fracaso relati-
vo que sería una situación de aprobación por 
un margen exiguo. Lo catalogaría de triunfo 
pírrico porque lo que el país necesita es esta-
bilizar esas expectativas de derechos y obli-
gaciones recíprocas y para ello los concep-
tos constitucionales que se voten deben de 
ser macizos en su apoyo ciudadano. Para 
cerrar el tema constitucional y estabilizar el 
país, Chile necesita un triunfo arrollador de la 
opción “acepto” en el nuevo plebiscito de  
salida. La vara para medir ese triunfo es el 
62% que en el anterior plebiscito rechazó la 
propuesta de la Convención.

Tres tipos de pacto: social, político  
y constitucional
Es importante diferenciar entre pacto social, 
pacto político y pacto constitucional. Es muy 
interesante plantearlo de esa forma para po-
der asignar responsabilidades a cada una de 
las distintas contrapartes. Yo partiría de lo 
más grande a lo más chico; son como tres cír-
culos concéntricos. Pongámoslo de esta for-
ma: el contrato social es el más grande, el 
pacto constitucional es un poco más chico, y 
el pacto político es aún más pequeño. El con-
trato social, básicamente, uno tiene que en-
tenderlo como aquellas reglas escritas, como 
podrían ser la Constitución y las leyes, pero lo 
interesante es que incluye también reglas no 
escritas. Y esta es la parte que a mucha gente 
se le olvida, muchas personas piensan que 
contrato social es igual a Constitución, y la 
verdad es que es mucho más grande que la 
Constitución, entre otras cosas, porque están 
todas estas reglas no escritas que influyen 
muchísimo en lo que logra ser un marco insti-
tucional adecuado. Lo que buscan estas re-
glas es permitir la interacción en sociedad, 
haciendo compatible la búsqueda al interés 

personal considerando y sin dañar el interés 
público. Básicamente, eso es lo que buscan 
todas las reglas escritas y no escritas que 
constituyen el contrato social.

En cuanto a las reglas no escritas,  
pensemos, por ejemplo, en la Iglesia y la 
creencia religiosa. La Iglesia es una institu-
ción formal pero el sentimiento religioso no, es 
informal y surge en cualquier sociedad. Cual-
quier sociedad tiene instituciones informales 
de los tipos más variados y que surgen de la 
forma más impredecible. Alguna de ellas son 
normas sociales, la costumbre, la tradición; 
otras son convenciones y, básicamente –en 
palabras de Cristina Bicchieri, quién es una 
gran economista que se ha dedicado a traba-
jar estos temas– son interacciones descentra-
lizadas de agentes dentro de un colectivo  
y que no son impuestas o diseñadas por  
alguna autoridad.

Esto lo digo, aún cuando pueda parecer 
quizás un poco árido, para resaltar el hecho 
de que la estabilidad del contrato social  
excede, pero con creces, lo que haga la 
Constitución y que, por lo tanto, tenemos que 
ir mucho más allá de ella. La Constitución es 
importantísima, pero el contrato social va más 
allá y no podemos dar por descontado que 
sólo porque hay una nueva Constitución ense-
guida se resuelven todos los problemas. Lo 
que quiero decir es que hay cosas que están 
más allá de la Constitución y que enmarcan 
más sustantivamente la estabilidad de nuestra 
sociedad de forma difícil de gestionar por  
las autoridades.

El segundo punto es la definición del pacto 
constitucional: es el acuerdo que subyace a la 
redacción del texto. La Constitución es la prin-
cipal de las instituciones formales, que es una 
parte del contrato social, y el pacto constitu-
cional es el acuerdo político que permite  
redactar el texto que se va a acordar.

A diferencia de las reglas informales, las 
reglas escritas tienen una característica parti-
cular que es la intencionalidad. Todas y cada 
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una de las elecciones que hubo durante el 
proceso constituyente anterior obedecían a 
un texto que pretendía lograr algo. Las institu-
ciones informales no tienen texto y, claramen-
te, no tienen una intencionalidad porque son 
contradictorias, aparecen y desaparecen, 
mutan. En cambio, la característica de lo que 
está escrito en el texto es que tiene una inten-
cionalidad, pretende lograr un objetivo. Y eso 
se deriva de que son producto de una cierta 
racionalidad que se va a articular en la inte-
racción de personas, partidos, grupos etc. La 
Constitución es la principal de todas esas re-
glas escritas y lo que tiene la matriz de todas 
las intencionalidades, por así decirlo. Pero, al 
mismo tiempo, la Constitución y las leyes jue-
gan roles muy distintos dentro de las institu-
ciones escritas formales. Lo que hace una 
Constitución es fijar un margen de acción 
dentro del cual los agentes puedan decidir 
qué hacer políticamente. Una buena Constitu-
ción es aquella que fija un margen dentro del 
cual los actores entran, salen, se asocian, to-
man iniciativas, se retiran, etc., y por eso es 
tan importante. Lo que hace ese pacto consti-
tucional, una vez que fija este terreno de  
juego, es que posibilita que el pacto político 
se materialice.

El pacto político, que es el tercer punto,  
es justamente el acuerdo de acción que los 
distintos actores políticos se van a dar para 
actuar dentro del pacto constitucional. Enton-
ces, claramente, son círculos concéntricos: el 
pacto político es el menor, el más específico; 

tiene que ver con el gobierno, tiene que ver 
con, por ejemplo, si vamos a apoyar o no la 
reforma provisional, cosas más puntuales. 
Pero, arriba de eso, no hay un enjambre im-
portante de instituciones informales que hay 
que considerar para tener más certeza de que 
corresponde que haga la Constitución.

Contrato social, desigualdades  
y cohesión social
No sé si para todo el mundo queda claro  
por qué, cuando uno habla de contrato social, 
automáticamente activa, adyacentemente, el 
concepto de desigualdad. ¿De dónde viene 
esto? Lo primero que quisiera decir es que 
siempre hay un contrato social. Hay un contra-
to social; precisamente porque hay institucio-
nes informales, siempre hay un contrato  
social; siempre hay un conjunto de personas 
que están más o menos de acuerdo con las 
reglas dominantes escritas y, ciertamente, 
con las no formales también. Ese contrato 
siempre está mutando, pero siempre existe, y 
las razones por las cuales pueden ser inesta-
bles son de muchos tipos. Los hay de toda 
“calaña”, buena y mala. Hay algunas reglas 
que permiten cambiar el contrato social des-
de adentro; también hay gente que como no 
las puede cambiar desde adentro, las cambia 
desde afuera, por ejemplo, la calle. Cuando 
las instituciones formales contienen a las  
informales, por ejemplo, cuando la gente  
pueda desplegar su fe religiosa dentro de las 
reglas formales, estamos en presencia de un 

Lo que es riesgo para el Estado es incertidumbre para la persona.  
La incertidumbre es tremendamente nociva para el comportamiento  

de las empresas en la economía y de las personas en la sociedad.  
La incertidumbre es muy nociva para las personas y su entorno  

en particular para la confianza en las instituciones que  
supuestamente les protegen
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contrato social que, desde esa perspectiva, 
puede ser estable. Pero si la ley limita la ex-
presión religiosa y esta se quiere manifestar, 
tendremos un problema, habrá una causa de 
inestabilidad en ese contexto.

Respecto de la desigualdad, cuando uno 
mira el mundo, observa que hay contratos so-
ciales estables y muy desiguales, y contratos 
sociales inestables y bastante igualitarios. La 
Unión Soviética, por ejemplo, era un contrato 
social híper-igualitario y terminó como termi-
nó. Es decir, la igualdad no es sinónimo de 
estabilidad. Del mismo modo, hay países con 
mucha desigualdad en los cuales, sin embar-
go, hay una relativa estabilidad. Yo creo que 
el Chile de los años ´90 y de los años 2000 era 
un Chile desigual pero donde había bastante 
estabilidad. Entonces, no hay una relación 
unívoca y de casualidad directa entre des-
igualdad y estabilidad del contrato social. Lo 
que sí es cierto es que, cualquiera sea el nivel 
inicial de desigualdad, cuando esta crece es 
más probable que se encuentren razones 
para que haya manifestaciones y fuentes de 
inestabilidad.

Se podría ir lejos buscando respuestas 
para explicar esta cuestión. Por ejemplo, to-
memos esta frase de El contrato social de 
Rousseau que es bastante clara e ilustra bien 
el problema:

Finalmente, cada hombre, al darse a todos, 
no se da a nadie, y como no hay un asocia-
do sobre quién no adquiere el mismo  
derecho que da a otros sobre sí mismo, 
gana el equivalente de todo lo que pierde  
y más poder para conservar lo que tiene.

Lo que dice Rousseau es que hay un cálculo 
que cada persona hace al momento de some-
terse a las leyes. Ese cálculo es que yo me 
someto al marco institucional, a esta ley, a 
esta Constitución, porque obtengo algo a 
cambio; es dar y recibir. Uno puede pensar 
entonces que hay una interdependencia entre 

los derechos y los deberes que las personas 
tienen en el contrato social. Si hay un equili-
brio; si yo veo que hay personas que están 
adquiriendo muchos más derechos que yo o 
que hay gente que no cumple con sus debe-
res, hay razones para quejarse de que ese 
contrato social no está dándole a todos condi-
ciones para poder sentirse tranquilo y con 
este marco institucional. Ese cálculo es el  
que es crítico tener en mente. ¿Por qué la  
desigualdad es importante? Porque afecta 
ese cálculo de cuánto yo aporto al contrato 
social y cuánto recibo del contrato social. Esa 
es la razón por la cual los incrementos de  
la desigualdad son problemáticas para la  
estabilidad del contrato social.

¿Qué tipo de contrato social necesita  
Chile?
Quiero volver a la idea de que hay instituciones 
informales que están al margen del manejo los 
constituyentes, al margen del manejo del go-
bierno, al margen del manejo de la oposición. 
Y en esto, el sentimiento religioso es un buen 
ejemplo. Si hay un marco institucional que 
permite la libre expresión de la religión no ten-
dríamos por qué pensar que la gente que tie-
ne esa preferencia se sentiría pasada a llevar 
porque hay una correspondencia entre la  
regla formal y la regla informal.

En consecuencia, el desafío que tiene el 
contrato social chileno y, en particular, la re-
dacción de la Constitución es que las reglas 
que nos demos como país contengan la ma-
yor parte de esas creencias que tienen las 
chilenas y los chilenos y que están al margen 
de nuestro control. Yo creo que es el principal 
desafío y de ahí viene el problema de las ex-
pectativas: la gente tiene que sentir que su 
visión del mundo tiene una potencial repre-
sentación en el margen escrito, en el marco 
formal de la Constitución. Entonces, creo que 
el gran desafío es que cuando la gente vea el 
proyecto que levantará la nueva Convención, 
se sienta representada, que la gente se sienta 



REFLEXIÓ
N

 EN
 TO

RN
O

 A...

48

cómoda en ese marco que se está proponiendo. 
Debe de haber suficientes garantías para  
las mujeres, para los pueblos originarios, para 
los jóvenes, para los ambientalistas, para los 
capitalistas, etc. Es un ejercicio difícil, pero 
eso es lo que pretendemos: que en lo que se 
proponga como texto escrito, las creencias de 
todas esas personas encuentren un espacio 
que les permita decir en el ejercicio de la polí-
tica futura: yo voy a lograr que mis valores,  
mi forma de ver la sociedad, sean respetados 
y reconocidos.

Flexibilidad en la nueva propuesta  
constitucional

La experiencia chilena reciente me hace 
pensar en algunas características cruciales 
que debe tener el texto formal. Una tiene que 
ver con la flexibilidad para ajustarse a condi-
ciones cambiantes. Yo creo que el principal 
problema de la Constitución del ´80 no es tan-
to su contenido como su rigidez, la incapaci-
dad total de irse adaptando a tiempo. No hay 
que esperar 30 años para adaptarse, hay que 
irse adaptando a tiempo, debe ser un marco 
institucional flexible, dúctil ante cosas que van 
pasando en la sociedad y que necesitan ir di-
rigiéndose y avanzando. Eso me parece que 
es crucial: que el nuevo marco que se dé a la 
Constitución futura tenga una capacidad  
evolutiva infinitamente superior, al anterior.

Pensemos por ejemplo en los derechos  
sociales. La Convención anterior fue muy  
generosa en función de identificar derechos 
sociales y a mí me parece que, si bien eso es 
importante, también es importante entender 
que los derechos sociales son, en sí mismo, 
flexibles. Por ejemplo, a principios del siglo 
XIX nadie pensaba en la educación como un 
derecho social. Era un derecho de las clases 
ilustradas, de los que pagaban impuestos. El 
instituto Nacional no pensó ser de educación 
gratuita y de calidad para todos. Era otra la 
intención del Instituto Nacional y de la Univer-
sidad de Chile. Entonces la concepción de la 

educación como derecho social, si uno lo mira 
en un espacio de 150 años, cambio mucho. 
Entonces es probable que a todos los dere-
chos sociales le va a pasar lo mismo. El dere-
cho a la salud, el derecho a la vivienda, no 
eran derechos en el siglo XIX y tampoco sabe-
mos cuáles van a ser los derechos en el siglo 
XXII. Entonces debemos tener una visión de 
los derechos sociales que especifique algu-
nas cosas útiles, pero con suficiente apertura 
para que esto evolucione.

Por otro lado, la Constitución tiene que ser 
bastante aséptica en su modelo de desarrollo. 
Un error de la Constitución del ́ 80 es que tomó 
una opción de modelo de desarrollo pese a 
que el modelo de desarrollo también es algo 
móvil, es algo que va cambiando en el tiempo. 
Cuánto Estado, cuánto mercado es un asunto 
que naturalmente tiene que irlo definiendo la 
política pública y, por lo tanto, la Constitución 
no puede ser un impedimento para que se le 
ponga más Estado en algunos casos, más 
mercado en otro o hay diferentes combinacio-
nes de diferentes formas. Las líneas demarca-
torias entre el mercado y el estado son com-
plejas y flexibles, por lo tanto, no puede estar 
detallada en la Constitución. En materia de 
modelo de desarrollo, el proyecto fallido de la 
Convención anterior mostró bastante consen-
so en materia macroeconómica. Por ejemplo, 
el texto propuso un principio de responsabili-
dad fiscal bien establecido y la autonomía del 
Banco Central. Estas cosas macro forman par-
te de muchos modelos de desarrollo posible y 
puede quedar en la Constitución, pero la es-
pecificidad de si la CORFO va a hacer o no 
política industrial o si vamos a hacer algo con 
el hidrógeno verde son asuntos que tiene que 
ir viendo la política año a año.

Legitimidad en la nueva propuesta  
constitucional
La otra característica –de la que en el fondo 
ya he hablado, pero le doy ahora el título– es 
que el texto sea legítimo. Aunque nadie podría 
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decir que el proceso actual es ilegítimo, es  
importante que las creencias encuentren su 
espacio dentro de ese texto que se va a pro-
poner. Ustedes habrán oído decir que hay 
dos formas de legitimidad: una es la legitimi-
dad de origen, de la cual carecía la Constitu-
ción del ´80 y que creo que esta va a tener. 
Pero hay también una legitimidad de uso, y 
esto es bien importante. El principal tema de 
la próxima Convención será definir un régi-
men político que permita darle legitimidad de 
uso a esta Constitución. No sacamos nada 
con que inicialmente incluso estemos todas 
las creencias incorporadas dentro de ese 
marco institucional, si al poco andar nos da-
mos cuenta de que su legitimidad de uso es 
cero porque no logramos resolver los proble-
mas de gobernabilidad. Me parece que la de-
finición del régimen político es, por lejos, la 
principal tarea que va a tener la próxima  
Convención y, fundamentalmente, ahí se va a 
jugar la legitimidad de uso del texto que se 
proponga. Si no logra hacer un marco de go-
bernabilidad, de participación y de rendición 
de cuentas razonable, vamos a tener un  
problema al poco andar.1 

1  Creo que es importante mirar lo que está pasando en Perú hoy día. 
Lo que está pasando en Perú muestra claramente un problema legitimi-
dad de esa Constitución, que no tiene los problemas de origen nuestro, 
pero tiene los propios. El hecho es que el presidente Castillo se excedió 
en sus funciones, disolvió el Congreso no teniendo funciones para ello. 
Por lo tanto, claramente, ahí ya hay un acto inconstitucional, y lo que 
ocurrió después de eso es que las instituciones que la Constitución fac-
ulta empezando a operar, se destituye al presidente Castillo y entra en  

La gracia de un marco legítimo es que 
cuando uno como ciudadana o ciudadano 
topa los límites del marco institucional, tiene 
que decir “hasta aquí llegamos”. En el disco 
“pare” o en la luz roja sabemos que hay un lí-
mite que la sociedad puso y si yo me paso la 
luz roja, sé lo que me va a pasar en términos 
de sanción: uno acata la sanción y reconoce 
qué es lo que le corresponde hacer.

