
Logros, retos y 
contradicciones 

de la 4T

������������������· �������������������· ���������
����	�����
�

������
���

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������
��	��������������������
��������

����������������������������������
�����������������
�������������

����������������������������������������������������������������

������ �����������������������������������������������������������

���� ���������������� �� ������������� ������������� ���� ��������

���������������������������������������������������������������

������� �� ��� ��� ����� ��������� ��� ������������ �������������������

���������������������������������������������������������������������

��� �������� ��������������� ������������� �� �������� ��� ����������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������ ���������� ������������ �� ����������� ��� ��� ���������

��	�����������������������������������������������������������
�����

���������������������������������������������������

Lo
gr

os
, r

et
os

 y 
co

nt
ra

di
cc

io
ne

s 
de

 la
 4

T

��������������������������������������������������������
���	�
�������������������������������������������
	����������

��������������������������������������

������������	������	����	�	����������������

�����������������������������������������������������
�
	�����	�����������������

����������������������������������������������� 
�����������������������

������������������������������������� ��������������
�����	���
����������������	���������	��������������������

����������������
���	�����	������������������	�������������

���������������������������� ��������	�������
�������������	����������
	����������	�������	����������������������

������ �������������������������������������
����������������	�����������������������������������������������

����������������������������������������������
��������������������
��	������	�������

������������������� ������������������������������������
��	�������������������

��������������������	�������������������������������
���������������	����������������������������
�����������������

��������������	�����������	����������������������������
�		�����������	�	��������������������������������

���������������������������
���������������

��������������������������
��
�������������������

���������������������

Logros, retos y 
contradicciones 

de la 4T



Logros, retos y 
contradicciones 

de la 4T

������������������· �������������������· ���������
����	�����
�

������
���

��������������������������������������������������������������������

������������������������������
��	��������������������
���������������

���������������������������
�����������������
���������������������

��� ������� ���� ��� ��������� ���� ����������� ������� ������� ������

������� ����������������������������������������������������������

��������� �� ������������� ������������� �� �������� ���������� ��

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������ ����������������������������� ����

�������� ���������� �������������� �� ����������������� ������ �������

������������ �� ��������� ���� ���������� ����������� ������������

���������� ������������ �� �������������� ��� �����������	��������� ���

�������������� ����������� ����������� ���� �������
��������� ������������

����������������������������������� 

Lo
gr

os
, r

et
os

 y 
co

nt
ra

di
cc

io
ne

s 
de

 la
 4

T

��������������������������������������������������������
���	�
�������������������������������������������
	����������

��������������������������������������

������������	������	����	�	����������������

�����������������������������������������������������
�
	�����	�����������������

������������������������������������������ ���
��� �������������������

������������������������������������� ��������������
�����	���
����������������	���������	��������������������

�����������������
���	�����	�����������������	�������������

���������������������������� ��������	�������
�������������	���������
	����������	������	����������������������

������ �������������������������������������
���������������	���������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������
��	������	������

������������������� �������������������������������������
��	������������������

��������������������	�������������������������������
���������������	��������������������� ����
�����������������

��������������	�����������	����������������������������
�		�����������	�	���������� ���������������������

���������������������������
���������������

��������������������������
��
�������������������

���������������������

Logros, retos y 
contradicciones 

de la 4T



Logros, retos 
y contradicciones de La 4t



Universidad aUtónoma metropolitana

rector general, eduardo abel Peñalosa castro
secretario general, José antonio de los reyes Heredia

Universidad aUtónoma metropolitana-Xochimilco

rector de Unidad, Fernando de León gonzález
secretario de Unidad, Mario alejandro carrillo Luvianos

división de ciencias sociales y hUmanidades

directora, dolly espínola Frausto
secretaria académica, silvia Pomar Fernández
Jefa del departamento de Política y cultura, esthela irene sotelo núñez
Jefe de la sección de publicaciones, Miguel Ángel Hinojosa carranza

consejo editorial

José alberto sánchez Martínez (presidente)
aleida azamar alonso / alejandro cerda garcía
gabriela dutrénit Bielous / Álvaro Fernando López Lara
Jerónimo Luis repoll / gerardo g. Zamora Fernández de Lara

asesores del consejo editorial: rafael reygadas robles gil
Miguel Ángel Hinojosa carranza

comité editorial

eleazar Humberto guerra de la Huerta (Presidente)
clara Martha adalid y diez de Urdanivia / carola conde Bonfil
nicte Fabiola escárzaga / tadeo Liceaga carrasco
eduardo tzili apango / Merarit Viera alcazar
Héctor Manuel Villareal Beltrán

asistente editorial: Varinia cortés rodríguez





Primera edición: diciembre de 2020

d.r. © Universidad autónoma Metropolitana
Universidad autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

 calzada del Hueso 1100
 colonia Villa Quietud, alcaldía coyoacán

04960 ciudad de México

sección de Publicaciones
división de ciencias sociales y Humanidades
edificio a, tercer piso
teléfono: 55 5483 7060
pubcsh@gmail.com/pubcsh@correo.xoc.uam.mx
http://dcsh.xoc.uam.mx
http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Portada: grabado de José Mariano torreblanca, Alegoría de la República Federal Mexicana 

isBn: 978-607-28-2049-4

agradecemos a la rectoría de Unidad el apoyo recibido para la publicación.

esta obra de la división de ciencias sociales y Humanidades
de la Universidad autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,
fue dictaminada por pares académicos externos especialistas en el tema.

impreso en México / Printed in Mexico



Índice

introducción. Primer año de la cuarta transformación: 
balance y reflexiones 11

Mónica Inés Cejas, Liliana López Levi y Angélica Rosas Huerta

bienestar y malestar social

Bienestar económico-social y ambiental en la cuarta transformación 31
Myriam Cardozo Brum y Esthela Irene Sotelo Núñez

impacto de programas sociales y medidas recaudatorias 
en la distribución del ingreso en México en 2020 51

Araceli Rendón Trejo y Andrés Morales Alquicira

Jóvenes construyendo el Futuro: una posibilidad para el cambio 77
Verónica Gil Montes y Paola Gabriela Espinosa Cruz

La cuarta transformación en el ámbito cultural: 
reflexiones a los inicios del nuevo gobierno 99

María Elena Figueroa Díaz

(in)seguridad y luchas sociales

La estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024 
y la guardia nacional frente a la crisis de violencia 
y criminalidad. análisis y prospectivas 123

Roberto Huerta Peruyero



8

logros, retos y contradicciones de la 4t

Feminismos en México: diálogos intergeneracionales 
y prácticas políticas contra la violencia hacia las mujeres 147

Ana Lau Jaiven y Merarit Viera Alcazar

#noMecuidanMeViolan: protesta feminista 
contra la violencia en México en tiempos de la 4t 167

Mónica Inés Cejas y Kenia Salas

acciones e iniciativas para el cambio

La participación de las mujeres en la construcción 
de los caminos rurales de la cuarta transformación: 
el caso de san Miguel amatlán de la sierra Juárez de oaxaca 191

Verónica Rodríguez Cabrera, Roberto Diego Quintana 
y Fidencio Servín Juárez

implicaciones de la cuarta transformación para las sociedades 
rurales en la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible 211

Carlos Cortez Ruiz

coordinación para la atención de problemas ambientales 
en la Zona Metropolitana de la ciudad de México 231

Angélica Rosas Huerta y Esthela Irene Sotelo Núñez

(inter)nación

La teleología de la cuarta transformación 253
Hugo Pichardo Hernández

Un año de transformaciones jurídicas de la 4t: 
reformas constitucionales y legislación secundaria 277

Juan José Carrillo Nieto

La cuarta transformación: entre la democracia y la monarquía 297
Joel Flores Rentería

el giro migratorio en tiempos de la cuarta transformación. 
nomadismo y fronteras 321

Luis Manuel Cuevas Quintero y Liliana López Levi



9

índice

el declive de estados Unidos, el ascenso de china 
y las expectativas para México en materia económica 347

ana teresa gutiérrez del cid

comunicación y opinión

2019: el empoderamiento de las iglesias evangélicas 
a partir de los medios de comunicación y el debilitamiento 
del estado laico en México 371

Javier Esteinou Madrid

elecciones y esperanza en la ciudad de México 391
Anna Fernández Poncela

ciudad de México: opiniones sobre la cuarta transformación 415
María de Lourdes Fournier, Claudia Ortiz Guerrero 

y Jesús Ramírez Rosales

La cuarta transformación y la opinión pública 431
Ernesto Soto Reyes Garmendia





11

introducción. 
Primer año de la cuarta transformación: 

balance y reflexiones

Mónica Inés Cejas, 
Liliana López Levi 

y Angélica Rosas Huerta

Honradez y honestidad. 
No al gobierno rico con pueblo pobre. 

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. 
Economía para el bienestar. 

El mercado no sustituye al Estado. 
Por el bien de todos, primero los pobres. 

No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. 
No puede haber paz sin justicia. 

El respeto al derecho ajeno es la paz. 
No más migración por hambre o por violencia. 

Democracia significa el poder del pueblo. 
Ética, libertad, confianza. 

 
Programa nacional de desarrollo 2019-2024

eL 1 de JULio de 2018 se reaLiZaron eLecciones FederaLes, estatales y locales 
para elegir 3 400 cargos públicos de representación popular a nivel local y federal 
en México, dentro de los cuales destacan la Presidencia de la república, ocho gu-
bernaturas, un jefe de gobierno, 500 diputados federales, 128 senadores y 1 596 al-
caldes en los municipios de 24 estados y 16 alcaldías en la ciudad de México.1 en 
relación con la elección del presidente de la república, andrés Manuel López obra-
dor (aMLo) al frente de la coalición “Juntos Haremos Historia” –la cual incluyó a su 

1 Para mayor información véase [https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2018/].
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partido Movimiento regeneración nacional (Morena), el Partido del trabajo (Pt) 
y el partido encuentro social–2 ganó las elecciones presidenciales, luego de dos in-
tentos fallidos, marcados por la presunción de fraude electoral; y después de 77 años 
de gobiernos federales emanados del Partido revolucionario institucional (Pri) y 
12 años de alternancia política del Partido acción nacional (Pan).

el triunfo de andrés Manuel y su coalición se consolidaba, además, con la am-
plia mayoría alcanzada por Morena en el congreso mexicano. en consecuencia, a 
partir del 1 de diciembre del mismo año, se convirtió en presidente de la repúbli-
ca, quedando a la cabeza del primer gobierno nacionalista de izquierda en la histo-
ria de México.

desde su campaña, López obrador enfocó sus discursos en la esperanza de 
un cambio para el país y una alternativa frente a un modelo de desarrollo neoli-
beral –signado por el paso de un modelo de desarrollo estabilizador a otro priva-
tizador–3 que exacerbó las contradicciones de desigualdad social derivadas de la 
crisis del modelo estabilizador al posibilitar las condiciones para acelerar la con-
centración de la riqueza en unas cuantas manos4 y a problemas heredados por los 

2 La coalición obtuvo 53.19% de los votos –casi 31 puntos porcentuales más que el segundo lugar 
que alcanzó 22.28% de los votos y con 64.3% de la participación ciudadana–, la jefatura de go-
bierno de la ciudad de México (47.05%), las gubernaturas de cuatro de los ocho estados en juego, 
y la mayoría en ambas cámaras legislativas.

3 caracterizado el primero, “por una fuerte presencia del sector público en la economía, el mo-
nopolio del estado en sectores estratégicos, la sustitución de importaciones, el proteccionismo 
comercial, el fortalecimiento del mercado interno, la construcción de infraestructura por parte 
del estado y políticas de fomento a la industrialización en sus modalidades privada y público-
privada; tal estrategia tenía como correlato el fortalecimiento de las condiciones y prestaciones 
laborales, los mecanismos de redistribución y de movilidad social y el apoyo simultáneo a la 
producción agrícola y al abasto popular en las ciudades. el modelo permitió que el país creciera 
a tasas anuales superiores al 6 por ciento y entró en crisis en los años setenta. [el segundo estuvo 
marcado] por el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público y la dramática 
reducción del sector social; la apertura comercial indiscriminada; la desregulación en todos los 
frentes; la supresión o reducción de derechos y conquistas laborales; la eliminación de los subsi-
dios generales y su remplazo por sistemas clientelares focalizados en los sectores más depaupera-
dos; el parcelamiento de las facultades gubernamentales en comisiones y organismos autónomos 
y la abdicación de potestades del gobierno en diversas instancias internacionales, en el marco 
de la inserción del país en la economía global”, en Plan nacional de desarrollo 2019-2024 
[https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLan-nacionaL-de-desarro-

LLo-2019-2024.pdf].
4 Javier esteinou, “el nuevo gobierno de izquierda y el cambio del modelo de comunicación en 

México”, en Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 10 [http://dx.doi.org/10.15304/
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gobiernos que le precedieron, entre los que destacan la alta concentración del in-
greso y, como contrapartida, los altos niveles de pobreza, marginación y creciente 
desigualdad social (manifestada no sólo entre grupos de población sino entre re-
giones y entre campo y ciudad), una economía estancada, una crisis en materia de 
seguridad pública potenciada y manifestada en múltiples expresiones de violencia, 
delincuencia y corrupción.

La esperanza también se fincaba en la promesa de un sistema más incluyente 
e igualitario, con mayor crecimiento manteniendo la estabilidad financiera –sin que 
esto implicase aumento de impuestos y mayor endeudamiento–, a partir de recons-
truir un estado de bienestar que, para no entenderlo como una vuelta al pasado, 
fue expresado en términos de producir un proyecto posneoliberal (como modelo 
de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia social). Lo anterior 
representa grandes retos que implican desmantelar prácticas políticas, económicas, 
culturales y ambientales que llevan una inercia de cuatro décadas. La misión es com-
pleja, particularmente si reconocemos los poderes fácticos que operan en un siste-
ma mundo capitalista. sin embargo, la orientación que el presidente busca darle a la 
agenda pública ha sido también calificada como populista.

todo ello se sintetizaba en un proyecto de nación. el propio aMLo lo plan-
teó como la cuarta transformación (4t), la cual se caracterizó como un proyecto 
alternativo de nación, con el argumento de que el neoliberalismo ha incrementado 
los problemas mencionados y excluido al pueblo de la riqueza generada a partir 
de los recursos que hay en el territorio. el proyecto está orientado a terminar con 
“el régimen corrupto de injusticias y de privilegio”, donde los servidores públicos 
deben poner “por encima de nuestros intereses personales, por legítimos que sean, 
el interés nacional; el objetivo supremo es la transformación del país”.5

como plataforma electoral de Morena, sus fundamentos y lineamientos se plas-
maron en el “Proyecto alternativo de nación 2018-2024” (o Proyecto 18),6 el que 

ricd.3.10.6172]; y alberto saladino garcía, “Los retos de la filosofía ante los cambios de la socie-
dad mexicana”, en guillermo Hurtado et al. (coord.), La filosofía y la cuarta transformación de México, 
editorial torres asociados, México, 2019.

5 discurso de andrés Manuel López obrador, presidente del comité ejecutivo nacional de Mo-
rena, durante el iii congreso nacional extraordinario en la ciudad de México, 11 de junio de 
2017 [https://lopezobrador.org.mx/temas/iii-congreso-nacional-extraordinario-morena/].

6 [http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-nacion-de-Morena.pdf];
 [https://repositor iodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94946/

cgor201801-31-ap-20-8-a1.pdf].
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se liga al Plan nacional de desarrollo 2019-2024 (Pnd).7 el proyecto, que reconoce 
como único antecedente al Plan sexenal (1934-1940) del general Lázaro cárde-
nas como plataforma de su campaña electoral en 1933,8 está construido en torno a 
cuatro ejes temáticos y propuestas o proyectos de acción:

i) economía y desarrollo: política macroeconómica, política industrial y de 
innovación, política sectorial, energía, infraestructura, telecomunicaciones, 
medio ambiente, pesca, turismo, política agropecuaria, política laboral y 
sector financiero

ii) derecho social: jóvenes construyendo el futuro, salud y deportes.
iii) Política y gobierno: rescate del estado, justicia, seguridad, política exterior, 

migración y combate a la corrupción.
iv) educación, valores, cultura y ciencia: proyecto educativo en educación bá-

sica y superior, inclusión de jóvenes al sistema educativo, cultura comuni-
taria, bono educativo.

7 Publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación [https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019].

8 “este documento buscaba ejecutar el contenido social de la constitución de 1917. Para ello, 
planteó el funcionamiento de un estado que interviniera en el desarrollo, la gestión y la regula-
ción de las actividades económicas y sociales del país, garantizando –al mismo tiempo– el respeto 
a la propiedad privada y las garantías individuales. esta participación estatal se expresó en cuatro 
campos fundamentales: el agrario, el industrial, el sindical y el educativo. en lo que respecta a la 
cuestión agraria, el Plan planteó la reforma de la Ley de dotaciones de tierras y aguas con el 
objeto de consumar una genuina reforma agraria, que sustituyera la paralización del reparto de 
tierras en los estados. en lo que respecta al campo de lo industrial, planteó –además de la mencio-
nada intervención, regulación y gestión de las actividades económicas– la creación de diferentes 
empresas nacionales y la protección de éstas sobre el comercio exterior y las compañías extranje-
ras, todo ello en favor del interés nacional. en el campo sindical, sugirió que el gobierno debería 
contribuir a la organización y fortalecimiento de las organizaciones sindicales y al cumplimiento 
de los contratos colectivos; sin que ello implicara que se desconociera su autonomía e indepen-
dencia. Finalmente, en relación a la cuestión educativa, buscaba continuar con el fortalecimiento 
de la cobertura educativa; con la interpretación racional, científica y laica de la realidad; pero sobre 
todo, con la promoción de la educación socialista; educación que no tenía nada que ver –como lo 
han demostrado numerosos historiadores– con los postulados del marxismo-leninismo, sino con 
una fraseología que, para inicios de la década de los treinta y en un contexto como el mexicano, 
significaba reivindicación social, económica y cultural del pueblo”, en “Plan sexenal de Lázaro 
cárdenas”, comunicado de Prensa de la Presidencia de la república, 3 de mayo de 2019 [https://
www.gob.mx/presidencia/prensa/plan-sexenal-de-lazaro-cardenas].
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en el mismo proyecto se plantea que las propuestas o proyectos deben contri-
buir a alcanzar siete preceptos:9

1) Legalidad y lucha contra la corrupción: los problemas nacionales no de-
rivan de la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino de la falta de voluntad 
para cumplirlas, o bien de su utilización discrecional, facciosa, arbitraria y 
corrupta. La corrupción es una desviación de los gobernantes que pue-
de y debe ser erradicada, por lo que resulta fundamental respetar la ley, un 
propósito que se puede lograr sin modificarla.

2) combate a la pobreza: no se puede hacer frente a los desafíos del país con 
su población en pobreza, por lo que se establece como prioridad el cum-
plimiento efectivo de los derechos de alimentación, de salud, de educación, 
trabajo, vivienda digna, cultura y deporte. se propone combatir la pobre-
za “mediante la creación de fuentes de trabajo, el impulso a las actividades 
productivas…, la inclusión de todos los jóvenes en programas educativos o 
laborales y la atención a los adultos mayores”.

3) recuperación de la paz: se debe recuperar la tranquilidad y la paz destrui-
da por las estrategias de seguridad pública y combate a la delincuencia de 
los dos últimos gobiernos.

4) Viabilidad financiera y austeridad: las acciones y proyectos propuestos para 
atender los problemas nacionales deben ser realizables sin incurrir en au-
mentos de las tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos y sin re-
currir a incrementos de la deuda pública para cubrir el gasto corriente.

5) equidad de género: la patria con justicia y democracia que se aspira debe res-
petar, promover y garantizar los derechos de las mujeres. se deben atender las 
expresiones de violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres.

6) desarrollo sostenible y buen vivir: se plantea un gobierno responsable que 
considere los impactos que tendrán las políticas y programas en el tejido 
social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. 
así como también, fundamentado por una idea de desarrollo que subsa-
ne las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar 
afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diver-
sidad cultural ni al entorno.

9 [http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-nacion-de-Morena.pdf] pp. 6-11;
 [https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94946/cgor 

201801-31-ap-20-8-a1.pdf].
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7) reconstrucción nacional: se busca despertar las conciencias y mantener la 
movilización social producida por los sismos, tanto para subsanar los efec-
tos de los terremotos de septiembre, como para superar la corrupción, la 
pobreza, la desigualdad, la antidemocracia, la violación de los derechos hu-
manos, el despojo de los pueblos y la destrucción del medio ambiente.

con el nombre que se le da a la “cuarta transformación” se equipara al pro-
fundo cambio deseado con los que hubo en otros procesos de transición emble-
máticos de la historia de México (la liberación del dominio español de 1810 a 1821 
que resultó en la independencia; la guerra entre liberales y conservadores de 1858 
a 1861 que culminó en las “Leyes de reforma”; y la revolución, conflicto ar-
mado contra el régimen de Porfirio díaz entre 1910 y 1917 al final de la cual se 
promulgó la constitución que nos rige). La 4t no respondería sólo a hacer me-
jor las cosas, sino hacerlas dejando a su paso una huella histórica que se daría pa-
cíficamente a partir de una necesidad de ruptura frente a un modelo dominante 
y dominador y reemplazarlo por otras formas de ejercer el poder sobre todo en 
los términos en los que se articula el pacto social ciudadano. se trata entonces de 
construir un nuevo pacto social ante la destrucción del pacto social posrevolucio-
nario entre 1982 y 2018 mediante la puesta en práctica de la “simulación gene-
ralizada” del cumplimiento de lo instituido en la carta Magna y el aparato legal 
vinculado a ella (Pnd).

Las formas y acciones de gobierno que están expuestas en el Plan nacional de 
desarrollo 2019-2024 se agrupan en tres grandes ejes, cada uno con temas específicos:

1) Política y gobierno: corrupción y procuración de justicia; estado de dere-
cho; separación del poder político del poder económico, cambio de pa-
radigma en seguridad; democracia participativa; revocación del mandato, 
consulta popular, mandar obedeciendo, política exterior, migración y li-
bertad e igualdad.

2) Política social: bienestar, desarrollo sostenible, educación, salud y cultura.
3) economía: crecimiento; finanzas; impuestos; inversión privada; sector ener-

gético; economía, mercado interno y empleo; sistema bancario para la po-
blación en situación de pobreza; caminos rurales; cobertura de internet; 
ciencia y tecnología.

estos ejes y temas se acompañan por un conjunto de programas, proyectos e 
instituciones de gobierno que buscan alcanzar la cuarta transformación del país. no 
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es la intención describir cada uno de ellos, sino presentar aquellos que son conside-
rados los más importantes y han empezado con su puesta en marcha.10 en cuanto a 
los programas se destacan los siguientes:

•	 Programa	Jóvenes	Construyendo	el	Futuro,	dirigido	a	jóvenes	de	entre	18	
y 29 años que no estudian ni trabajan y consiste en dos becas: una orien-
tada a que inicien con su vida laboral, entrenándose en algún trabajo que 
quieran desempeñar; y la otra beca para que los jóvenes accedan a estudios 
universitarios.

•	 Programa	Nacional	de	Becas	para	el	Bienestar	Benito	Juárez,	el	cual	se	ca-
racteriza en dar apoyo económico a estudiantes de educación inicial y bá-
sica, educación media superior y educación superior.

•	 Programa	para	el	Bienestar	de	las	Personas	Adultas	Mayores:	da	un	apoyo	
económico universal a las personas de 68 años y más (pensión). sólo en el 
caso de los adultos mayores que sean indígenas la edad para la pensión será 
desde los 65 años.

•	 Programa	Pensión	para	el	Bienestar	de	las	Personas	con	Discapacidad:	da	
apoyo económico a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que viven con 
alguna discapacidad, así como personas con discapacidad de 0 a 64 años 
que vivan en comunidades indígenas. además, los canalizan para recibir 
atención médica.

•	 Programa	Construcción	de	Caminos	Rurales,	el	cual	busca	comunicar	a	
350 cabeceras municipales de oaxaca y guerrero con carreteras de con-
creto. también plantea generar empleos, reactivar las economías locales y 
desalentar la migración.

•	 Programa	Nacional	de	Reconstrucción:	busca	atender	a	la	población	afec-
tada que vive en las comunidades más pobres de chiapas, Morelos, Puebla 
y oaxaca que sufrieron afectaciones por los sismos de septiembre de 2017. 
el programa plantea acciones de reconstrucción y rehabilitación de vivien-
das, centros de salud, escuelas, mercados y edificios que son considerados 
patrimonio cultural.

•	 Cobertura	de	internet	para	todo	el	país,	con	este	programa	se	busca	pro-
veer de acceso a internet en forma gratuita a todos los mexicanos.

10 Plan nacional de desarrollo 2019-2024 [https://lopezobrador.org.mx/wp-content/
uploads/2019/05/PLan-nacionaL-de-desarroLLo-2019-2024.pdf]; y [https://www.nacion321.
com/gobierno/estos-son-los-25-proyectos-estrategicos-que-hara-amlo-en-su-sexenio].
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•	 Programa	Zona	Libre	de	la	Frontera	Norte,	orientado	a	la	creación	de	una	
zona libre de 30 kilómetros en la frontera norte, se tiene previsto reducir 
el iVa a 8% y el isr al 20% en esa zona.

•	 Programa	Producción	para	el	Bienestar,	orientado	a	dar	apoyos	económi-
cos a los productores de pequeña y mediana escala como anticipación a las 
siembras. además de promover entre los productores practicas agroecoló-
gicas y sustentables, la conservación del suelo, el agua y la agrodiversidad; 
alienta la autosuficiencia en la producción de semillas y otros insumos, así 
como en maquinaria y equipo apropiado a la agricultura de pequeña es-
cala, y la implantación de sistemas de energía renovable.