¿Cómo se puede medir el éxito o fracaso 
del nuevo proceso constituyente? Es bastante 
simple: tiene que aprobarse. Esto es exitoso si 
se aprueba, y va a ser un fracaso, y rotundo, 
sería desastroso. Creo que la futura Conven-
ción no puede cometer el error que cometió la 
primera, que es pensar que el país con el que 
le toca lidiar es el de la última elección. La 
Convención anterior dijo: acá la derecha pesa 
un 27%, así que podemos hacer lo que quera-
mos; a la derecha no hay que preguntarle 
nada etc. Ahora a la derecha le puede pasar 
lo contrario: el 62% está en contra de la  
plurinacionalidad, del Estado regional, lo que 
quiere decir que nada de eso vale. Eso tam-
bién sería un error de lectura. Por lo tanto, 

funcionamiento la regla de reemplazo en caso de falla del presidente. La 
verdad es que a la presidenta Diana Boluarte, a quién le tocaba manejar 
la situación, nadie podría decir que es ilegítima la forma en que asumió 
el poder, distinto es que haya hecho un uso apropiado de la fuerza, eso 
es otro problema. Sin embargo, hay gente que cuestiona su legitimidad, 
en particular en la zona sur del Perú. Hay una carencia de legitimidad 
ahí. En este caso, estamos viendo el problema que se genera cuando 
una Constitución no es legítima: terminamos con varias decenas muertos 
y un país quebrado en dos, lo que es particularmente preocupante no 
sólo para Perú sino también para Chile.

El pacto político, que es el tercer punto, es justamente el acuerdo de acción  
que los distintos actores políticos se van a dar para actuar dentro  

del pacto constitucional. Entonces, claramente, son círculos concéntricos:  
el pacto político es el menor, el más específico; tiene que ver con  

el gobierno, tiene que ver con, por ejemplo, si vamos a apoyar  
o no la reforma provisional, cosas más puntuales 
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para que esto sea exitoso tenemos que llegar 
a un punto intermedio y yo espero que la sa-
piencia de los convencionales electos y ex-
pertos les dé para darse cuenta de eso y no 
cometer el mismo error, pero a la inversa de la 
convención anterior.

Lo que me da algo de esperanza es que, 
en el proceso fallido anterior, hubo un concep-
to que fue triunfador, el Estado social y Demo-
crático de Derecho. Si nos atenemos a sus 
contenidos, a sus implicancias, ese concepto 
puede ser un principio ordenador para lo que 
haga la Convención y que le pueda permitir te-
ner una mejor lectura de la realidad que la que 
tuvo la Convención anterior y sacar adelante un 
texto que sea, efectivamente, el campo de jue-
go que permita que todas las chilenas y chile-
nos desarrollen sus vidas, individuales o en 
grupos, por los años que vienen. Así que esa 
sería mi esperanza, pero sabiendo que hay 
riesgos que podrían llevar a que no sea así.

Reflexiones finales
Es interesante abordar el tema de la gestión 
política y de las instituciones informales. Voy a 
tomar, en concreto, la fe en el mercado. La fe 
en el mercado es una creencia. O sea, yo 
puedo pensar que el mercado tiene la capaci-
dad de resolver todos los problemas de la tie-
rra (o ninguno). Hay gente que piensa que 
todo lo que hacen los mercados está bien y 
que todo lo que hace el Estado es pésimo, y 
hay gente que piensa exactamente lo contra-
rio. Son creencias. Creo que no es antojadizo 
decir que en los años ´90 o en los años 2000 
prevalecía en Chile una creencia muy fuerte 
en que en el mercado tenía una enorme capa-
cidad de resolver todos los problemas. Es  
una creencia que tenía detractores, pero en 
esa época eran pocos. Yo miro la tensión del 
contrato social en términos de, por ejemplo, el 
activismo cívico. Es interesante como en los 
años ´90 las cifras del activismo cívico parten 
muy alto, van cayendo hasta mediados de los 
años 2000 y luego suben. Huelgas legales e 

ilegales tienen exactamente ese patrón; las  
cifras la Encuesta Mundial de Valores sobre 
participación ciudadana, sabotaje, tienen to-
dos más o menos ese patrón y hay otros datos 
que muestran que los niveles de polarización2  

caen muy fuerte el año noventa, caen hasta 
más o menos el 2005, y de ahí vuelven a subir 
otra vez. Entonces en términos de la creencia 
en el mercado, algo pasó que empezó a per-
derse y la institucionalidad chilena no logró 
adecuarse lo suficiente como para darle cabi-
da en su seno a la demanda por incorporar, 
sobre todo en los sectores de derechos socia-
les, otras lógicas de distribución y asignación 
de recursos.

Hay dos explicaciones para esta  
incapacidad. Una es la gestión política. No 
creo que haya sido deficiente: en el gobierno 
de Lagos se hicieron esfuerzos por avanzar 
en este sentido, como vamos a ver enseguida. 
Pudo haberse hecho más, posiblemente. Qui-
zá la reforma de pensiones de Bachelet tuvo 
que ser más agresiva en la incorporación de 
un componente solidario. Frente a estas hipó-
tesis está la explicación alternativa asociada a 
impedimentos institucionales –de hecho, 
constitucionales– que le otorgaban a la dere-
cha un poder de veto sobre ciertas materias, 
seguridad social entre ellas. El más claro y 
quizá más importante, fue el veto al fondo  
solidario del AUGE el año 2003, pero hubo 
otros. Este tipo de vetos le quitó capacidad de 
gestión política a los gobiernos de la Concer-
tación que estaban tratando de incorporar 
dentro de la institucionalidad estas inquietudes 
provenientes de distintas áreas del país.

Un ejemplo de lo anterior que se ha  
mantenido a través del tiempo es el problema 
de la solidaridad, la creencia en la solidaridad, 
cómo se hace solidaridad. Desde la derecha 
se dice que la solidaridad se hace con recur-
sos del Estado nada más. Esa es una forma, 

2 Segovia. Carolina (2022): “Affective polarization in low partisanship  
societes. The case of Chile 1990-2021”.
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sin duda, pero hay formas alternativas. De  
hecho, muchos pensamos que tiene que ha-
ber formas de solidaridad financiada con coti-
zaciones de los propios trabajadores, por 
ejemplo. Pero ahí hay creencias envueltas, 
difíciles de debatir en plano abstracto: ¿dón-
de tiene que haber solidaridad?, ¿tenemos 
que generar mecanismos de solidaridad entre 
individuos o, en realidad, tiene que ser todo  
a través del Estado? La forma en que el  
gobierno gestione esta definición de solidari-
dad, cómo la estructure y le dé credibilidad, 
es importante.

Para finalizar, el tema de la confianza. Lo 
que hicieron las reformas de los años ´80 y 
´90, sobre todo en materia de privatización de 
derechos sociales, es que transfirieron mucho 
riesgo a la sociedad. El caso de las pensiones 
es muy claro: el afiliado enfrenta el riesgo de 
una crisis financiera; enfrenta el riesgo de 
desempleo y la ausencia de cotización; en-
frentó el riesgo de que si soy joven y estoy 
desempleado y se me arma una laguna de 
dos o tres años, la pensión final va a ser 15 o 
20% más baja de lo que hubiera sido si yo 
hubiera tenido la suerte de tener empleo  
formal en ese minuto; etc.

Pero debemos ser más precisos para  
entender qué está pasando. Lo que quiso José 
Piñera –algo que está explicado en sus libros– 
fue transferir riesgos a la sociedad para pro-
mover que las personas fueran “responsables” 
y no reposaran en el manto protector del  

Estado. Pero quiero introducir una distinción 
muy importante en economía entre riesgo e in-
certidumbre. Cuando uno no es capaz de 
asignar probabilidad de ocurrencia a un even-
to, decimos que lo que enfrentamos es incerti-
dumbre. Desde esta perspectiva, lo que se 
transfirió a la sociedad en Chile fue incertidum-
bre y no riesgo, porque los individuos no están 
en condiciones de manejar el impacto de la 
longevidad, de riesgos financieros y de des-
empleo masivo. Para un chileno o chilena esas 
son causas de incertidumbre y no de riesgo. 
Lo que es riesgo para el Estado es incertidum-
bre para la persona. La incertidumbre es tre-
mendamente nociva para el comportamiento 
de las empresas en la economía y de las per-
sonas en la sociedad. La incertidumbre es 
muy nociva para las personas y su entorno en 
particular para la confianza en las instituciones 
que supuestamente les protegen. Pasó que en 
las instituciones dijeron a la ciudadanía: “Há-
gase cargo de su salud, hágase cargo de su 
educación, hágase cargo de su desempleo, 
hágase cargo de su pensión”, pero como indi-
viduo no tengo herramientas para hacerlo. Ahí 
hay una causa de desconfianza en las institu-
ciones que el nuevo marco constitucional debe 
permitir corregir. Dada la formulación que hice 
del problema, el nuevo marco constitucional 
debe permitir que la democracia vaya quitán-
dole incertidumbre a la vida diaria de las per-
sonas dejando el nivel del ciudadano solo los 
riesgos que puede manejar. 

El gran desafío es que cuando la gente vea el proyecto que levantará  
la nueva Convención, se sienta representada, que la gente se sienta cómoda  
en ese marco que se está proponiendo. Debe de haber suficientes garantías  

para las mujeres, para los pueblos originarios, para los jóvenes,  
para los ambientalistas, para los capitalistas, etc. 
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Para tomar en cuenta:

permitiendo la determinación de 
equilibrio entre el Estado y el 
mercado, por medio de la política 
pública.

8. La Convención debe evitar  
cometer errores de lectura  
y encontrar un punto intermedio 
en la redacción del texto  
constitucional.

9. El concepto de Estado social y 
Democrático de Derecho puede 
ser un principio rector para la 
Convención.

10. La incertidumbre es perjudicial 
para el comportamiento de  
las empresas y las personas, y 
afecta la confianza en las  
instituciones.

11. El nuevo marco constitucional 
debe abordar la incertidumbre y 
permitir que la democracia re-
duzca la incertidumbre en la vida 
diaria de las personas.

12. El objetivo es alcanzar un nivel de 
apoyo similar al 62% que rechazó 
la propuesta de la Convención en 
el plebiscito anterior.

1. El contrato social se define como 
un equilibrio en el cual los indivi-
duos aceptan someterse a  
un conjunto de reglas formales e 
informales.

2. Existe una distinción entre reglas 
formales e informales que estable-
ce los límites de la racionalidad  
política.

3. Los flujos de derechos y  
obligaciones tienen un impacto 
concreto en la vida de las  
personas.

4. La reciprocidad es un elemento 
importante en la organización de 
la vida en común dentro del  
contrato social.

5. El nuevo marco institucional  
debe representar a todas las per-
sonas y garantizar las garantías 
necesarias para diversos grupos.

6. La flexibilidad es crucial en la 
nueva propuesta constitucional 
para adaptarse a las condiciones 
cambiantes de la sociedad.

7. La Constitución debe ser neutral 
en su modelo de desarrollo,  
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El nuevo Tratado sobre la  
conservación de labiodiversidad  

marítimade la ONU

Fundación Rafael Preciado Hernández

Antecedentes
El 4 de marzo de 2023, tras la conclusión de  
la quinta ronda de negociaciones de la  
Organización de Naciones Unidas y con  
dos décadas de discusión sobre sus espal-
das, finalmente se alcanzó el acuerdo del  
Instrumento Internacional Legalmente Vincu-
lante para la Convención del Derecho del  
Mar de Alta Ambición (BBNJ por sus siglas en 
inglés), de la ONU en Nueva York, Estados 
Unidos. 

El acuerdo está enfocado para garantizar 
la conservación y el uso sostenible de la  
diversidad biológica marina en áreas que  
se encuentran fuera de las jurisdicciones  

nacionales de los estados, en alta mar, es  
decir, donde termina la zona económica ex-
clusiva de los países que poseen litorales  
a unos 370 kilómetros de sus costas. 

El acuerdo suma cerca de dos tercios de 
los océanos globales y representa la culmina-
ción de décadas de esfuerzo a partir de la 
Convención sobre el Derecho del Mar, apro-
bada tras nueve años de negociaciones el 30 
de abril de 1982; hoy el BBNJ representa una 
victoria para el multilateralismo y para los es-
fuerzos ambientales y la seguridad mundial 
dadas las graves condiciones de salud en  
los océanos.

“… Reconociendo que el tráfico ilícito de vida silvestre es, en algunos casos, 
cometido por grupos delictivos organizados transnacionales que utilizan rutas 
marítimas, contribuye a la pérdida de diversidad biológica y daña los ecosiste-
mas y los medios de subsistencia y requiere una mayor cooperación y coordi-
nación regional y mundial en respuesta, de conformidad con el derecho interna-
cional; Observando con preocupación el persistente problema de la delincuen-
cia organizada transnacional cometida en el mar, incluido el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el tráfico ilícito de migrantes, la 
trata de personas y el tráfico ilícito de armas de fuego, y las amenazas a la se-
guridad marítima, incluida la piratería, las robos en el mar, contrabando y actos 
terroristas contra la navegación, las instalaciones en alta mar y otros intereses 
marítimos, y observando la deplorable pérdida de vidas y los efectos adversos 
en el comercio internacional, la seguridad energética y la economía mundial 
resultantes de tales actividades, …”

Oceans and the law  
of the sea  

A/RES/77/248

*  Agradecemos a la Fundación Rafael Preciado Hernández la autorización para reproducir la presente ficha analítica. 
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El Instrumento sobre el Derecho  
del Mar de Alta Ambición (BBNJ)
Aborda la triple crisis global que vivimos,  
es decir, el calentamiento global, la pérdida 
de la biodiversidad marítima y terrestre, así 
como la contaminación en todos sus aspec-
tos; particularmente por plásticos y micro 
plásticos, sumado a las consecuencias por 
las actividades mineras en los fondos marinos 
y la pesca masiva.

El Instrumento representa una profundización 
sobre los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus 17 metas, y en el 
Marco Global sobre Biodiversidad de  
Kunming-Montreal.

El Secretario General de la ONU Antonio 
Guterres y la embajadora para los océanos 
Rena Lee, con las organizaciones civiles no 
gubernamentales, jugaron un papel destaca-
do, también las instituciones académicas y el 
mundo de la ciencia, quienes desde hace dé-
cadas vienen advirtiendo sobre la gravedad 
de la degradación marina acentuada durante 
en el siglo XX y cuyas consecuencias pueden 
ser tan graves como la misma extinción  
del hombre.

El tratado BBNJ señala entre otras cosas:
• La conservación y uso sostenible de  

la diversidad biológica marina en  
zonas situadas fuera de la jurisdicción 
nacional;

• Los recursos marinos, incluyendo  
cuestiones relativas a la distribución de 
sus beneficios;

• Los mecanismos de gestión por áreas, 
incluidas las áreas marinas protegidas;

• Las evaluaciones del impacto ambiental;
• La creación de capacidad y la  

transferencia de tecnología marina.
• La creación de un mecanismo de  

distribución multilateral, sobre los  
recursos genéticos marinos que se  
encuentren en aguas internacionales.

• Concreta la meta “30x30”, consistente 
en una estrategia para garantizar el  
sostenimiento de la vida y todas las es-
pecies sobre la Tierra, con base en el 
Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB por sus siglas en inglés) acordado 
en diciembre de 2022 por la ONU, y que 
persigue proteger al menos un tercio de 
la biodiversidad global en 2030.
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• El principio de que, quién contamina 
paga; 

• El principio de patrimonio común de la 
humanidad, que se establece en la 
Convención; 

• La libertad de investigación científica 
marina, junto con otras libertades de 
alta mar; 

• El principio de equidad, de distribución 
justa y equitativa de los beneficios  
marinos; 

• El principio de precaución o enfoque 
de precaución, según corresponda; 

• Un enfoque por ecosistemas;
 

• Un enfoque integrado de la gestión de 
los océanos; y

• Un enfoque que fomente la resiliencia 
de los ecosistemas, incluso frente a los 
efectos adversos del cambio climático 
y la acidificación de los océanos, para 
que mantenga y restablezca la integri-
dad de los ecosistemas marinos, inclui-
dos los servicios del ciclo del carbono, 
que sustentan el papel de los océanos 
en el clima.

El BBNJ observara los siguientes principios y enfoques:
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La colaboración de México en el BBNJ
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en su comunicado No. 091 
de fecha 05 de marzo de 2023, se señala  
que nuestro país participó en consolidar un 
instrumento fuerte, separado de intereses 
económicos y que se fortaleciera con  
el tiempo.

Fuentes:
• Miguel González Palacios. (14.10.20). 

“30x30”, el nuevo acuerdo mundial por la 
biodiversidad Convertir el 30% del plane-
ta en áreas protegidas para el año 2030. 
Esa es la ambiciosa propuesta que se 
discutió en la Cumbre sobre Biodiversi-
dad.. Página Web. openDemocracy Re-
cuperado de https://www.opendemocra-
cy.net/es/30x30-nuevo-acuerdo-mundial-
biodiversidad/

• Organización de las Naciones Unidas. 
(03.03.23.) Resumed fifth session of the 
Intergovernmental Conference. Página 
Web. ONU Recuperado de https://www.
un.org/bbnj/

• United Nations. Secretario General. 
(04.03.23). Declaración atribuible al Por-
tavoz del Secretario General - sobre el 
Instrumento Internacional Legalmente 
Vinculante bajo la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Página Web. Organización de las Nacio-
nes Unidas Recuperado de https://www.
un.org/en/content/sg/2023-03-04/the-
spokesperson-for-the-secretary-general-
intl-legally-binding-instrument-under-the-
un-convention-the-law-of-the-sea

• Secretaría de Relaciones Exteriores. 
(05.03.23). El canciller Ebrard celebra la 
aprobación del acuerdo para proteger los 
océanos del mundo. Gobierno de Méxi-
co. Presidencia de la República Recupe-
rado de https://www.gob.mx/sre/prensa/
el-canciller-ebrard-celebra-la-aproba-
cion-del-acuerdo-para-proteger-los-
oceanos-del-mundo

• Organización Marítima Internacional. 
(06.03.23.) La OMI acoge con satisfac-
ción un nuevo tratado sobre los océanos. 
Página Web. Organización de las Nacio-
nes Unidas Recuperado de https://www.
imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/
Pages/BBNJ-treaty-.aspx

Según la SRE, México fue facilitador para  
desarrollar el Instrumento por el que se convi-
no la instalación de la Conferencia Interguber-
namental que permitió su materialización, 
pues el Tratado de Altamar no se había logra-
do alcanzar anteriormente por desacuerdos 
sobre el financiamiento y los derechos de 
pesca; y en el Grupo de Posicionamiento Co-
mún de Estados Afines Latinoamericanos 
(CLAM) generando espacios de discusión so-
bre límites de alta mar, que no se encuentran 
sujetos a la jurisdicción de ningún gobierno.

El acuerdo se adoptará plenamente  
cuando sea ratificado por 60 países miembros 
de la ONU.

“México participó activamente en la negociación de 
este acuerdo manteniendo siempre una postura  
conciliadora entre los intereses que existen entre el 
uso y la conservación de la biodiversidad marina”

Secretaría de Relaciones Exteriores
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México y el predicamento 
de la humanidad

José Ángel Conchello

Cuando Ulises, Odiseo,  
surcaba los mares de la  
antigüedad clásica en el Ar-
gos, buscando aquella legen-
daria oveja a la que crecían 
vellones de oro, llevaba allá, 
mástiles arriba, a un vigía  
extraordinario, capaz de inte-
rrogar mejor los horizontes  
y de ver más lejos que nadie.

Ese vigía, llamado Linceo, 
dio a la posteridad su propio 
nombre para calificar a todos 
los hombres de mirada pene-
trante. Desde entonces, tener 
unos ojos de Linceo significa 
ver a más profundidad, a ma-
yores distancias y lejanías. 
Con la inspiración de su  

nombre se fundó en Roma,  
en el siglo XVI, un grupo de 
estudios donde los hombres 
se reunían a escudriñar  
noche a noche estrellas y 
constelaciones, hablar de as-
tronomía y de otras muchas 
ciencias. Era la Academia  
Dei Lincei, de los hombres de 
mirada escrutadora.

En el año de 1968, quizá 
como un símbolo propiciato-
rio de sus deseos, se reunie-
ron en la Academia de los  
Linceos unos 30 pensadores 
de todo el globo: científicos, 
educadores, humanistas, a 
iniciativa del Dr. Aurelio 
Peccei y crearon un organismo 

informal, una especie de 
“trust de cerebros”, que  
cuenta hoy día con unos 70 
miembros en 25 países (entre 
ellos México, con la presencia 
de Víctor L. Urquidi), y está 
dedicado a estudiar los  
problemas en su dimensión 
terráquea y global.

La primera empresa del 
Club de Roma fue tratar de 
valorizar al hombre dentro de 
la naturaleza terráquea: una 
sola tierra, una sola humani-
dad, una sola unidad ecológi-
ca entre ambos y se llamó “El 
Predicamento de la Humani-
dad”. Se trataba, en cierta  
forma, de tener una mirada 

* Conferencia magistral dictada por el entonces presidente del Partido Acción Nacional, en el auditorio “Manuel Gómez Morin”, el 22 de enero de 1974.
* Palabra de Acción Nacional. Revista doctrinal e ideológica del Partido Acción Nacional, año 18, número 73, julio-septiembre del 2005.
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profunda en el tiempo y en el 
espacio y prolongar, en el  
espacio y en el tiempo, el  
momentum de todas las fuer-
zas, tendencias y fenómenos 
actuales.

El Club de Roma había 
permanecido un poco en la 
indiferencia popular, a pesar 
del grito de alarma que había 
lanzado sobre la situación del 
hombre en el planeta. Era una 
voz más entre todas las que 
denunciaban el avecinamien-
to de una catástrofe; pero te-
nía una diferencia: pretendía 
ser objetiva en sus análisis, 
partir de hechos, tendencias, 
aceleraciones y retardos de la 
vida actual; quería convertir 
en cifras globales una retace-
ría de informaciones amena-
zantes; quería navegar con 
instrumentos en una realidad 
en la que muchos poetas li-
brepensadores, biólogos y 
ecólogos, navegaban por ins-
tinto de conservación. Tal vez 
por ello, por su frialdad infor-
mativa y por los vericuetos de 
sus modelos, era menos es-
cuchada que las de otros 
hombres.

En estos últimos días,  
gracias a la invitación hecha a 
los gobernantes de varios  
países, entre ellos a México, el 
Club de Roma se ha convertido 
un poco más en noticia, atribu-
yéndosele un sin fin de objeti-
vos que, pudiendo ser ajenos 
al planteamiento original,  
serían atajos secundarios en 
su análisis sobre la situación 
del hombre en la tierra.

Voces agoreras
La idea de un planeta destruido 
por el saqueo humano o  
de una mayor penuria, en  
razón directa al número de 
habitantes, no es nueva bajo 
el sol, pues, aun cuando  
el descubrimiento de que 
nuestro planeta es un circuito 
cerrado, limitado, tiene tan 
sólo unos mil años, desde 
hace 25 siglos un pensador 
chino, Han Fei Tsu, afirmó: 
“La gente piensa hoy que  
cinco hijos no son suficientes 
y cada hijo tiene también  
cinco hijos y antes de la muer-
te del abuelo ya tiene 25  
descendientes. Por tanto, el 
pueblo es más y la riqueza 
menos”.

Hace 22 siglos Aristóteles 
planteó la idea similar en otra 
forma diciendo: “La mayoría 
de las personas que viven en 
un Estado piensa que un Es-
tado, para ser feliz, tiene que 
ser grande; pero, aun cuando 
tenga razón, no tiene idea de 
lo que es un Estado grande o 
pequeño. Hay un límite para 
el tamaño de los Estados, 
como lo hay para otras cosas, 
plantas, animales o herra-
mientas, porque ninguno de 
éstos retiene su poder natural 
cuando son muy grandes  
o muy pequeños porque o 
pierden su naturaleza o se  
corrompen”.

Y lo que Aristóteles decía 
de los Estados, hoy lo pode-
mos aplicar a todo: empresas 
o ciudades, automóviles o 
ranchos.

Durante la Edad Media, en 
una novela llamada El sueño 
del pastor, de Raúl de Prelles, 
el autor se coloca en la even-
tualidad de lo que habría que 
hacer si, llegando a ser tan 
numerosa la población, no 
pudiera aumentar sin pade-
cer hambre. La respuesta en 
aquel siglo X fue que debiera 
venir la restricción voluntaria 
de los nacimientos.

Pero la más conocida de 
todas esas voces agoreras es 
la de Malthus, a principios del 
siglo XIX, cuyo planteamiento 
está resultando cierto. La po-
blación –decía Malthus– cre-
ce en secuencia geométrica 
(2-4-8-16, etc.), en tanto que 
la producción crece en pro-
gresión aritmética (1-2-3-4, 
etc.). Señala la tendencia del 
“crecimiento exponencial” de 
la población y no lo admite 
para la producción.

Todas estas preocupacio-
nes teóricas de siglos  
anteriores se vieron refrenda-
das en este siglo por un  
inesperado estirón de la  
humanidad, de sus posibili-
dades y de sus problemas, 
avalados por una serie de 
cuestiones sin precedente en 
su magnitud y en su esencia; 
parecía que en este siglo  
abía cosas nuevas bajo el sol 
y que esas cosas nuevas 
aparecían cada vez más rápi-
damente. Los hombres nos 
enfrentábamos a dos fenóme-
nos, uno en el tiempo y uno en 
el espacio, un conflicto en la 
historia y otro en la biología 
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global: la aceleración y la  
extinción.

Conflicto en el tiempo
En verdad, si hay una  
característica que más predo-
mine en la vida moderna es el 
sentido del vértigo, de la velo-
cidad. Dice el sicólogo 
Warren Bennis que el ritmo de 
los tiempos ha ido tan aprisa 
en años recientes que “ningu-
na exageración, ninguna  
hipérbole, ningún absurdo 
puede realísticamente descri-
bir la extensión y el ritmo de 
los cambios... de hecho; sólo 
las exageraciones parecen 
ser realidad”.

Los periódicos contienen 
más hechos históricos en un 
día que los Anales de Roma 
en todo un lustro, no sólo por-
que abarcan a todo el planeta 
sino porque la historia misma 
tiene cada día más registros 
en cada rebanada de tiempo. 
Se habla de la aceleración de 
la historia y de la forma cómo, 
lo que ayer fue historia, hoy se 
convierte en estadística.

Todos conocemos ejemplos 
de esta aceleración y tal vez 
el más común sea el de la 
aceleración de la aceleración, 
o sea, el aumento de la veloci-
dad a que se puede mover el 
hombre. Hace unos 8 mil 
años, el transporte más rápi-
do de que disponíamos era la 
caravana de camellos: doce 
kilómetros por hora; hace mil 
600 años, con los carruajes 
de caballos, se llegó a 40 kiló-
metros por hora; la primera 
locomotora de vapor iba qui-
zá más lentamente y sólo fue 
a principios de 1880 cuando 
la locomotora pudo alcanzar 
150 kilómetros por hora. La 
humanidad alcanzó esta  
velocidad en varios miles de 
años, pero en sólo 60 años, 
cuadruplicó esta velocidad 
cuando, en 1938, los prime-
ros aviones volaban a 600 ki-
lómetros por hora; para 1950 
se lograron aviones roquet a  
7 mil kilómetros por hora y hoy 
las cápsulas espaciales giran 
en torno a la Tierra a 28 mil  
kilómetros por hora.

La gráfica de la velocidad 
al alcance del hombre corre 
entre dos asíntotas y se dis-
para en unos cuantos años. 
Hay indudablemente una  
tremenda aceleración en el 
fenómeno.

Otro ejemplo de esa  
aceleración es la gráfica de la 
energía que el hombre produ-
ce. Dice el Dr. Homi Bhabba, 
de la India, que para entender 
la tendencia usemos la letra 
“Q”, que significa el monto de 
energía producido al quemar 
33 mil millones de toneladas 
de carbón mineral. En los 18 y 
medio siglos antes de Cristo, 
el total de energía consumida 
fue apenas la mitad de una 
“Q” por siglo, y hoy día es de 
10 “Q” por siglo. Esto significa 
que la mitad de la energía 
consumida por el hombre en 
los últimos dos mil años se ha 
conseguido durante el último 
siglo.

Pero estos fenómenos de 
tendencia acelerativa, que 
son más o menos modernos, 
se encuentran insertos en  

Hace 22 siglos Aristóteles planteó la idea similar en otra forma diciendo: 
 “La mayoría de las personas que viven en un Estado piensa que un Estado,  
para ser feliz, tiene que ser grande; pero, aun cuando tenga razón, no tiene  

idea de lo que es un Estado grande o pequeño. Hay un límite para el tamaño  
de los Estados, como lo hay para otras cosas, plantas, animales o herramientas, 

porque ninguno de éstos retiene su poder natural cuando son muy grandes  
o muy pequeños porque o pierden su naturaleza o se corrompen”
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el crecimiento total de la  
población del Globo. Durante 
siglos la población creció 
muy lentamente. En la deca-
dencia del Imperio Romano 
eran unos 250 millones; en 
1650, unos 515 millones; para 
1800, se eleva a 900, y luego 
se duplica en un siglo, en 
1900 ya somos mil 600; cuan-
do estalla la Segunda Guerra, 
en 1939, ya se trata de 2 mil 
145 millones; en 1953, ya se 
habla de 2 mil 485 y para 
1970, ya supera 3 mil millones 
y para el año 2000, se espe-
ran 6 mil millones de bocas, 
de conciencias y de destinos.

Entonces la aceleración de 
la vida moderna es, al pare-
cer, reflejo de una onda insta-
lada en ese “crecimiento  
exponencial de la población”.

Cuando penetramos más 
atrás en la prehistoria, encon-
tramos un índice de cefaliza-
ción de los vertebrados, o 
sea, la relación entre el peso 
total del cuerpo y el peso del 
cerebro en cada una de las 
especies, y vemos que, des-
de los pájaros hasta el hom-
bre, cada vez que aparecía 
una especie nueva en el Pla-
neta, el índice de la cerebra-
ción o de la cefalización ha 
tendido también a acelerarse.

En otro estudio más a  
fondo, se ha encontrado que 
el índice de comportamiento 
de los seres vivos, desde la 
reacción fotoquímica de los 
seres más primitivos (los virus 
o las células), hasta el pensa-
miento reflexivo de la especie 

humana, muestra también la 
aceleración de todos los  
demás parámetros.

Pero aún más penetrante-
mente, hasta el fondo mismo 
de la evolución biológica de 
este Planeta, los paleontólo-
gos observaron que la apari-
ción de nuevas especies  
sobre el Planeta se inició  
lentamente en el Primario,  
aumentó ligeramente en el 
Secundario y alcanzó su 
máxima exponencial en el  
periodo Cuaternario, donde 
remata y se detiene en el 
hombre.

Al hablar de esos  
parámetros, hemos retrocedi-
do ciertamente unos 4 mil  
millones de años; pero hemos 
visto que, en todos los fenó-
menos que se prolongan a 
través del tiempo, hay una 
tendencia hacia la acelera-
ción y que, entonces, ese vér-
tigo de la vida moderna, esa 
aceleración de la historia, no 
es un fenómeno gratuito sino, 
tal vez, la punta de lanza de 
un impulso subyacente en el 
fondo mismo de la evolución 
del Universo.

Se ha comprobado, dice el 
biólogo J. Caries, “que los 
animales evolucionan más rá-
pido que los vegetales, los 
vertebrados más rápido que 
los invertebrados, los mamífe-
ros más aprisa, pero menos 
aprisa que el hombre. La ve-
locidad de la evolución de las 
especies es tanto mayor 
cuanto más evolucionados 
están”.

Así pues, nos encontramos 
en el vértigo del cambio por 
consecuencia de un impulso 
que obedece a todo lo crea-
do: cada generación ha  
tenido que aceptar un mayor 
cambio que la anterior y noso-
tros parece que hemos llega-
do a la velocidad límite, en 
muchas cosas; pero tendre-
mos que afrontar nuevos  
retos, cada vez más agudos  
y cada vez más frecuentes.

El conflicto en el espacio
Además de ese conflicto  
del tiempo, nos enfrentamos  
a un conflicto en el espacio. 
Nuestro planeta ha sido  
tan saqueado, tan destruido, 
que algún psicólogo (Roger 
Fry) se ha atrevido a pensar  
si el hombre no será el único 
error de la naturaleza y  
otro, como Lévi Strauss, afir-
mó contundentemente que  
“la tierra comenzó sin el  
hombre”.

Entre todos los acaeceres 
y comportamientos de este 
Planeta, el Club de Roma hizo 
cinco grandes grupos o áreas 
de problemas que son: la  
Población, la Producción, los 
Recursos Naturales No  
Renovables, la Producción 
Agrícola y la Contaminación.