•	 Programa	de	Crédito	Ganadero	a	la	Palabra,	que	consiste	en	entregar	de	
una a 10 novillas y hasta un toro por productor.

en relación con los proyectos de gobierno destacan:

•	 Creación	de	cien	universidades	públicas	en	municipios	pobres	y	se	oferta-
rán carreras relacionadas con las necesidades específicas de la región.

•	 El	Tren	Maya:	será	un	tren	turístico	que	recorrerá	Campeche,	Chiapas,	Ta-
basco, yucatán y Quintana roo. se prevé un recorrido de 1 525 kilóme-
tros desde calakmul hasta cancún.

•	 Aeropuerto	Internacional	“Felipe	Ángeles”	en	Santa	Lucía.	Dicha	construc-
ción del aeropuerto se sumará a la infraestructura aeroportuaria del centro 
del país.

Por último, se destaca la creación del instituto de salud para el Bienestar (in-
sabi): este organismo tiene el objetivo de dar servicio en todo el territorio nacional 
a todas las personas no afiliadas al instituto Mexicano del seguro social (iMss) o al 
instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado (issste). 
se plantea que la atención se brindará considerando los principios de participación 
social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discrimi-
natorio, digno y humano.

otro de los instrumentos de planeación que no se puede dejar de mencionar 
es la estrategia nacional de seguridad Pública, cuyos objetivos se construyen a la 
luz de los siete preceptos que se buscan alcanzar con el Proyecto alternativo de na-
ción, a saber: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto a los derechos humanos; regene-
ración ética de las instituciones y de la sociedad; reformular el combate a las drogas; 
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emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de las cárceles; 
articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz; repensar la seguridad 
nacional y reorientar a las Fuerzas armadas; establecer la guardia nacional y coor-
dinaciones nacionales, estatales y regionales.

algunos miembros de la sociedad han elogiado las acciones de gobierno y las 
reconocen como avances positivos para enfrentar los problemas que vive el país, pero 
también hay críticas y cuestionamientos. como por ejemplo, la decisión por decreto 
presidencial del 5 de febrero de 2019 de suspender el apoyo a organizaciones de la 
sociedad civil que incluyó, entre otras, a la convocatoria para otorgar recursos a refu-
gios de atención a mujeres víctimas de violencia de género. también está la decisión 
del 28 de febrero del mismo año de cancelar los recursos a las estancias infantiles y 
otorgar la ayuda directamente a los padres de familia.

Lo anterior nos lleva a reflexionar en torno a la forma en que el proyecto se 
fue materializando en el primer año de gobierno. ello nos permite hacer un balan-
ce orientado a identificar los avances y fortalezas en la atención de los problemas 
que vive y padece diariamente la sociedad mexicana en su diversidad, así como las 
debilidades o dificultades que enfrenta. es necesario preguntarnos si los cambios ju-
rídicos, programáticos, institucionales, entre otros, contribuyen a resolver los pro-
blemas económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales, o si, por el contrario, 
los agravan y acarrean consecuencias para nuestra sociedad. Preguntas inextricable-
mente ligadas a la cuestión de fondo de si es posible enfrentar al capitalismo neoli-
beral sin aislarse del sistema mundo.

el libro Logros, retos y contradicciones de la 4T11 busca contribuir con posibles 
respuestas a estas cuestiones. en particular se presenta un balance sobre la gestión 
desarrollada por aMLo en su primer año de gobierno desde cinco ejes interconec-
tados y relacionados directamente a algunos ejes, programas y proyectos planteados 
en su Proyecto alternativo de nación y su Plan nacional de desarrollo: Bienestar/
malestar social; (in) seguridad y luchas sociales; acciones e iniciativas para el cambio; 
(inter) nación; y comunicación y opinión.

el primer eje, Bienestar/malestar social presenta las complejas condiciones y los 
malestares, junto a políticas de bienestar desvanecidas y hasta excluyentes de cier-
tos sectores de la población, que son el antecedente de las “transformaciones” que 

11 Los textos que componen el libro se basan en las ponencias presentadas en el XXiX congreso 
de investigación departamental de Política y cultura “a 300 días de la 4t en México: balance 
y perspectivas”, llevado a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2019 en la rectoría general de la 
Universidad autónoma Metropolitana.
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propone la cuarta transformación. en ésta, el bienestar general de la población es 
el objetivo supremo al que deben conducir –reposicionados entonces como medios 
en lugar de fines– el crecimiento económico, la productividad y la competitividad. 
La consigna “economía para el bienestar” (Pnd 2019-2024)12 marca un viraje en la 
conceptualización de la gestión económico-social del país y del paradigma de de-
sarrollo. en este sentido, el cambio de denominación de la instancia de gobierno 
encargada de coordinar los programas sociales –de secretaría de desarrollo social 
a secretaría de Bienestar– indica una apuesta a privilegiar el bienestar como con-
cepto eje en la administración. algunas de estas políticas de cambio son analizadas a 
detalle en los capítulos que la componen.

Los programas sociales y ambientales de la cuarta transformación en sus prime-
ros 300 días de gestión federal son revisados con detenimiento por Myriam cardozo 
Brum y esthela irene sothelo núñez, partiendo de definir sus conceptos eje (polí-
tica social, política ambiental, bienestar socioeconómico), así como las condiciones 
de esos mismos programas al finalizar el sexenio anterior. salud, vivienda, educación 
y desarrollo social fueron los sectores más afectados por el cumplimiento de sólo el 
39% de las metas del Plan nacional de desarrollo 2013-2018, lo que se materializó 
en la pervivencia de altos índices de pobreza, desigualdad social, carencias alimenta-
rias y de efectivo goce de derechos sociales. en el sector ambiental, las autoras des-
tacan la reducción constante del gasto público en la materia. como respuesta a este 
escenario la 4t comienza por aumentar el presupuesto asignado a la secretaría de 
Bienestar como ente de gobierno encargado de coordinar los programas sociales. a 
continuación, abordan de manera pormenorizada –e incluyendo las propias dudas– el 
complejo mapa de políticas sociales que resulta del reemplazo del esquema preceden-
te por otro acorde con los fundamentos de la 4t y al lema de “Por el bien de todos, 
primero los pobres”. Las políticas y programas ambientales son de especial atención, 
exponiendo un balance final donde recogen los puntos centrales de su reflexión.

en la segunda contribución a esta sección, araceli rendón trejo y andrés Mo-
rales alquicira analizan el impacto de los programas sociales y las medidas para el for-
talecimiento de la recaudación de impuestos del gobierno de la 4t para contrarrestar 

12 “el objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar 
bienestar para la población. Los macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en 
sí. retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese 
del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, 
fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación” 
(Pnd 2019-2024).
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la alta concentración del ingreso en México. Para ello comparan primero, el nivel 
de concentración del ingreso en México con el de otros países de américa Latina y 
europa en el periodo 2008-2018. Luego presentan la estructura de la distribución 
del ingreso en México en 2018 comparando la participación de los hogares en el in-
greso total.  analizan la participación de las principales fuentes de ingreso, la impor-
tancia de los rubros trabajo y transferencias en la conformación del ingreso total, el 
valor de las jubilaciones y los beneficios de los programas de gobierno y la inversión 
en capital humano en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en 
forma sostenible. es sobre esta base que a continuación abordan las acciones reali-
zadas a partir de 2019 por el gobierno de la cuarta transformación para reducir la 
concentración del ingreso. Finalmente señalan cuestiones que consideran pendien-
tes de atención para reducir la concentración del ingreso, así como las limitaciones 
de las implementadas hasta entonces.

Uno de los sectores de población clave en el proyecto de la 4t son los jó-
venes. Verónica gil Montes y Paola gabriela espinosa cruz nos introducen en la 
noción de juventud para, a partir de la misma, indagar en su incorporación en po-
líticas públicas en la historia de México teniendo en cuenta las consecuencias de las 
diversas miradas institucionales hacia la juventud como mecanismos de exclusión 
de aquellos que no se ajustan a determinadas construcciones sociales del deber ser 
juvenil. Las autoras se detienen, ya para el presente siglo, en el fenómeno del joven 
caracterizado como “nini” (que ni estudia ni trabaja) y la incidencia y limitaciones 
de este estigma en la orientación de determinadas políticas públicas. son estos los 
antecedentes de la política de la presente administración hacia los jóvenes, en par-
ticular del programa “Jóvenes construyendo el Futuro” que las autoras analizan a 
detalle llegando a la conclusión de que estaríamos frente a un cambio transforma-
dor en la manera de concebirlos: ya no como meros receptores de la acción estatal 
sino como actores capaces.

el capítulo "La cuarta transformación en el ámbito cultural: reflexiones a los 
inicios del nuevo gobierno” se aboca al análisis de las continuidades y rupturas en 
la política cultural, misma que apunta hacia la renovación moral y hacia un regreso 
a la concepción antropológica de la cultura. desde ahí se reestructuran las políticas 
sociales, orientadas a nuevos beneficiarios, y que buscan diluir las prácticas elitistas 
como formas de producción cultural. con base en ello se reconfiguran programas, 
presupuestos y se establecen otros temas como relevantes. sin embargo, también se 
observan continuidades en la medida en que se recuperan y se respetan decisiones y 
logros previos; pero sobre todo en términos de la persistencia de prácticas arraigadas 
que responden a una lógica neoliberal.
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el segundo eje, (In)seguridad y luchas sociales, incluye tres textos que abordan el 
complejo tema de la seguridad como parte del contrato social ciudadano en su ma-
terialización en políticas públicas y estrategias concretas como respuesta a una crisis 
generalizada de seguridad pública, y su visibilización mediante la protesta y acción 
social en las calles.

en “La estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024 y la guardia na-
cional frente a la crisis de violencia y criminalidad. análisis y prospectivas”, rober-
to Huerta Peruyero nos pone en contexto mediante su análisis de la manera en que 
se ha gestionado la seguridad pública en México, para entrar de lleno entonces en 
la estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024 de la 4t. Poniendo el foco 
en los objetivos prioritarios y específicos, así como en el papel que se le otorga a la 
guardia nacional, el autor comienza ubicándonos en el panorama de la crimina-
lidad y violencia en México desde inicios del presente milenio; se concentra luego 
en las consecuencias del modelo fallido de seguridad pública y aborda entonces el 
corazón de su propuesta: la estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024 
en sus objetivos prioritarios y estrategias específicas incluyendo a la creación de la 
guardia nacional. Finalmente, presenta una evaluación y propuestas retomando los 
principales puntos que se desprenden de su análisis.

Plantear el tema de la (in)seguridad conduce a preguntarse por las violencias. 
Las feministas en su militancia y pensamiento crítico han denunciado estas violen-
cias haciéndolas visibles. ana Lau Jaiven y Merarit Viera alcazar sostienen que la 
violencia ha constituido un eje transversal para los feminismos en el país, en tanto 
las prácticas políticas feministas en México se han articulado generacionalmente a 
partir de una constante lucha contra la violencia hacia las mujeres en todos sus es-
pacios de acción e interacción. con base en esta afirmación proponen, en el texto 
“Feminismos en México: diálogos intergeneracionales y prácticas políticas contra la 
violencia hacia las mujeres”, responder a la pregunta de si hay diferencias en la ac-
tuación y métodos de lucha entre las feministas jóvenes actuales y las de la segunda 
ola (década de 1970). esta es la clave analítica para abordar la manera en que las fe-
ministas mexicanas se han organizado y las demandas que enmarcan sus luchas. con 
base en esta genealogía contextualizan y visibilizan las exigencias de los feminismos 
jóvenes a las propuestas y promesas de la cuarta transformación.

Frente una aparente mayor equidad traducida en políticas públicas, participa-
ción de mujeres en la esfera pública y cambios en la legislación, y ante la ola impa-
rable y creciente de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres que 
evidencia una grave crisis de seguridad pública, mediante acciones de protesta las fe-
ministas se preguntan si México es un país sin ciudadanas. y lo hacen cuestionando 
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la falta de acción y el contenido y alcance de las respuestas de la 4t y sus agentes 
ante la violencia de género. el activismo político –que incluye el uso de la violencia 
para manifestarse en el espacio público– de las manifestaciones organizadas en tor-
no a discusiones en las redes bajo el hashtag #noMecuidanMeViolan ante acciones 
violentas contra mujeres protagonizadas por agentes de seguridad pública, sus de-
mandas y las críticas a las respuestas del gobierno son el foco de análisis de “#no-
MecuidanMeViolan: protesta feminista contra la violencia en México en tiempos 
de la 4t” de Mónica inés cejas y Kenia salas.

en el tercer eje, Acciones e iniciativas para el cambio, se encuentran tres trabajos 
que reflexionan sobre los cambios presentados en los instrumentos programáticos 
y jurídicos desarrollados en el primer año de gobierno de aMLo. en el primero, 
Verónica rodríguez cabrera, roberto diego Quintana y Fidencio servín Juárez 
reflexionan en torno al estado como protagonista en el impulso de obras de inter-
vención planificada llevadas a cabo por instituciones gubernamentales bajo un es-
quema colaborativo en comunidades rurales y pueblos originarios. reflexión que se 
realiza a partir de los procesos y prácticas sociales desarrollados a partir de la puesta 
en marcha de un proyecto de construcción de carreteras municipales que benefi-
ciarían a pueblos originarios del estado de oaxaca, en particular en el municipio 
de san Miguel amatlán; así como de los principales impactos en su comunidad. 
Los autores concluyen que este proyecto trajo beneficios planificados o esperados, 
como la facilidad de acceso, la reducción del tiempo del recorrido, y la activación 
de rutas comerciales y turísticas, favoreciendo a productores, comercializadores, a 
posibles consumidores y, económicamente de forma directa aunque temporal, a 
quienes participaron como mano de obra en la construcción de las carreteras. tam-
bién identifican cambios no esperados pero positivos para el bienestar personal y 
comunitario, tal es el caso de la participación de las mujeres en la construcción del 
camino, en particular, en actividades pesadas a la par que los hombres. así como el 
reconocimiento y valoración de las mujeres, tanto de las que han participado como 
de las que han observado, como protagónicas en el devenir de sus propias comu-
nidades y la conciencia de la importancia de participar como población en la so-
lución de sus propios problemas.

el segundo trabajo, elaborado por carlos cortez ruiz, analiza los cambios en 
la política social que bajo la perspectiva de la 4t se realizaron en el primer año de 
gobierno de andrés Manuel López obrador, con el objetivo de enfrentar la pobre-
za, la exclusión y reducir las desigualdades. destacan el aumento salarial, el estable-
cimiento de programas orientados a atender a sectores importantes de la población 
en situación de pobreza, así como cambios en las políticas de salud, de educación, y 
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de producción de alimentos. en particular el autor reflexiona sobre los cambios im-
pulsados en los programas sociales orientados a incidir en las condiciones de vida de 
la población en condiciones de pobreza y a sus posibilidades e implicaciones para la 
población rural y sobre lo que estos cambios significan en la perspectiva de avanzar 
en el cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible (ods). el 
autor concluye que es muy pronto para conocer las implicaciones de los progra-
mas analizados, particularmente si se pone énfasis en cómo los diferentes actores so-
ciales en las áreas rurales responden a la nueva situación, incluidos aquellos que lo 
ven como una oportunidad para reducir la pobreza y avanzar en la garantía de de-
rechos y en la realización de los ods; pero también considerando el punto de vista 
de aquellos que no creen en el nuevo enfoque o que consideran que los programas 
iniciados representan la continuidad de un modelo orientado a despojar a los cam-
pesinos y a los pueblos originarios del control sobre sus recursos y de la posibilidad 
de impulsar sus propios modelos.

Por su parte, angélica rosas Huerta y esthela irene sotelo núñez centran su 
mirada en la coordinación metropolitana que se debe desarrollar para atender los 
problemas ambientales, los cuales se caracterizan por trascender límites territoriales y 
jurisdiccionales, y por involucrar en su tratamiento a diferentes niveles de gobierno y 
sectores de la actividad pública. en particular buscan indagar en torno a los avances 
y limitaciones que enfrenta la Ley de desarrollo Metropolitano del Valle de Méxi-
co promovida a nivel local en el 2019 y que se caracteriza, entre otros aspectos, por 
asumir al gobierno federal como un actor central. Las autoras concluyen que la Ley 
representa un nuevo arreglo jurídico que permite la interacción entre diversas auto-
ridades y actores; atender problemas comunes, como es el ambiental, con un enfo-
que regional y reconocer que los problemas ambientales no pueden ser atendidos a 
partir de estructuras administrativas que gestionan su territorio con base en límites 
político-administrativos y a una escala local. sin embargo, las autoras también plan-
tean que la Ley no contribuye a desarrollar una coordinación metropolitana eficaz 
para la atención de los problemas ambientales; principalmente porque no se gene-
ran mecanismos vinculantes que faciliten la gestión metropolitana en el largo plazo, 
no se establecen rutas claras para incorporar la participación de actores diferentes al 
gobierno, no hay una autonomía financiera, no se establece una corresponsabilidad 
y obligatoriedad por parte de las entidades federativas participantes, no se alienta 
una participación directa, permanente y con poder de la sociedad en los órganos de 
coordinación metropolitana que indica la ley, y el sistema de gobernanza metropo-
litana que promueve no tiene en su centro la definición de mecanismos que fomen-
ten situaciones de cooperación eficaces. Más allá del establecimiento de mecanismos 
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para el financiamiento de proyectos puntuales, lo que interesa es la convergencia de 
acciones que promuevan la gestión colectiva de los problemas asociados con la ges-
tión ambiental metropolitana

en el cuarto eje (Inter)nación se encuentran cuatro estudios que reflexionan so-
bre el papel de la cuarta transformación en la configuración de la nación y en sus 
relaciones internacionales. Para ello, se parte de la dimensión histórica, en la cual el 
gobierno autonombra su periodo (2018-2024) comparándolo con otros tres mo-
mentos emblemáticos para la configuración nacional. de ahí se transita al análisis de 
la configuración jurídica del proyecto de nación; mismo que se ve confrontado por 
una crisis política y humanitaria ocasionada por el giro migratorio derivado de una 
situación internacional, que ejerció una presión no contemplada sobre el país. esto 
nos lleva a enmarcar el momento en que se propone la cuarta transformación en 
un contexto que va más allá de sus fronteras, un tiempo de tensión bipolar, a nivel 
mundial, particularmente entre china y estados Unidos.

en el primer capítulo de esta sección, Hugo Pichardo reflexiona en torno a la 
teleología de la cuarta transformación y sus implicaciones histórico-territoriales. 
desde el punto de vista histórico, el nombre con el cual el gobierno mexicano ac-
tual denomina a este periodo, lo sitúa en un momento comparable con la indepen-
dencia, la reforma con la restauración republicana y la revolución Mexicana. Lo 
anterior, afirma el autor, es una proyección ambiciosa y magnánima, que no es fun-
cional para dimensionar los problemas nacionales y los retos que se vislumbran. en 
particular, se desarrolla la cuestión del resguardo y control del territorio.

Una de las preguntas que nos plantea la cuarta transformación es si se trata 
de una nueva configuración política o si es una forma de reorientación social que 
implica regresar a las viejas prácticas del estado benefactor o del estado interven-
tor. esta cuestión es retomada en el siguiente capítulo por Juan José carrillo nieto, 
quien aborda las reformas legislativas de la 4t, con el objetivo de analizar la orien-
tación jurídica del gobierno de andrés Manuel López obrador. esta investigación, 
acotada al primer año de gobierno, se enfoca en las reformas a la constitución 
Política, así como en aquellas orientadas a la legislación secundaria, y que buscan 
llevar a cabo un cambio en el rumbo del proyecto nacional. asimismo, carrillo 
nieto presenta la reforma a la organización administrativa del estado y la nueva ley 
dirigida a limitar los salarios de los servidores públicos. en particular se analiza un 
memorándum, firmado por el presidente de la república, contra la reforma edu-
cativa que fue aprobada durante el sexenio de enrique Peña nieto (2012-2018).

en el tercer capítulo intitulado La “cuarta transformación: entre la democra-
cia y la monarquía”, Joel Flores rentería aborda los problemas de la democracia 
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mexicana desde una perspectiva hermenéutica. Partiendo desde los conceptos de-
mocracia y demagogia, el autor analiza el liderazgo moral del presidente, sobre todo 
en torno al discurso sobre la corrupción, y plantea que el mayor riesgo del gobier-
no encabezado por andrés Manuel López obrador es la posibilidad de convertirse 
en un gobierno unipersonal que domine sobre el pueblo, con la anuencia de éste.

el cuarto capítulo de la sección corresponde al giro migratorio en tiempos de 
la 4t, escrito por Luis Manuel cuevas Quintero y Liliana López Levi, quienes re-
flexionan sobre la dimensión territorial de la migración, con base en las categorías 
de nomadismo y nación, con la idea de plantear la problemática desde el enfoque 
del sujeto en movimiento. asimismo, se exploran las implicaciones del flujo trans-
fronterizo sobre la reconfiguración del proyecto nacional en cuestión. en particular, 
se centra la atención en las crisis política y humanitaria que implicaron las carava-
nas migrantes que cruzaron el territorio nacional durante el primer año de gobier-
no del sexenio.

el quinto capítulo, escrito por ana teresa gutiérrez del cid, analiza las expecta-
tivas para México, ante el declive de estados Unidos y el ascenso de china. La autora 
parte de presentar el contexto internacional actual, en el cual el modelo neoliberal 
ha fracasado y se ha desencadenado una rivalidad comercial entre ambas potencias. 
Lo anterior le ofrece a México nuevas perspectivas de desarrollo, así como la posi-
bilidad de que el estado recupere su papel rector en la economía y la oportunidad 
de diversificar los vínculos comerciales. si bien México no tiene un margen de ma-
niobra muy amplio –debido a la firma del tratado México-estados Unidos-canadá 
(t-Mec)–, el fortalecimiento económico de china, aunado a la nueva política exte-
rior mexicana, ofrecen una opción para el desarrollo económico.

el último eje pone énfasis en dos ámbitos que no se pueden dejar de lado: 
la comunicación y la opinión durante la campaña presidencial y en el primer año 
de gobierno de aMLo. La comunicación abordada desde lo político y la opinión 
a partir de las percepciones de la ciudadanía sobre los sentimientos desarrollados 
durante las elecciones presidenciales, así como de aspectos de la gestión del actual 
gobierno federal. es así que Javier esteinou Madrid reflexiona en torno a la alianza 
político-electoral que andrés Manuel López obrador estableció con grupos evan-
gélicos; en particular explora el acercamiento político de López obrador hacia las 
iglesias evangélicas, su ofrecimiento de medios de comunicación radiofónicos, el 
impacto sobre la estructura del estado laico mexicano, las diversas reacciones de 
la sociedad, la manifestación del antijuarismo de aMLo, las consecuencias para el 
país, y finalmente, la rectificación del Poder ejecutivo. el autor sostiene que dicho 
acercamiento atenta contra las bases del estado laico, pues permite que los grupos 
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religiosos ocupen un rol político-ideológico-desarrollista creciente en el espacio 
público mediático, contraviniendo la constitución Política Mexicana y debilitan-
do al estado laico en México.

al respecto, anna María Fernández Poncela analiza la esperanza que la gente 
dijo sentir si ganaba aMLo como presidente de la república, específicamente busca 
responder a ¿qué significa esta emoción en el contexto social y político y concre-
tamente alrededor de esta elección en particular? se asocian emociones negativas 
con elecciones ¿es esto siempre cierto? Para dar respuesta a las interrogantes, la au-
tora realiza un estudio empírico de percepciones de la ciudadanía y concluye que, 
si bien en la coyuntura electoral de México 2018 se hablaba del miedo y del enojo, 
lo que ganó al parecer más significativamente fue la esperanza futura, la esperanza 
por un cambio para México por el triunfo de un partido y candidato nuevos para 
gobernar, sin desconocer el papel acompañante del enojo por el pasado y presente. 
La esperanza y el enojo se presentaron como un par emocional que no son polari-
zantes sino complementarios.

Bajo la misma estrategia metodológica, María de Lourdes Fournier, claudia 
ortiz guerrero y Jesús ramírez rosales analizan la gestión que el gobierno de an-
drés Manuel López obrador realizó en sus primeros seis meses en cuestiones inhe-
rentes a educación, salud, lo social, administración pública, proyectos de inversión, 
seguridad pública y violencia, derechos humanos y migración, así como la relación 
entre gobierno y sociedad. Para ello realizan un estudio empírico de percepciones 
de la ciudadanía y concluyen que la población encuestada apoya nuevas obras de in-
fraestructura en el país, sin embargo, la obra del nuevo aeropuerto internacional de 
la ciudad de México en texcoco es cuestionada, se presenta una opinión pública 
dividida o polarizada a favor de la cancelación del proyecto y en desacuerdo con la 
construcción del aeropuerto en santa Lucía. en cuanto a la relación entre México 
y estados Unidos la ciudadanía tiene una aprobación alta, sin embargo, desaprueban 
el paso de los migrantes por el país. en cuanto al manejo del gasto público, en parti-
cular la reducción presupuestaria es aprobada por la ciudadanía. sobre los programas 
sociales, los autores encontraron que la aprobación es generalizada.