A partir de estos cinco 
grandes troncos, se desme-
nuzan sus interrelaciones, sus 
entrantes y salientes, sus ace-
leradores y retardadores, en 
una palabra, todo lo que pue-
de influir para disminuirlos o 
para agravarlos.
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Población
Por ejemplo, los fenómenos 
de la población se analizan 
según los grupos de edad, la 
natalidad y la mortalidad 
anual; en cada uno de los 
segmentos, la fertilidad, el 
promedio de vida, los facto-
res de aceleración y los de 
disminución, etc., etc. En es-
tos englobamientos, se toman 
en cuenta a su vez, muchos 
otros elementos. Por ejemplo, 
al hablar de aglomeración, ya 
están subyacentes hechos ta-
les como que las ciudades se 
convierten en resumideros 
del comportamiento o el de 
que cada 8 ochos se duplica 
la población de las ciudades 
de más de un millón de  
habitantes, etc., etc.

Recursos no renovables
Respecto a los recursos  
naturales no renovables se 
procuró hacer una evaluación 
total de los recursos conoci-
dos, entre los 19 materiales 
no renovables más utilizados, 
del aluminio al zinc, pasando 
por el petróleo, el gas natural, 
el oro, la plata, etc., etc. Se 
estudió la velocidad de con-
sumo actual y la posibilidad 
de reciclarlos.

Producción industrial
Respecto a la producción  
industrial, se toman en cuen-
ta, por una parte, los recursos 
no renovables y, por otra, el 
capital disponible; la parte 
dedicada a servicios, el por-
centaje de inversión y el de 

depreciación, el potencial de 
trabajos, el total de la fuerza 
de trabajo, los remanentes 
desempleados, etc., etc., 
evaluando las tendencias en 
cada uno de ellos.

Producción agrícola
En cuanto a la producción 
agrícola, se inicia todo a partir 
de la tierra arable, real y po-
tencial, las porciones que se 
dedican a uso industrial, las 
que se pierden por exceso de 
uso, el costo para abrir nue-
vas superficies y la producti-
vidad que tienen la tierra, el 
capital y el trabajo en la agri-
cultura. Eso nos da el índice 
de alimentos por habitante en 
la Tierra.

Contaminación
Por último, respecto a la  
contaminación, considerán-
dola no sólo como los subpro-
ductos o materiales ya utiliza-
dos, no sólo en el sentido en 
que Vanee Pakard habla de 
los “fabricantes de basura”, 
refiriéndose a la industria mo-
derna de consumo acelerado, 
sino también a los venenos y 
contaminantes que en tierra, 
agua y aire menguan la vida 
haciéndola cada vez más  
precaria, se calcula como un 
resultante de la actividad hu-
mana y de la presencia del 
hombre mismo. Los investiga-
dores tomaron, pues, unos 50 
factores en sus interrelaciones 
y crearon un “Modelo Mun-
dial”, conforme a un esquema 
operativo que se llama de 

“Sistemas y Procedimientos”. 
Es un intento muy ambicioso 
de incluir todas las interreac-
ciones, aunque algunos  
pensadores dicen que faltó 
pensar en muchos otros  
recursos, como en los mari-
nos o en el agua dulce, como 
factor positivo o negativo; que 
faltó calcular el incremento  
de la radiación como  
contaminación peligrosa.

El esquema es amplio y da 
una visión casi total de los 
mecanismos del Globo. Los 
investigadores recogieron to-
dos los datos disponibles so-
bre esos factores, hicieron el 
historial estadístico en 1900 y 
en 1970 y entregaron los da-
tos a las computadoras del 
Instituto Tecnológico de  
Massachussets.

El resultado del cálculo fue 
esta afirmación que se hace 
en el libro: Los límites del  
crecimiento:

“Podemos, por tanto,  
decir, con alguna certidum-
bre, que, en el supuesto de 
que no haya cambios mayo-
res en el presente sistema, el 
crecimiento industrial y el pro-
greso se detendrán, cuando 
más tarde, antes de 100 
años”. Esto quiere decir que, 
si seguimos tal como vamos, 
si la ALALC sigue empeñada 
en vender más a los países 
opulentos, si la UNCTAD  
sigue creyendo que el  
comercio es el camino del  
desarrollo, si los países sub-
desarrollados se empeñan en 
crecer a la usanza opulenta y 
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occidental, si los países ricos 
continúan empeñados en cre-
cer indefinidamente, esto es 
lo que va a pasar.

A partir de este esquema 
normal, estándar de evolu-
ción o, mejor dicho, de la  
involución, el Club de Roma 
comienza a presentar mode-
los condicionados para el  
futuro del mundo.

Uno de ellos está basado 
en la lotería mundial pensan-
do en que se dupliquen todos 
los recursos naturales del 
mundo. Suponiendo que se 
encuentra petróleo en la An-
tártida y nuevos yacimientos 
en la selva amazónica, que se 
logra hacer retroceder el De-
sierto del Sahara, que ya se 
está metiendo a Etiopía; que 
en México lográsemos restau-
rar las zonas áridas, si Pemex 
encontrara nuevos yacimien-
tos en el Golfo, si duplicamos, 
en una palabra, todos los re-
cursos, esto sólo pospondrá 
el agotamiento y, en cambio, 
el ritmo de contaminación se-
ría tan elevado que acabaría 
por afectar a la humanidad y 

a la producción misma. El 
hombre se retraería a niveles 
de supervivencia.

Futuros condicionados
Luego el Club de Roma  
presenta alternativas cuyo 
desarrollo depende de la apli-
cación de la tecnología, pero 
siempre de acuerdo con las 
computadoras:

Una de ellas es que,  
gracias a una cantidad ilimita-
da de energía nuclear, es  
posible explotar recursos  
hoy totalmente incosteables o 
reciclar otros materiales. 
Cuando se introduzca esto, la 
contaminación y la radiación 
serían tan grandes que daña-
rían a la humanidad. A esto se 
le agrega que, según hom-
bres de ciencia británicos, 
nuestra producción industrial 
está calentando tanto la tierra 
que va a derretir las capas po-
lares del Ártico y del Antártico 
y todas las tierras bajas serán 
inundadas. La amenaza viene 
por la contaminación.

En el siguiente futuro, nos 
presentan, además de la 

energía atómica ilimitada, la 
posibilidad de controlar efec-
tivamente la contaminación. 
En este esquema, el creci-
miento de la población llegará 
hasta donde lo permita la tie-
rra arable, es decir, hasta 
donde llega la producción de 
alimentos y la población ten-
drá que descender. El factor 
limitante será el suelo.

En la siguiente alternativa 
se sigue pensando en la ener-
gía ilimitada, en el control de 
la contaminación y, además, 
en un aumento de la producti-
vidad de la tierra. Aquí los 
factores limitantes serán el 
costo creciente de esa pro-
ductividad y la elevación de la 
contaminación.

En el siguiente modelo se 
plantean mejores alternativas 
contando, a la vez, con recur-
sos ilimitados, control de la 
contaminación y un control 
natal perfecto. Dado que el 
control natal es voluntario, la 
población continúa creciendo 
lentamente y entonces la  
crisis de exhaución de los  
recursos sólo se pospone.

En verdad, si hay una característica que más predomine en la vida moderna  
es el sentido del vértigo, de la velocidad. Dice el sicólogo Warren Bennis 

 que el ritmo de los tiempos ha ido tan aprisa en años recientes que “ninguna 
exageración, ninguna hipérbole, ningún absurdo puede realísticamente  

describir la extensión y el ritmo de los cambios... de hecho;  
sólo las exageraciones parecen ser realidad”.
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Por último, un futuro con 
mejores posibilidades toma 
en cuenta mejorías tecnológi-
cas en la producción de ener-
gía atómica, en el control  
de la contaminación, en el  
aumento de la productividad 
agrícola y en el control de  
la producción. Aquí 4 técni-
cas simultáneas se introduje-
ron al modelo para evitar  
el colapso de los modelos  
anteriores. El resultado es  
una elevación temporal del  
nivel de vida mundial, para  
lograr el que tienen los  
Estados Unidos; pero el  
crecimiento industrial se  
detiene, los recursos se  
agotarán y la producción de 
alimentos baja.

Pero, en vista de que la 
tecnología, por sí sola, no 
puede tener eficacia inmedia-
ta, invierten el pensamiento 
congelan algunos índices a 
su nivel actual; con ello logran 
varios futuros disponibles:  
en uno se estabiliza la pobla-
ción solamente y se dejan los 
demás índices. Esto nos  
llevaría a un agotamiento  

posterior de los recursos y, 
así, a la extinción de este  
sistema de vivir.

En el segundo modelo se 
estabilizan los cinco factores, 
a base de tecnología y  
política: la Población, los  
Recursos, los Alimentos, la 
Producción Industrial y la 
Contaminación. Así se logra-
ría un mundo en equilibrio 
ecológico, más equilibrado, 
más sensato y más justo. Este 
nivel de vida sería de igual 
magnitud global, pero nos  
daría un nivel por habitante, 
tres veces más elevado al  
actual.

De los hechos a las  
recomendaciones
Pero esa pócima, obtenida en 
un magno caldero de sequías, 
tipos de cambios, fracciona-
mientos de ciudades, servi-
cios sanitarios, agotamiento 
del petróleo y otros miles y 
miles de hechos dispersos; 
esta mescolanza global de 
microcasualidades y macro-
fenómeno es algo para lo que 
no estamos preparados.

Si en la ciencia del hombre 
está el ser más, tener más, 
querer más; si en la hondura 
de los grupos está siempre el 
crecer o morir, un planteamien-
to global parece derrotista  
y aniquilador.

Pero, como escribió el  
economista Stuart Mili, en 
1857, “apenas hace falta  
insistir en que un estado esta-
cionario de la población no 
implica un estado estaciona-
rio para el mejoramiento  
humano. Siempre habrá un 
amplio campo para el mejora-
miento cultural, moral y social, 
así como lo hay para mejorar 
el arte de vivir”.

Por su parte, en 1937, 
Maynard Keynes escribió: 
“las necesidades del hombre 
parecen ser insaciables; pero 
ellas son de dos clases: aque-
llas que son absolutas, en el 
sentido de que las sufrimos, 
cualquiera que sea la  
situación en que se encuentran 
los seres humanos que nos 
rodean, y aquellas que sólo 
las experimentamos cuando 
su satisfacción nos hace  

Cualquier intento de alcanzar un estado de equilibrio global sano  
y justo, sólo puede fundarse en una revaluación de nuestras metas y  
de nuestros objetivos, tanto individuales, nacionales como mundiales
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sentirnos superiores... Tal vez 
muy pronto, más pronto de lo 
que pensamos, llegaremos a 
un punto en el que todas  
las necesidades hayan sido 
satisfechas y prefiramos  
emplear nuestras energías 
adicionales para propósitos 
que no sean específicamente 
económicos”.

Pero eso requeriría una 
nueva mentalidad a la que no 
estamos preparados y, ade-
más, parece vaticinar una 
dictadura total en la que todo 
esté ordenado para conser-
var el equilibrio. La solución, 
según grandes pensadores, 
es la toma de conciencia  
planetaria, una verdadera  
fidelidad entre los medios y 
los fines, y esto nos lleva a los 
abismos que hay entre reco-
nocer y resolver, entre diag-
nóstico y tratamiento, en los 
problemas que afrontamos en 
los conflictos de tiempo y es-
pacio que nos plantea el Club 
de Roma.

En verdad, cuando uno  
repasa las conclusiones del 
Club de Roma, lo peor que se 

encuentra es que, aunque  
todos reconocen los proble-
mas, casi todos los países  
actúan en sentido contrario.

Las principales recomen-
daciones son:

El saqueo de los recursos 
del globo ha llegado a límites 
sin precedente; es necesario 
analizar los costos terráqueos 
de nuevos saqueos y consi-
derar alternativas más via-
bles; pero, frente a eso, orga-
nismos como la ALALC y 
como la UNCTAD, que pien-
san que nuestro porvenir está 
en el hecho de que los países 
opulentos nos compren más, 
están promoviendo un mayor 
saqueo de recursos. No im-
porta que los exportemos ela-
borados o sin elaborar; que-
remos intensificar nuestro 
propio saqueo pues creemos 
que no hay otra forma de so-
brevivir sino gracias a las 
compras que nos hagan los 
países opulentos.

La presión demográfica ha 
alcanzado muy alto nivel y la 
población está tan pésima-
mente distribuida que esto 

debe obligarnos a buscar  
mayores equilibrios.

En México aceptamos la 
idea y la Cámara de Diputa-
dos aprobó una Ley de Pobla-
ción; pero, a los pocos días, 
se aprobó una Universidad 
Metropolitana para el Distrito 
Federal para que siga cre-
ciendo esta metrópolis de 8 
millones de habitantes que 
tiene uno de los más altos ín-
dices de contaminación de 
todo el globo.

El equilibrio mundial sólo 
puede ser realizado si los  
países llamados subdesarro-
llados mejoran su nivel de 
vida en términos absolutos y 
relativos. Las desigualdades 
deben acabar.

En muchos países se 
aprueba el principio “fronte-
ras afuera”; pero se niega 
fronteras adentro. Muchos  
firmantes de la Carta del  
Tercer Mundo, pidiendo  
mayor igualdad mundial, tie-
nen establecidas oligarquías 
internas donde reina la más 
inmoral desigualdad. Si un 
país no hace esfuerzos serios 

Si en la ciencia del hombre está el ser más, tener más, querer más;  
si en la hondura de los grupos está siempre el crecer o morir,  

un planteamiento global parece derrotista y aniquilador
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para reducir la desigualdad 
interna, no tiene autoridad 
moral para pedirla en lo  
internacional.

El problema del desarrollo 
global y nacional debe verse 
dentro del conjunto de los 
problemas y no aisladamente.

Aunque aparentemente 
estamos de acuerdo, en Mé-
xico pensamos que uno solo 
de los 5 factores que enume-
ra el Club de Roma, el del 
Grado de Inversión de Capital 
en Industria, es el único im-
portante y toda nuestra activi-
dad desarrollista y nuestras 
preocupaciones de orden 
monetario, de reservas de di-
visas, de importaciones de 
maquinaria, son derivadas de 
una visión parcial respecto al 
desarrollo.

Estamos de acuerdo, en el 
principio; pero nuestras ba-
rreras mentales nos impiden 
aplicarlo.

La tarea fundamental de la 
humanidad –dice el Club– 
debe ser resolver el problema 
del deterioro y desequilibrio 
del mundo. Hay que buscar 
nuevos planteamientos que 
dirijan a la sociedad hacia 
metas de equilibrio más que a 
metas de crecimiento.

Aunque en esto estamos 
casi todos de acuerdo,  
tenemos miedo a las conse-
cuencias. Quiero pensar sola-
mente que, si nuestro país tie-
ne un producto interno de 500 
mil millones de pesos, con 
una población de 50 millones 
de habitantes, hay un ingreso 

promedio por habitante de 10 
mil pesos anuales, lo cual, en 
una familia, de 5 personas, 
nos da un ingreso promedio 
de 50 mil pesos anuales. Sin 
embargo, la realidad mexica-
na está muy lejos de los pro-
medios. Se habla sólo de la 
necesidad de inversiones, 
que nadie ha justificado que 
deban ser tan altas; pero, si 
cambiamos de enfoque y ve-
mos el todo, pudieran benefi-
ciar también a los que nada 
tienen.

Estamos de acuerdo con el 
principio; pero actuamos en 
sentido contrario.

 El esfuerzo de recoger el 
reto pertenece a esta genera-
ción y no podemos pasarla a 
la siguiente pues, ante la ace-
leración de la historia, esto 
anticiparía la catástrofe.

Lamentablemente son  
muchos los países que no 
sólo se niegan a difundir es-
tos problemas, sino que usan 
todos los medios de difusión 
para impedir las disensiones 
y las oposiciones. El servilis-
mo de los medios de difusión 
está matando el espíritu críti-
co, la cerrazón de las vías de-
mocráticas de participación 
está matando muchas iniciati-
vas generosas y empujándo-
las a la violencia. Esta gene-
ración está paralizada en  
muchas partes del Globo y, 
en otras, se está pretendien-
do encadenar a la que sigue.

Estamos de acuerdo en el 
principio, pero lo pisoteamos 
en la política cotidiana.

Dice el Club de Roma que 
el esfuerzo debe hacerse a 
una escala y a un alcance sin 
precedente y que la principal 
responsabilidad la tienen los 
países avanzados, no porque 
tengan un mayor conocimien-
to del problema, sino porque 
han implantado un estilo de 
progreso que ha resultado 
enfermizo.

Los países que somos  
colonias mentales de los opu-
lentos nos empeñamos en co-
piar ese progreso y en hacer-
los que progresen aún más. 
Hoy día los Estados Unidos, 
el 6 por ciento de la población 
mundial, consumen el 40 por 
ciento de los recursos no re-
novables y nosotros, el tercer 
mundo, queremos venderles 
más para que consuman más 
y que, gracias a que ellos 
consuman más de lo nuestro, 
nosotros podamos vivir mejor.

Los cambios de  
mentalidad no se aceptarán en 
muchas partes por la vanidad 
de los intelectuales consagra-
dos o por los intereses creados 
en un desarrollo equivocado.

Pero, además, ese mismo 
principio debe aplicarse en lo 
interno y quienes tienen más 
responsabilidad en el cambio 
son los sectores de alto poder 
de decisión y de alto desarro-
llo. No se puede exigir en  
los foros mundiales lo que no 
se aplica en la plaza pública 
de cada aldea o de cada  
municipio.

El detener el excesivo  
crecimiento no debe conducir 
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a una congelación de las  
condiciones de los países en 
desarrollo, pues esto sería 
neo-colonialismo.

Esta es una de las  
conclusiones que olvidan 
quienes se afortinan en los 
nacionalismos interesados, 
esos “nacionalismos peque-
ño-burgueses” disfrazados 
de “nacionalismo revolucio-
nario”, que presienten que 
sus intereses, como políticos 
o como empresarios, están 
amenazados. Para evitar ese 
neo-colonialismo tenemos 
que ver hacia adentro, poner 
más énfasis en el mercado de 
Monclova que en el de Mos-
cú, en el de Puruándiro que 
en el de Pekín. El colonialismo 
es más nefasto en lo interno 
que en lo internacional.

La última conclusión del 
Club de Roma es que cual-
quier intento de alcanzar un 
estado de equilibrio global 
sano y justo, sólo puede fun-
darse en una revaluación de 
nuestras metas y de nuestros 
objetivos, tanto individuales, 
nacionales como mundiales.

“Aquí –dijo el orador– yo 
siento que se da justificación a 
muchas inquietudes estudian-
tiles alborotadas y violentas 
que tienen, como causa efi-
ciente, la desigualdad social 
y, como causa determinante, 
los bastardos intereses de los 
políticos”; y (me refiero a Cu-
liacán, Hermosillo, Guadalaja-
ra y Monterrey) ese cambio de 
mentalidad se está esperando 
más rápidamente en las nue-
vas generaciones y, como no 
hemos dado cauce pacífico a 
ellas porque nuestras tradicio-
nes, prejuicios e intereses 
creados nos han acartonado, 
están manifestándose en vías 
violentas.

El Club de Roma nos exige 
comprender que estamos 
acercándonos a un momento 
cardinal de la historia y que 
debemos aceptar sacrificios 
individuales y cambios políti-
cos, cambios en la estructura 
de poder y de decisión para 
alcanzar un estado de equili-
brio y de justicia en el que  
todos participemos en  
decisiones y en beneficios.

Nuestro planeta ha sido tan saqueado, tan destruido, que algún  
psicólogo (Roger Fry) se ha atrevido a pensar si el hombre no será  

el único error de la naturaleza y otro, como Lévi Strauss,  
afirmó contundentemente que “la tierra comenzó sin el hombre”

“Creo que todos los  
jóvenes debieran conocer, 
con espíritu abierto, las con-
clusiones del Club de Roma y 
así encontrarían que muchas 
de sus inquietudes forman 
parte de una sola ola mundial 
que es anticipo de un mundo 
nuevo o de la extinción del 
mismo”.

Finalmente, quiero hacer 
dos recomendaciones:

“Ojalá que todos los  
funcionarios de Estado de  
todos los países que asistan 
al Club, lleven también ese 
espíritu abierto y no utilicen 
esa tribuna simplemente  
para adquirir notoriedad inter-
na; y ojalá también que apro-
vechemos esta oportunidad 
para adoptar en México  
el “Día del Planeta”, en abril 
22, como ya se ha adoptado 
en otros países del mundo,  
y dediquemos ese día a  
meditar más allá de nuestra 
ciudad, más allá de nuestra 
frontera, en la responsabili-
dad que tenemos como  
seres humanos en todo el  
Planeta. 
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La Reforma 
Energética

Francisco Calderón

La reforma energética es  
urgente en México; la deman-
da de energía crece más rápi-
damente que el Producto  
Interno Bruto (PIB) y hasta 
ahora las dos terceras partes 
de la generación de energía 
se han logrado quemando  
hidrocarburos, es decir, re-
cursos naturales no renova-
bles. Desgraciadamente las 
reservas de petróleo proba-
das se han reducido a la  
mitad, porque el descubri-
miento de nuevos yacimientos 
ha sido insuficiente para com-
pensar la producción; se ha 
llegado a calcular que, de  
seguir al mismo ritmo, la  

extracción de los hidrocarbu-
ros y la demanda de ellos 
para el consumo interno y 
para la exportación, las reser-
vas se agotarán en unos 13 
años.

Obviamente este plazo se 
puede alargar en la medida 
en que se descubran nuevos 
yacimientos, pero las explora-
ciones en tierra firme y en 
aguas someras han dado es-
casos resultados; se ha publi-
cado en la prensa que los 
nuevos mantos descubiertos 
alcanzan apenas para com-
pensar una tercera parte de la 
caída de la producción de 
Cantarell.

Los técnicos consideran 
que en aguas territoriales 
mexicanas del Golfo de Méxi-
co se encuentran reservas 
enormes de unos 50 mil o 60 
mil millones de barriles, pero 
desafortunadamente éstas se 
hallan a unos dos mil metros 
por abajo del fondo del mar y 
Pemex carece de los recur-
sos financieros y técnicos 
para emprender la explora-
ción y la perforación de este 
tipo de pozos.

Pemex podría tener los  
recursos económicos nece-
sarios si el gobierno le diera 
un tratamiento fiscal igual  
al de cualquier empresa  

* Revista Bien Común, año XV, número 184, abril del 2010, pp. 7-13.. 
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industrial, pero esto no es  
posible en el mediano plazo, 
porque la hacienda pública 
depende en más de 30%  
de sus ingresos de las mos-
traciones que recibe de  
Pemex y si éstas se redujeran 
al nivel normal habría que 
sustituirlas por otros impues-
tos de los cuales el más lógi-
co, técnico y viable sería la 
homologación del IVA; sin 
embargo, esta solución pare-
ce políticamente imposible 
por la cerrada oposición a ella 
de los legisladores del PRI  
y del PRD.

Si Pemex no puede contar 
con los fondos necesarios ni 
con la tecnología de punta  
requerida para explotar los 
recursos existentes a gran 
profundidad en el mar, la úni-
ca forma de lograrlo es aso-
ciarse de alguna manera  
con empresas internacionales 
que tengan tecnología, capi-
tal y experiencia suficientes; 
esta asociación podría reves-
tir diferentes formas: o bien la 
nación le pagaría una renta 
fija a la compañía internacio-
nal, o le pagaría en efectivo 
una proporción de lo extraído 
a los precios del mercado o 
contrataría con ella pagarle 
con una proporción del  
petróleo extraído.

En el caso del pago de una 
renta fija se corre el peligro de 
que el país asuma la totalidad 
de los costos de la explora-
ción sin que obtenga a cam-
bio ni un solo litro de petróleo; 
la empresa por su parte no 

tendría ningún estímulo para 
explorar concienzudamente, 
porque de todas maneras re-
cibirá la cantidad convenida 
encuentre o no los hidrocar-
buros esperados. Las otras 
dos formas de asociación son  
rechazadas por las fraccio-
nes parlamentarias priistas y 
perredistas por considerar 
que en cualquiera de sus mo-
dalidades vulneran la sobera-
nía nacional; las razones que 
esgrimen para sostener este 
despropósito escapan al  
entendimiento de cualquier 
persona sensata.

¿Qué hacer entonces?  
Si se dejan las cosas como 
van, si no se modifican las 
tendencias del consumo y de 
la producción y si no se modi-
fica la cerrazón de las dos 
facciones “revolucionarias”, 
se agotarán las reservas en 
13 o si se prefiere en 15 o en 
20 años y entonces el país se 
enfrentará a severas limitacio-
nes para su crecimiento y se 
convertirá en más dependien-
te que ahora del extranjero; 
en primer lugar irá disminu-
yendo el volumen de las  
exportaciones de petróleo y 
derivados hasta que desapa-
rezcan, es cierto que actual-
mente sólo significan 11% de 
las totales, pero de todos  
modos suman una ingente 
cantidad de divisas.

En segundo lugar, la  
producción será cada vez 
más insuficiente para surtir el 
mercado interno y aumenta-
rán las importaciones de  

hidrocarburos hasta que  
México se convierta en vez de 
exportador en importador de 
petróleo y sus derivados. Ha-
brá que encontrar nuevos 
productos, nuevos mercados 
y nuevos nichos para la  
exportación que sustituyan 
las exportaciones petroleras; 
habrá que aumentar los gra-
vámenes fiscales a las em-
presas y consumidores para 
sustituir los recursos que  
Pemex entrega al fisco. Eso 
sí, México conservará su  
soberanía intacta.

Peor aún, el petróleo que 
México importe será excesi-
vamente caro, ya que la zona 
norteamericana formada por 
nuestro país, Estados Unidos 
y Canadá es la parte del mun-
do con más altos precios y 
menores reservas por lo que 
se verá obligado a comprar a 
países como los árabes, Irán 
o Venezuela, que podrían 
presionar a quien les compre 
para que apoyen aventuras 
mesiánicas.

Los precios altos de los 
energéticos restan competiti-
vidad a cualquier país, por-
que el mundo moderno de-
pende tanto de la electricidad 
como de los hidrocarburos en 
la industria como en el comer-
cio, servicios, agricultura y 
consumo doméstico. Ya de 
por si el índice de competitivi-
dad de México es más bajo 
que el de países competido-
res debido al alto precio de su 
energía como puede verse a 
continuación:



69

ARCHIVO

Es indispensable por tanto 
asegurar la disponibilidad de 
la energía y reducir su costo, 
pero como esto no será  
posible en el mediano plazo 
mientras se mantengan las 
restricciones políticas a la 
producción y distribución del 
petróleo, habrá que recurrir a 
la disminución de su consu-
mo como combustible. Es  
evidente que una campaña 
publicitaria para crear con-
ciencia entre el público de la 
necesidad de ahorrar gasoli-
na y gas producirá muy esca-
sos resultados en relación al 
problema total; más éxito se 
puede esperar de un aumen-
to de sus precios y tarifas, 
pero esta medida además de 
despertar una fuerte resisten-
cia política y social tendrá por 
consecuencia un incremento 
generalizado de los costos 
del aparato productivo.

No queda más remedio 
por consiguiente que utilizar 
fuentes alternas de energía 
para ir reduciendo la excesiva 
y onerosa dependencia de los 
hidrocarburos para generar 
electricidad; en esto debe con-
sistir la reforma energética, por 

ser políticamente viable y  
económicamente costeable. 
Estas fuentes son el carbón, la 
geotérmica, la solar, los bio-
combustibles, la hidráulica, la 
eólica y la nuclear; hay que 
analizar aunque sea breve-
mente la posibilidad de cada 
una de ellas.

Carbón. Ya desde hace  
tiempo México ha utilizado el 
carbón para generar una can-
tidad relativamente importan-
te de electricidad, ya que en 
1994 significaba 15.1% del 
total nacional y en 2004, 
11.2%; esta disminución por-
centual no quiere decir que 
haya descendido en cifras 
absolutas, sino que en las 
otras fuentes ha crecido más 
rápidamente su generación. 
Más aún, los estudios técni-
cos demuestran que en po-
cos años se puede elevar 
esta proporción al 23%, si en 
lugar de quemar 11 millones 
de toneladas de hulla al año 
se quemaran 25.

No obstante, lo anterior,  
no puede considerarse al  
carbón como la solución al 
problema general, porque los 

yacimientos de este recurso 
de bajo contenido de azufre 
son escasos y para el resto 
hay que hacer cuantiosas in-
versiones para reducir las 
emisiones de dióxido de azu-
fre (SO2); de todas maneras, 
este tipo de generación es al-
tamente contaminante, por-
que el carbón mexicano tiene 
un alto contenido de cenizas.

Geotérmica. México ocupa en 
el mundo el tercer lugar como 
productor de electricidad 
geotérmica, después de Esta-
dos Unidos y Filipinas, pero 
su potencial de crecimiento 
es pequeño porque hay que 
perforar pozos en búsqueda 
de vapor para inyectarlo a las 
turbinas, y las exploraciones 
hasta la fecha no son muy 
promisorias.

En 1994 la electricidad 
geotérmica representaba 
4.1% de la total y en 2004, 
3.2%, aunque haya crecido 
en términos absolutos. En 
conclusión, aunque el costo 
de generación es muy reduci-
do se debe descartar a la 
geotermia como una opción 
valedera.

Costo en dólares

País Electricidad (MWh) (Millones de BTU)
México 75.00 7.85
Argentina 66.06 1.79
Brasil 45.80 3.33
EEUU 44.60 10.50
Venezuela 24.14 0.51
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Solar. Parecería que México 
tiene un futuro promisorio en 
materia de energía solar, por-
que más de las tres cuartas 
partes de su territorio disfru-
tan de una insolación media 
capaz de producir 5 KWh por 
metro cuadrado; empero la 
tecnología para aprovecharla 
está aún en pañales ya sea 
por medio de celdas fotovol-
taicas y paneles solares o 
centrando la luz del sol en un 
solo punto por medio de es-
pejos parabólicos; el principal 
obstáculo al que se enfrentan 
estos sistemas es que en las 
noches se deben instalar ba-
terías incosteables si se trata 
de una planta de tamaño me-
diano, por ello lo mejor es co-
nectar durante el día la elec-
tricidad generada por la vía 
solar a la red eléctrica normal 
y tomar de ella la energía  
necesaria durante la noche.

Dados los avances  
actuales de la tecnología, la 
energía solar solo ha tenido 
éxito para satisfacer el consu-
mo doméstico a un costo pro-
hibitivo; por ejemplo, por el 
sistema fotovoltaico un KW 

instalado requiere una inver-
sión de entre tres mil 500 y 
siete mil dólares para generar 
fluido al costo de entre 25 y 
150 centavos de dólar por 
KWh. En síntesis la genera-
ción de energía solar no pa-
sará de la fase experimental 
en un plazo más bien largo.

Biocombustibles. El principal 
es el biogás, término con el 
que se designa a la mezcla 
de gases resultantes de la 
descomposición de la materia 
orgánica; se puede obtener 
de los rellenos sanitarios, 
plantas de composta, de tra-
tamiento de aguas residuales, 
fosas sépticas, etc. Este siste-
ma tiene grandes ventajas: no 
aumenta en forma neta la emi-
sión de gases invernadero, 
mejora las condiciones higié-
nicas de las regiones que  
lo producen, transformando 
los desechos orgánicos en 
fertilizantes, etc.

En México ya se ha  
instalado una planta para  
generar electricidad a partir 
de los rellenos sanitarios de 
Monterrey, la cual con una  

capacidad de 10.8 MW  
generará 54 GWh al año. Es 
de desear que este ejemplo 
sea seguido por las demás 
ciudades de la República, 
porque este sistema contri-
buirá a solucionar en buena 
parte los problemas de falta 
de energía municipales.

Se ha hablado mucho de la 
producción de etanol prove-
niente de la caña de azúcar 
en Brasil o de maíz amarillo 
en Estados Unidos; sin em-
bargo, el etanol no sirve para 
producir electricidad sino 
para ser mezclado con la ga-
solina y así reducir el consu-
mo de hidrocarburos; su prin-
cipal inconveniente es que 
ocupa tierra arable en una 
época de expansión de la de-
manda de alimentos con el 
consiguiente aumento de sus 
precios.

Energía hidráulica. Cronológi-
camente el agua fue la prime-
ra fuente para generar ener-
gía eléctrica en México, pero 
en la actualidad representa 
aproximadamente 12% del to-
tal generado y su importancia 

En primer lugar irá disminuyendo el volumen de las exportaciones 
de petróleo y derivados hasta que desaparezcan, es cierto que actualmente  
sólo significan 11% de las totales, pero de todos modos suman una ingente 

cantidad de divisas
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porcentual está disminuyendo 
aunque sigue aumentando en 
términos absolutos.

Si bien el costo de  
generación de electricidad hi-
dráulica es considerablemen-
te menor que el de quemar 
hidrocarburos, la inversión 
necesaria para construir cen-
trales hidroeléctricas como 
las de Aguamilpas, El Cajón y 
La Yesca es muy elevada, lo 
que explica que este tipo de 
obras se lleve a cabo en un 
país como México, con esca-
sez de capitales, a razón de 
uno por década.