Por su parte ernesto soto reyes garmendia realiza un balance sobre los prin-
cipales avances y fortalezas, así como las debilidades de la llamada cuarta transforma-
ción, a partir de la opinión de los ciudadanos expresada en las encuestas de opinión 
más importantes que se publicaron en México sobre el tema durante el primer año 
de gobierno del presidente andrés Manuel López obrador. el autor concluye que 
aMLo tiene una alta aceptación y apoyo de la población en la mayoría de las encues-
tas; así como también evalúa positivamente los programas sociales, la lucha contra el 
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huachicol y en general contra la corrupción, la guardia nacional, la disminución 
del salario de los altos funcionarios, la libertad de expresión y la comunicación me-
diante las conferencias mañaneras, la relación con estados Unidos y el deslinde con 
las administraciones anteriores. de igual forma, la ciudadanía expresa dos grandes 
críticas al gobierno de aMLo: la primera es la falta de resultados en seguridad, y la 
segunda, el mal desempeño de la economía.
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Bienestar económico-social y ambiental 
en la cuarta transformación

Myriam Cardozo Brum 
y Esthela Irene Sotelo Núñez

Introducción

a 300 dÍas de QUe inició eL goBierno encaBeZado por andrés Manuel López 
obrador (aMLo) apenas es posible aventurar algunos comentarios referidos a los 
principales cambios introducidos en los programas sociales y ambientales federales. 
Para esto último nos proponemos empezar por explicitar los conceptos básicos que 
utilizaremos en el presente texto, así como esbozar la situación en que dichos pro-
gramas se encontraban al finalizar el sexenio pasado y revisar en detalle los cambios 
que están sucediendo en los primeros 300 días de gestión de la cuarta transforma-
ción (4t) en torno de los programas coordinados por la secretaría de Bienestar y la 
secretaría de Medio ambiente y recursos naturales (semarnat) en su conceptua-
lización y recursos, con la finalidad de dar cumplimiento, por lo menos, a dos de los 
pilares básicos de los objetivos de desarrollo sostenible (ods).1

Conceptos básicos

La sostenibilidad impulsada a nivel mundial por la agenda 2030 requiere de un 
desarrollo armónico de los pilares social, económico y ambiental que mejoren las 

1 Un primer trabajo referido sólo a los programas sociales de los primeros 100 días del nuevo go-
bierno fue publicado por cardozo en la revista Brújula ciudadana, año 11, núm. 110, junio-julio de 
2019.
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condiciones de bienestar actual, sin poner en riesgo la situación futura. México la 
ha asumido y trabaja por adecuar sus programas y mecanismos de control y evalua-
ción, sin avanzar suficientemente en su impulso.

en ese sentido, la política social busca (o debería buscar) el bienestar de la 
sociedad mediante estrategias de redistribución de la riqueza y el ingreso que, en 
buena parte, se concretan en la aplicación de impuestos progresivos y el desarrollo 
de programas sociales que ofrecen transferencias monetarias y en especie, subsi-
dios y servicios, ya sea en forma universal o focalizada. cada programa se apoya en 
una teoría explicativa (teoría del cambio) que le permite formular una hipótesis: 
al realizar ciertas acciones con los recursos disponibles podrá alcanzar los objetivos 
que se propone.

La política ambiental, por su parte, constituye un área de políticas imprescin-
dible por diferentes circunstancias. entre éstas destaca el hecho de que, a menudo, 
los valores ambientales no son considerados en la toma de decisiones de diferen-
tes agentes económicos. esta omisión podría explicarse por diferentes razones. Una 
es que los impactos sobre el medio ambiente constituyen externalidades negativas. 
Los sectores o actividades económicas más contaminantes suelen no asumir los im-
pactos ambientales que provocan, debido a que los efectos negativos asociados a sus 
actividades ocurren en otro sitio o, incluso, son aplazados hacia el futuro. en este es-
cenario, se vuelve necesaria la intervención gubernamental a partir de políticas que 
incidan sobre las conductas individuales.

otra razón que le da sentido público a las políticas ambientales tiene que 
ver con la necesaria protección, gestión y preservación de los llamados servicios 
ecosistémicos. el funcionamiento de todas las actividades económicas y sociales 
depende de que los ecosistemas funcionen en condiciones óptimas, lo que vuelve 
necesario intervenir con medidas que protejan, incentiven y promuevan la con-
servación ambiental. Una tercera razón es la necesidad de promover medios de 
vida sostenibles, que aseguren el acceso de todas las personas a diferentes recur-
sos naturales asociados con el territorio (agua, suelo y vegetación) en condicio-
nes de equidad.

el bienestar socioeconómico perseguido puede conceptualizarse y medirse 
por lo menos en dos formas: a) mediante un conjunto de indicadores objetivos 
de las condiciones de vida de la población en aspectos como: empleo, salarios, 
educación, salud, seguridad social, vivienda, medioambiente, etcétera, y b) a 
partir de las percepciones subjetivas que la población tiene del mismo. ambas 
mediciones son importantes, pero no siempre consistentes: en las mediciones 
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internacionales México suele obtener malas calificaciones en la primera y bue-
nas en la segunda.2

Las políticas y programas públicos requieren de continuos ajustes que rescaten 
las acciones efectivas y modifiquen los desempeños no satisfactorios. sin embargo, 
cuando los últimos se imponen sobre los aciertos es necesario pensar en una reo-
rientación drástica. de ahí la importancia de revisar brevemente su comportamien-
to en el sexenio pasado.

Situación de los programas sociales 
al finalizar el sexenio pasado

La entonces secretaría de desarrollo social (sedesol) impulsó una estrategia cen-
tral, la cruzada contra el Hambre, que ya en su segundo año de vida perdió fuerza 
y nos legó uno de los programas principales del sexenio,3 comedores comunitarios. 
Junto con éste se impulsaron especialmente Prospera Programa de inclusión social, 
seguro de Vida para Jefas de Familia y Pensión para adultos Mayores, de entre 6 y 
7 millones de beneficiarios cada uno y presupuestos en el año 2018 cercanos a los 
40 000 y 45 000 millones de pesos (Pensión para adultos Mayores y Prospera res-
pectivamente).

globalmente, el consejo de evaluación de la Política social (coneval) informó 
de la existencia de más de 52 millones de pobres en 2018 (41.9% de la población), 
señalando un importante descenso porcentual frente a 2016 (43.6%), que permitió 
una reducción de 3.7% en todo el sexenio. La pobreza extrema se redujo pasando de 
9.8 a 7.4%, pero aumentó levemente la población vulnerable por ingresos y carencias, 
debido al estancamiento de los ingresos de los hogares que estuvieron reduciéndo-
se y aumentando durante todo el sexenio. Los sectores con menores avances fueron: 
los servicios básicos en la vivienda que disminuyeron sus carencias en 1.4%, el reza-
go educativo que las redujo en 2.3%, y el acceso a vivienda de calidad, en 2.5%.4 en 

2 Forbes, “México sube en el ranking de la felicidad mundial”, publicado el 14 de marzo de 2018 
[www.forbes.com.mx/mexico-sube-en-el-ranking-de-la-felicidad-mundial]. Fecha de consulta: 
10 de diciembre de 2018.

3 en función del impulso que se pretendió infundirle.
4 coneval, Medición de la pobreza [https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobre-

za-2018.aspx]. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
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cambio, uno de los indicadores negativos con mayor reducción entre 2013 y 2018 
fue el acceso a seguridad social.5

coneval ya había adelantado en 2018 que seis de cada 10 personas no ten-
drían cubierta su seguridad alimentaria al finalizar el sexenio, mientras que, en ma-
teria de seguridad social, 36% no tendría acceso y 75% de las mujeres ocupadas no 
contarían con guardería. al final del año, encontró que de los 370 indicadores del 
ámbito social derivados del Plan nacional de desarrollo 2013-2018, sólo 145 (39%) 
han sido cumplidos o tienen un estatus avanzado o adecuado. en cambio, 185 me-
tas (50%) están muy rezagadas o tienen un nivel de cumplimiento insuficiente. de 
las restantes 41 (11%) no se tiene información, según datos del coneval.6 esto afec-
tó en especial al sector salud, vivienda, educación y desarrollo social, en ese orden, 
a pesar de los apoyos recibidos del Banco Mundial (BM), el Programa de naciones 
Unidas para el desarrollo (PnUd), el Fondo de las naciones Unidas para la infan-
cia (Unicef), la organización internacional del trabajo (oit) y la agencia Francesa 
de cooperación, según declaraciones de eviel Pérez Magaña, último secretario de 
la entonces secretaría de desarrollo social.

sin embargo, coneval también informó avances en vivienda con piso firme y 
electricidad, más niños y niñas en las escuelas primarias, secundarias e incluso prepa-
ratorias y mayor cobertura de servicios básicos. además de una pequeña reducción 
de los empleos informales (60 a 57%), con mayores dificultades de inserción entre 
los jóvenes de 15 a 29 años.

en síntesis, recomendó al nuevo gobierno y en el marco de la agenda 2030:7

•	 Continuar	y	perfeccionar	estrategias	coordinadas	entre	dependencias	y	órde-
nes de gobierno dedicadas a reducir la pobreza multidimensional, con espe-
cial atención en reducir el hacinamiento, brindar educación básica completa 
a los adultos que no la tengan, aumentar la cobertura de agua y drenaje y 
reducir la carencia de acceso a la seguridad social.  

•	 Que	la	política	pública,	especialmente	la	de	desarrollo	social,	tenga	como	
hilo conductor el acceso efectivo a los derechos como mecanismo princi-

5 coneval, Principales hallazgos de la evaluación de la Política de desarrollo social 2018, 2019 [https://
www.coneval.org.mx/evaluacion/iePsM/iePsM/Paginas/iePds_2018_principales_hallazgos.
aspx]. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2019.

6 coneval, Evaluación de Programas Sociales, 2019 [www.coneval.org.mx/evaluacion/Paginas/infor-
meevaluacion.aspx]. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2018.

7 coneval, Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018 [https://www.coneval.org.mx/eva-
luacion/documents/recomendaciones_iePds2018.pdf]. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2019.
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pal y que, a la vez, permita cerrar las brechas económicas y sociales que to-
davía se observan entre diferentes grupos y generar una mayor igualdad de 
oportunidades. además de los instrumentos presupuestarios tradicionales, 
se necesitan estrategias de nivelación, inclusión y de acción afirmativa, en 
casos concretos y en tiempos específicos, para igualar las oportunidades de 
todos los grupos sociales.  

•	 Desarrollar	un	esquema	de	protección	social	universal	que	reduzca	las	bre-
chas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para 
toda la población.  

Pero, poco se sabe del papel que desempeñaron los principales programas an-
tes mencionados porque éstos fueron evaluados en su diagnóstico, diseño, procesos, 
consistencia y resultados o tuvieron informes específicos y específicos de desempe-
ño; pero ninguno tuvo una evaluación de impacto, ni objetiva ni subjetiva, que mida 
y explique los cambios en el bienestar de las personas.

La falta de una reducción importante de la pobreza, la permanencia de muy 
altos niveles de desigualdad, la persistencia de carencias como la alimentación y el 
limitado cumplimiento de los derechos sociales justifican los extremos cambios pro-
puestos por el gobierno entrante.

Situación del sector ambiental al finalizar el sexenio pasado

algo similar puede decirse de los programas ambientales del sexenio pasado. La ma-
yoría de los programas de protección y preservación ambiental, así como aquellos 
que buscaban promover una gestión integral del medio ambiente y recursos naturales 
carecen de evaluaciones de impacto que muestren su efectividad. Por el contrario, 
los diferentes datos sobre contaminación, sobreexplotación de pesquerías, megapro-
yectos extractivos y las altas tasas de cambio de uso del suelo muestran un deterio-
ro considerable en el estado de los ecosistemas, la degradación de recursos naturales 
como el agua, y un incremento en el número de conflictos ambientales. el impac-
to ambiental amenaza la sostenibilidad de los medios de vida, así como el necesario 
aprovisionamiento de servicios ecosistémicos.8

8 Leticia Merino y alejandro Velázquez (coords.), Agenda ambiental 2018: diagnóstico y propuestas. 
México. sUsMai-Universidad nacional autónoma de México, 2018 [http://agendaambien-
tal2018.susmai.unam.mx/wp-content/uploads/2018/03/Libro-Merino-agenda-amb-UnaM-
web.pdf]. Fecha de consulta: 25 de octubre de 2019.
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a la par de la falta de evidencia sistemática que permita evaluar el impacto de 
los programas gubernamentales en este tema, cabe mencionar la reducción constan-
te del gasto público en protección ambiental. este proceso acompaña la creciente 
pérdida de capacidad operativa de la semarnat. Las cuentas económicas y ecológi-
cas de México9 permiten observar que, en la última década, la proporción del gas-
to en protección ambiental (gPa) se ha reducido considerablemente.10 así, pasó de 
0.9% del PiB en 2011 a 0.6% en 2017 y 0.7% en 2018, en un estrepitoso descenso.

en la siguiente gráfica puede apreciarse también la disminución constante en 
el presupuesto asignado a la semarnat, el cual pasó de cerca de 140 mil millones de 
pesos en 2011, a 39 mil quinientos millones en 2018, cantidad 3.5 veces menor que 
la anterior. esta tendencia se recrudece durante el sexenio de enrique Peña nieto 
y se hace más evidente al final del mismo. Los datos señalan que los recursos desti-
nados al sector ambiental en 2017 fueron casi 50% menos que los destinados a este 
mismo rubro en 2015, a la mitad del sexenio (gráfica 1).

entre 2015 y 2018, se observa que órganos sectorizados estratégicos para la 
puesta en marcha de programas de sostenibilidad, acceso a recursos y protección 
ambiental tuvieron una reducción acumulada de hasta 70% de su presupuesto. es el 
caso del sector forestal (comisión nacional Forestal, conafor, -70%), áreas protegi-
das (comisión nacional de Áreas Protegidas, conanp, -39.8%) y el subsector agua 
(comisión nacional del agua, conagua, -60.3%).11

9 instituto nacional de estadística y geografía (inegi), Cuentas Económicas y Ecológicas de Mé-
xico, sistema de cuentas nacionales, 2018 [https://www.inegi.org.mx/temas/ee/default.
html#informacion_general]. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2019.

10 el sistema de cuentas nacionales de México define el gPa como las “erogaciones efectuadas por 
la sociedad, para prevenir, reducir y eliminar la contaminación así como cualquier otra degradación 
ambiental generada por las decisiones sobre las actividades de producción, distribución y consumo. 
[…] Los gPa incluyen las erogaciones realizadas por actividades del sector público: gobierno Fe-
deral (secretarías de estado y paraestatales de control presupuestal directo e indirecto); gobiernos 
de las entidades federativas incluyendo el gobierno [de la ciudad de México] y gobiernos mu-
nicipales; además del sector institucional de los Hogares”. inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de 
México: cuentas económicas y ecológicas de México 2007-2011: año base 2003, 2013, p. 15 [http://www.
earthgonomic.org/biblioteca/2013_inegi_cuentas_economicas_ecologicas_Mexico.pdf]. Fecha 
de consulta: 11 de diciembre de 2019.

11 enrique Provencio y Julia carabias, El presupuesto federal de medio ambiente: un trato injustificado 
y desproporcionado. Este País, núm. 336, 2019, México, p. 20 [https://estepais.com/wp-content/
uploads/2019/06/ep-336.pdf]. Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2019.
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gráfica 1. Presupuesto asignado a semarnat 2011-2018 
(cifras en pesos corrientes)
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Fuente: elaboración propia con base en semarnat, Presupuesto asignado a la Semarnat por unidad administrativa (pesos), 2019 
[http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFservlet?iBiF_ex=d4_gastos01_03&iBic_user=dgeia_mce&iBic_
pass=dgeia_mce&noMBreanio=* ]. Fecha de consulta: 9 de febrero de 2020.

Los datos mostrados permiten observar que, en la antesala de la 4t, la protec-
ción ambiental no constituía un pilar del desarrollo dentro de la visión guberna-
mental. ello implica que el conjunto de programas relacionados con la gestión del 
medio ambiente, tampoco se constituyó como prioridad dentro del amplio espec-
tro de la política social.

si bien en el discurso México adoptó los ods como ruta de direccionamien-
to para el bienestar, a nivel programático es difícil pensar en que se estén llevando a 
cabo las acciones pertinentes para lograr las metas propuestas, toda vez que, a partir 
de los cambios observados en el presupuesto, puede concluirse que la orientación 
colectiva de la gestión no apostó por la gestión del medio ambiente como medio 
para alcanzar la sostenibilidad.

Política y programas sociales actuales

Frente a la situación de fines del sexenio pasado, el primer cambio realizado por la 
4t se dio desde julio de 2018 en el nombre de la sedesol, que pasó a secretaría de 
Bienestar. como indicador de la importancia de los cambios introducidos, el pre-
supuesto de la dependencia en 2019 (150 606 millones de pesos) aumentó 39.4% 
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respecto del año anterior, siendo el segundo ramo en importancia después de edu-
cación Pública (308 000 millones de pesos).

de los programas sociales coordinados por la sedesol se resalta la desaparición 
de comedores comunitarios, atención a Jornaleros agrícolas, subsidios a Progra-
mas para Jóvenes y empleo temporal (desarrollado conjuntamente por las secretarías 
de comunicaciones y transporte, scyt, y semarnat). en cambio, se crean progra-
mas nuevos como: Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad Per-
manente y sembrando Vida.

el presupuesto de 2019 se concentró fundamentalmente en el anterior progra-
ma Pensión para adultos Mayores (100 000 millones de pesos) que creció 153.3%, y 
cuyo nombre se modificó a Pensión para el Bienestar de las Personas adultas Mayo-
res. el antes denominado Prospera continuó teniendo el segundo presupuesto más 
voluminoso (68 540 millones de pesos) a pesar de su reducción porcentual (16.6), 
al eliminársele los componentes de salud y alimentación y concentrarse en el nue-
vo programa Becas para el Bienestar de educación Básica Benito Juárez. en tercer 
y cuarto lugar aparecen los dos programas de reciente creación: sembrando Vida 
(15 000 millones de pesos) y Pensión para el Bienestar de las Personas con discapa-
cidad Permanente (8 500 millones de pesos).12

a estos programas se agregan otros como Jóvenes construyendo el Futuro en 
la secretaría de trabajo y Previsión social (styPs) y la de educación Pública (seP) o 
el de Precios de garantía a Productos alimentarios Básicos, de la secretaría de agri-
cultura y desarrollo rural (sader), el Plan nacional de reconstrucción, coordinado 
por la secretaría de desarrollo territorial y Urbano (sedatu), estrategias tendientes 
a priorizar la población indígena y acciones como la creación de 100 nuevas uni-
versidades o el incremento del salario mínimo. en conjunto contribuyen a lograr el 
lema de aMLo “Por el bien de todos, primero los pobres”; sin embargo, se incluyen 
a continuación algunas dudas sobre la reorientación en curso.

existe riesgo de enfatizar las transferencias monetarias en detrimento de pro-
gramas integrales que incluyan empleos y servicios, articulando la política social y 
la económica para producir desarrollo social. Por ejemplo, Jóvenes construyendo 
el Futuro será efectivo en la medida que, al término de la beca, los beneficiarios es-
tén capacitados y sean contratados con un salario digno que les permita mejorar su 
bienestar, de lo contrario sólo recibirían una beca para su subsistencia durante un 

12 coneval, Análisis de los programas sociales del PEF 2018 y 2019, 2019 [www.coneval.org.mx/eva-
luacion/iePsM/documents/anaLisis_pef_2018_2019.pdf]. Fecha de consulta: 18 de marzo de 
2019.
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año como máximo. en forma similar, las personas con discapacidad han insistido en 
que no basta con distribuir dinero, sino que requieren acciones de inserción laboral, 
educación, capacitación y salud, entre otras.

también se tomaron decisiones en supuestos casos de incumplimiento o co-
rrupción que generaron conflictos con organizaciones de la sociedad civil recono-
cidas por su efectiva contribución en casos como el programa de estancias infantiles 
para apoyar a Madres trabajadoras (ahora llamado de apoyo a niños y niñas hi-
jas de Madres trabajadoras) o los refugios para Mujeres Víctimas de Violencia de 
género, que constituirían la parte positiva del programa. en el primer caso, cuyo 
presupuesto se redujo a la mitad, se estaría sustituyendo nuevamente un progra-
ma integral para atender los derechos infantiles por una simple transferencia mo-
netaria. aunque el objetivo sea aumentar la eficacia de los recursos públicos, en la 
práctica resulta similar a algunas fallidas experiencias neoliberales de transferencias 
directas que favorecen a los mercados en aras de otorgar libertad de elección a los 
consumidores.

Finalmente, los programas dirigidos a incrementar la oferta educativa a nivel 
superior y los programas de reconstrucción funcionarían sin las reglas de opera-
ción normadas en la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria y 
en la Ley general de Mejora regulatoria, las que serían sustituidas por Lineamien-
tos, menos estrictos para la asignación de transferencias, la vigilancia de su funcio-
namiento y su evaluación.13 en la práctica, se agregaron programas de producción 
agropecuaria y ganadera, de alimentación, la Pensión para el Bienestar de las Perso-
nas con discapacidad Permanente y el programa sembrando Vida, entre otros.14 a 
esto se suma el temor de que se utilicen criterios políticos en la elaboración de los 
padrones a partir del levantamiento del censo de Bienestar, para favorecer ciudada-
nos “desde una estructura partidista o electoral”.15

Por otra parte, el 23 de octubre de 2019 la cámara de diputados aprobó la crea-
ción del instituto de salud para el Bienestar (insaBi), como el órgano descentralizado 

13 Animal Político (6 de marzo de 2019), “el gobierno gastará casi 120 mil millones en programas 
prioritarios sin reglas de operación” [https://www.animalpolitico.com/2019/03/gobierno-pro-
gramas-prioritarios-reglas-operación]. Fecha de consulta: 19 de marzo de 2019.

14 Los dos últimos clasificados con modalidad presupuestaria U, es decir, subsidios no definidos en el 
Presupuesto de egresos de la Federación (PeF), y sin reglas de operación.

15 Cfr. andrea Vega, “ong señala ocho aciertos (con sus peros) y cuatro focos rojos en la política 
social de aMLo”, en Animal Político, publicado el 12 de marzo de 2019 [www.animalpolitico.
com/2019/03/ocho-aciertos-focos-rojos-politica-social-amlo]. Fecha de consulta: 16 de marzo 
de 2019.
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de la secretaría de salud que sustituirá al seguro Popular para garantizar el acceso 
universal a la salud de toda la población (mexicana y no mexicana) que carezca de 
seguridad social, sin importar su esquema de aseguramiento, a partir de la amplia-
ción de los servicios médicos, contratación de personal y apertura de más unidades 
médicas.16 el 14 de noviembre del mismo año, dicha creación fue ratificada por el 
senado y estará vigente desde el 1 de enero de 2020.17 su aprobación abre muchas 
expectativas en torno al bienestar de la población en asuntos de salud.

Hasta el primer trimestre de 2019, coneval no había publicado ninguna eva-
luación. sin embargo, el actual secretario ejecutivo señaló que, de los 30 programas 
importantes del sexenio, se evaluarían 17, con un enfoque integral.18  estas evalua-
ciones se llevaron a cabo durante 2019 y 2020. se trata de evaluaciones diagnósticas 
que incluyen trabajo de campo, aspecto que había sido ampliamente recomendado 
en años anteriores.19

La información disponible de los principales programas nuevos incluye a:

Sembrando Vida

su objetivo es “contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus loca-
lidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral”.20 
se plantea que la biodiversidad mexicana coincide con las regiones de mayor po-
breza y rezago, por lo que se busca impulsar las zonas rurales, incrementando su 
productividad, con un enfoque de sustentabilidad, igualdad y con una visión de 
desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad de su 
población. Busca generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejo-
rar los ingresos de las y los pobladores y recuperar la cobertura forestal de un mi-
llón de hectáreas en el país.

16 dr. Jorge alcocer Varela, secretario de salud, conferencia matutina del 21 de octubre de 2019.
17 ratificación del senado [https://morena.senado.gob.mx/2019/11/14/insabi]. Fecha de consulta: 

18 de diciembre de 2019.
18 dr. José nabor cruz, conferencia “Pobreza y desarrollo social”, 24 de octubre de 2019, UaM-

Xochimilco.
19 evaluaciones de diseño con trabajo de campo 2019-2020 [https://www.coneval.org.mx/eva-

luacion/iePsM/Paginas/evaluaciones_diseno_desarrollo_social.aspx]. Fecha de consulta: 21 de 
febrero de 2021.

20 Programa sembrando Vida [https://www.gob.mx/bienestar/sembrandovida]. Fecha de consulta: 
15 de diciembre de 2019.
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tiene cobertura en 19 entidades: campeche, chiapas, chihuahua, colima, 
durango, guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, oaxaca, Puebla, Quintana roo, 
san Luis Potosí, sinaloa, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, Veracruz y yucatán.

otorga apoyos diversos, los económicos de 5 000 pesos mensuales se dirigen 
a propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un 
proyecto agroforestal, que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural.

en octubre de 2019, la secretaría del Bienestar indicó que hasta ahora hay un 
padrón de 229 mil 91 sembradores y 500 mil hectáreas sembradas; que se espera que 
en 2020 haya el doble y se apoye a 400 mil campesinos. se trata de 25 pueblos ori-
ginarios, 362 municipios en 4 mil ejidos y 400 comunidades, con un avance estima-
do del 99.6%. La secretaría de la defensa nacional (sedena) apoya con la entrega 
de 100 millones de plantas por medio de 12 viveros. su presupuesto de 2019 fue 
de 15 mil millones de pesos, pero se amplió a 23 mil millones y para el año 2020 se 
planeó una inversión de 25 131 millones de pesos.21

Bienestar de las Personas Adultas Mayores

su objetivo es contribuir al bienestar de la población adulta mayor mediante el otor-
gamiento de una pensión no contributiva. el motivo es que la mayoría vive en po-
breza y sólo 23% de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión 
contributiva. además, 26% de los que carecen de la anterior, tampoco reciben apo-
yos de programas sociales. su desigualdad respecto del promedio social es similar a 
la de otros grupos sociales discriminados como los indígenas, las personas con dis-
capacidad y las mujeres.

tiene cobertura universal en todo el país para mujeres y hombres mayores de 68 
años y, en zonas indígenas, a partir de 65 años. cubre también a las personas de 65 a 
67 años inscritas en el padrón de derechohabientes del programa Pensión para adul-
tos Mayores activos a diciembre del ejercicio 2018.

el apoyo económico otorgado en 2019 es de 1 275 pesos mensuales que serán 
entregados bimestralmente y de manera directa mediante el uso de una tarjeta ban-
caria. se entrega en efectivo en zonas rurales sin servicios bancarios. a nivel nacional 
se informó que se ha apoyado a 8 038 469 personas, lo que representa un avance de 
93.6% del plan respecto a la meta de 2019 que es de es de 8 592 492.

21 El Financiero, 9 de octubre de 2019 [https://elfinanciero.com.mx/]. Fecha de consulta: 16 de 
octubre de 2019.
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en la ciudad de México, la jefa de gobierno, claudia sheinbaum Pardo, in-
formó que los apoyos pasarían de 525 000 a 820 000 personas en 2019 y a partir de 
septiembre la recibirán en la tarjeta Bienestar, pero falta entregar 156 000 tarjetas. 
será retroactiva para quienes aún no la han recibido. López obrador se comprome-
tió que se alcanzará el cien por ciento en seis meses.

se ha propuesto un incremento sustantivo de su presupuesto para 2020: 
$126 650 335 993 frente a los 99 882 726,998 pesos que se le aprobaron en 
2019 y luego la secretaría de Hacienda y crédito Público (sHcP) lo aumentó a 
$107 799 216 303. esto significa 73% del presupuesto de la secretaría de Bienes-
tar de $173 091 702 096.22

Bienestar de las Personas con Discapacidad

apoya a personas de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y 
muy alta marginación y población indígena de 0 a 64 años con discapacidad per-
manente, para el fomento de sus derechos económicos y sociales. Busca eliminar las 
barreras de exclusión, discriminación y racismo que los afectan y se fundamenta en 
que la mitad de las personas en esa situación se encuentran en pobreza. coneval ha-
bía reportado que 54% de las personas con discapacidad son pobres, superior al 46% 
entre la población en general.23

el apoyo es de 2 550 pesos que serán entregados bimestralmente de manera 
directa, mediante el uso de una tarjeta bancaria. La meta es atender a un millón de 
personas en 2019, pero algunas organizaciones no gubernamentales (ong) afirman 
que los discapacitados son alrededor de 10 millones de personas, cifra estimada por 
la organización Mundial de la salud (oMs). también se discute que el apoyo aca-
be a los 29 años.

el presupuesto asignado para 2019 fue de 8 500 millones de pesos, pero sólo 
cubre los subsidios de seis meses si se alcanza la meta. López obrador aseguró el 1 de 
julio de ese año que ya había 610 mil beneficiarios de este nuevo programa, pero hay 
personas inconformes por los retrasos y poca transparencia. La entrega de pensiones 
inició a mediados de enero, pero en el Padrón Único de Beneficiarios de Bienestar, 
actualizado hasta el primer trimestre de 2019, este programa no aparece incluido, y 

22 Animal Político (09/09/19) [www.animalpolitico.com]. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2019.
23 sedesol (2016), Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México [https://www.

gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/diagn_stico_sobre_la_situaci_n_de_las_Perso-
nas_con_discapacidad._Mayo_2016.pdf]. Fecha de consulta: 16 de julio de 2019.
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en ese periodo el subejercicio de recursos fue de 72%, de acuerdo con los reportes 
financieros de la secretaría de Hacienda y crédito Público (sHcP).24

Jóvenes Construyendo el Futuro

Busca que miles de jóvenes de entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian puedan 
capacitarse en empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales, mediante la 
entrega en forma individual y directa o mediante un instrumento bancario, de una 
beca mensual de $3 600 durante un año, acompañada de seguro médico del instituto 
Mexicano del seguro social (iMss). se dará prioridad a los solicitantes que habiten 
en zonas de población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación 
y altos índices de violencia; también pueden participar jóvenes con discapacidad. así 
mismo, podrán incorporarse personas identificadas en visitas y entrevistas domicilia-
rias, recorridos o trabajo de campo realizados por los “servidores de la nación” para 
el censo del Bienestar. tendrán un tutor(a) que entregará una evaluación mensual.

se planeó que tenga cobertura en todo el país, en función de los recursos dis-
ponibles. en junio de 2019, llevaba un avance de su presupuesto de sólo 32%, pese 
a tener registrados más de 930 mil jóvenes en su padrón, lo que no necesariamente 
significa que ya se han comenzado a capacitar. Para 2020 tendrá una reducción de más 
de una tercera parte, al pasar de 40 mil millones de pesos en 2019 a $25 614 189 926.

a diferencia de los programas anteriores, Jóvenes construyendo el Futuro 
cuenta con información más amplia: un documento de diagnóstico que identifica el 
problema y su evolución; además, avanza en otros temas relativos a su diseño como 
población potencial y objetivo, matriz de indicadores y financiamiento. también 
tiene un manual que completa el diseño: objetivos, población beneficiaria, moda-
lidades y descripción detallada de la capacitación en el trabajo. Finalmente, sus li-
neamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (doF) el de 10 de 
enero de 2019, muy similares a la información del manual. complementariamente 
ofrece una plataforma digital.25

a este programa se le señalan riesgos de corrupción y falta de justificación en 
el sentido de explicitar la teoría del cambio que haría suponer que después de hacer 
estancias los jóvenes tendrían buenas oportunidades de lograr un trabajo.

24 Animal Político, 24 de julio de 2019 [www.animalpolitico.com]. Fecha de consulta: 16 de octubre 
de 2019.

25 [jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx].
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algunos otros programas, entre ellos el de Universidades para el Bienestar Be-
nito Juárez, han sido señaladas por coneval como ligeramente relevantes, pero ten-
drán un presupuesto importante de 987 millones de pesos, según el proyecto de 
presupuesto para 2020.

como puede verse, la información disponible se remite exclusivamente al dise-
ño y planeación de las actividades previstas en los programas (véase cuadro 1), pero 
no se han localizado informes de su avance, salvo el compromiso del actual secre-
tario ejecutivo de coneval, de que los resultados de las 17 evaluaciones en curso se 
publicarían a mediados del 2020.

cuadro 1. Presupuestos, apoyos económicos 
y cobertura por programa

Programa Presupuesto 
2019 y variación 

respecto 2018

Presupuesto 
2020

apoyo económico 
entregado

cobertura

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas adultas 
Mayores

100,000 mdp., 
ampliado a
107,799 mdp.
153% mayor a 2018

126,650 mdp. $1,275 mensuales nacional para mayores 
de 68 años, en zonas in-
dígenas después de los 
65, y entre 65 y 67 para 
los inscritos en el pro-
grama previo: 8’038,469 
personas.

Becas para el 
Bienestar de 
educación Benito 
Juárez

68,540 mdp.
16.6% menor a 
Prospera 2018.

67,246 mdp. $800 por mes hasta 
prepa y $2,400 para 
universitarios

estudiantes de bajos re-
cursos inscritos en institu-
ciones públicas: 3 millones 
en primaria, 2 millones en 
secundaria y 352,000 para 
universidad.

Jóvenes 
construyendo el 
Futuro

40,000 mdp. 25,614 mdp. $3,600 mensuales, 
beca de un año

Jóvenes de 18-29 años que 
no trabajan ni estudian: 
930,000 personas.

sembrando Vida 15,000 mdp.,
ampliado a
23,000 mdp.

25,131 mdp. $5,000 mensuales 
a propietarios o 
poseedores de 2.5 
ha disponibles

actual: hay 229,091 sem-
bradores y 500 mil ha 
sembradas en 19 enti-
dades.
2020: 400,000 sembra-
dores y un millón de ha 
sembradas.

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas con 
discapacidad 
Permanente

8,500 mdp. 11,906 mdp. $1,275 mensuales nacional: edad de 0-29 
años y de 0-60 para po-
blación indígena: 610,000 
beneficiarios.

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes antes presentadas.
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Política y programas ambientales actuales

el primer rasgo a destacar en la política ambiental de la 4t es el escueto tratamiento 
que se da al tema en el Plan nacional de desarrollo 2018-2024 (Pnd). si asumi-
mos que éste es el instrumento más racional de un gobierno, en el cual se vierten las 
líneas estratégicas, objetivos y metas a alcanzar en los temas que constituyen la agen-
da de desarrollo, entonces podemos afirmar categóricamente que el medio ambiente 
no es un tema prioritario como pilar del desarrollo para el bienestar.

si bien el Pnd plantea impulsar el desarrollo sostenible, es ambiguo al seña-
lar como paradigma de desarrollo sostenible estimular un modelo de crecimiento 
guiado por “una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el 
crecimiento económico sin provocar afectaciones […] al entorno”.26 también esta-
blece como objetivo que para 2021 “se habrá garantizado la preservación integral de 
la flora y de la fauna, se habrá reforestado buena parte del territorio nacional y ríos, 
arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados; el tratamiento de aguas negras y el 
manejo adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas en el territorio na-
cional y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental y la convicción 
del cuidado del entorno”.27

el cumplimiento efectivo de estos objetivos, vagos y ambiciosos, implica una 
definición de líneas estratégicas, metas y acciones de política pública concretas en 
los tres órdenes de gobierno, así como el involucramiento de un amplio abanico de 
actores. dichas líneas, metas y acciones habrían de encontrar cabida en los progra-
mas sociales, pero al parecer, tampoco ahí se han concretado los ejes que dan con-
tenido preciso a la política ambiental.

en el caso de los programas ambientales, el cambio en la oferta programá-
tica en este sexenio no ha favorecido, hasta ahora, la política de conservación. La 
oferta programática existente suprime una cantidad importante de programas de 
conservación, de pago por servicios ambientales y de protección de ecosistemas; 
supedita y compacta los programas forestales, reduciéndolos a programas vincula-
dos con la explotación y comercialización de recursos maderables; además de que 
se han reorientado muchos de los recursos a programas de subsidios agropecuarios 

26 Presidencia de la república, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, p. 37 [https://lopezobrador.
org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLan-nacionaL-de-desarroLLo-2019-2024.pdf]. Fe-
cha de consulta: 10 de diciembre de 2019.

27 Ibid, p. 61.
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y siembra de árboles frutales, como sembrando Vida. al cobijo discursivo de la 
promoción del desarrollo, estos programas crean incentivos perversos a la amplia-
ción de la frontera agropecuaria, abriendo la puerta a un potencial incremento 
en la deforestación.

en 2019, el sistema de Monitoreo y evaluación de la Política social (siMePs) 
del coneval, registró once programas de la semarnat dentro del módulo de progra-
mas y acciones de desarrollo social:

clave nombre del programa

s046 Programa de conservación para el desarrollo sostenible

s074 agua Potable, drenaje y tratamiento

s217 Programa de apoyo a la infraestructura Hidroagrícola

s219 apoyos para el desarrollo Forestal sustentable

U020 conservación y aprovechamiento sustentable de la Vida silvestre

U025 Programa de recuperación y repoblación de especies en riesgo

U035 Programa de Manejo de Áreas naturales Protegidas

e005 capacitación ambiental y desarrollo sustentable

e009 investigación científica y tecnológica

e014 Protección Forestal

e015 investigación en cambio climático, sustentabilidad y crecimiento Verde

Fuente: recuperado de siMePs, coneval, 2019 [http://sistemas.coneval.org.mx/siMePs/Programas.aspx
?ciclo=2019&ramo=16&siglas=seMarnat]. Fecha de consulta: 10 de febrero de 2020.

de estos once programas, sólo el programa U020 tiene un fin orientado 
específicamente a conservación, pero ni en 2019 ni en 2020 tuvo presupuesto 
asignado. Hay cuatro programas orientados a capacitación e investigación y uno 
a protección forestal, el resto están orientados a desarrollo social. La mayoría son 
programas de provisión y ampliación de infraestructura, tanto hidro agrícola, 
como de provisión de servicios de agua, drenaje y saneamiento. sólo los progra-
mas s046 conservación para el desarrollo sostenible (Procodes) y s219 apoyos 
para el desarrollo Forestal sustentable contienen conceptos de apoyo directo a 
beneficiarios (cuadro 2).
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cuadro 2. Programas presupuestales con componentes de apoyo directos 
a beneficiarios. semarnat, 2018-2020.

clave Unidad 
responsable

Programa objetivo
(de acuerdo al PeF 2020)

año Presupuesto
gasto total 

(gasto corriente 
y de inversión)

s046 comisión nacional 
de Áreas naturales 
Protegidas

Programa de 
conservación 
para el 
desarrollo 
sostenible

contribuir con el bienestar 
en el territorio, evitando la 
contaminación del suelo, 
del agua y del aire y prote-
giendo la flora y la fauna, la 
gran diversidad biológica y 
cultural de México, con prác-
ticas económicas autogestivas 
tradicionales e innovadoras 
habituales entre indígenas y 
campesinos que aumenten la 
productividad sin dañar a la 
naturaleza.

2018 $252,018,889

2019 $185,516,796

2020 $178,257,716

s219 comisión nacional 
Forestal

apoyos para 
el desarrollo 
Forestal 
sustentable

contribuir al desarrollo eco-
nómico incluyente mediante 
la conservación y el manejo 
forestal sustentable partici-
pativo y competitivo de los 
recursos forestales de México.

2018 $2,095,775,640

2019 $1,154,519,086

2020 $1,031,998,012

Fuente: elaboración propia con base en sHcP s. d, Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicios Fiscales, 2020, 2019, 2018 
[https://www.pef.hacienda.gob.mx/]. Fecha de consulta: 1 de abril de 2020.

ProCodes

el Procodes es responsabilidad de la conanp y está dirigido a la promoción de pro-
yectos sustentables en poblaciones dentro de las anP y sus áreas de influencia. tiene 
cinco componentes de apoyo: proyectos de contingencia ambiental, que abarcan un 
ciclo de prevención, contingencia y rehabilitación; estudios técnicos, que incluyen 
estudios de factibilidad y acciones de planeación y gestión del territorio (v.g. orde-
namientos territoriales), entre otros; proyectos de restauración de ecosistemas con 
fines productivos (v.g. acciones técnicas de manejo de suelos, cercos vivos, etcétera) 
y proyectos productivos (v.g. apiarios) y cursos de capacitación.

aun cuando hay muchas acciones técnicas con un énfasis productivista, más 
que de protección y conservación (por ejemplo, las acciones de conservación de 
suelos que se enlistan) este es el único programa que vincula un manejo de los re-
cursos asociados al territorio (i.e. agua, suelo y vegetación) con el bienestar social. 
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sin embargo, de 2018 a 2020 el presupuesto asignado a este programa ha decre-
cido 30 por ciento.

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

Por su parte, el programa s219 apoyos para el desarrollo Forestal sustentable es im-
plementado por la conafor. está dirigido a una población objetivo heterogénea, que 
abarca desde ejidos y comunidades, hasta estudiantes, cámaras de comercio y orga-
nizaciones de propietarios. este programa tiene ocho conceptos de apoyo: estudios 
técnicos forestales; reconversión productiva; gobernanza y desarrollo de capacidades; 
silvicultura, transformación y comercialización; contingencias ambientales; planta-
ciones forestales comerciales y servicios ambientales. La población elegible varía en 
función de cada uno.

el programa tiene una clara orientación a las plantaciones forestales madera-
bles, por lo que privilegia los fines productivos por sobre la sostenibilidad ambiental. 
el único componente de apoyo tendiente a promover la provisión de servicios eco-
sistémicos, de la mano con la sostenibilidad de los medios de vida, es el de servicios 
ambientales. sin embargo, el monto de apoyo estipulado en sus reglas de operación 
por este concepto apenas alcanza los 1 100 pesos por hectárea al año, lo que no re-
presenta un incentivo real para los propietarios de terrenos forestales, menos aún para 
los pequeños propietarios, cuyos terrenos no superan las 5 hectáreas.28

en cuanto a presupuesto asignado, puede apreciarse que, de 2018 a 2020, este 
programa sufrió una reducción mayor a 50%, pasando de poco más de 2 mil mdp 
en 2018 a apenas 1 mil mdp en 2020.

Conclusiones

En materia social

•	 El	sexenio	pasado	se	caracterizó	por	algunas	políticas	sin	efectos	claros	
como la cruzada contra el Hambre y la realización de muchas evalua-
ciones de programas que no midieron impacto ni reportaron reduccio-
nes de pobreza.

28 doF, Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, 26 de febrero de 
2019 [www.dof.mx]. Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2019.
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•	 La	4T	ha	introducido	un	cambio	significativo	en	los	programas	impulsados	
pero, como se ha visto, la información disponible se remite exclusivamente 
al diseño y planeación de las actividades previstas en los programas; aún 
no hemos localizado informes de su avance. en una conferencia impar-
tida recientemente por el actual secretario ejecutivo de coneval señaló 
que, de los 30 programas importantes del sexenio, estarán evaluando 17 
con un enfoque integral (aunque sólo mencionó la ya tradicional eva-
luación diagnóstica) y que sus resultados se publicarían a mediados del 
2020.

En materia ambiental

•	 Durante	el	sexenio	anterior	se	avanzó	muy	poco	en	la	consolidación	de	
una política ambiental cuyas líneas programáticas encaminaran el esfuerzo 
gubernamental a la consecución de los ods. específicamente, en el perio-
do 2015-2019 se observa una disminución estrepitosa de las capacidades 
de actuación de la semarnat. si bien se avanzó en materia legislativa, y se 
mantuvo el compromiso pactado con las agendas internacionales signadas, 
lo cierto es que la baja capacidad presupuestal disminuye de forma directa 
la capacidad de acción. tampoco es claro el efecto de los programas im-
plementados, pues se carece de datos sistemáticos para evaluar el impacto.

•	 En	el	primer	tramo	recorrido	por	la	4T	se	observa	ambigüedad	desde	la	
estrategia	definida	en	materia	de	sostenibilidad	ambiental.	Esta	ambigüe-
dad se complementa con la falta de objetivos concretos y metas definidas 
en términos observables. sin embargo, la oferta programática disponible 
permite identificar una marcada orientación productivista, acompañada 
por el abandono de acciones que promuevan la conservación de recur-
sos e incentiven al mismo tiempo la sostenibilidad de medios de vida.





51

impacto de programas sociales y medidas recaudatorias 
en la distribución del ingreso en México en 2020

Araceli Rendón Trejo 
y Andrés Morales Alquicira

Introducción

a Partir de La crisis Financiera gLoBaL de 2008, la concentración del ingreso 
en México prácticamente se ha mantenido en un nivel alto; la distancia entre mexi-
canos pobres y ricos es casi constante. La situación es preocupante porque la pobreza 
y la persistente exclusión social minan la cohesión social y favorecen a la inseguri-
dad y la violencia social. La situación revela que las políticas de redistribución del 
ingreso implementadas por los gobiernos a lo largo de diez años (de 2008 a 2018), 
no tuvieron la capacidad de reducir la concentración del ingreso. así lo demuestran 
los datos que reporta la encuesta nacional de ingreso gasto de los Hogares (enigH) 
en el periodo mencionado, en particular con los resultados de la distribución del 
ingreso por deciles de hogares y los de concentración del ingreso con el índice de 
gini,1 que se calculan con datos de ingreso de los hogares antes y después de reali-
zadas las transferencias.

a partir de 2019, el actual gobierno se ha dado a la tarea de construir un régi-
men que busca transformar la vida pública del país mediante nuevas formas de ejer-
cer el poder, y relacionarse con los ciudadanos y los distintos sectores económicos, 

1 el índice de gini es uno de los principales indicadores generales de concentración del ingreso. 
su importancia radica en que considera toda la distribución de ingreso en la economía. Para más 
información consulte: Joseph e. stiglitz, Jay K. rosengard, La economía del sector público, españa, 
antoni Bosch editor, 4ª edición, 2015, pp. 255-257.
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políticos y sociales de la nación. a ese proceso de transformación lo ha denominado 
“La cuarta transformación” (4t).2 Para este gobierno, lograr el bienestar del país 
requiere la inclusión de todos los grupos sociales, en particular de los más pobres. 
con ese objetivo ha puesto en marcha programas para reducir la concentración del 
ingreso. entre ellos destacan: los estímulos fiscales para los municipios de la franja 
fronteriza norte, el apoyo económico a adultos mayores, la beca temporal para jóve-
nes que se capacitan para insertarse en el mercado de trabajo, el apoyo económico 
para personas con discapacidad, el programa de becas para estudiantes denominado 
“Programa nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez” y, la reducción de 
percepciones a los servidores públicos de la federación. en 2020, para ampliar esos 
programas el gobierno decretó medidas tanto para fortalecer la recaudación –sin 
crear nuevos impuestos– como para reducir la evasión fiscal. el gobierno sostiene 
que, con la continuidad de sus programas sociales y el fortalecimiento de la recau-
dación, la distribución del ingreso será menos desigual. Para conocer la eficacia de 
esas acciones habrá que esperar los resultados de la encuesta nacional de ingreso 
gasto de los Hogares de 2020.

en este trabajo se analiza el impacto que pueden tener esos programas socia-
les y las medidas para el fortalecimiento de la recaudación del gobierno, en la dis-
tribución del ingreso en 2020. ello constituye nuestro objetivo. el documento se 
estructura en cinco apartados. en el primero se compara el nivel de concentración 
del ingreso en México con el de otros países de américa Latina y europa en el pe-
riodo 2008-2018. el cotejo se realiza por medio del índice de gini como indicador 
de concentración del ingreso. La comparación permite ubicar la magnitud de la con-
centración del ingreso en México en relación con la de otros países. en el segundo 
apartado se muestra la estructura de la distribución del ingreso en México en 2018. 
se compara y analiza la participación de los hogares (agrupados por deciles de ho-
gares de menor a mayor ingreso) en el ingreso total. en el tercer apartado se muestra 
la participación de las principales fuentes de ingreso en 2018. se destaca la impor-
tancia de los rubros trabajo y transferencias en la conformación del ingreso total. 
en el rubro de transferencias se subraya el valor de las jubilaciones y los beneficios 
de los programas de gobierno. se señala también la importancia que tienen tanto 
los programas sociales, como la inversión en capital humano en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la sociedad en forma sostenible. en el cuarto apartado se 

2 gobierno de México, “Primer informe de gobierno 2018-2019”, Presidencia de la república, 
México, 2019, pp. ix [https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/informe_gobierno_de_Mexi-
co.pdf]. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2019.
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señalan las acciones realizadas a partir de 2019 por el gobierno de la cuarta trans-
formación para reducir la concentración del ingreso. en el último apartado se seña-
lan algunos temas pendientes (el crecimiento económico, los salarios y la estructura 
impositiva) que el actual gobierno deberá atender para reducir la concentración del 
ingreso. Finalmente se concluye que de continuar los programas sociales y las me-
didas recaudatorias implementadas por el gobierno es previsible que haya una dis-
minución en la concentración del ingreso. sin embargo, esto será limitado debido al 
estancamiento de la economía y a la reducción de la inversión para capital humano.

Concentración del ingreso en México y en otros países 
después de la crisis financiera de 2008

en 2008 una crisis financiera global afectó el desempeño económico de México. La 
crisis financiera impactó negativamente la distribución del ingreso. diez años des-
pués no ha mejorado, se mantiene casi en el mismo nivel de concentración.

en 2008 el valor de la concentración del ingreso, estimado por medio del ín-
dice de gini3 (ig) por el Banco Mundial (BM), reportó para México un valor de 
44.6%. después de la crisis no disminuyó, por el contrario, aumentó hasta alcanzar 
el valor de 45.8% en 2014. en 2016 el instituto nacional de estadística y geografía 
(inegi) reportó que la concentración se redujo, el ig se ubicó en 44.8%; en 2018 se 
redujo un poco más, se situó en 42.6%. a pesar de esa mejoría la diferencia de con-
centración entre 2008 y 2018 fue apenas de 2 por ciento.

en el plano internacional, la concentración del ingreso en México es superior 
a la de otros países. entre 2008 y 2016 los valores de su ig fueron mayores que los 
de países de europa con problemas financieros como grecia, italia y Portugal. en 
américa también fueron superiores a los de países con economías más pequeñas 
como Perú, argentina y Uruguay (cuadro 1).