A lo anterior se aúna el que 
el territorio nacional es árido o 
semiárido y carece de gran-
des ríos lo que da por resulta-
do que para el futuro el creci-
miento de la hidroeléctrica 
sea limitado; hasta ahora el 
gobierno sólo ha anunciado la 
construcción de dos obras de 
gran aliento: la de La Yesca 
en Nayarit y la de La Parota 
en Guerrero, aunque en esta 
última se presenta la oposi-
ción de los ejidatarios de la 
zona. Además de estas dos, 
se podría esperar una que 
otra gran presa en los ríos 
Santiago, Balsas o Pánuco, 
pero difícilmente en el Usu-
macinta cuya construcción 
requeriría de un tratado con 
Guatemala y se enfrentaría a 
la oposición de los ecologis-
tas. Es necesario hacer aquí 
un comentario rara vez escu-
chado; el embalse de las pre-
sas no sólo cubre tierras de 
cultivo de los campesinos 

sino también provoca  
cambios en el medio ambien-
te, en la flora y en la fauna no 
siempre positivos.

Todas estas circunstancias 
han llevado a la Secretaría  
de Energía a pensar en la mi-
nihidráulica, es decir, en la 
fuerza del agua en canales de 
riego y en pequeñas repre-
sas. Los costos de instalación 
de las plantas minihidráulicas 
son bajísimos, estimándose 
entre 800 y seis mil dólares 
por KW y lo mismo sucede 
con los de generación que 
oscilan entre tres y 45 centa-
vos de dólar por KWh. Está 
claro que este sistema sólo 
significa una pequeña contri-
bución a la solución de satis-
facer la creciente demanda 
de electricidad del país, pero 
deben emprenderse estas 
pequeñas obras como las 
grandes presas para sustituir 
la quema de hidrocarburos 
por procedimientos más  
racionales.

Energía eólica. La generación 
de energía eléctrica aprove-
chando la fuerza del viento 
está creciendo en todo el 
mundo principalmente en la 
Unión Europea a un ritmo im-
presionante de dos mil Mega-
vatios anuales; son varias las 
razones que explican el auge 
que está teniendo, entre las 
cuales se pueden listar las si-
guientes:

• Depende de una fuente 
de energía segura y  

renovable. No produce 
emisiones a la atmósfera 
ni genera residuos.

• Utiliza instalaciones 
móviles, que al des-
mantelarse permite re-
cuperar totalmente la 
zona.

• Requiere de un tiempo 
rápido de construcción 
(inferior a seis meses).

• Su instalación y la  
electricidad generada 
son sumamente  
económicos.

• Su operación es  
compatible con otros 
usos del suelo.

Según el técnico mexicano 
Daniel Reséndiz (1994),  
por razones de seguridad la 
principal desventaja de este 
procedimiento es que no es 
viable más que para vientos 
de entre 5 y 20 metros por  
segundo: con velocidades in-
feriores a cinco metros los 
aparatos no funcionan y por 
encima de 20 deben pararse 
para evitar daños a los equi-
pos, además, las dimensio-
nes de las aspas y de las tur-
binas están limitadas; sin em-
bargo los progresos de la 
técnica parecen haber supe-
rado ya estas restricciones: 
En España las aspas siguie-
ron girando sin problemas en 
medio del vendaval que azotó 
a la península en este año, 
mientras que en Alemania se 
ha erigido una torre casi 10 
veces más alta que lo  
recomendado por Reséndiz.
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Una prueba de que las ventajas han superado a las desventajas es la gran generación de 
energía eólica que existe ya instalada en el planeta, concentrada en más de dos terceras partes 
en cinco países:

Hasta hace poco Estados Unidos ocupaba el segundo lugar, pero el rápido crecimiento de  
España lo ha desplazado al tercero y éste ha superado en 2009 la meta fijada por la Unión  
Europea, de generar para 2020, 20% de la electricidad con fuentes renovables.

En contraste, México cuenta apenas con una capacidad instalada de 212.3 MW de los  
cuales 84.8 corresponden al parque eólico de La Venta (antes La Ventosa) en el Istmo de  
Tehuantepec, 117.5 a proyectos de autogeneración y 10 al recién inaugurado Parque de La 
Rumorosa en Baja California. Cuando se concluya la última etapa de construcción de La Venta 
(previa inversión de 550 millones de dólares y 60 más en infraestructura) ésta generará 250 MW, 
cantidad suficiente para dar electricidad a una ciudad de medio millón de habitantes, mientras 
que los 10 de La Rumorosa permitirán proporcionar luz y fuerza a la ciudad de Tecate y exportar 
fluido a los estados de California y Arizona, en Estados Unidos.

México es ya el principal país generador de energía eólica de América Latina y según los 
planes en marcha se convertirá en uno de los 15 países más importantes en este campo. La in-
versión en energía eólica es, junto con la que se realice en energía nuclear, una de las principales 
herramientas para ir desplazando a la quema de hidrocarburos y para lograr una verdadera  
reforma energética una vez que parece imposible realizarla a fondo en la industria petrolera.

Energía nuclear. México ha hecho un uso mínimo de esta fuente de energía por el temor de 
que se repitiera un accidente catastrófico como el de Chernobyl, en Ucrania en 1986; en contra 
de estos temores está el hecho de que desde entonces no se ha registrado ningún accidente 
en todo el mundo, a pesar de la extraordinaria difusión de la energía nuclear en 34 países en los 
que hay instalados más de 450 reactores con una capacidad total de más de 400 mil MW. La 
dependencia de la electricidad nuclear varía de país a país según el número y caudal de sus 
ríos y de su dotación de otros recursos energéticos, según puede verse a continuación:

Alemania 16,629 MW
España 8,623 MW
EEUU 6,740 MW
Dinamarca 3,117 MW
India 3,000 MW

País Energía nuclear/Total
Francia 78.0%
Alemania 28.3%
España 26.0%
EEUU 20.0%
Canadá 13.0%
Japón 13.0%
México 6.0%
China 1.6%
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Estados Unidos tiene en funcionamiento el mayor número de reactores en el mundo, pero es 
Francia el país líder en este campo como se demuestra por el hecho de que el 78% de la elec-
tricidad generada en ese país es de origen nuclear. El que Francia, cuarto país consumidor de 
electricidad en la OCDE, haya optado por depender para su suministro eléctrico de plantas 
atómicas situadas a lo largo y ancho de su territorio muestra la confianza del pueblo francés en 
la seguridad que le presta este tipo de energía.

Francia ha obtenido otras ventajas además de la seguridad que le ofrece la energía nuclear: 
a pesar de los fuertes incrementos de los precios del petróleo, el gasto total de energía del país 
ha disminuido de 50 mil a 28 mil millones de euros, entre 1981 y 2004, es decir, del cinco al 1.8% 
del PIB y logró un ahorro de 36 millones de toneladas de carbón con la consiguiente eliminación 
de contaminantes equivalente a la casi totalidad de las emisiones de los automóviles y camiones.

El caso de la planta mexicana de Laguna Verde, en Veracruz, es todavía más ejemplar. Su 
diseño fue realizado en 1969, pero debido al miedo del público y a la oposición de los ecologis-
tas entró en operación hasta 1990; precisamente por estos temores y oposición se extremaron 
las medidas de seguridad con el resultado que en estos veinte años no ha sufrido ningún acci-
dente, ni grande ni pequeño, y ha recibido reconocimientos y premios internacionales como una 
institución modelo por su seguridad, limpieza y eficiencia.

El único problema que quedaría en materia de seguridad es el del almacenamiento de los 
desechos atómicos, pero éstos se han venido manejando en el mundo con éxito en depósitos 
subterráneos con contenedores sellados con técnicas francesas y estadounidenses. Los des-
perdicios de los dos reactores de Laguna Verde se han almacenado sin ningún problema bajo 
el agua en estanques.

Los inconvenientes son compensados con creces por el hecho de que la energía nuclear  
es limpia, no contaminante, inextinguible, no afecta el medio ambiente y su generación es  
sumamente barata como puede verse a continuación:

En conclusión, como no es posible modificar en lo más mínimo las condiciones de exploración, 
extracción o transporte del petróleo, porque se oponen a ello argumentos partidarios y  
populistas, la verdadera reforma energética debe consistir en disminuir la combustión de recur-
sos no renovables, contaminantes y caros para impulsar su sustitución por la generación de 
electricidad limpia, no contaminante y barata como la hidráulica, la eólica y la nuclear. 

Diesel 1.65
Ciclo combinado (gas) 0.85
Nuclear 0.74
Hidroeléctrica 0.62

Costo en pesos por KWh

En segundo lugar, la producción será cada vez más insuficiente  
para surtir el mercado interno y aumentarán las importaciones  

de hidrocarburos hasta que México se convierta en vez de exportador  
en importador de petróleo y sus derivados
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Sin novedad en el frente. 
El sinsentido de la guerra

Jonathan Chávez Nava

La guerra no es más que un asesinato en masa, y el asesinato no es progreso. 
 Alphonse de Lamartine.

Nada se pierde con la paz. Pero todo puede perderse con la guerra. 
 Pío XII

Una Nación que continúa año tras año gastando más dinero en defensa militar  
que en programas sociales, se esta acercando a la perdición espiritual.

Martin Luther King Jr.

No soy especialista en cinematografía; Como 
la mayoría de las personas veo películas  
con el afán de entreterme por unos momentos 
y por un corto periodo olvidarme de los  
problemas de la cotidianidad, este comenta-
rio sirva como advertencia que las siguientes 
letras son escritas por un aficionado común al 
séptimo arte. 

La obra “Sin novedad en el frente” del  
director Edward Berger, estrenada en la  
plataforma Netflixt en octubre del año 2022, 
podría ser una típica película de guerra, una 
clásica cinta bélica, sin embargo, para mi sor-
presa resultó algo diferente, un filme con una 
temática que al inicio sinceramente no me es-
peraba, ya que al escogerla mis  
expectativas no iban más allá de ver una pro-
ducción que enaltece la guerra como un acto 

heroico de nacionalismo que tantas  
veces se ha utilizado en los últimos años, con 
el afán de justificar los horrores que  
ella causa ante el público; ejemplos sobran, 
desde el ya clásico “Rambo”, hasta “La  
caída del halcón negro”, “Rescatando al  
soldado Ryan”, pasando por “Pelotón” hasta 
en fechas recientes “Dunkerke”, entre  
muchas otras.

No es novedad que este tipo de películas 
no pasen de moda, desde el descubrimiento 
de la televisión y del auge del mundo del cine 
han sido utilizadas  para que las personas 
vean con otros ojos la realidad que  
representa un conflicto bélico con el claro ob-
jetivo de lavar la cara de los líderes políticos y 
sobre todo altos mandos militares que desa-
fortunadamente lo han echado andar sin una 
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idea clara de las repercusiones que una  
guerra puede representar, no solo política  
y económicamente, sino, y es lo más impor-
tante, las repercusiones que tienen en los  
participantes, en su entorno y en su familia.

Ejemplos en la historia hay muchos, la  
mayoría de los gobiernos que han estado  
involucrados en algún tipo de conflicto bélico 
han utilizado este tipo de estrategias para 
aminorar el desgaste político que este tipo de 
conflagraciones les representa en sus respec-
tivos países; un clásico del cine de estas  
características es la obra denominada “El 
acorazado Potemkin” del cineasta soviético 
Serguei Eisenstein estrenada en 1925, que es 
considerada, por su alta calidad técnica, re-
cursos y tomas no vistas en aquella época, 
como una de las mejores películas de la histo-
ria del cine, en la cual se enaltecía el valor de 
los marinos que se rebelan contra los malos 
tratos que reciban durante el período del Za-
rismo; o la cinta “El gran desfile” del cineasta 
King Vidor estrenada de igual manera en 1925 
y que es considerada un clásico del cine 
mudo, las dos buscando engrandecer el he-
roísmo y la muerte por encima del ser huma-
no, aunque esta última con algunos toques 
sutiles de pacifismo.

Sin novedad en el frente, cinta que nos 
ocupa en esta reseña, está basada en la  
novela –del mismo nombre– del escritor Erich 
Maria Remarque, que en el año 1930 ya había 
sido grabada por el cineasta Lewis Milestone 
y ya desde esa época había causado una 
conmoción no vista para una filme con temáti-
ca de guerra ya que contrario a lo que se es-
peraba esta es considerada el  
primer clásico del cine pacifista, algo muy 
raro para el año en que fue grabada, ya  
que se había filmado tan solo unos años des-
pués de terminada la Primera Guerra  
Mundial y solo unos años antes del inicio de la 
Segunda Guerra Mundial.

La versión del año 2022 es publicada  
justo cuando diversos conflictos bélicos  

están en boga, iniciando por la guerra  
protagonizada por Rusia y Ucrania, que es  
el que más ha llamado la atención del público 
y que tiene en vilo a gran parte de Europa y 
demás países occidentales, siguiendo con 
conflictos como el de Siria, Israel contra Pa-
lestina, Yemen, Sudán del Sur, República 
Centroafricana, Nigeria, Congo, Afganistán, 
Pakistán, Irak, entre otros, que en unos casos 
por la región en la que se encuentran no han 
sido publicitados, otros por ser conflictos que 
sólo afectan pequeñas regiones, y algunos 
otros, porque geopolíticamente no alteran el 
ambiente internacional es que han pasado 
desapercibidos, sin embargo, son luchas que 
día a día estan dejando destrucción y muerte 
a su paso.

La versión 2022 es protagonizada por  
Daniel Brühl a quien habíamos visto en la  
película Bastardos sin gloria de Quentin  
Tarantino, que por cierto, el mensaje es total-
mente contrario al filme que hoy nos ocupa, ya 
que en esta la temática trata sistemáticamente 
de exaltar los valores bélicos estadouniden-
ses, otro de los protagonistas es Sebastian 
Hülk a quien conocemos por ser un personaje 
de la serie alemana Dark, completan el elenco 
Matthias Erzberger, Albrecht Schuch, Felix 
Kammerer, Devid Striesow, Moritz Klaus,  
Aaron Hilmer y Edin Hasanovic.

Esta nueva adaptación de la novela tiene la 
misma fuerza narrativa de la original, cumple 
el objetivo central y de fondo que es hacer ver 
al espectador la realidad de la guerra, con sus 
escenas llenas de realismo, aderezadas con 
efectos especiales de alta calidad y tecnolo-
gía de vanguardia logran imprimir el realismo 
que tal vez le faltó a la primera versión.

Lo especial de este rodaje es que a pesar 
de ser una película de guerra no es realizada 
por cineastas de la potencia ganadora, en 
este caso fue realizada por productores, di-
rectores y actores en su mayoría alemanes 
que, como todos sabemos, resultaron  
perdedores en la Primera Guerra Mundial  
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con grandes pérdidas humanas, territoriales  
y materiales que nunca podrán recuperar.

Los millones de jóvenes que perecen en 
las guerras son representados por un grupo 
de amigos que destacan por su juventud, su 
emoción, su orgullo y su felicidad por entrar a 
una guerra que realmente desconocen pero 
que han comprado la esperanza que sus líde-
res políticos les han vendido con imágenes y 
discursos de falso heroísmo, muchachos que 
al final de cada batalla mueren al por mayor y 
que han cegado sus vidas por cosas intras-
cendentes, falacias llenas de rencor contra el 
otro y mentiras que no son sostenidas en la 
realidad Además de las escenas de acción y 
constantes batallas, otra de las temáticas ma-
yormente abordadas fue la firma del armisticio 
del 11 de noviembre de 1918, mediante el 
cual, se dio por finalizada esta guerra y que 
fue el primordial precursor de la firma del fa-
moso Tratado de Versalles –firmado 8 meses 
después entre más de 50 países– el cual, se-
gún varios historiadores, le dio las bases al 
dictador y criminal de guerra Adolf Hitler para 
sembrar el odio en el pueblo alemán dando 
origen a la Segunda Guerra Mundial; en estas 
escenas se muestra la dureza de los genera-
les, quienes lejos de pensar en las pérdidas 
humanas que con la no firma del armisticio se 
acrecentaban segundo a segundo, les preo-
cupaba más que su nombre pasara a la histo-
ria y no les importaba que jóvenes siguieran 
muriendo en el campo de batalla.

En estos tiempos necesitamos filmes  
de este tipo, que retraten la realidad de la 
guerra tal y como es, sin el más mínimo senti-
miento de heroísmo, fantasía o idealismo, la 
muerte no puede ser idealizada en ningún 
sentido, la guerra es cruenta, cruel, desolado-
ra, es el verdadero apocalipsis, el caballo rojo 
de sus cuatro jinetes; es simple y llanamente 
la muerte.

Durante muchos años las películas que  
retratan la guerra han sido realizadas para 
idealizar sus batallas, para mostrarnos un  
supuesto heroísmo en los personajes que la 
protagonizan, esto no es nuevo, ya desde 
tiempos inmemorables esta idealización ha 
sido utilizada para que los jóvenes sirvan de 
carne de cañón de supuestos lideres que los 
envían a morir sin sentido alguno, todos y 
cada uno de los países que han intervenido 
en algún conflicto armado se han visto en la 
necesidad de tener un órgano de propaganda 
para maquillar las cifras, para idealizar las de-
cisiones, para convencer a los participantes 
de que es honorable morir por una causa, 
para hacerles creer que vale la pena morir por 
un territorio, que es necesario perder la vida 
en el campo de batalla para lograr un fin abs-
tracto, al fin una vil mentira que ha logrado 
que millones mueran y que sigan muriendo 
con cada nuevo conflicto. 