3 el coeficiente de gini es una “medida de la concentración del ingreso; toma valores entre cero y 
uno. cuando el valor se acerca a uno indica que hay mayor concentración del ingreso, en cambio, 
cuando el valor del gini se acerca a cero la concentración del ingreso es menor, es decir, existe 
mayor distribución igualitaria del ingreso”. inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los 
Hogares 2000”, glosario [https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=enigH2000]. 
Fecha de consulta: 8 de agosto de 2019. si el coeficiente de gini es multiplicado por cien, sus 
valores se ubican entre 0 (inexistente concentración del ingreso) y 100% (máxima concentración 
del ingreso). con esa escala es conocido como índice de gini (ig). el inegi utiliza la escala de 0 a 
1 (coeficiente de gini), el Banco Mundial la escala de 0% a100% (índice de gini).
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cuadro 1. comportamiento del índice de gini en México 
y en países seleccionados de américa y europa 

(valores en porcentaje)

País 2008 2010 2012 2014 2016 2018

con américa

Brasil 54.0 52.7 51.5 53.7

colombia 55.5 54.7 52.7 52.7 50.8

Honduras 55.5 53.1 56.1 50.4 50.0

México 44.6 45.3 45.4 45.8 44.8* 42.6*

Perú 47.5 45.5 44.4 43.2 43.6

argentina 44.5 43.0 41.2 41.4 42.4

estados Unidos 40.4 41.5

Uruguay 45.1 44.5 39.9 40.1 39.7

con europa

México 44.6 45.3 45.4 45.8 44.8* 42.6*

grecia 33.6 34.1 36.2 35.8

Portugal 36.6 35.8 36.0 35.6

italia 33.8 34.7 35.2 34.7

dinamarca 25.2 27.2 27.8 28.4

Finlandia 27.8 27.7 27.1 26.8

noruega 27.0 25.7 25.7 26.8

Fuente: elaboración propia con información de Banco Mundial e inegi.
datos: Banco Mundial, “indicadores del desarrollo mundial, índice de gini”, actualización 10 de julio de 2019, data Bank, 
datos [https://datos.bancomundial.org/indicador/si.PoV.gini?end=2017&locations=Br&start=2017&view=map&ye
ar=2017]. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2019.
* inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2018”, tabulados básicos, 2019, cuadro 2.1 
[https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#tabulados]. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2019.

el valor del ig permite ubicar a los países por su nivel de concentración, 
pero ¿cómo se distribuye el ingreso entre la población en países que tienen valores 
de gini más bajos que el de México? conocer su naturaleza y distribución, pue-
de ayudar a identificar referentes que, considerando la naturaleza de la economía 
mexicana, se puedan adaptar para mejorar la distribución del ingreso en México. 
el cuadro 2 muestra por quintiles, el porcentaje de participación en el ingreso o 
consumo de la población de algunos países seleccionados y México. el objetivo es 
conocer la forma en que se distribuyen y, calcular en cuánto habría que modificar 
los porcentajes de participación en el ingreso o consumo de los estratos de la dis-
tribución de México si alguna distribución de los países con que se compara fuera 
un referente meta.
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cuadro 2. comparativo de México con países seleccionados. 
Porcentaje de ingreso correspondiente a la población por quintiles

año ig
(%)

Población por quintiles 

Primer 
20%

(más bajo)

segundo 
20%

tercer
20%

cuarto
20%

Quinto 
20%

(más alto)

Brasil 2016 53.7 3.2 7.3 12.0 19.2 58.3

colombia 2016 50.8 3.9 8.0 12.6 19.9 55.7

Honduras 2016 50.0 3.2 7.8 13.3 21.5 54.2

México 2016 44.8 4.81 9.13 13.68 20.60 51.79

Uruguay 2016 39.7 5.8 10.5 15.4 22.4 45.9

grecia 2015 36.0 5.9 11.8 17.0 23.5 41.8

noruega 2015 27.5 9.0 14.1 17.7 22.7 36.5

Fuente: elaboración propia con información de Banco Mundial e inegi.
datos de México: inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2016”, tabulados básicos, 2017, 
cuadro 2.1 [https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#tabulados]. Fecha de consulta: 20 de agosto 
de 2019.
datos de los demás países: Banco Mundial, “indicadores del desarrollo mundial, Índice de gini”, actualización 10/07/2019, 
data Bank, datos [https://datos.bancomundial.org/indicador/si.PoV.gini?end=2017&locations=Br&start=2017&view=ma
p&year=2017]. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2019.

entre las distribuciones seleccionadas con un comportamiento mejor al de 
México, la de Uruguay es la más cercana. en 2016 Uruguay tuvo un ig de 39.7% 
–mejor que el de estados Unidos que fue de 41.5% en ese mismo año (véase cua-
dro 1)– mientras que el de México fue de 44.8%. al analizar las distribuciones de 
ingreso se observa que para que el primer 20% (el más bajo) de México sea igual 
al de Uruguay, tendría que crecer 20.58%, en tanto que el quinto 20% (el más alto) 
tendría que reducir su participación en 11.37% (cuadro 3). si la meta fuera adoptar 
la distribución de grecia –un país europeo que ha tenido problemas financieros y 
de crecimiento–, el gobierno tendría que implementar programas públicos de redis-
tribución que incrementaran en 22.66% la participación del primer 20% y reducir 
en 19.29% la participación del quinto 20% (cuadro 3).

Pero ¿qué sucedió en la realidad?, ¿cómo cambió la distribución del ingre-
so en México de 2016 a 2018? al comparar las distribuciones de ingreso de 2016 
y 2018 se observa que para 20% de la población con ingresos más bajos, el ingreso 
creció 5.82% (cuadro 4), el cual es menor si se compara con el 20.58% de creci-
miento que se requeriría para igualar el valor de Uruguay en ese quintil (cuadro 
3). Para 20% de la población con ingresos más altos, la participación del ingreso se 
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redujo en 4.52% (cuadro 4). Para igualar a Uruguay tendría que haberse reducido 
en 11.37% (cuadro 3).

cuadro 3. Porcentaje de crecimiento o disminución del ingreso 
por quintiles para igualar las participaciones de la distribución de México 

con las de países seleccionados

 año Índice de 
gini

Población por quintiles

Primer 
20%

(más bajo)

segundo 
20%

tercer
20%

cuarto
20%

Quinto 
20%

(más alto)

México 2016 44.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uruguay 2016 39.7 20.58 15.01 12.57 8.74 -11.37

grecia 2015 36.0 22.66 29.24 24.27 14.08 -19.29

noruega 2015 27.5 87.11 54.44 29.39 10.19 -29.52

Fuente: elaboración propia con información del cuadro 2.

cuadro 4. México. Porcentaje de participación y de crecimiento 
del ingreso o consumo por quintiles de 2016 a 2018

 Índice 
de gini

Población por quintiles

Primer
20%

(más bajo)

segundo
20%

tercer
20%

cuarto
20%

Quinto
20%

(más alto)

Porcentaje de participación

México 2016 44.8 4.81 9.13 13.68 20.60 51.79

México 2018 42.6 5.09 9.70 14.36 21.40 49.45

Porcentaje de crecimiento

México 2016-2018 5.82 6.24 4.97 3.88 -4.52

Fuente: elaboración propia con información de inegi.
Para datos de 2016: inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2016”, tabulados básicos, cuadros 
1.3 y 2.1, 2017 [https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/default.html#tabulados]. Fecha de consulta: 20 de 
agosto de 2019.
Para datos de 2018: inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2018”, tabulados básicos, cuadros 
1.3 y 2.1, 2019 [https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#tabulados]. Fecha de consulta: 20 de 
agosto de 2019.

Los resultados revelan que aunque las políticas de redistribución del ingreso 
puestas en práctica entre 2016 y 2018 redujeron la concentración del ingreso en 
2.2%, estuvieron lejos de igualar la distribución del ingreso de Uruguay.
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Estructura de la distribución de ingreso en México en 2018

en 2018 la encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares 2018 (enigH 
2018) reportó que en México había 125 091 790 habitantes y 34 744 818 hogares4 
con un ingreso total Promedio trimestral (itPt) de 53 012 pesos (100%), de és-
tos, 49 610 pesos (93.6%) correspondían a ingreso corriente y 3 401 pesos (6.4%) 
a percepciones financieras y de capital. debido a que esas percepciones5 modifican 
el valor neto del patrimonio de los hogares y, no satisfacen los criterios de regula-
ridad y destino de los flujos, la enigH 2018 no la incluye en el análisis general de 
distribución del ingreso6 y cálculo del ig. el análisis sólo se construye con el ingre-
so corriente total Promedio trimestral (ictPt), el cual alcanza el valor de 41 982 
pesos si no se consideran las transferencias del estado y de 49 610 pesos si se inclu-
yen (cuadro 5). Los ig que se reportan son de 47.5% para datos sin transferencias y 
de 42.6% con transferencias.

cuadro 5. México 2018. ingreso corriente total Promedio trimestral (ictPt) 
por deciles de hogares, sin y con transferencias 

(pesos)

deciles de hogares ictPt
sin transferencias

ictPt
con transferencias

i 3,350 9,113

ii 9,249 16,100

iii 15,299 21,428

iV 20,771 26,696

V 26,394 32,318

Vi 32,740 38,957

Vii 40,604 47,264

Viii 51,320 58,885

iX 69,225 78,591

4 inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2018”, tabulados básicos, 
2019, op. cit., cuadro 1.3.

5 Percepciones producto de inversiones, ahorro, tandas, cajas de ahorro, préstamos, cuentas de accio-
nes, contratos de futuros, etcétera.

6 Para más información consulte: inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hoga-
res 2018”, Presentación de resultados [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/
nc/2018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados.pdf]. Fecha de consulta: 07 de enero de 
2020.
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deciles de hogares ictPt
sin transferencias

ictPt
con transferencias

X 150,869 166,750

ictPt 41,982 49,610

ig 47.5% 42.6%

Fuente: inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 
2018”, tabulados básicos, 2019, op. cit., cuadro 2.2.

La distribución de ingreso que incluye transferencias reportó para los hogares 
del primer decil un ictPt de 9 113 pesos, 101.25 pesos por día. Para los hogares del 
décimo decil el ictPt fue de 166 750 pesos, 1 852.77 pesos por día, ingreso tres ve-
ces superior al del primer decil.

Para elaborar las distribuciones de ingreso sin y con transferencias (curvas de 
Lorenz) se utilizó la información de número de hogares y las series de ictPt en de-
ciles de hogares sin y con transferencias. Para el cálculo del ig se utilizó la siguien-
te fórmula:7

IG
X Y X Yi i i i=

−







+ +Σ Σ( ) ( )1 1

10000
100

donde:

IG Índice de gini

ΣX Yi i( )+1  suma total de productos: porcentaje acumulado de la población X
i
 

por el porcentaje acumulado de la renta y
i+1

Σ( )X Yi i+1  suma total de productos: porcentaje acumulado de la población 
X

i+1
 por porcentaje acumulado de la renta Y

i

7 Para mayor información consulte salvador K. assad, “La medición de la distribución del ingreso: 
técnicas…”, en Revista de Estadística y Geografía, volumen 3, núm. 11, sPP, inegi, México, 1984, pp.  
41-42 [https://books.google.com.mx/books?id=89vsdwaaQBaJ&pg=Pa42&dq=F%c3%B3r-
mulas+de+coeficiente+de+gini&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKewi-iPXv46PsahUUHM0K
HsefBygQ6aewaXoecagQag#v=onepage&q=F%c3%B3rmulas%20de%20coeficiente%20
de%20gini&f=false]. Fecha de consulta 7 de octubre de 2020.

cuadro 5. Continuación
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el cuadro 6 muestra el procedimiento de cálculo:

cuadro 6. México 2018. cálculo del ig con datos de ictPt sin y con transferencias

deciles 
de 

hogares

Hogares
(Unidades)

ingreso
(Pesos)

Hogares 
%

ingreso 
%

Hogares 
%a

ingreso 
%a

X Yi i( )+1 ( )X Yi i+1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

sin transferencias

i 3,474,482 11,639,714,457 10 0.80 10 0.8 30.011 15.960

ii 3,474,482 32,136,010,346 10 2.20 20 3.0 132.908 90.033

iii 3,474,482 53,157,807,114 10 3.64 30 6.6 347.788 265.816

iV 3,474,482 72,167,516,843 10 4.95 40 11.6 715.194 579.647

V 3,474,482 91,704,420,000 10 6.29 50 17.9 1,283.919 1,072.790

Vi 3,474,482 113,753,861,385 10 7.80 60 25.7 2,121.004 1,797.486

Vii 3,474,482 141,076,777,815 10 9.67 70 35.4 3,330.197 2,828.006

Viii 3,474,482 178,308,727,385 10 12.22 80 47.6 5,125.081 4,281.682

iX 3,474,482 240,521,671,749 10 16.49 90 64.1 9,000.000 6,406.351

X 3,474,482 524,189,984,529 10 35.94 100 100 0.000 0.000

total 34,744,818 1,458,656,491,623 100 100.0   22,086.10 17,337.77

ig 47.5%

con transferencias

i 3,474,482 31,663,758,257 10 1.84 10 1.8 50.82 36.74

ii 3,474,482 55,937,735,611 10 3.25 20 5.1 188.03 152.47

iii 3,474,482 74,452,268,260 10 4.32 30 9.4 443.48 376.06

iV 3,474,482 92,756,052,146 10 5.38 40 14.8 851.88 739.14

V 3,474,482 112,287,673,817 10 6.51 50 21.3 1,457.48 1,277.82

Vi 3,474,482 135,354,295,503 10 7.85 60 29.1 2,320.60 2,040.47

Vii 3,474,482 164,218,756,739 10 9.53 70 38.7 3,538.24 3,094.14

Viii 3,474,482 204,596,207,003 10 11.87 80 50.5 5,311.04 4,549.17

iX 3,474,482 273,063,527,688 10 15.84 90 66.4 9,000.00 6,638.80

X 3,474,482 579,369,353,413 10 33.61 100 100 0.00 0.00

 34,744,818 1,723,699,628,437 100 100.00   23,161.59 18,904.81

total ig 42.6%

Fuente: elaboración propia con base en inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2018”, tabula-
dos básicos, 2019, op. cit., cuadro 1.3, cuadro 2.1.

el cuadro 6 además del cálculo del ig, muestra información de la cantidad 
de hogares y del monto de ingreso en porcentaje acumulado (columnas 6 y 7 res-
pectivamente) de las distribuciones de ingreso en 2018 (sin y con transferencias). 
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con esos datos se construyen las distribuciones de ingreso (curvas de Lorenz) que 
se muestran en la gráfica 1. en esa representación se observa que las transferencias 
mueven la curva de ingreso hacia la línea de 45 grados (curva de equidistribución). 
gráficamente el área comprendida entre la distribución del ingreso con transferen-
cias y la línea de equidistribución es menor que el área comprendida entre la dis-
tribución de ingreso sin transferencias y la línea de equidistribución. el ig expresa 
esa reducción como una disminución en la concentración del ingreso, su valor pasa 
de 47.5 a 42.6%. el movimiento de la curva revela que la intervención del estado 
mejoró la distribución del ingreso en 4.9% respecto a la relación que había genera-
do el mercado. como se mencionó en el apartado anterior, a pesar de esa mejoría la 
distribución del ingreso no fue la mejor. La misma gráfica muestra que 10% de los 
hogares con más altos ingresos concentraron 33.6% del ingreso total (la diferencia 
de 100%-66.4% en la curva de ingreso con transferencias) o que 20% de los hogares 
con mayores ingresos concentraron casi 50% del ingreso total en 2018. en el otro 
extremo de la curva, 10% de los hogares con menores ingresos concentraron 1.8% 
del ingreso total, o 20% de los hogares con menores ingresos tuvieron 5.1% del in-
greso. Los datos muestran la magnitud de la desigualdad económica.

gráfica 1. México 2018. distribuciones de ingreso sin y con transferencias
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Fuente: elaboración propia con base en los cálculos de los cuadros 4 y 8.
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Las fuentes de ingreso en 2018

en el segundo apartado se mostró la forma en que se distribuyó el ictPt entre los 
hogares de México en 2018 y cómo la intervención del estado mediante transfe-
rencias la mejoró. en este apartado se presentan las fuentes de ese ingreso corriente.

en 2018, el ictPt de los hogares ascendió a 1 723 701 millones de pesos. Pro-
vino de cinco fuentes: ingresos por trabajo, renta de propiedades, transferencias, es-
timación de alquiler de vivienda y de otras fuentes de ingreso corriente (cuadro 
7). Por su valor, la más importante es el ingreso del trabajo 1 159 841 millones de 
pesos (67.29% del ingreso total), le siguen en importancia las transferencias 265 043 
millones de pesos (15.38%) y la estimación del alquiler de la vivienda8 195 883 mi-
llones de pesos (11.36%).

cuadro 7. México 2018. composición de las principales fuentes de ictPt de los hogares 
(millones de pesos)

Principales fuentes de ingreso (Millones de 
pesos) (Porcentaje)

ingreso total 1,723,701 100.00

ingreso del trabajo 1,159,841 67.29

remuneraciones por trabajo subordinado 980,595 56.89

ingresos por trabajo independiente 136,467 7.92

ingresos de otros trabajos 42,780 2.48

renta de la propiedad 101,397 5.88

ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas 
que funcionan como sociedades 80,981 4.70

arrendamiento de activos tangibles y financieros 20,416 1.18

8 “[…] la estimación del alquiler de la vivienda propia es tratada como parte de los ingresos prove-
nientes de la producción de servicios en el hogar para consumo propio. dichas estimaciones repre-
sentan un monto de recursos que los hogares liberan del pago por servicios de alojamiento y que 
pueden destinar de manera regular a su consumo de bienes y servicios, lo que finalmente repercute 
de manera directa y continua en sus niveles de bienestar. […] el valor estimado de este servicio 
sería equivalente al alquiler que el hogar habría de pagar en el mercado por contar con un aloja-
miento del mismo tamaño, calidad y ubicación. esta estimación la realiza el propio informante con 
base en su apreciación del valor de mercado de la renta de su vivienda”. inegi, “encuesta nacional 
de ingresos y gastos de los Hogares 2018”, nueva serie, diseño conceptual, p. 35 [https://www.
inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh18_diseno_conceptual_ns.pdf]. 
Fecha de consulta: 7 de enero de 2020.
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Principales fuentes de ingreso (Millones de 
pesos) (Porcentaje)

transferencias 265,043 15.38

Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de 
trabajo, despido y retiro voluntario 120,225 6.97

Becas provenientes del gobierno y de instituciones 4,028 0.23

donativos en dinero provenientes de instituciones y otros 
hogares 37,668 2.19

ingresos provenientes de otros países 13,680 0.79

Beneficios provenientes de programas gubernamentales 25,210 1.46

transferencias en especie de otros hogares 43,944 2.55

transferencias en especie de instituciones 20,288 1.18

estimación del alquiler de la vivienda 195,883 11.36

otros ingresos corrientes 1,536 0.09

Fuente: elaboración propia con base en inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2018”, tabula-
dos básicos, 2019, op. cit., cuadro 3.2.

el cuadro 8 muestra la participación de las principales fuentes del ictPt por 
deciles de hogares en México en 2018. con excepción de otros ingresos corrientes, 
en todas las fuentes de ingreso, el monto y su porcentaje aumentan a medida que el 
número de decil es mayor.

cuadro 8. México 2018. Participación de las fuentes del ictPt en deciles de hogares 
(millones de pesos)

Participación de las fuentes del ingreso

deciles de 
hogares

ingreso 
total

ingreso del 
trabajo

renta de la 
propiedad transferencias

estimación 
del alquiler 

de la 
vivienda

otros 
ingresos 

corrientes

(Millones de pesos)

totaL 1,723,701 1,159,841 101,397 265,043 195,883 1,536

i 31,664 12,472 291 11,680 7,153 67

ii 55,938 30,351 709 15,076 9,630 172

iii 74,452 46,029 1,035 15,881 11,380 127

iV 92,756 61,350 1,401 17,005 12,861 138

V 112,288 76,577 2,033 18,884 14,683 110

cuadro 7. Continuación
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Participación de las fuentes del ingreso

deciles de 
hogares

ingreso 
total

ingreso del 
trabajo

renta de la 
propiedad transferencias

estimación 
del alquiler 

de la 
vivienda

otros 
ingresos 

corrientes

Vi 135,354 96,135 2,434 20,143 16,523 120

Vii 164,219 119,426 3,484 22,422 18,785 102

Viii 204,596 147,280 6,814 27,307 23,098 96

iX 273,063 197,449 9,856 37,256 28,351 152

X 579,371 372,772 73,339 79,389 53,418 453

(Porcentajes)

totaL 100.00 67.29 5.88 15.38 11.36 0.09

i 1.84 0.72 0.02 0.68 0.41 0.00

ii 3.25 1.76 0.04 0.87 0.56 0.01

iii 4.32 2.67 0.06 0.92 0.66 0.01

iV 5.38 3.56 0.08 0.99 0.75 0.01

V 6.51 4.44 0.12 1.10 0.85 0.01

Vi 7.85 5.58 0.14 1.17 0.96 0.01

Vii 9.53 6.93 0.20 1.30 1.09 0.01

Viii 11.87 8.54 0.40 1.58 1.34 0.01

iX 15.84 11.45 0.57 2.16 1.64 0.01

X 33.61 21.63 4.25 4.61 3.10 0.03

Fuente: elaboración propia con base en inegi, “encuesta nacional de ingresos y gastos de los Hogares, enigH 2018”, tabula-
dos básicos, 2019, op. cit., cuadro 3.2.

respecto al comportamiento de la fuente de ingreso por transferencias a los 
hogares por deciles, con excepción del rubro Beneficios de programas gubernamentales 
(que tiene un comportamiento inverso al resto de los rubros), todos los demás ti-
pos de transferencias (jubilaciones, pensiones, indemnizaciones; becas de gobierno 
e instituciones; donativos en dinero de instituciones y hogares, etcétera) aumentan 
a medida que el número de decil es mayor (tanto en monto como en porcentaje), 
con lo que los hogares de los deciles mayores reciben montos superiores por trans-
ferencias (cuadro 9).

cuadro 8. Continuación
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Acciones para reducir la concentración del ingreso

con la llegada del gobierno de la cuarta transformación en diciembre de 2018, 
se han puesto en marcha nuevos programas sociales que buscan reducir la concen-
tración del ingreso. entre los que se han instrumentado a partir de 20199 destacan:

•	 Estímulos	fiscales	para	los	municipios	de	la	franja	fronteriza	norte.	Impuesto	
al Valor agregado (iVa) con tasa reducida de 8% e impuesto sobre la ren-
ta (isr) con tasa reducida de 20% (Para el resto del país se mantiene la es-
tructura tarifaria del iVa e isr con valores máximos de hasta 16% y 35% 
respectivamente).

•	 Apoyo	económico	de	1	275	pesos	mensuales	a	adultos	mayores	por	medio	
de un programa denominado “Pensión para el Bienestar de las Personas 
adultas Mayores”.

•	 Apoyo	económico	de	1	275	pesos	mensuales	a	personas	con	discapacidad	
por medio de un programa denominado “Pensión para el Bienestar de las 
Personas con discapacidad Permanente”.

•	 Beca	mensual	de	3	600	pesos	hasta	por	12	meses	a	jóvenes	que	se	capa-
citen en instituciones públicas, organizaciones privadas o sociales, con 
el compromiso de desarrollar habilidades para insertarse en el merca-
do de trabajo. La beca se implementa por medio del “Programa Jóvenes 
construyendo el Fututo”. durante el primer semestre de 2019 atendió 
a 188 158 jóvenes distribuidos en 92.8% de los municipios que presen-
tan alta marginación y en 94% de los municipios que tienen muy alta 
marginación.10

•	 Otorgamiento	de	7.7	millones	de	becas	durante	el	primer	semestre	de	2019	
a alumnos, sus familias y personal docente por medio del “Programa na-
cional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”.

•	 Reducción	de	percepciones	a	servidores	públicos	de	la	federación	con	to-
pes máximos netos de 108 376 pesos para sueldos y salarios, y 27 112 pesos 

9 gobierno de México, “Primer informe de gobierno 2018-2019”, Presidencia de la república, 
México, 1 de septiembre de 2019, p. 101-208 [https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/infor-
me_gobierno_de_Mexico.pdf]. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2019.

10 Ibid., p. 130.
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para prestaciones, lo que acumuló una percepción ordinaria total máxima 
neta de 135 488 pesos mensuales en 2019.11

Para ampliar estos programas sociales en 2020, el gobierno decretó nuevas dis-
posiciones para fortalecer la recaudación sin crear más impuestos,12 mantuvo las ta-
sas vigentes en 201913 a los recargos de créditos fiscales y los pagos en parcialidades 
en 2020, autorizó nuevas medidas para reducir espacios regulatorios que permiten 
la elusión14 y la evasión fiscal. el gobierno sostiene que, con la continuidad de los 
programas sociales y el fortalecimiento de la recaudación, la distribución del ingreso 
será menos desigual. entre las nuevas disposiciones recaudatorias destacan:

•	 Medidas	para	combatir	la	evasión	y	fortalecer	la	recaudación:	eliminación	
de la condonación fiscal, aumento de las sanciones y la percepción de ries-
go por incumplimiento de obligaciones fiscales, tipificación de la defrau-
dación fiscal como delito grave y como delincuencia organizada la emisión 
de facturas falsas.15

•	 En	juicios	de	arrendamiento	de	inmuebles	no	autorizará	los	pagos	al	arren-
dador si no acredita la expedición de los pagos del isr por ingresos del 
arrendamiento correspondiente.16

11 Diario Oficial de la Federación (doF), Presupuesto de egresos de la Federación (PeF) para el ejerci-
cio Fiscal 2019, 28 de diciembre de 2018, Primera sección-Vespertina, secretaría de Hacienda y 
crédito Público (sHcP), p. 59.

12 al comparar la estructura del ejercicio Fiscal de 2019 con el de 2020 de la Ley de ingresos de la 
Federación (LiF) no se detectan cambios en el rubro de impuestos. Para mayor información con-
sulte: doF, 28 de diciembre de 2018, LiF para el ejercicio Fiscal 2019, Primera sección, sHcP, pp. 
3-4, y doF, 25 de noviembre de 2019, LiF para el ejercicio Fiscal 2020, sHcP, pp. 13-14.

13 doF, 28 de diciembre de 2018, LiF para el ejercicio Fiscal 2019, op. cit., pp. 12-13 y doF, 25 de 
noviembre de 2019, LiF para el ejercicio Fiscal 2020, op. cit., pp. 22-23.

14 cualquier acción, en principio legal, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos.
15 gobierno de México, “criterios generales de Política económica (cgPe) para la iniciativa de Ley 

de ingresos y el Proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación correspondientes al ejercicio 
y fiscal 2020”, sHcP, México, 2019, pp. 80-86 [https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/
PPeF2020/paquete/politica_hacendaria/cgPe_2020.pdf]. Fecha de consulta: 24 de septiembre de 
2019 y doF, 25 de noviembre de 2019, LiF para el ejercicio Fiscal 2020, op. cit., p. 36.

16 doF, 9 de diciembre de 2019, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley del impuesto sobre la renta (isr), de la Ley del impuesto al Valor agregado 
(iVa), de la Ley del impuesto especial sobre Producción y servicios (iePs) y del código Fiscal de 
la Federación, sHcP, p. 32.
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•	 Retención	del	iVa (6%) por subcontratación laboral.17

•	 Tasa	de	retención	del	isr por ingresos que reciban las personas que enaje-
nen bienes o presten servicios a través de internet, plataformas digitales o 
aplicaciones.18

•	 Actualización	de	la	tasa	de	retención	por	intereses	pagados	a	personas	físicas	
residentes en México.19

•	 Ejidatarios	y	comuneros	de	ejidos	y	comunidades	que	formen	parte	de	una	
persona moral, se beneficiarán con una reducción del 30% del impuesto so-
bre la renta.20

con la aplicación de las nuevas medidas de recaudación, el gobierno estima 
obtener 3 505 822.4 millones de pesos por impuestos en 2020, monto que sumado 
a los ingresos provenientes de otras fuentes, integrarán un ingreso estimado total de 
6 107 732.4 millones de pesos según la Ley de ingresos de la Federación (LiF) para 
el ejercicio Fiscal de 2020 (cuadro 10).

Los objetivos e intereses del gobierno en materia de política social se pue-
den identificar a partir del gasto público presupuestado. con esta lógica los recur-
sos asignados a los grupos vulnerables y los jóvenes revelan la tendencia del nuevo 
gobierno en materia de distribución del ingreso. Los anexos 14 (recursos para 
la atención de grupos vulnerables) y 17 (erogaciones para el desarrollo de los jó-
venes) del Presupuesto de egresos de la Federación (PeF) para los ejercicios Fis-
cales de 2019 y de 2020, contienen los programas de gasto social presupuestados 

17 doF, 9 de diciembre de 2019, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley del isr, de la Ley del iVa, de la Ley del iePs y del código Fiscal de la Federación, 
op. cit., p. 45.

18 La tasa de retención fluctúa del 2% al 8% para la prestación de servicios de transporte terrestre de 
pasajeros y de entrega de bienes; del 2% al 10% para la prestación de servicios de hospedaje; y del 
0.4% al 5.4% para la enajenación de bienes y prestación de servicios. estas tasas entrarán en vigor 
a partir del 1 de junio de 2020; para más información consulte: doF, 9 de diciembre de 2019, 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del isr, de 
la Ley del iVa, Idem., pp. 29-30, 43.

19 en 2020 la tasa de retención por intereses pagados sobre el monto del capital a personas físicas 
residentes en México se actualizó, en 2019 era de 1.04% anual, en 2020 es de 1.45% anual, doF, 
28 de diciembre de 2018, LiF para el ejercicio Fiscal 2019, Idem., p. 26 y doF, 25 de noviembre de 
2019, LiF para el ejercicio Fiscal 2020, Idem., p. 36.

20 doF, 9 de diciembre de 2019, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley del isr, de la Ley del iVa, de la Ley del iePs y del código Fiscal de la Federación, 
Idem., p. 27.
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por el gobierno federal para esos años. entre ellos destacan: Jóvenes construyen-
do el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas adultas Mayores, Pensión para 
el Bienestar de las Personas con discapacidad Permanente, Programa de Becas de 
educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Beca Universal para estudiantes 
de educación Media superior Benito Juárez y el de Universidades para el Bienes-
tar Benito Juárez entre otros.

cuadro 10. ingreso estimado total y gasto neto presupuestado total 2018-2020 
(millones de pesos)

concepto 2018 2019 2020

ingreso estimado total a/ 5,279,667.0 5,838,059.7 6,107,732.4

gasto neto total b/ 5,279,667.0 5,838,059.7 6,107,732.4

Fuente: elaboración propia con información del doF, LiF y PeF ejercicios Fiscales 2018, 2019 y 2020.
a/ 2018: doF, 15 de noviembre de 2017, Primera sección, LiF ejercicio Fiscal 2018, secretaría de Hacienda 

y crédito Público (sHcP), p. 8.
2019: doF, 28 de diciembre de 2018, Primera sección, LiF ejercicio Fiscal 2019, sHcP, p. 3.
2020: doF, 25 de noviembre de 2019, LiF ejercicio Fiscal 2020, sHcP, p. 13.

b/ 2018: doF, 29 de noviembre de 2017, segunda sección, PeF ejercicio Fiscal 2018, sHcP, p. 36.
2019: doF, 28 de diciembre de 2018, Primera sección-Vespertina, PeF ejercicio Fiscal 2019, sHcP, p. 33.
2020: doF, 11 de diciembre de 2019, segunda sección, PeF ejercicio Fiscal 2020, sHcP, p. 35.

Los cuadros 11 y 12 muestran el gasto neto presupuestado de 2018 a 2020 de 
los programas más destacados para la atención de grupos vulnerables y para el desa-
rrollo de los jóvenes. se observa que el programa de Pensión para adultos Mayores, 
vigente hasta 2018, es sustituido por el de Pensión para el Bienestar de las Personas 
adultas Mayores, sus recursos crecen a una tasa de 158.94% entre 2018 y 2019, y 
24.49 % entre 2019 y 2020.

en 2019 el gobierno crea dos nuevos programas para atender a grupos vul-
nerables, la Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad Permanente 
y el de Jóvenes construyendo el Futuro. el primero inicia con un presupuesto de 
2 550 millones de pesos, para 2020 se le asignan 13 391.5 millones (un incremento 
de 425.16%) (cuadro 11). el segundo empieza a operar con 23 953.8 millones de 
pesos (19 633.8 millones presupuestados en el anexo de atención de grupos vulne-
rables y 4 320 millones de pesos en el anexo para el desarrollo de los jóvenes (véase 
cuadro 12), en 2020 se le asignan 32 144.8 millones de pesos (12 363.4 millones 
en el anexo de atención de grupos vulnerables y 19 781.4 millones de pesos en el 
de desarrollo de los jóvenes), que significan un incremento de 34.19% respecto al 
presupuesto de 2019.
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cuadro 11. PeF para 2018, 2019 y 2020. anexo 14. recursos para la atención de grupos vulnerables. 
gasto neto presupuestado de programas seleccionados, 2018-2020

Programa 2018 Programa 2019 Programa 2020

(Millones de pesos)

total 62,309.1 148,703.0 193,132.7

Programa 
nacional de Becas 974.3 Programa nacional 

de Becas 476.9 - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
Jóvenes 
construyendo el 
Futuro

19,633.8 Jóvenes construyendo 
el Futuro 12,363.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jóvenes escribiendo el 
Futuro 1,555.3

Pensión para 
adultos Mayores 38,040.2

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas adultas 
Mayores

98,502.8

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas adultas 
Mayores

122,623.4

- - - - - - - - - - - - -

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas con 
discapacidad 
Permanente

2,550.0

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas con 
discapacidad 
Permanente

13,391.5

(tasa de crecimiento en porcentaje)

total 0.00 138.65 29.88

Programa 
nacional de Becas 0.00 Programa nacional 

de Becas -51.05 - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
Jóvenes 
construyendo el 
Futuro

0.00 Jóvenes construyendo 
el Futuro -37.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jóvenes escribiendo el 
Futuro 0.00

Pensión para 
adultos Mayores 0.00

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas adultas 
Mayores

158.94

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas adultas 
Mayores

24.49

- - - - - - - - - - - - -

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas con 
discapacidad 
Permanente

0.00

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas con 
discapacidad 
Permanente

425.16

Fuente: elaboración propia con información del doF, PeF ejercicios Fiscales 2018, 2019 y 2020.
2018: doF, 29 de noviembre de 2017, PeF ejercicio Fiscal 2018, p. 53.
2019: doF, 28 de diciembre de 2018, PeF ejercicio Fiscal 2019, p. 49.
2020: doF, 11 de diciembre de 2019, PeF ejercicio Fiscal 2020, pp. 51-52.
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cuadro 12. PeF para 2018, 2019 y 2020, anexo 17. erogaciones para el desarrollo de los jóvenes. 
gasto neto presupuestado de programas seleccionados, 2018-2020

Programa 2018 Programa 2019 Programa 2020

(Millones de pesos)

total 244,587.6 311,308.5 419,046.9

Programa 
nacional de Becas 11,228.3 Programa nacional de 

Becas 6,289.1 - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Beca Universal 
para estudiantes de 
educación Media 
superior Benito Juárez

17,280.0

Beca Universal 
para estudiantes de 
educación Media 
superior Benito Juárez

28,995.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Programa de Becas de 
educación Básica para 
el Bienestar Benito 
Juárez

10,666.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Programa de Becas 
elisa acuña 4,042.7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programa nacional 
de Becas artísticas y 
culturales

15.2

- - - - - - - - - - - - -
Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez 
garcía

1,000.0
Universidades para 
el Bienestar Benito 
Juárez garcía

987.4

Formación y 
certificación para 
el trabajo

3,266.8
Formación y 
certificación para el 
trabajo

3,459.4
Formación y 
certificación para el 
trabajo

3,656.8

- - - - - - - - - - - - - Jóvenes construyendo 
el Futuro 4,320.0 Jóvenes construyendo 

el Futuro 19,781.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jóvenes escribiendo el 
Futuro 6,221.1

(tasa de crecimiento en porcentaje)

total 0.00 27.28 34.61

Programa 
nacional de Becas 0.00 Programa nacional de 

Becas -43.99 - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Beca Universal 
para estudiantes de 
educación Media 
superior Benito Juárez

0.00

Beca Universal 
para estudiantes de 
educación Media 
superior Benito Juárez

67.80

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Programa de Becas de 
educación Básica para 
el Bienestar Benito 
Juárez

0.00
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Programa de Becas 
elisa acuña 0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programa nacional 
de Becas artísticas y 
culturales

0.00

- - - - - - - - - - - - -
Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez 
garcía

0.00
Universidades para 
el Bienestar Benito 
Juárez garcía

-1.26

Formación y 
certificación para 
el trabajo

0.00
Formación y 
certificación para el 
trabajo

5.90
Formación y 
certificación para el 
trabajo

5.71

- - - - - - - - - - - - - Jóvenes construyendo 
el Futuro 0.00 Jóvenes construyendo 

el Futuro 357.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jóvenes escribiendo el 
Futuro 0.00

Fuente: elaboración propia con información del doF, PeF ejercicios Fiscales 2018, 2019 y 2020.
2018: doF, op. cit., pp. 56-57; 2019: doF, op. cit., pp. 52-53; 2020: doF, op. cit., pp. 54-55.

en 2018 el Programa nacional de Becas (PnB) tenía un presupuesto de 12 202.6 
millones de pesos (974.3 millones de pesos presupuestados en el anexo de atención 
de grupos vulnerables y 11 228.3 millones de pesos en el de desarrollo de los jó-
venes), en 2019 se mantuvo el PnB y se creó el programa Beca Universal para es-
tudiantes de educación Media superior Benito Juárez. en 2020 el PnB se sustituyó 
por cuatro programas de becas (Beca Universal para estudiantes de educación Me-
dia superior Benito Juárez, Programa de Becas de educación Básica para el Bien-
estar Benito Juárez, Programa de Becas elisa acuña y Programa nacional de Becas 
artísticas y culturales) que en total tuvieron una asignación de 43 719.40 millones 
de pesos, 258.28% superior a la que tuvo el PnB en 2018.

otra medida para disminuir la concentración del ingreso aplicada a partir de 
2019, fue la reducción de las remuneraciones de los servidores públicos de la federa-
ción de mayores ingresos. en 2020, el monto de sus remuneraciones comparado con 
las que se recibían en 2018 presenta reducciones que van del 46.05% al 4.32% (para 
el presidente de la república y el personal de enlace respectivamente), véase cuadro 
13. en contraparte el personal operativo tiene un incremento de 9.54 por ciento.

aunque este mecanismo se aplica con diferentes tasas, el impacto en los servi-
dores públicos de bajos ingresos es grande, ya que en un entorno donde la inflación 

cuadro 12. Continuación
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fue de 7.8% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019,21 los salarios de jefes 
de departamento y personal de enlace que en 2018 recibían remuneraciones máxi-
mas de 35 579.00 pesos y 24 073.00 pesos, respectivamente, se redujeron en 2020 a 
34 032.00 y 23 034.00 pesos correspondientemente (-4.35% y -4.32% en el mismo 
orden), véase cuadro 13.

cuadro 13. remuneraciones máximas netas mensuales 
de los servidores públicos de la federación

servidor Público 2018 2019 2020

(pesos) (pesos) % respecto
a 2018 (pesos)

% 
respecto
a 2018

Presidente de la república 207,591.00 108,656.00 -47.66 111,990.00 -46.05

secretario de estado 199,533.00 135,488.00 -32.10 139,979.00 -29.85

subsecretario 198,244.00 134,392.00 -32.21 138,845.00 -29.96

Jefe de departamento 35,579.00 32,896.00 -7.54 34,032.00 -4.35

Personal de enlace 24,073.00 22,238.00 -7.62 23,034.00 -4.32

Personal de operativo 18,031.00 19,153.00 6.22 19,751.00 9.54

Fuente: elaboración propia con información del doF, PeF ejercicios Fiscales 2018, 2019 y 2020.
datos de 2018: idem., p. 104; 2019: idem., pp. 59-60; 2020: idem., pp. 60-61.

se debe destacar que si se considera al total de servidores públicos con ingre-
sos mayores a 20 mil pesos mensuales respecto al total de la Población económica-
mente activa ocupada (Peao), el efecto de la estrategia puede parecer insignificante. 
el cuadro 14 muestra por ejemplo que a finales de 2017 el personal ocupado en el 
gobierno federal era de 424 083 personas, el 0.78% de la Peao de 2018. en realidad, 
el efecto de esa medida es más complejo, desestimula la carrera pública del personal 
operativo profesional que por años se ha calificado para desempeñar las actividades 
de gobierno y, que como contraparte busca obtener mejores ingresos; además de 
promover la precarización salarial de los mandos públicos crea condiciones para la 
precarización salarial de la economía en general. con estos programas el gobierno 
busca disminuir la concentración del ingreso.

21 cálculo de inflación de diciembre de 2017 a diciembre de 2019, inegi, “calculadora de inflación” 
[https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx]. Fecha de consulta 
2 de enero de 2020.
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cuadro 14. Población ocupada y empleados en el gobierno federal 2017-2018

concepto (Personas)

Población total 2018 125,191,900

Población económicamente activa 2018 (Pea) 56,023,199

Pea ocupada 2018 54,194,608

ocupados, gobierno Federal y estatal (iV trimestre de 2017) 4,198,846

ocupados, gobierno Federal (iV trimestre de 2017) 1,696,334

ocupados, gobierno Federal con ingreso mayor a 20 mil pesos mensuales 
(iV trimestre de 2017) 424,083

ocupados, gobierno estatal (iV trimestre de 2017) 2,502,512

ocupados /Pea ocupada 2018

(Porcentaje)

Pea desocupada 2018 100.00

ocupados, gobierno Federal y estatal (iV trimestre de 2017) 7.75

ocupados, gobierno Federal (iV trimestre de 2017) 3.13

ocupados, gobierno Federal con ingreso mayor a 20 mil pesos mensuales 
(iV trimestre de 2017) 0.78

ocupados, gobierno estatal (iV trimestre de 2017) 4.62

Fuente: elaboración propia con base en inegi, “estadísticas a propósito de…”, comunicado de Prensa núm. 317/19, 20 de 
junio de 2019, pp. 1, 7 [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/publica2019_nal.pdf]. Fecha 
de consulta: 2 de enero de 2020.

Pendientes en la búsqueda por reducir la concentración del ingreso

de continuar los programas implementados por el gobierno, es posible una dismi-
nución en la concentración del ingreso. sin embargo, si se prolonga el estancamien-
to de la economía22 el efecto será limitado.

en el apartado anterior se mostró que el gobierno de la cuarta transforma-
ción da prioridad a la atención de grupos vulnerables y al desarrollo de los jóvenes. 
sin embargo, hace falta estimular la actividad económica, ya que es imprescindible 
para generar mayor producción, mayor ingreso, más empleos, más consumo, mejor 
calidad de vida. redistribuir únicamente recursos escasos, no contribuye a mejorar 
las condiciones de vida de una sociedad en forma sostenible.

22 La variación porcentual real del PiB con cifras desestacionalizadas durante los primeros nueve 
meses de 2019 respecto al mismo lapso de 2018 fue de 0%, inegi, “comunicado de Prensa núm. 
534/19”, 30 de octubre de 2019, p. 1 [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bole-
tines/2019/pib_eo/pib_eo2019_10.pdf]. Fecha de consulta 2 de enero de 2020.
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se debe tener presente que la beca mensual que reciben los beneficiados del 
Programa Jóvenes construyendo el Fututo es únicamente hasta por 12 meses y que, 
después buscarán insertarse en el mercado de trabajo. se sabe que la inserción labo-
ral es difícil aun para jóvenes que egresan del sistema de educación medio superior 
y superior, por ello, para promover el crecimiento en los estándares de vida, el go-
bierno no sólo debe enfocarse en transferir recursos a grupos vulnerables. además 
de combatir la evasión y fortalecer la recaudación, también debe impulsar el creci-
miento económico, el aumento de la productividad y vincularlo con mejoras sala-
riales. en relación con esto último, la política salarial es relevante para la economía, 
porque la certidumbre y cumplimiento de reglas justas en el pago eficiente y equi-
tativo a los factores productivos, tiende a mejorar la calidad de vida. Las mejoras sa-
lariales se justifican económicamente si aumenta la productividad.23

Un indicador del impacto de la política salarial en la población de un país es el 
comportamiento del salario mínimo. en México este último no conserva su poder de 
compra. al comparar la tasa de crecimiento del salario mínimo general a precios reales 
con la tasa de inflación (por medio del Índice nacional de Precios al consumidor) 
en el periodo de 2008 a enero de 2020, se observa que la inflación creció 62.85%, en 
tanto que el salario sólo 48.29%. La disparidad muestra un menor crecimiento del sa-
lario mínimo que se traduce en una reducción de su poder de compra (cuadro 15).

adicionalmente, para mejorar la distribución del ingreso, se requiere avanzar 
en la construcción de un sistema impositivo más eficiente y equitativo que reduzca 
la evasión y, sobre todo, logre la inclusión de los que no pagan impuestos.

otro aspecto importante en el tema de la distribución del ingreso es el au-
mento de la productividad. Para ello, además de crear condiciones que favorezcan 
el ambiente productivo, el conocimiento y su difusión, es imprescindible destinar 
recursos a la formación de capital humano. Por ello es indispensable destinar recur-
sos a la educación, a la investigación y a la difusión del conocimiento que impulse 
la innovación. eso es más factible si en una economía hay crecimiento y políticas 
públicas encaminadas a ello.

23 el inegi plantea que: “La única forma como los salarios pueden elevarse sin crear presiones infla-
cionarias y desempleo es en un contexto en el que hay aumento de Productividad. si los salarios 
siguen la evolución de ésta, sin rebasarla, aumenta la masa salarial de la economía como resultado 
tanto en un incremento en el nivel de la ocupación como en el de las remuneraciones en tér-
minos reales: ambos objetivos (empleo y salarios) no entran en conflicto y se refuerzan mutua-
mente”. instituto nacional de estadística, geografía e informática, El ABC de los Indicadores de la 
Productividad, segunda edición, México, inegi, 2003, p. 20.
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cuadro 15. Índice de precios implícitos del PiB 

y salario mínimo general real de 2008 a 2019

concepto 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019
(sep)

2020
(enero)

tasa de 
crecimiento 

(2008-ene 2019)
(%)

Índice de precios 
implícitos del PiB  

(Base 2013) a/
82.3 89.4 98.5 104.4 113.1 126.9 131.5 134.0 

d/ 62.84

Índice nacional 
de Precios al 
consumidor (dic 
2007-dic 2019) 
b/

62.85

salario mínimo 
general a precios 
corrientes 
(promedio 
nacional) c/

51.0 55.9 60.7 65.5 73.0 88.4 102.7 123.2 
e/

salario mínimo 
general a precios 
reales
(promedio 
nacional) d/

62.0 62.5 61.6 62.8 64.6 69.6 78.1 91.94 48.29

Fuente: elaboración propia con información del inegi y de la comisión nacional de salarios Mínimos (cnsM).
a/ inegi, “sistema de cuentas nacionales de México”. PiB trimestral, año base 2013. cuadro PiBt_9.xlsx [https://www.

inegi.org.mx/temas/pib/default.html#tabulados]. Fecha de consulta 6 de enero de 2020.
b/ inegi, “calculadora de inflación” [https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx].
c/ cnsM, 01 de enero de 2020, tabla de salarios Mínimos generales y Profesionales por Áreas geográficas 1992–2020 

[https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionales-por-areas-geograficas]. 
Fecha de consulta 6 de enero de 2020.

d/ estimación propia.
e/ doF, 23 de diciembre de 2019, resolución del H. consejo de representantes de la cnsM que fija los salarios mínimos 

general y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2020, cnsM, p. 107.

Reflexiones

Los resultados de la enigH 2018 mostraron que la intervención del estado redujo 
la concentración del ingreso, situación que no se habría dado si se dejara exclusiva-
mente al mercado. esto pudo observarse con el comportamiento de la distribución 
del ingreso antes y después de aplicar las transferencias.

el gobierno de la cuarta transformación impulsa programas de política social 
y medidas para el fortalecimiento de la recaudación que, plantea, reducirán la con-
centración del ingreso. con ello se esperaría que la concentración del ingreso dis-
minuyera y por tanto, los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos 
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de los Hogares en 2020 reportarían un índice de gini inferior al de 2018. de ser 
así, podría afirmarse que habría una menor concentración del ingreso. esto podría 
considerarse positivo, sin embargo, pueden plantearse varias interrogantes al respecto: 
a) esa posible mejoría ¿será sostenible con una política económica que no impulsa 
el crecimiento económico, que no genera confianza a la inversión, que contrae la 
inversión para la formación de capital humano?, b) ¿de qué manera esos programas 
sociales contribuyen a la generación de nuevas capacidades y conocimiento en la 
población, y al crecimiento económico?

Los logros de los programas sociales implementados por la nueva administra-
ción son cuestionables. Los jóvenes atendidos en el “Programa Jóvenes construyen-
do el Fututo”, disfrutan de una beca mensual de 3 600 pesos hasta por 12 meses, y 
luego ¿cuántos conseguirán empleo? en el México actual, la creación de empleo 
languidece, entre otras razones, por el estancamiento económico, la falta de inversión 
pública y la desconfianza de los inversionistas en los resultados que tendrán algunas 
decisiones tomadas por el ejecutivo federal.

en el caso de los programas “Pensión para el Bienestar de las Personas adultas 
Mayores” y “Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad Permanen-
te”, los apoyos son insuficientes para cubrir sus necesidades (1 275 pesos mensuales). 
La naturaleza asistencial de esos programas no resuelve la problemática de rezago y 
pobreza que enfrenta mucha de esa población objetivo.

respecto a los programas de Becas Benito Juárez, Becas elisa acuña y Pro-
grama nacional de Becas artísticas y culturales, si bien constituyen un apoyo a las 
familias de los estudiantes, no son suficientes para asegurar una buena formación 
académica y para el trabajo; es necesario considerar otros aspectos que aseguren la 
calidad de su formación. en este sentido preocupa que el gobierno esté restringien-
do los recursos a la educación, a la investigación y a la difusión del conocimiento, 
aspectos fundamentales que influyen en la innovación.

si no hay crecimiento en el país no será posible un mayor nivel de produc-
to, mayores ingresos, mayor consumo, generación de empleo. en esta situación la 
economía se contrae, se reducen los impuestos, esto es, los ingresos del gobierno 
caen y con ello se reduce la disposición de recursos para realizar transferencias a 
programas sociales. Por tanto es importante crear condiciones que estimulen la 
inversión, la generación de empleos, el crecimiento. esos elementos también son 
necesarios para reducir la concentración del ingreso. si no se atienden, el gobier-
no de la cuarta transformación fracasará en su objetivo de mejorar el bienestar 
del país.
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Introducción

eL ProPósito deL Presente traBaJo es reFLeXionar soBre la noción de ju-
ventud como una categoría que comprende diferentes significados en concordancia 
con el contexto histórico-social en el que se presenta, mismo que atribuye aspectos 
culturales y necesidades específicas que se convierten en insumos para la hechura 
de políticas públicas que atiendan las demandas juveniles.

comprender cómo se ha desarrollado e instrumentado la noción sobre juven-
tud, tanto en aspectos sociales como políticos, nos permite realizar una reflexión so-
bre la mirada que el actual gobierno, la cuarta transformación (4t), tiene sobre los 
jóvenes y sus problemas. Hemos centrado nuestra reflexión en uno de los programas 
sociales que pretenden contribuir a mermar la desigualdad que tienen los jóvenes en 
incorporarse al ámbito laboral: “Jóvenes construyendo el Futuro”, cuyo objetivo es 
capacitar a jóvenes en centros de trabajo mientras reciben un apoyo económico y al 
finalizar dicha capacitación poder incorporarse a la vida laboral.

en estas páginas argumentamos la identificación del cambio en la mirada gu-
bernamental respecto a los jóvenes, que se evidencia en la creación de nuevos progra-
mas con una perspectiva de la juventud diferente respecto de la que otros gobiernos 
venían trabajando. a raíz de esto, presentamos algunas ideas en torno a los aciertos y 
problemáticas futuras en el abordaje de los jóvenes como materia de política pública. 
La ruta metodológica que seguimos consistió en la reflexión y análisis del discur-
so institucional a partir de diferentes épocas, consideramos que es una herramienta 
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que revela de manera muy ilustrativa el trasfondo del concepto de juventud y la 
caracterización gubernamental que se ha hecho de los mismos jóvenes para hacer-
los objeto de política pública, así como el cambio en los diferentes gobiernos en la 
atención de sus demandas.