En esta cinta el humanismo se pierde y 
saca a flote lo peor del ser humano, la frialdad 
de sus participantes se acrecienta conforme 

En las guerras, el cuerpo humano deja de ser persona para convertirse  
en un objeto, en una cifra, en un nombre, en un listado; el hombre se convierte 

en cosa, la persona en carne, carne que es despedazada, desintegrada, 
machacada, una guerra es materialismo puro, es el infierno en la tierra,  

escenas crudas que ni el mismo Dante en su obra hubiera imaginado
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pasan los días, el humano deja de ser humano 
para convertirse en una maquina de matar,  
de un momento a otro su objetivo primordial 
es segar la vida del otro para satisfacer al  
yo, para satisfacer a su líder y para estar en 
paz con ese concepto difuminado que  
conocemos como patria.

Uno de los más famosos generales,  
teóricos militares y considerado unos de  
los más grandes maestros de la estrategia  
militar, el prusiano Carl Philipp Gottlieb von 
Clausewitz, decía: “la guerra no es un fenóme-
no independiente, sino la continuación de  
la política por diferentes medios” y con el paso 
de los años se ha vuelto una famosa frase  
que muchos utilizan, sin embargo, la política 
no tiene nada que ver con la guerra, la política 
es el medio por el cual las personas pueden  
llegar a acuerdos que les faciliten la vida, la 
política es paz, concordia, hermandad y quie-
nes se dediquen a ello deben tenerlo claro o 
buscar otro medio en el cual desenvolverse.

En las guerras, el cuerpo humano deja  
de ser persona para convertirse en un objeto, 
en una cifra, en un nombre, en un listado;  
el hombre se convierte en cosa, la persona en 
carne, carne que es despedazada, desinte-
grada, machacada, una guerra es materialis-
mo puro, es el infierno en la tierra, escenas 
crudas que ni el mismo Dante en su obra  
hubiera imaginado.

El poder de las armas actuales es  
inconmensurable, en la historia de la humani-
dad no hay nada que se le compare, su poder 
destructivo crece día con día, la tecnología, 
los algoritmos, la inteligencia artificial e inclu-
so el metaverso son utilizados para hacer el 
mayor daño posible; las bombas atómicas 
hoy son creadas por racimos, sin analizar que 
con un simple error humano en su uso podría 
generar la extinción del ser humano, armas 
que en manos de líderes políticos sin la sufi-
ciente capacidad mental podrían configurar 
un conflicto del que nadie saldría bien librado, 
ejemplos sobran, personajes como Vladimir 

Putin de Rusia, Volodimir Zelenski de Ucrania, 
Narendra Modi de la India, Arif Alvi de Pakis-
tan, Donald Trump y Joe Biden de los Estados 
Unidos, Kim Jong Un de Corea del Norte o 
Benjamin Netanyahu en Israel, entre otros, no 
dudarían un segundo en echar a andar la  
maquina de guerra atómica.

Esta obra nos muestra la crudeza de los 
militares, quienes por su orgullo y mal entendi-
do honor, ven al ser humano como una pieza 
de ajedrez, un objeto que puede ser sacrifica-
do si la estrategia así lo exige, mientras  
millones de jóvenes mueren en el campo  
de batalla, los líderes y generales nunca lo  
conocen, en la mayoría de las ocasiones no 
están en el frente de batalla por lo que viven 
en una realidad alterna o desconocen de  
viva voz los hechos o si los conocen los igno-
ran tan solo para satisfacer su afán de poder, 
para ellos es un juego que se gana en la mesa, 
sus peones pueden ser desechados y traer 
otros para ser sacrificados, si su juguete  
se destruye puede reponerse con una sola  
orden mientras ellos disfrutan de todas las  
comodidades, la tropa muere de hambre y  
de sed, no puede dormir, se vuelve loca,  
pierde el juicio, pierde la vida, millones de vi-
das son echadas al fango, a la sepultura,  
a la basura.

Diversas escenas de esta película nos  
dejan en claro que en la guerra no hay honor 
por el que valga la pena sacrificar la vida de 
un ser humano, ideas abstractas como la  
patria, el estado, el territorio, no son suficien-
tes para segar la vida de un ser humano, la 
guerra muestra el lado más oscuro de las  
personas, la frialdad e intransigencia es  
representada en la actitud y en la voz de los 
generales franceses que al saberse vencedo-
res y en un ánimo de venganza humillan a sus 
pares y no solo a ellos, sino a todo el pueblo al 
que estos representan, podemos ver el otro 
punto de vista, el otro lado de la moneda, ya 
que al ser una película netamente alemana 
nos da la otra perspectiva que muchos no  
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conocemos por estar inmersos dentro de la 
vorágine informativa que los ganadores han 
creado para contar su verdad.

El sinsentido y la estupidez de la guerra es 
representada a través de un pequeño espacio 
territorial, en donde las trincheras son utiliza-
das para desgastar el enemigo, donde pue-
den pasar años y años sin que ninguno de los 
bandos logre un avance importante, sin em-
bargo, millones de jóvenes mueren día a día, 
millones de almas se pierden por el capricho 
de unas cuantas personas, se calcula que en 
el llamado frente occidental murieron más de 
3 millones de jóvenes en una sola linea de trin-
cheras sin que ninguno de los bandos lograra 
tan sólo unos cuantos metros de ventaja.

Se calcula que 20 millones de vidas,  
directa e indirectamente, se perdieron en la 
Primera Guerra Mundial, mas de 80 millones 
en la Segunda Guerra Mundial, en la actuali-
dad, según cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas en los diversos conflictos 
armados en el mundo se han perdido 89,000 
vidas humanas; en la guerra protagonizada 
por Rusia y Ucrania la oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, desde que inicio el conflic-
to, han muerto mas de 6,000 personas entre 
las cuales hay casi 400 niños, sin embargo, 
los gobiernos ruso y ucraniano han declarado 
que casi 50,000 personas han fallecido debi-
do al daño ocasionado por armamento  

que va desde bombas, artillería pesada y  
lanzamiento de misiles; estos datos jamás po-
drán ser verificados, no son simples cifras, no 
son simples listados, no son sólo números, 
son vidas, son padres, madres, hermanas, 
hermanos, hijos e hijas, vidas perdidas y que 
nunca podrán ser recuperadas.

Además de las personas que perdemos  
en la guerra, los que sobreviven quedan  
llenos de heridas, no solo físicas, sino psicoló-
gicas y espirituales, traumas que durarán  
todo su vida, es de todos conocidos que  
participantes de guerras del pasado ya  
no pueden vivir igual, los efectos colaterales 
quedarán para siempre, lo que es retratado 
en este filme a través de los personajes  
que prefieren suicidarse a vivir sin una parte 
de su cuerpo, prefieren dejar de vivir que  
cargar con remordimientos a causa de todas 
las vidas que se vieron obligados a quitar  
por ordenes superiores o simplemente para 
poder sobrevivir.

Desde hace siglos líderes políticos y sobre 
todo líderes militares nos han hecho creer que 
las guerras son inherentes al ser humano, nos 
han hecho creer que están dentro de nuestra 
naturaleza, se han esforzado por idealizar 
grandes guerras y las han hecho famosas 
para intentar darle sentido a las propias, des-
de las Guerras Médicas entre Persia y las Ciu-
dades Estado helénicas en los años 400 antes 
de Cristo; las Guerras del Peloponeso entre 

En estos tiempos necesitamos filmes de este tipo, que retraten la realidad  
de la guerra tal y como es, sin el más mínimo sentimiento de heroísmo,  

fantasía o idealismo, la muerte no puede ser idealizada en ningún sentido,  
la guerra es cruenta, cruel, desoladora, es el verdadero apocalipsis,  

el caballo rojo de sus cuatro jinetes; es simple y llanamente la muerte
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Esparta y Grecia también por esos años,  
hasta guerras mas actuales como la Primera  
y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de 
Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico, la Gue-
rra de los Balcanes, las diferentes guerras 
que durante el siglo pasado sostuvo Israel 
contra diversos países árabes, hasta los con-
flictos actuales –mencionados en líneas ante-
riores– en todos esos ejemplos, de alguna u 
otra manera, se han utilizado estrategias para 
hacer creer al ser humano que la guerra es 
algo superior.

Sirva de ejemplo lo que hemos vivido en los 
últimos meses, en donde dos líderes, si se les 
puede llamar así a dos personas que por estar 
enfermos de poder mandan al sacrificio a mi-
les de seres humanos, como los son Vladimir 
Putin y Volodimir Zelenski, quienes con distin-
tas estrategias mediáticas buscan la aproba-
ción de sus votantes, por el lado ruso tenemos 
a un Presidente que a través de una imagen 
machista y de fuerza excesiva busca legiti-
marse con su pueblo y con sus aliados con un 
discurso al viejo estilo soviético, en donde con 
ataques masivos y con uno de los arsenales 
más grandes y más modernos a nivel mundial 
ha hecho pedazos ciudades ucranianas ente-
ras y no sólo eso, ha hecho pedazos a miles 
de seres humanos y ha derramado sangre  
por doquier, ha regado el suelo de Ucrania 
con miles y miles de almas de jóvenes ya sea 
combatientes o civiles que estaban en el lugar 
y el tiempo equivocados.

Por el lado ucraniano tenemos a un  
Presidente que es experto en medios de  
comunicación ya que al ser ese su origen por 
haber sido un comediante estrella de la tele 
visión, al estilo de Donald Trump, tiene cierto 
control sobre determinadas audiencias y  
ahora lo vemos posando junto con su esposa 
para la revista internacional Hola en los es-
combros que han dejado los misiles hipersó-
nicos rusos, posando encima de edificios  
derrumbados que muy probablemente esten 
llenos de sangre y muerte, e incluso es muy 

seguro que en ellos sigan cuerpos de jóvenes 
que dieron su vida por nada, un Presidente 
que va al Congreso de los Estados Unidos no 
a buscar un apoyo político para terminar con 
la guerra, sino que busca que le den dinero y 
armamento para continuar con la masacre.

El alemán Otto Dix, artista, pintor y uno de 
los más grandes representantes de la Nueva 
Objetividad y el Expresionismo de Alemania, 
retrata de forma más que clara y directa, a tra-
vés de más de 50 dibujos y pinturas, los horro-
res que vivió en el frente en la propia Primera 
Guerra Mundial, donde voluntariamente se 
alistó y donde vivió las experiencias que retra-
tó; ya en la Segunda Guerra Mundial fue obli-
gado por el regimén Nacionalsocialista a ir 
nuevamente a la batalla, fue perseguido por 
años, sus obras fueron quemadas, vendidas y 
destruidas por ser consideradas como un ata-
que a los ideales de los soldados de su país, 
sin embargo, nunca cesó de luchar a tráves 
de su arte para acabar con falsas ideas que 
solo llevan a la muerte.

El escritor argentino Jorge Luis Borges nos 
decía en un cuento llamado “El otro” conteni-
do en su libro Arena que: “El poeta de nuestro 
tiempo no puede dar la espalda a su época” 
por lo que es necesario que nuestros artistas 
generen más obras, libros, series, películas, 
programas, obras de arte y demás, que refle-
jen la realidad de la guerra, ya basta de idea-
lismos sin sentido, urge que desechemos la 
idea de que morir por una idea abstracta es 
motivo de orgullo o de satisfacción, no hay ho-
nor alguno en arrebatarle la vida a otro ser hu-
mano, tenemos la obligación de enseñar a las 
nuevas generaciones y a las actuales que la 
guerra sólo ocasiona muerte, daños, remordi-
mientos, miedo, desesperanza, que en las 
guerras no hay héroes, no hay dignidad, no 
hay nada que valga la pena, dejemos las gue-
rras anteriores como un símbolo de lo que no 
puede pasar jamás y hagamos votos porque 
los conflictos armados actuales acaben de 
manera inmediata. 
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Análisis numérico de lo sucedido 
en 2018-2021 para determinar 
si es posible el Plan C de López 
Obrador, es decir, la mayoría 

calificada en 2024

Salomón Guzmán Rodríguez

1.  ¿Qué pasó en la elección a Diputados 
Federales de 2018?
Actualmente, la Cámara de Diputados se 
compone de 300 diputados de mayoría  
relativa, elegidos por el voto de los ciudada-
nos en las 32 entidades federativas y 200 
diputados por la vía plurinominal. En su inte-
gración, ningún partido político podrá tener 
más de 300 diputados por ambos principios 
y tampoco podrá contar con un número de 
diputados, por ambos principios, un por-
centaje del total de la Cámara que exceda 
en 8 por ciento su votación nacional emiti-
da. Si bien es cierto que un partido político 
puede alcanzar la mayoría simple que equi-
vale a 251 diputados, jurídicamente está  
impedido a obtener la mayoría calificada 
que equivale a dos terceras partes, es  
decir, 334 diputados.

De acuerdo con la base de datos de los 
cómputos distritales de la votación a diputa-
dos de 2018, que publica el INE y con cálcu-
los propios, la alianza Morena-PT-ES,   
obtuvieron el 63.2% de los 500 diputados 
que conforman la Cámara Legislativa, lo que 
equivale a 316 asientos, no obstante, obtu-
vieron el 45.1% de la votación de diputados 
en 2018 lo que equivale a una sobrerrepre-
sentación en cerca del 18%, es decir, con un 
porcentaje menor al 50% de la votación en 
las urnas obtuvieron más del 50% de los 
asientos legislativos, lo cual viola los princi-
pios fundamentales de la democracia  
mexicana. En ese sentido cabe preguntar, 
qué explica este desequilibrio entre estos 
dos porcentajes. 
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Si se revisa a detalle la base de datos de los 
cómputos distritales de la votación a diputa-
dos federales publicada por el INE y sin tomar 
en cuenta el siglado de las Alianzas en los 
convenios de coalición, en 225 distritos fede-
rales ganó el partido político Morena; en 48 el 
PAN; en 15 el PRI; en 3 el PRD; en 1 el PVEM; 
y apenas en 8 MC, lo que equivale a 300 
asientos legislativos por la vía de Mayoría Re-
lativa. Por su parte, la votación nacional emiti-
da fue de 49,334,657 que si se divide entre 
200 se obtiene un cociente natural de 246, 
673, este número divide a la votación de cada 
partido que obtuvo más del 3% de la votación 
nacional y con ello se obtiene el número de 
diputados por la vía de Representación  
Proporcional. El partido de Morena obtuvo 83 

diputados; 40 el PAN; 37 el PRI; 12 el PRD;  
11 el PVEM; 8 el PT y 10 MC, lo que equivale a 
200 asientos por esta vía. En suma, Morena 
obtuvó 308 diputados por ambas vías; 88  
el PAN; 52 el PRI; 15 el PRD; 12 el PVEM; 8 el 
PT y 18 MC. 

Si Morena obtuvo el 41.5% de votación su 
límite máximo de curules habría sido de 248 
debido al 8% de exceso que permite la Cons-
titución, no obstante, tuvo una sobrerrepre-
sentación de 60 diputados (ver Tabla 1). Si las 
Alianzas no hubieran siglado entre los diferen-
tes partidos políticos que las conformaban, 
que es como si no existieran convenios de 
coalición, estos 60 diputados de exceso de 
Morena se hubieran repartido entre los demás 
partidos políticos con la creación de un nuevo 

Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son diputados plurinominales y MR son diputados de mayoría relativa. Si el signo  
es negativo significa que excede, si el signo es positivo significa que no excede.

Tabla 1. Distribución de diputados federales plurinominales 
y de mayoría relativa (2018)

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena NA ES
Votación 
Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación por 
partido

9,898,840 9,197,913 2,840,400 2,615,724 1,934,092 2,373,165 20,474,523 1,350,806 1,117,394 55,946,772

% 17.69% 16.44% 5.08% 4.68% 3.46% 4.24% 36.60% 2.41% 2.00% 55,946,772

Nuevo % 20.06% 18.64% 5.76% 5.30% 3.92% 4.81% 41.50% 49,334,657 246,673.29

Diputados 
Federales

40.129 37.288 11.515 10.604 7.841 9.621 83.003 200 28,860,134

Diputados 
Federales 
absolutos

40 37 11 10 7 9 83 197 144,302.54

Resto mayor 0 0 1 1 1 1 0 3

Diputados 
Federales 

totales de RP
40 37 12 11 8 10 83 200

Diputado 
Federales 

de MR
48 15 3 1 0 8 225 300

Total de 
Diputados

88 52 15 12 8 18 308 500

Límite 
máximo de 
Diputados

140 133 69 67 60 64 248

28.1% 26.6% 13.8% 13.3% 11.9% 12.8% 49.5%

Excede 52 81 54 55 52 46 -60 117
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Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son son diputados plurinominales y MR son diputados de mayoría relativa. Si el signo  
es negativo significa que excede, si el signo es positivo significa que no excede.

cociente natural que elimina la votación de Morena y se divide entre 177, es decir, se obtiene 
una nueva suma de la votación nacional emitida sin la votación de Morena y se divide entre 177 
asientos y ya no entre 200, puesto que se resta 60 de exceso a los 83 diputados plurinominales 
que obtuvo Morena. 