Construcción de la noción de juventud

La noción sobre la categoría acerca de la juventud se hace presente a mitad del si-
glo XX; pero ya desde la década de 1930 el discurso occidental que se producía al-
rededor del joven enaltecía virtudes como el compromiso, la lealtad, la verdad, y su 
energía, con lo cual se pretendía reconstruir una sociedad que se había sometido a 
un desgaste social. La característica de la época era enfatizar la formación cívico-
militar de los jóvenes como fuerza revolucionaria y de regeneración,1 lo cual fue el 
estado pre-introductorio de la vinculación de los jóvenes con los regímenes totali-
tarios que primarían en esa época:

Más que el comunismo, fueron el nazismo y el fascismo las doctrinas políticas que con-
siguieron movilizar a los jóvenes durante los años 30: las Juventudes Hitlerianas en ale-
mania y los Balilla Fascistas en italia fueron espacios de socialización y grupos de choque 
utilizados por estos regímenes para extender su hegemonía entre amplias capas de la 
población. Pero algunos grupos juveniles encontraron en la música y el baile un espacio 
a donde escapar de estas tendencias autoritarias, como sucedió con los famosos rebeldes 
del swing en alemania, convirtiéndose a finales de los años 30 en el único referente de 
disidencia posible en una sociedad alienada en una ideología militarista y totalitaria.2

Los argumentos utilizados a partir de 1945 para definir el concepto de juven-
tud giraban en torno a las producciones económicas y a la necesidad de fuerzas de 
reserva para poder insertar a jóvenes al sistema de producción y verlos como insu-
mos de nuevas fuerzas en el conflicto bélico.

en 1944, los estadounidenses empezaron a utilizar la palabra teenager para describir al 
grupo de edad entre los catorce y los dieciocho años. se trató, desde el primer mo-

1 giovanni Levi, Jean claude schmitt. Historia de los jóvenes. Madrid, santillana/taurus, 1996, t. ii 
453 págs.

2 carles Feixa. “generación XX. teorías sobre la juventud en la era contemporánea”, en Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. vol. 4 núm. 2, julio-diciembre de 2006.
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mento, de un término comercial utilizado por publicistas y empresas que reflejaba la 
capacidad de consumo recién descubierta en los adolescentes. el hecho de que, por 
primera vez, los jóvenes se hubieran convertido en un mercado objetivo diferenciado 
significaba también que configuraban un grupo de población específico con sus pro-
pios rituales, derechos y exigencias.3

el efecto de la segunda guerra Mundial, en cambio, fue devastador. surge una 
generación desencantada, desmoralizada y con una tendencia a convertirse en suje-
tos pasivos de una sociedad en la que ya no creen. es el desvanecimiento de valores 
que antes los habían definido, como su vitalidad, ilusión y arrojo al emprender nue-
vos proyectos; carlos Feixa menciona cómo después de la bomba nuclear se obser-
van los miedos de esta nueva era, se levantan los telones de acero entre los países. se 
construyen formas nuevas de pensar a las juventudes; en alemania por ejemplo, se 
empieza a hablar de la “generación escéptica”, que después de sufrir las penalidades 
de las trincheras, ve cómo se derrumban los ideales de su juventud. en italia, los so-
ciólogos hablaron de los “jóvenes de las 3 M” (Macchina, Moglie, Mestiere: coche, 
mujer y trabajo). en Francia, el existencialismo recupera la actitud desencantada y 
nihilista de algunos pensadores de principios de siglo... en españa, J. L. aranguren 
habla de la “generación abatida” por la necesidad de sobrevivir y despolitizarse tras 
la guerra civil.4

el sin sentido generalizado y la falta de motivaciones para asumirse de nuevo 
como sujeto de acción social, hace que sociólogos expliquen la dinámica de inte-
gración que resultaría en una fórmula de adaptación a las alternativas que ofrezca 
el sistema:

La juventud procura integrarse en esta sociedad tan pronto como le sea posible, para 
poder aprovechar plenamente todas las posibilidades que le ofrecen. La pauta domi-
nante de comportamiento es la adaptación. de esta manera la sociedad consigue hacer 
de las futuras generaciones unos colaboradores dispuestos a jugar el juego del sistema 
establecido.5

Posteriormente, se gesta una producción discursiva que tuvo un gran impac-
to cultural a partir de la literatura, las películas y diversas expresiones artísticas que 

3 Jon savage. Teenage: la invención de la juventud, 1875-1945. Madrid, desperta Ferro ediciones, 2018, 
p. 27.

4 Cfr. carles Feixa, generación XX..., op. cit., p. 8.
5 Idem.
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comenzaron a cuestionar lo que se decía del ser joven; se abre así la perspectiva cul-
tural del ser joven, en donde se propone conocer las subjetividades que conforman 
dicha categoría para analizar el sentido que los propios individuos atribuyen a sus 
entornos y acciones; al mismo tiempo, el estado trató de formalizar y legalizar a estos 
nuevos sujetos a sus prácticas discursivas, por lo que se crean una serie de instituciones 
como Youth Correction Division, Children’s Bureau, el Committee on Youth Employment;6 
fundadas entre 1945 y mediados de los sesentas que tenían como misión cumplir 
con delimitar y sostener una idea de la juventud, a la cual habría que encausar. Pero 
en el transcurrir de la historia, en específico, la última mitad del siglo XX, los jóvenes 
como colectivo se fueron haciendo cada vez más visibles tratando de tener espacios 
concretos en la construcción de las sociedades. de ser los grandes protagonistas de 
las revoluciones del siglo XX, al inicio del siglo XXi, “son los grandes olvidados de la 
historia. ser joven en nuestros días no tiene mayor significación. el futuro desapare-
ció del horizonte y la realidad se volvió áspera y llena de desesperanza”.7

Mirada institucional de los jóvenes en México

al hablar de instituciones, nos referimos a los rasgos más duraderos de la vida social, 
donde se proporcionan reglas y recursos a los individuos en un proceso de negocia-
ción para darle solidez a la vida social.8 estas mismas se erigen a partir de prácticas 
sociales y discursivas que revelan el pensamiento social imperante, lo que creemos 
fundamental para entender la historización de los jóvenes y su ubicación analítica 
para evitar el error de la generalización de la juventud como un hecho universal en 
todas las sociedades. como sven Morch comenta, lo juvenil no se puede entender 
de manera aislada, es pertinente ubicarlo en la materialidad histórico-social y cul-
tural, se necesita entenderlo dentro de las estrategias de producción-reproducción 
de una sociedad determinada: “así, cuando cambian las condiciones de reproduc-
ción de los grupos sociales, y por lo tanto, las condiciones sociales y materiales de 

6 creadas en estados Unidos.
7 Francisco Blanco Figueroa. Jóvenes del tercer milenio. México, Universidad de colima, 2003 [https://

books.google.es/books?hl=es&lr=&id=w3ci5ooZBdac&oi=fnd&pg=Pa6&dq=jovenes+mex
icanos+%2B+consumo+cultural&ots=8LnMswffrr&sig=U6dy2Ptsevs2nW3zZge7igrwb0
#v=onepage&q&f=false]. Fecha de consulta: 30 de marzo de 2020.

8 José antonio Pérez. “Historizar a los jóvenes. Propuesta para buscar los inicios”, en José antonio 
Pérez, Maritza Urteaga (coords.) Historia de los jóvenes en México. Su presencia en el Siglo XX. México, 
seP-iMJ/agn, p. 8.
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producción de nuevos miembros, es cuando se producen diferencias de generación; 
los nuevos miembros son generados de manera distinta”.9

raquel Barceló10 apunta que a partir de la época de la reforma, se desa-
rrollan lógicas y dinámicas para que por primera vez se pensara el “ser joven” en 
México. el proyecto liberal fue el gran proyecto nacional que por primera vez 
contemplaba a la juventud como política de estado al tener el objetivo de educar 
a todo el pueblo.

Para el estado, los adolescentes poseían un avasallante vigor que mantenía los ánimos 
tensos de la sociedad y consideró que mediante el estudio y la adquisición de capaci-
dades y oficios, éstos se desarrollarían y mantendría la paz. en la reforma al código de 
1883, el estado explicita su interés en la educación de los jóvenes en las profesiones 
liberales y por su participación en el trabajo, concediéndoles su emancipación entre 
los 18 y los 20 años […] es claro el interés por normar y delimitar el comportamien-
to del nuevo sujeto, aunque no se ve tan claramente la subordinación económica y 
moral a la que es sometido este último cuando se le incapacita para preservarlo bajo la 
justificación de que debe estudiar para el progreso de la nación.11

con el advenimiento del proyecto positivista en México y la instauración de 
un sistema educativo, se forma la primera imagen institucional de lo juvenil: el es-
tudiante.12 Pero con esta nueva idea de la vinculación entre ser joven y ser estudian-
te se puede dilucidar a partir de qué referentes empíricos se realiza la construcción 
social de la juventud.

como en otras partes del mundo, la construcción social de la juventud mexicana se 
encuentra claramente circunscrita al ámbito de las familias burguesas o de las clases 
acomodadas, las cuales pueden alargar el periodo de aprestamiento y aprendizaje de 
su infancia para producir juventud o un tiempo de tránsito hacia la condición adulta, 

9 sven Morch, “sobre el desarrollo y los problemas de la juventud, el surgimiento de la juventud 
como concepción histórica”, en Jóvenes, Revista de estudios sobre la juventud, núm. 1, julio-septiem-
bre de 1996. p. 99.

10 raquel Barceló “el muro del silencio. Los jóvenes de la burguesía porfiriana”, en José antonio 
Pérez, Maritza Urteaga (coords.), Historia de los jóvenes en México. Su presencia en el siglo XX, op. cit.

11 Maritza Urteaga, castro Pozo. “imágenes juveniles del México moderno”, en José antonio Pérez 
y Maritza Urteaga, ibid., p. 37.

12 Ibid., p. 38.
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excluyendo de esta “moratoria” a la mayoría de la población que parece seguir vivien-
do	en	la	ambigüedad	no	niño/	no	adulto.13

Pese a que hay una inmensa mayoría de jóvenes entre finales del siglo XiX y 
principios del XX, cuya realidad no pertenece a una comunidad privilegiada que 
podía ir a la universidad y tener el tiempo para estudiar y prepararse profesional-
mente, la visión de una clase se impone para otorgar sentido y significado de lo que 
para ellos era ser joven, lo que deriva en que, al no tener registros que tipifiquen el 
ser joven fuera de la visión liberal del momento, se niega la existencia de otras rea-
lidades juveniles.

La construcción de un sólo camino para el significado de juventud, empieza 
así un proceso de exclusión, no sólo porque el estado adopta una única postura en re-
lación con las necesidades y demandas de la juventud, sino porque “esta imagen es-
tudiantil expresa un deber ser juvenil, que además se les impondrá a los jóvenes como 
un único camino a seguir, los que no son estudiantes, tampoco son jóvenes”.14 La 
nación comienza adoptando la mentalidad liberal como la que crea, forme y orien-
te la acción del estado en referencia a los jóvenes.

el ámbito escolar a su vez fue el espacio para la conexión de los jóvenes con la 
política. La idea de politización se asocia cuando al joven (o mejor dicho, un tipo de 
joven) además de ser visibilizado, se le concede un lugar en la historia como sujeto 
con posibilidad de construir nación, pero no fue hasta el México postrevoluciona-
rio de obregón y calles cuando se les incorpora de una manera más directa para 
consolidar el proyecto nacional tan disperso en años anteriores. si bien se institu-
cionaliza la juventud no contenida en la visión porfirista, la visión positivista como 
ideología, en cambio, permanece. ahora, se añade una postura moral sobre el sig-
nificado de ser joven a su condición de estudiante, el estudiante correcto, recatado, 
pudoroso con dominio propio para combatir las bajas pasiones y cosmopolita. a esta 
nueva categoría elsa Muñiz le llama “los jóvenes elegidos”,15 aquellos que relevarían 
como dueños del futuro a la generación que gobernaba.

en los años que siguieron, debido a la efervescencia de las corrientes sociales, 
es decir, la inestabilidad política que acompañaría al México posrevolucionario, en-
contramos más registros de diferente tipificación juvenil, desde los conservadores, 

13 Ibid., p. 39.
14 Ibid., p. 41.
15 elsa Muñiz. “Los jóvenes elegidos. México en la década de los veinte”, en José antonio Pérez y 

Maritza Urteaga (coords.). Ibid., p. 150.
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con aires nostálgicos de la era porfiriana, disidentes de la educación socialista, los 
neutrales sin compromisos políticos y los grupos de choque llamados “pistolos” co-
nocidos más adelante como porros.

es en 1942, en el sexenio de Ávila camacho, cuando encontramos una pri-
mera institución pública en su sentido moderno, para la atención de la juventud, 
no en general, sino en la acepción que hemos venido comentado, la del joven es-
tudiante. La oficina de atención Juvenil (oaJ) dependía de la secretaría de edu-
cación Pública (seP) y fue el resultado de las luchas internas que se gestaban en el 
espacio universitario. “insertos en lo relativo a la educación y las aulas escolares, los 
jóvenes empezarían a figurar en el organigrama institucional y, gracias a ello, po-
drían ser tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas, en este caso, polí-
ticas educativas”.16

con esto, inicia en México una etapa donde se establecieron instituciones y 
políticas que posibilitaron la construcción de una mirada institucional mucho más 
formal sobre la juventud; es decir, ya como objetivo de política pública. se inauguró 
el departamento de acción social Juvenil, en 1947 se transformó en la dirección 
de acción social, en 1950 el entonces presidente Miguel alemán creó el instituto 
nacional de la Juventud Mexicana (inJM).

en la década de 1960 se estableció un modelo de control social, ya que en 
esta época se presenta una parálisis referente a la atención de demandas estudiantiles, 
probablemente por la paranoia hacia el comunismo que en américa Latina empezó 
por el eco de la revolución cubana. Los estudiantes se convirtieron en sinónimo 
de rebeldía comunista y de agentes desestabilizadores del sistema.17 en países lati-
noamericanos como chile o argentina, por ejemplo, se prohibió cualquier tipo de 
manifestación juvenil, la represión era total por parte del estado. en el caso de Mé-
xico, a finales de esa década, las luchas estudiantiles (quienes ya hemos mencionado 
que en aquella época se identificaban como el “sector juvenil”) fueron perdiendo 
fuerza y diluyéndose en propuestas mucho más generales como problemas de justi-
cia social. rogelio Marcial menciona que:

después de estas experiencias represivas en la capital del país y en varias universidades 
públicas de diferentes estados, la posibilidad de institucionalizar la participación juve-

16 rogelio Marcial. “Políticas públicas de juventud en México: discursos, acciones e instituciones”, 
en Ixaya, Revista Universitaria de Desarrollo Social [http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/
files/caleidoscopio1.pdf]. Fecha de consulta: 8 de febrero de 2020.

17 Idem.
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nil, organizando “desde arriba” a los jóvenes, se tornó en un punto importante para la 
administración del presidente José López Portillo (1976-1982).18

es importante hacer notar que de 1970 a 1976 se redujo la edad para que los 
jóvenes pudieran emitir su voto,19 por esas fechas el inJM se convirtió en el institu-
to nacional de la Juventud (injuve); en 1977 se fundó el consejo nacional de re-
cursos para la atención de la Juventud (crea) que conjunta tanto políticas sociales 
como culturales en relación con la población joven de México, y donde el gobier-
no “buscó que los jóvenes se identificaran con él y creyeran en este nuevo intento 
del gobierno por convocarlos”.20

el desarrollo institucional muestra que, una vez pasada la etapa de clara re-
presión física, las formas de control cambiaron, se volvieron sutiles; Héctor castillo 
dice al respecto:

[...] una de las funciones más controvertidas del consejo fue la insistente cooptación 
política que pretendía hacerse con los diversos grupos juveniles. Para muchos de los 
asistentes al crea esto pasaba “medio inadvertido”, pero no lo fue así para los más 
activos, que empezaron a llamar al organismo “el no-crea”. era frecuente escuchar 
en las críticas cotidianas que el crea pretendía ser “la liga menor del partido” (Pri) y 
algunos de sus directivos se encargaron de llevarlo a un extremo que sólo provocó su 
desperdicio (como organismo independiente) al identificarlo públicamente, entre los 
jóvenes, como brazo disfrazado del gobierno para el apoyo directo del partido oficial. 
Un ejemplo particular de esto se dio en la relación establecida con los llamados “chavos 
banda” y su posterior integración política al Pri con los consejos Populares Juveniles.21

Pero en la década siguiente, los episodios de represión se transformaron en un 
silencio y en olvido; ocurre así un momento clave en nuestro país para comprender 
los nuevos problemas que surgen. si en la década de 1980 el modelo que se pretendía 

18 Ibid., p. 11.
19 es importante recordar que en 1970 a dos años de la masacre estudiantil en tlatelolco (1968) se 

realizaron una serie de reformas a la Ley electoral de 1951, entre las cuales se redujo la edad para 
emitir el voto de 21 a 18 años en un intento gubernamental de recuperar la simpatía del sector 
juvenil. Véase Museo Legislativo Los sentimientos de la nación, El voto en México, 2003 [http://
www.diputados.gob.mx/sedia/museo/cuadernos/Voto_Mexico.pdf]. Fecha de consulta 28 de 
enero de 2020.

20 Idem.
21 Héctor castillo-Berthier, “Los proyectos juveniles: entre la utopía y la cooptación política”, varios 

autores, Las políticas sociales de México en los años noventa, México, UnaM/Flacso/Plaza y Valdés, 1998.
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para los jóvenes tendía a enfrentar dos puntos principales, la pobreza y la prevención 
del delito (ya que se observó, por lo menos en México, que fue una época en que el 
índice delictivo se incrementó considerablemente, así como la proliferación de ban-
das y pandillas), lo anterior no puede entenderse como una casualidad del espacio-
tiempo, sino como su consecuencia.

La entrada del modelo neoliberal tenía intrínsecamente una filosofía de aban-
dono total a la población joven de México y que no tuvo sino su materialización en 
el sexenio de carlos salinas de gortari. todo el aparataje institucional del crea fue 
absorbido por la comisión nacional de deporte (conade), de tal forma que el de-
porte era el ofrecimiento del estado. “La firme determinación por parte de salinas y 
su equipo de tecnócratas por ingresar con plenos derechos al ‘primer mundo neolibe-
ralizado’, lo hizo olvidar a los jóvenes (entre otros tantos sectores de la población)”.22

Las condiciones desiguales, tanto en lo económico como en lo social, fueron 
tornándose más abismales; a raíz de esta política de abandono, también fue inevitable 
que “las diferentes formas de ser joven en México encontraron, por primera vez, un 
reconocimiento institucional explícito en la institución encargada de atender a los 
jóvenes a nivel nacional”.23 estamos hablando de la aparición de la dirección ge-
neral causa Joven que en el ámbito de su actuación incluía ya una diversificación 
de jóvenes, desde estudiantes, obreros, campesinos, desempleados, indígenas, punks, 
cholos, bandas, etcétera.24

a partir de esa fecha se han creado algunos programas para atender a la pobla-
ción joven, como el desarrollo integral del adolescente (dia) para dar atención por 
parte del diF a jóvenes de 12 a 19 años en situación de vulnerabilidad.

Paradójicamente, con el tiempo el sector juvenil tiene mayor presencia en tér-
minos de población objetivo de políticas públicas, pero queremos destacar que el 
motivo principal es el intento de subsanar las terribles consecuencias que el modelo 
neoliberal ha traído y que ha sido freno para el desarrollo pleno del país.

Jóvenes del siglo xxI: el estigma de los ninis

Para principios del siglo XXi aparece en la escena un término para denominar a 
aquellos jóvenes que no se encuentran en ninguna de las dos rutas principales de una 

22 rogelio Marcial, “Políticas públicas de juventud...”, op. cit., p. 17.
23 Idem.
24 Ibid., p. 18. 
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sociedad de mercado, la escuela o trabajo. el problema se incorpora como un tema 
en la agenda pública de los gobiernos para abordar las implicaciones negativas en el 
ámbito económico y social que esta nueva condición en los jóvenes estaba generando.

específicamente el término surge en reino Unido “para reflejar una nueva 
manera de categorizar a los jóvenes como resultado de determinados cambios en las 
políticas de prestaciones de desempleo”.25 y se asume que hay un coste social que 
perjudica a la economía en su conjunto. dicho término “es una traducción de la 
neet o neet (not in employment education or training) utilizado por primera vez 
en 1999 en un informe de la social exclusion Unit, que es una oficina de apoyo al 
gabinete del primer ministro de la gran Bretaña. el término reemplazó a partir de 
ese momento a “statusZero” empleado en los reportes previos de esa oficina y que, 
en realidad, tenía la misma connotación.26

es importante reflexionar alrededor de la etiqueta “nini”, porque el término 
circunscribe por sí una connotación negativa, y de esta forma se piensa a los jóve-
nes como los que ni estudian, ni trabajan, aquellos que se mantienen en el ocio por 
voluntad propia, sin un interés por estar y conformar parte de su contexto social es-
pecífico, y sin ningún tipo de productividad, llevando así a configurarse en el ima-
ginario colectivo como aquellos que hay que mantener, sostener y aguantar. Pero 
cabe la pregunta ¿quiénes son realmente estos jóvenes?

si pensamos en los jóvenes como una construcción social, la cual se encuentra 
inscrita y atravesada en un momento histórico social específico, entonces podremos 
asumir que “son resultado de una negociación-tensión entre la categoría sociocul-
tural asignada por la sociedad particular y la actualización subjetiva que sujetos con-
cretos llevan a cabo a partir de la interiorización diferenciada de los esquemas de la 
cultura vigente”.27 es difícil establecer una categoría o forma universal de clasificar-
los, dado que siempre necesitamos de rutas analíticas que revelen la particularidad de 
los casos. sin embargo, nos parece pertinente referir que una amplia bibliografía ha 
dado cuenta de ciertos factores de riesgo que existen para que los jóvenes queden 

25 eurofound, “Los jóvenes y los «nini» en europa: primeras conclusiones”, 2017 [https://www.
eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2011/72/es/1/eF1172es.pdf]. Fecha 
de consulta: 22 de enero de 2020.

26 rodrigo negrete y gerardo Leyva, “Los ninis en México: una aproximación crítica a su me-
dición 90”, Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía, vol. 4, núm. 1, 
2013, pp. 90-121 [http://www.inegi.org.mx/rde/rde_08/doctos/rde_08_opt.pdf]. Fecha de 
consulta: 20 de noviembre de 2020.

27 Cfr. rossana, reguillo, “nombrar la identidad. Un instrumento cartográfico”, en Emergencia de 
culturas juveniles. Estrategias del desencanto. colombia, norma, 2004, p. 50.
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expuestos a una condición que no les permite insertarse en el mercado laboral ni 
acabar sus estudios. La Fundación europea para la Mejora de las condiciones de 
Vida y de trabajo presentó los siguientes resultados acerca de la heterogeneidad de 
la población nini y creó algunas categorías para su identificación:28

Los desempleados convencionales, que es el subgrupo más grande, que puede subdi-
vidirse en desempleados de larga y de corta duración; son más propensos a ser un 
grupo vulnerable ya que involuntariamente sufren de la falta de trabajos disponibles 
en el mercado.

Los no disponibles, que incluye jóvenes con responsabilidades familiares, (que están al 
cuidado de alguien voluntaria o involuntariamente) o bien que se encuentran enfermos 
o discapacitados; en este subgrupo existe mezcla de personas vulnerables y no vulnerables 
dado que en estos casos podemos encontrar a jóvenes madres que no pueden pagar el 
cuidado de niños, así como madres jóvenes con altos ingresos familiares y quienes vo-
luntariamente deciden salir del mercado laboral para cuidar a sus hijos.

Los desconectados: aquellos jóvenes que no buscan trabajo o educación y no están limi-
tados de hacerlo por otras obligaciones o incapacidades, es decir, que simplemente no 
lo desean; son más propensos a ser vulnerables, con situaciones de vida muy complejas y 
necesidades por igual. este grupo también está más en riesgo de seguir estilos de vida 
peligrosos, conductas antisociales o por ejemplo, caer en manos de la delincuencia.

Los buscadores de oportunidades: jóvenes que buscan trabajo y/o capacitación de manera 
activa, se mantienen en busca de oportunidades que consideran adecuadas a sus habi-
lidades para elevar su nivel de vida.