Con este nuevo cociente, el PAN habría obtenido 21 diputados plurinominales más, 19 más 
el PRI, 6 más el PRD, etc., y Morena se quedaría sólo con 23 diputados plurinominales y ya no 
con 83 como al inicio, en ese sentido, ningún Partido Político habría tenido ningún excedente de 
diputados como lo señala la Constitución Política (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Distribución de diputados federales plurinominales 
y de mayoría relativa en caso de no existir alianza (2018)

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena NA ES
Votación 
Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación  
por partido

9,898,840 9,197,913 2,840,400 2,615,724 1,934,092 2,373,165 20,474,523 1,350,806 1,117,394 55,946,772

% 19.11% 17.76% 5.48% 5.05% 3.73% 4.58% 39.52% 2.61% 2.16% 55,946,772

Nuevo % 20.06% 18.64% 5.76% 5.30% 3.92% 4.81% 41.50% 49,334,657 246,673.29

Diputados 
Federales

60.710 56.411 17.420 16.042 11.862 14.555 23.000 200 28,860,134

Diputados 
Federales 
absolutos

60 56 17 16 11 14 23 197 163,051.60

Resto mayor 1 0 0 0 1 1 0 3

Diputados 
Federales 

totales de RP
61 56 17 16 12 15 23 200

Diputado  
Federales 

de MR
48 15 3 1 0 8 225 300

Total de  
Diputados

109 71 20 17 12 23 248 500

Límite 
máximo de 
Diputados

140 133 69 67 60 64 248

28.1% 26.6% 13.8% 13.3% 11.9% 12.8% 49.5%

Excede 32 62 48 49 48 41 0 177

Las Tablas 1 y 2 permiten mostrar los resultados de la distribución de diputados plurinominales 
y de mayoría relativa por partido político en el supuesto de no existir convenios de coalición y 
siglado de los partidos políticos que conformaron las alianzas electorales en los 300 distritos 
federales. En 2018, de los 300 distritos federales en 292 de ellos Morena-PT-ES fueron en alian-
za, en 142 se sigló para el partido de Morena, en 75 para el partido de Encuentro Social y en 75 
para el Partido del Trabajo. De estos 292 distritos, 225 fueron ganados por Morena, no obstante, 
gracias a los convenios de coalición, 56 fueron siglados para el PT y 58 siglados para el partido 
Encuentro Social, es decir, los gana Morena pero se atribuyen o se etiquetan a estos dos  
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partidos que forman la alianza. Por otra parte, 
qué explica que el siglado para el Partido del 
Trabajo y Encuentro Social fuera de 75, porqué 
se eligió ese número de siglados en los dife-
rentes distritos federales. Una posible res-
puesta es el número de diputados que faltan 
por alcanzar al limite máximo que permite la 
Constitución Política, es decir, una holgura po-
sitiva. Por ejemplo, el Partido del Trabajo tuvo 
8 diputados por la vía plurinominal y 0 por la 
vía de mayoría relativa y su límite máximo fue 
de 60 diputados de acuerdo con el 3.73% más 
8% de exceso, lo cual significa 52 diputados 
faltantes para alcanzar ese máximo. 

Por su parte, Morena ganó 58 distritos  
federales de los 75 siglados para Encuentro 
Social. Con ello, Morena tendría 198 diputados 

por ambas vías, 50 diputados menos para  
alcanzar los 248 del límite máximo (ver Tabla 
3). En resumen, con la estrategia del siglado 
en el convenio de coalición, permitió que Mo-
rena no rebasará el límite máximo que señala 
la Constitución y que en un tiempo posterior los 
diputados del Partido del Trabajo y Encuentro 
Social regresaran al partido de Morena. 

Con otras palabras, esta coalición sólo  
sirvió para burlar lo escrito en la Constitución, es 
decir, una forma de lavar la sobrerrepresenta-
ción del partido puntero en las encuestas, lo 
cual permite un amplio poder de Morena en el 
Congreso de la Unión y un grave desequilibrio 
entre votos y número de cururles. Existe una so-
brerrepresentación del poder para una  
coalición y una subrerrepresentación para otra.

Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son diputados plurinominales y MR son diputados de mayoría relativa.  
Si el signo es negativo significa que excede, si el signo es positivo significa que no excede.

Tabla 3. Distribución de diputados federales plurinominales y de mayoría 
relativa de acuerdo con los convenios de coalición (2018)

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena NA ES
Votación 
Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación 
por partido

9,898,840 9,197,913 2,840,400 2,615,724 1,934,092 2,373,165 20,474,523 1,350,806 1,117,394 55,946,772

% 19.11% 17.76% 5.48% 5.05% 3.73% 4.58% 39.52% 2.61% 2.16% 55,946,772

Nuevo % 20.06% 18.64% 5.76% 5.30% 3.92% 4.81% 41.50% 49,334,657 246,673.29

Diputados 
Federales

40.129 37.288 11.515 10.604 7.841 9.621 83.003 200 28,860,134

Diputados 
Federales 
absolutos

40 37 11 10 7 9 83 197 144,187.70

Resto 
mayor

0 0 1 1 1 1 0 3

Diputados 
Federales 
totales de 

RP

40 37 12 11 4 10 87 200

Diputado 
Federales 

de MR
48 15 3 1 56 8 111 58 300

Total de 
Diputados

88 52 15 12 60 18 198 0 58 500

Límite 
máximo de 
Diputados

140 133 69 67 60 64 248

28.1% 26.6% 13.8% 13.3% 11.9% 12.8% 49.5%

Excede 52 81 54 55 0 46 50
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Como se observa en el Gráfico 1, los porcentajes de votación obtenidos por la alianza  
PAN-PRD-MC y PRI-PVEM-NA son menores a los porcentajes de curules en el Congreso de la 
Unión y lo contrario en el caso de la alianza Morena-PT-ES. 

En la primera alianza el porcentaje de subrerrepresentación es del 7%; para la segunda es del 
14%; y para la tercera alianza una sobrerrepresentación del 18% aproximadamente. Es importante 
señalar que la planeación de conformar alianzas electorales para evitar la sobrerrepresentación 
sea con base a los diferentes análisis de las encuestas electorales a lo largo del tiempo o con  
formas diversas de simular matemáticamente nuevos escenarios electorales.

Fuente: elaboración propia con datos de la Tabla 3.

2.  ¿Qué pasó en la elección a diputados federales de 2021?
Si se usa la base de datos de los cómputos distritales, se calcula la conformación de la Cámara de 
Diputados sin alianza entre los partidos políticos, es decir, sólo la votación de cada partido, el PAN 
ganaría en 53 distritos de mayoría; 25 el PRI; 3 el PVEM; 16 MC y 203 Morena. Si se observamos, 
Morena tendría 76 diputaciones de representación proporcional y 203 de mayoría, es decir, un total 
de 279 diputados, esta cifra estaría por encima del límite máximo de diputados de 232. 

Si los partidos no hubieran ido en alianza, Morena tendría una sobrerrepresentación de 47  
escaños, las cuales serían repartidas entre el resto de los partidos políticos formando un nuevo 
coeficiente natural.

Gráfico 1. Porcentaje de curules y votos por alianzas electorales, 2018

En 2021, la Alianza Juntos Hacemos Historia sigló en menos diputaciones  
federales, de ahí menor porcentaje de asiesntos en la Cámara de Diputados.  

El sueño de lograr el Plan C de López Obrador tiene poca probabilidad  
de ser observado
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Eliminando la votación de Morena para el  
nuevo cálculo del coeficiente natural, se mues-
tra que hay que repartirse 47 diputados entre 
el resto de los partidos. Con el nuevo cálculo 
se muestra que el PAN incrementaría el núme-
ro de diputados plurinominales a 56; el PRI a 

Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son diputados plurinominales y MR son diputados de mayoría relativa. Si el signo es negativo 
significa que excede, si el signo es positivo significa que no excede.

Tabla 4. Distribución de diputados federales plurinominales 
y de mayoría relativa (2021)

Partido PAN PRI PRD PVEM MC PT Morena
Votación 
Nacional 
emitida 

Coeficiente 
natural

Votaciónpor 
partido

8,851,906 8,595,641 1,699,019 2,630,172 3,449,982 1,524,824 16,688,329 46,878,016 217,199

% 18.88% 18.34% 3.62% 5.61% 7.36% 3.25% 35.60% 43,439,873  

Nuevo % 20.38% 19.79% 3.91% 6.05% 7.94% 3.51% 38.42%   

Diputados 
Federales 

RP
40.7548 39.5749 7.8224 12.1095 15.8839 7.0204 76.8342 200  

Diputados 
Federales 
absolutos

40 39 7 12 15 7 76 196  

Resto 
mayor  

1 1 1  1   4  

Diputados 
Federales 
totales de 

RP

41 40 8 12 16 7 76 200  

Diputado 
Federales 

de MR
53 25 0 3 16 0 203 300  

Total de 
diputados

94 65 8 15 32 7 279 500  

Límite 
máximo de 
diputados

142 139 60 70 80 58 232   

Excede (-) 48 74 52 55 48 51 -47   

55; PRD a 11; PVEM a 17; MC a 22; el PT a 10 
y Morena se quedaría con 29 para no rebasar 
el límite máximo. Si este fuera el caso, tanto el 
PAN y el PRI incrementarían sus diputados de 
representación proporcional en 15 con la eli-
minación de sobrerrepresentación de Morena.
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Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son diputados plurinominales y MR son diputados de mayoría relativa. Si el signo  
es negativo significa que excede, si el signo es positivo significa que no excede.

De acuerdo con la información del cómputo 
distrital y el Diario Oficial de la Federación, 
en 219 Distritos Federales se ejerció la  
coalición VXM, en 72 distritos federales  
se sigló al PAN; en 77 al PRI y en 70 al PRD. 
Si se observa con detalle, de los 72 distritos 
federales con alianza y siglado al PAN,  
se ganaron 37, lo que significa que se  

Tabla 5. Distribución de diputados federales plurinominales 
y de mayoría relativa en caso de no existir alianza (2021)

Partido PAN PRI PRD PVEM MC PT Morena
Votación 
Nacional 
efectiva

Coeficiente 
natural

Votación por 
partido

8,851,906 8,595,641 1,699,019 2,630,172 3,449,982 1,524,824 16,688,329 46,878,016 156,442

% 18.88% 18.34% 3.62% 5.61% 7.36% 3.25% 35.60% 26,751,544

Nuevo % 20.38% 19.79% 3.91% 6.05% 7.94% 3.51% 38.42%

Diputados 
Federales RP

56.5827 54.9447 10.8604 16.8125 22.0528 9.7469 171

Diputados 
Federales  
enteros

56 54 10 16 22 9 29 196

Resto mayor 1 1 1 1 4

Diputados 
Federales  

totales de RP
56 55 11 17 22 10 29 200

Diputado  
Federales de 

MR
53 25 0 3 16 0 203 300

Total de  
diputados

109 80 11 20 38 10 232 500

Límite máximo 
de diputados

142 139 60 70 80 58 232

Excede (-) 33 59 49 50 42 48 0

alcanzó el 51% de una meta de 72. De  
los 77 distritos federales con alianza y sigla-
do al PRI, se ganarón 19, lo que significa 
que se alcanzó el 25% de una meta de 77. 
De los 70 distritos federales con alianza y 
siglado al PRD, se ganarón 7, lo que signifi-
ca que se alcanzó apenas el 10% de una 
meta de 70.
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Por otra parte, en 183 distritos federales se 
ejerció la coalición JHH, en 90 distritos fede-
rales se sigló Morena, 50 al PVEM y 43 al PT. 
Si se observa con detalle, de los 90 distritos 
federales con alianza y siglado a Morena, se 
ganarón 61, lo que significa que se alcanzo el 
68% de una meta de 90. De los 50 distritos 
federales con alianza y siglado al PVEM, se 
ganaron 30, lo que significa que se alcanzó el 
60% de una meta de 50. De los 43 distritos 
federales con alianza y siglado al PT, se gana-
ron 30, lo que significa que se alcanzó el 70% 
de una meta de 43. Puede notarse una clara 
contradicción en la conformación de las  

Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son diputados plurinominales y MR son diputados de mayoría relativa.  
Si el signo es negativo significa que excede, si el signo es positivo significa que no excede.

Tabla 6. Distribución de diputados federales plurinominales y de mayoría relativa  
de acuerdo con los convenios de coalición (2021)

Partido PAN PRI PRD PVEM MC PT Morena PES RSP FXM
Votación 
Nacional 
efectiva

Coeficiente 
natural

Votación  
por  

partido
8,851,906 8,595,641 1,699,019 2,630,172 3,449,982 1,524,824 16,688,329 1,352,544 868,515 1,217,084 46,878,016 217,199.37

% 18.88% 18.34% 3.62% 5.61% 7.36% 3.25% 35.60% 2.89% 1.85% 2.60% 43,439,873

Nuevo % 20.38% 19.79% 3.91% 6.05% 7.94% 3.51% 38.42%

Diputados 
Federales  

RP
40.7548 39.5749 7.8224 12.1095 15.8839 7.0204 76.8342 200

Diputados 
Federales 
absolutos

40 39 7 12 15 7 76 196

0.755 0.575 0.822 0.109 0.884 0.02 0.834

Resto  
mayor  

1 1 1 1 4

Diputados 
Federales 

totales  
de RP

41 40 8 12 16 7 76 200

Diputado 
Federales  

de MR
70 30 7 31 7 30 125 300

Total de 
diputados

111 70 15 43 23 37 201 500

Límite  
máximo 

de  
diputados

142 139 60 70 80 58 232

Excede (-) No No No No No No No

alianzas: la alianza de Morena con el PT  
y PVEM, no permite la existencia de la sobre-
rrepresentación, en consecuencia el número 
de escaños plurinominales para los otros par-
tidos es menor. Cabe señalar, que de los 119 
distritos federales donde ganó la alianza JHH, 
en 104 de ellos se ganaron gracias a la vota-
ción de Morena. Por ejemplo de los 29 distri-
tos federales que se ganaron con el siglado 
del PVEM, en 22 de ellos se ganó con el Voto 
de Morena, por su parte, de los 29 distritos 
federales que se ganaron con el siglado del 
PT, en 27 de ellos se ganaron con la votación 
de Morena.
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Fuente: elaboración propia con datos de la Tabla 6.

Si se suma el número de los partidos que 
conjuntan las dos alianzas se muestra que la 
alianza VXM tendría 195 escaños que repre-
senta el 39% de la conformación del Congre-
so. Por su parte, la alianza JHH tendría 282 
escaños que representa el 56.4% del Con-
greso, mientras que el Partido de MC apenas 
el 4.6%. 

Por otra parte, si se suma el % de la  
votación efectiva de la alianza VXM, se mues-
tra que obtuvieron el 44% de la votación 
mientras la alianza JHH el 48%. 

En el Gráfico 2, se muestra que mientras la 
alianza VXM obtuvo el 44% de la votación el 
% de representación en el Congreso es de 
39%. Por su parte, la alianza JHH obtuvó el 
48% de la votación efectiva, el % de repre-
sentación en el Congreso es de 56.4%, lo 
cual muestra una clara sobrerrepresentación.

Conclusión
• Tanto en 2018 como en 2021, la Alianza 

Electoral Juntos Hacemos Historia no  
lograron alcanzar la Mayoría Calificada, 
sin embargo, en 2018 se quedaron a 19 
diputaciones de alcanzarla y, en ambas 
elecciones, sólo se logró la sobrerrepre-
sentación, es decir, con una votación  
menor al 50% del total se logró más del 
50% de asientos en la Cámara de Diputa-
dos, este es el principal riesgo en la  
próxima elección. 

• En 2021, la Alianza Juntos Hacemos  
Historia sigló en menos diputaciones  
federales, de ahí menor porcentaje  
de asiesntos en la Cámara de Diputados. 
El sueño de lograr el Plan C de López 
Obrador tiene poca probabilidad de ser 
observado. 

Gráfico 2. Porcentaje de curules y votos por alianzas 
electorales (2021)

Esta coalición sólo sirvió para burlar lo escrito en la Constitución,  
es decir, una forma de lavar la sobrerrepresentación del partido puntero  

en las encuestas, lo cual permite un amplio poder de Morena  
en el Congreso de la Unión y un grave desequilibrio entre votos  

y número de cururles
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