Los NEET voluntarios: aquellos jóvenes que viajan y aquellos que participan constructi-
vamente en otras actividades como arte, música y aprendizaje autodidacta; este subgru-
po no suele entenderse como grupo vulnerable, ya que puede provenir de un entorno 
más privilegiado, dado que tiene trayectorias alternativas y tiempo de participar cons-
tructivamente en otras actividades no formales.

estas categorías son importantes a la hora de diseñar políticas públicas para 
la juventud, dado que es preciso vislumbrar que no todos los subgrupos tienen las 

28 eurofound, Neets-Young people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe. Luxembourg: Publications office of the european Union, 2012 [https://www.
eurofound.europa.eu/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-
people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs-and-policy]. Fecha de 
consulta: 12 de febrero de 2020.
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mismas necesidades ni trayectorias, por lo que las estrategias del gobierno tendrán 
que ser diferentes de acuerdo con qué tipo de grupo desea atender.

no obstante, se puede observar que cada grupo presenta un nivel de vulne-
rabilidad mayor a medida que se encuentran condiciones de marginación, pobreza 
y desigualdad, y cada categoría está atravesada por cuestiones estructurales que no 
podemos omitir. Queremos referirnos ahora a los grupos más vulnerables del uni-
verso neet referidos anteriormente, puesto que son los que menos pueden, con sus 
decisiones individuales, incidir en cambios importantes para sus condiciones ma-
teriales de vida y, por el contrario, son aquellos grupos vulnerables de los que sí se 
construye un estigma.

son esos jóvenes del siglo XXi en México, los que se enfrentan a situaciones 
muy complejas como la violencia en todas sus dimensiones, así como las diversas 
producciones de sentido que se generan de un sistema económico neoliberal, que 
ha permeado por más de 30 años la vida diaria y que ha construido en este contexto 
social-histórico a los jóvenes de hoy, pero cuyo origen es silenciado y normalizado, 
dando lugar a que se culpabilice al individuo en vez de observar las razones por las 
cuales se puede hablar de un incumplimiento del pacto social para garantizar una 
vida digna a sus miembros.

existe una infinidad de problemas y circunstancias a las que estos jóvenes se en-
frentan día a día; pareciera que cada vez son más y más aquellos que, no teniendo un 
lugar en nuestra sociedad de producción y consumo, carecen de un empleo formal o 
no han logrado ingresar a la educación formal, éstos dos, únicos mecanismos con los 
cuales al parecer sólo pueden ser parte del sistema social. Mientras tanto, se presenta 
un aumento en las narrativas irresponsables de gobiernos y actores sociales al dirigirse 
a estos jóvenes, sin conocer a fondo la particularidad de su contexto.

el estudio realizado por el Banco interamericano de desarrollo (Bid), titula-
do Millennians en América Latina y el Caribe ¿trabajar o estudiar? muestra que si bien 
el término nini ha sido utilizado de manera peyorativa, “el 31% de los jóvenes que 
pertenece a este grupo está buscando trabajo (sobre todo hombres), más de la mitad, 
un 64%, se dedica a labores de cuidado de familiares (principalmente mujeres), y casi 
todos realizan labores domésticas o prestan ayuda en los negocios de sus familias”.29 
se pone de manifiesto que los llamados nini, lejos de ser jóvenes no productivos, en 

29 rafael novella et al. (ed.), Millennians en América Latina y el caribe ¿trabajar o estudiar?, Banco inte-
ramericano de desarrollo, 2018 [https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Millennials_en_am%c3%a9rica_Latina_y_el_caribe_trabajar_o_estudiar.pdf]. Fecha de consul-
ta 30 de enero de 2020.
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su mayoría realizan actividades que sostienen el entorno familiar pero que no son 
remuneradas, en el mismo estudio se observa que sólo 3% de los jóvenes no reali-
za ninguna labor.

de acuerdo con cifras del instituto Mexicano de la Juventud (imjuve), en Mé-
xico hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan 31.4% 
de la población. de éstos, 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años; 10.8 millones entre 
15 y 19 años; 10.7 millones entre 20 y 24, y 9.3 millones entre 25 y 29 años. según 
el segundo informe 2018 “La educación obligatoria en México” del ahora extinto 
instituto nacional para la evaluación de la educación (inee)	existe	una	ambigüedad	
en el cálculo de los jóvenes que ni estudian ni trabajan que ha hecho inflar una ci-
fra en la que no se consideran dinámicas y actividades fuera del trabajo o el estudio 
y que, al no ser reconocidas, contribuyen a ubicar a estos jóvenes en el espectro del 
ocio o delincuencia, cuando quizá el problema es la separación conceptual y empí-
rica de esta población en el orden social, como ya hemos apuntado.

en datos, dicho informe nos dice que para 2016 la cifra total de los jóvenes que 
“aparentemente” no trabajan ni estudian ascendía a 6 395 339, pero dentro de esa 
cantidad se encontraban jóvenes que están en búsqueda de empleo y/o que realizan 
trabajo doméstico no remunerado, de tal forma que según los cálculos del inee con 
base en la encuesta nacional de ocupación y empleo, 2016: 77% dedicaba más de 20 
horas a la semana a actividades del hogar (las mujeres son 86.6% de esa proporción).

La encuesta manifestaba que sólo 4% (25 5021 jóvenes) realiza “otro tipo de 
actividades no declaradas” y que “éstos sí podrían ser considerados como NINIS, por-
que manifestaron no asistir a la escuela, no tener ocupación ni empleo, y tampoco 
realizar trabajo doméstico o buscar empleo”.30

estas cifras nos permiten redefinir el problema y en parte, hacerles justicia, dado 
que permite replantear la causa del fenómeno no en la inactividad de los sujetos o 
en su ocio per se, sino repensar que la elección entre alternativas que los jóvenes de-
ciden o no, está determinada por condiciones monetarias y socioculturales que van 
más allá de su esfera de elección individual. se debe considerar que el tipo de deci-
siones que los sujetos llevan a cabo se realizan en el contexto de las relaciones socia-
les en las que se inscriben y se definen en los espacios sociales de los cuales forman 
parte, por lo tanto, es importante observar el contexto social, cultural, económico y 
político, en el cual se toman decisiones de vida.

30 inee, “La educación obligatoria en México”, informe 2018 [https://local.inee.edu.mx/porta-
lweb/informe2018/04_informe/capitulo_010304.html]. Fecha de consulta: 1 de febrero de 2020.
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gráfica 1. desagregación de la población de 15 a 29 años 
que aparentemente no estudia ni trabaja (2016)

No estudia y no trabaja

6 395 339

Hombres   1 145 759

Mujeres   5 249 580 Realiza trabajo doméstico

6 036 491

Hombres   872 806

Mujeres   5 163 685

 6 036 491 %Hombres %Mujeres

<=10 hrs 771 415 59.4 4.9

10-20 hrs 645 121 23.7 8.5

>=20 hrs 4 619 955 16.9 86.6

Sólo búsqueda de empleo 103 827 1.6
Búsqueda de empleo y trabajo doméstico 885 248 13.8
Trabajo doméstico 5 151 243 80.6
Ninguna actividad 255 021 4.0
                          Hombres 177 706 2.8
                          Mujeres 77 315 1.2

No realiza trabajo doméstico

358 848

Fuente: inee, informe 2018 “La educación obligatoria en México”, op. cit.

es necesario evitar conclusiones poco propositivas, si realmente queremos in-
cidir en cambios sociales, que van desde las experiencias cotidianas hasta nuestra 
forma de pensamiento en el abordaje de la realidad social. en nuestro país, el fenó-
meno de los “ninis” ha sido un foco de atención en las políticas sociales durante los 
últimos dos sexenios, sin ningún resultado adecuado en la instrumentación de di-
chas políticas, lo cual sugiere que más allá de los sujetos, el problema estriba en la 
manera en que se piensa y categoriza a los jóvenes, dado que el riesgo consiste en que 
un mal diagnóstico de la situación conlleva un tratamiento incorrecto de la misma.

desde una perspectiva adultocéntrica, se puede diferenciar un sentido positi-
vo y negativo sobre la categoría “juventud”. el positivo se vislumbra cuando se dice 
que los jóvenes pueden realizar proyectos, pueden votar, trabajan, estudian, son pro-
ductivos; y en el sentido negativo es cuando se alude a criticarlos o denigrarlos por 
su forma de vestir, de hablar, o bien por la música que consumen. Los jóvenes son 
apreciados por su capacidad de voto, pero reprimidos en su participación política; 
se han convertido en un sector de la población que se capitaliza en términos políti-
co o mercantiles, como fuerza de trabajo; al respecto, es importante hacer notar que 
en los sexenios de Vicente Fox (2001-2006) y de Felipe calderón (2007-2012), se 
pensaba en “integrar” a los jóvenes a la sociedad (como si no estuvieran incluidos o 
bien se manejaran como colectivo en la criminalidad). esta idea la podemos encon-
trar hasta en los planes nacionales de desarrollo respectivos:
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Plan nacional de desarrollo 2001-2006:

incorporar integralmente a los jóvenes al desarrollo del país, por medio de una política 
nacional de juventud que permita promover las oportunidades de este grupo. Formu-
lar una política incluyente e impulsar la apertura de oportunidades para el desarrollo 
humano, social y productivo de los jóvenes mexicanos como actores estratégicos en el 
desarrollo del país. esto les permitirá integrarse plenamente y contar con canales de co-
municación para expresarse.31

Plan nacional de desarrollo 2007-2012:

oBJetiVo 19. instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condi-
ciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes.
estrategia 19.1 Fortalecer a la familia para fomentar el bienestar juvenil y su debi-
da integración a la sociedad. el fortalecimiento de la familia contribuye directamente al 
bienestar juvenil y a su integración en la sociedad. el bienestar juvenil aglutina diversos 
aspectos de la vida de las personas que van desde la salud física y mental, la existencia 
de las condiciones de vida digna, hasta la disponibilidad de tiempo y espacio para el 
desarrollo de la creatividad y el sano esparcimiento, todo ello en un clima de respeto 
a la identidad personal y a la diversidad. el desarrollo integral de los jóvenes plantea 
como premisa fundamental la inclusión de quienes, por situaciones diversas tales como 
características físicas, geográficas, económicas, de género, entre otras, requieren de aten-
ción especial por parte del estado y de la sociedad en su conjunto.32

en el sexenio de enrique Peña nieto (2013-2018) sus propuestas se centraban 
en el tema educativo, promover el desarrollo laboral, artístico y la prevención de las 
adicciones. se propuso como puntos a desarrollar en la agenda gubernamental 1) 
ejecución de programas y proyectos gubernamentales en alianza con organizacio-
nes de la sociedad civil locales y 2) el fortalecimiento del instituto Mexicano de la 
Juventud como organismo rector, encargado de promover y coordinar las políticas 
públicas de juventud en el territorio nacional.33

sin embargo, el tema de los jóvenes no aparecía claramente definido en su Plan 

31 Programa nacional de Juventud 2002-2006, instituto Mexicano de la Juventud-seP, México, p. 21.
32 Plan nacional de desarrollo 2007-2012. Familia, niños y jóvenes [www.presidencia.gob.mx]. Fe-

cha de consulta: 1 de febrero de 2020, sin página.
33 nancy Hernández, “Las propuestas de ePn: políticas para jóvenes”, Animal Político [https://www.

animalpolitico.com/arena-ciudadana/las-propuestas-de-epn-politicas-para-jovenes/]. Fecha de 
consulta: 10 de enero de 2020.
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nacional de desarrollo, más bien se establecía una agenda general y sin ninguna po-
lítica o programa definido a la población juvenil.

Las políticas anteriores no han podido contrarrestar los problemas actuales que 
enfrenta la juventud, lo que sí es que han contribuido, ya sea por omisión o con toda 
ventaja, a promover un discurso que esconde la injusticia subyacente de las condi-
ciones materiales de la vida con las cuales el sujeto vive luchando para entenderlas 
y entenderse él mismo.

La política hacia la juventud en la nueva administración

Bajo la premisa de la no exclusión y con el poder del aparato estatal, andrés Manuel 
López obrador (aMLo) inicia una serie de programas para cumplir con los objetivos 
que estableció en campaña, como el combate a la pobreza y a la marginación, con 
la idea de que estas cuestiones son el catalizador para la generación de otros pro-
blemas sociales, derivados de un modelo neoliberal. es decir, la narrativa al menos 
en la manera de abordar los problemas sociales contempla cuestiones estructurales.

el programa “Jóvenes construyendo el Futuro” (JcF) forma parte del eje de po-
lítica social contemplado en el Plan navional de desarrollo 2019-2024 que destaca:

el objetivo más importante del gobierno de la cuarta transformación es que en 2024 
la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar […] en esta nueva 
etapa de la vida nacional el estado no será gestor de oportunidades, que es como se 
presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. será, en cambio, 
garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son 
circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que 
se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los 
derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento 
obligatorio. el derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad serán garantiza-
dos por medio de la ya descrita estrategia nacional de Paz y seguridad. el gobierno 
federal hará realidad el lema “Primero los pobres”, que significa empezar el combate a 
la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población.34

34 Plan nacional de desarrollo 2019-2024. Política social, p. 34 [https://lopezobrador.org.mx/wp-
content/uploads/2019/05/PLan-nacionaL-de-desarroLLo-2019-2024.pdf]. Fecha de con-
sulta: 28 de enero de 2020.
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el programa que nos ocupa se encuentra a cargo de la secretaría del trabajo 
y Previsión social (styPs), se centra en impulsar la formación en centros de traba-
jo establecidos de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y que tampoco han 
podido lograr insertarse en el mercado laboral. el apoyo consiste, además de su ca-
pacitación y tutoría, de un aporte económico de 3 600 pesos mensuales y cober-
tura de riesgos y enfermedades por parte del instituto Mexicano del seguro social 
(iMss).35 de acuerdo con su portal de internet oficial, la proporción de la inserción 
en los sectores es la siguiente: 70% corresponden al sector privado, 20% en el sec-
tor público y 10% en el sector social. con la conclusión de su capacitación, reciben 
un certificado que acredite las competencias y habilidades que el joven adquiere. se 
trata, como varios han afirmado, de “la primera política pública dirigida a la proble-
mática específica de la población joven que no estudia y no trabaja. La orientación 
y magnitud del programa es congruente con la naturaleza y el tamaño del desafío. 
en particular, poner el foco en la formación de habilidades y competencias tiene 
potencial para resolver las típicas asimetrías de información en el mercado laboral 
que afectan la inserción laboral de los jóvenes”.36

si bien, en las administraciones pasadas el tema de desempleo ha sido objeto 
de hechura de políticas públicas orientadas a fortalecer la formación para el trabajo 
y la formación profesional, JcF añade un elemento que desestigma a aquellos sujetos 
que fueron etiquetados como desechables, inútiles y peligrosos, por voluntad pro-
pia. no sólo eso, se trata del emprendimiento de varios programas sociales dirigidos 
a sectores vulnerables con su lema “primero los pobres” con el que, en última ins-
tancia, sugiere la recuperación del estado de sus funciones públicas, como garante 
del acuerdo social.

La ideología que acompañaba el diseño de las políticas educativas se centraba 
en la culpabilidad de sujetos, en una lógica individualista y neoliberal al someter el 
poder del estado a las necesidades y prioridades del mercado, aun cuando éstas se 
traduzcan para los individuos en dolorosas experiencias sociales.

35 Manual de Programa Jóvenes construyendo el Futuro, p. 11 [https://lopezobrador.org.mx/wp-
content/uploads/2018/09/Manual.-JovenesconstruyendoelFuturo.pdf]. Fecha de consulta: 13 de 
enero de 2020.

36 centro de estudios espinosa yglesias, “el programa ‘Jóvenes construyendo el Futuro’ (…) a la 
luz de “Millennials en américa Latina y el caribe: escuchando a los jóvenes de México”, nota 
de política pública, México, 2018 [https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/nota-
de-PP_J%c3%B3venes-construyendo-el-Futuro_FinaL.pdf]. Fecha de consulta: 12 de enero de 
2020.
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contario a lo anterior, una ventaja del programa JcF es el repensar las juven-
tudes en sus relaciones entre el sistema escolar y laboral como otros espacios de formación, ya 
que como lo menciona Weiss:

desde esta perspectiva, y dado que es dentro de las empresas y espacios de trabajo ca-
lificado donde se desarrollan en gran medida las competencias, las empresas estarían 
llamadas a desempeñar un papel más protagónico en lo que se refiere a la formación 
profesional en sistema de alternancia entre escuela y lugares de trabajo. Las escuelas no 
son ni puede ser, el único espacio formativo.37

en la nueva administración de la 4t podemos ver el intento de formar una 
plataforma con políticas transversales con un mismo objetivo: atender de manera 
prioritaria a los grupos vulnerables, que habían sido abandonados por el aparato es-
tatal de una manera cínica y desvergonzada.

en el tema de los jóvenes, la premisa de los progranas “Jóvenes escribiendo el 
Futuro”, “Jóvenes construyendo el Futuro”, así como el Programa nacional de Be-
cas para el Bienestar Benito Juárez y la creación de Universidades para el Bienestar, 
recupera lo que investigadores educativos habían puesto en relieve de las dinámicas 
escolares “los recorridos escolares suelen ser trayectorias progresivas y lineales más 
bien entre los estudiantes de clase media y alta. en cambio, entre los sectores popu-
lares urbanos se encuentran con mayor frecuencia los recorridos fragmentados por 
diversos factores”.38 reconocer esto, hará que se invierta más en atender lo urgente, 
las necesidades impostergables de las personas, sus derechos más básicos, aun cuando 
implique no tener asegurado el éxito permanente. Pero que directamente afecta la 
vida y la cotidianidad de los sujetos.

en ese sentido, nos importa las experiencias sociales que se deriven de la puesta 
en práctica de los programas anteriores, particularmente el de “Jóvenes construyen-
do el Futuro” porque son esas experiencias sociales las que materializan ideas, y nos 
importan las ideas con las cuales dan sentido los sujetos a su existencia. Una existen-
cia que ha sido minimizada y que sin demora se necesita atender.

consideramos que JcF, al contar con un enfoque orientado en una nueva 
agenda de derechos (tanto de empleabilidad como de educación), puede generar 

37 eduardo Weiss (coord.), Jóvenes y Bachillerato, México, anUies, 2012, p. 330 [http://departamentos.
cinvestav.mx/Portals/die/sitedocs/investigadores/eWeiss/Jovenes/eWJovenes2012-Jovenes_y_
bachillerato.pdf?ver=2014-05-26-112458-373]. Fecha de consulta: 4 de enero de 2020.

38 Ibid. p. 329.
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en el joven un sentido de integración, como parte de un colectivo, que reafirme los 
lazos sociales, la solidaridad. Que más allá de los apoyos económicos, los programas 
de política pública en atención a la juventud sean mecanismos de integración para 
quienes han sido discriminados por una u otra causa.

en la búsqueda de información, si bien no existen aún evaluaciones del pro-
grama como tal, encontramos una nota de política pública del centro de estudios 
espinosa yglesias que evidencia la pertinencia del programa. en resumen, comenta:

Lo más positivo: busca solucionar una problemática específica, muy extendida, con am-
plio impacto y largamente desatendida: la situación de exclusión social de los jóvenes 
que no estudian y no trabajan en México.
La mayor fortaleza: se enfoca en reducir las deficiencias en habilidades cognitivas y 
socioemocionales de los jóvenes en el grupo de referencia, a la vez que contribuye a 
eliminar las asimetrías de información entre los centros de trabajo y dichos jóvenes.
debilidad más importante: la implementación precipitada, con poco tiempo de pla-
neación, de un programa ambicioso de alcance nacional en un contexto del mer-
cado laboral afectado por la inestabilidad, la informalidad y la baja productividad 
del empleo.
La principal limitación: la desigualdad de género existente entre estos jóvenes no está 
debidamente atendida: la mayoría de los ninis son mujeres que ya realizan un trabajo, 
si bien no remunerado; cuidan niños, a otros familiares, enfermos o ancianos.39

derivado de la descripción del programa se pueden hacer, al menos, dos lecturas:

1) este esfuerzo de política social de empleabilidad que conjunta a diferentes 
actores y que puede ser entendido como puentes de cooperación entre 
el sector público y el sector privado, puede frenar un poco la polariza-
ción de la sociedad y la aceptación de que entran en feliz contubernio el 
estado-Mercado y sociedad, como entes independientes bajo el enfoque 
de gobernanza.

2) La segunda lectura, menos optimista, es que la conjugación de actores 
involucrados conlleva también sus propias dinámicas e inercias que diría 
Marx, son irreconciliables. de tal forma que también sean las empresas 
privadas las que se terminen beneficiando más que la misma población 
objetivo, en el sentido de tener mano de obra financiada por el estado. 

39 centro de estudios espinosa yglesias, el programa “Jóvenes construyendo el Futuro”…, op. cit.
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Lo cual pondría como centro de debate el tipo de proyecto de la presi-
dencia de la república, como un estado social posneoliberal que reduce 
a los gobiernos de izquierda a tener una economía social de Mercado 
que sólo busca subsanar los errores del mercado de un sistema neoliberal, 
pero no ofrece una alternativa real para cambiar la acumulación y asig-
nación del capital.

de tal manera que el gran reto del gobierno de aMLo sea luchar contra el pro-
yecto neoliberal, con mentes neoliberales, dado que nuestra manera de pensar y la 
forma en que orientamos nuestro sentido común para la resolución de problemas, 
es, como decía Fernando escalante, en buena medida neoliberal.40 el gran “éxito” 
de permanencia del neoliberalismo es que se inserta en la mente del mexicano en 
el sentido en cómo reflexiona las cosas y cómo piensa el mundo que todavía se cir-
cunscribe en el ámbito de la meritocracia, incapaz de darle valor social a las capaci-
dades de sus semejantes que no sigan las trayectorias establecidas de “éxito”.

Reflexiones finales

aunque “Jóvenes construyendo el Futuro” representa un esfuerzo significativo 
para la atención a la juventud sobre todo por la reivindicación que hace de los 
sujetos juveniles en situación de vulnerabilidad, sabemos que en otros países oc-
cidentales, los programas y estrategias más exitosos en la reducción del número 
de jóvenes que no trabajan o estudian, son aquellos dirigidos a ampliar la perma-
nencia de los jóvenes en las instituciones educativas,41 mientras que las políticas 
públicas de empleabilidad son un tanto inciertas en los resultados “debido a que 
la incertidumbre y los vaivenes de la economía global generan efectos directos en 
las tasas de ocupación”.42

Por otra parte, en materia de política pública, apostar por las trayectorias edu-
cativas tampoco garantiza un efecto real en la mejora de las condiciones de vida de 
las personas; la comisión económica para américa Latina y el caribe (cePaL) ha 
dicho en alusión al nivel medio superior que:

40 Fernando escalante, Breve historia sobre el neoliberalismo, México, colmex, 2019.
41 alejandro Márquez Jiménez, “ninis en México: problema y propuestas”, Perfiles Educativos, vol. 

XL, núm. 159, México, iisUe-UnaM, 2018.
42 Idem. 
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[...] opera cada vez menos como puente para el ingreso a la empleabilidad, dada la 
proliferación de las credenciales educativas y la insuficiente generación de empleos 
formales ni siquiera garantiza un puesto de trabajo. así, para finales del 2013, el por-
centaje de desocupados con nivel de instrucción medio superior (y superior) volvió 
a ser el más alto. Por consiguiente, una parte significativa de la población adolescente 
escolarizada tiene bajas expectativas respecto de las oportunidades y retornos que les 
depara una mayor cantidad de años de estudios”.43

aunque en un tiempo se pensó en la escuela como un espacio que asegura-
ba la movilidad social, hoy, al estar subyugada y sometida a los intereses y fuerzas 
del mercado, como otras instituciones de la sociedad, se ha convertido en una hos-
til máquina de exclusión que no es capaz de apreciar las virtudes singulares de los 
sujetos.44 Las teorías están siendo superadas por la realidad social y la escuela como 
ente de transformación para mejorar el ingreso y reducir la desigualdad, se convier-
te a su vez en un espacio donde no sólo no se reducen las desigualdades, sino que 
se reproducen y perpetúan, por lo que cada vez hay mucho más desánimo en los 
jóvenes para concluir sus trayectorias académicas.

datos así deberían orientar el enfoque de política pública no ya en los sujetos, 
sino en la debilidad institucional que persiste y que no logra afianzar ni dar seguridad 
social a los jóvenes. se debiera tener un plan más integral para no hacer correcciones 
de fallos de mercado, sino una denuncia que promueva la alteración total y comple-
ta de la lógica del capital que sigue rigiendo para atender problemas públicos. no se 
atiende a los jóvenes por respeto a sus derechos más básicos, sino por las consecuen-
cias económicas que su condición tiene en la sociedad, pensando en ellos en térmi-
nos de productividad y utilidades meramente. empero, los aspectos más delicados, 
nobles y valiosos del ser humano no pueden representarse en términos redituables.

en ese sentido, nos parece importante estudiar en el mediano plazo, cuáles son 
las experiencias de los jóvenes en los programas que revelen la manera en que to-
men decisiones respecto a su educación o empleo y qué percepciones se modifican 
o alteran en cuanto a su vida e identidad. Lo anterior es fundamental porque, pese 
al panorama, los jóvenes en el tránsito por diversas instituciones encuentran espacios 
para reflexionar, produciendo redes simbólicas de significados alrededor de aquello 

43 Philippe dautrey, “La invención de una categoría: los ninis. el caso mexicano”, RIPS. Revista de 
Investigaciones Políticas y Sociológicas, 2014 [https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38032972006]. 
Fecha de consulta: 14 de febrero de 2020.

44 FranÇois dubet, Lo que nos une. Cómo vivir juntos a partir de un reconocimiento positivo de la diferencia, 
Buenos aires, siglo XXi editores, 2017, p. 18. edición Kindle.
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que se presenta en su diario acontecer; momentos de cierre y clausura son los que 
les permiten avanzar en el conocimiento de sí mismos, por lo tanto, no podemos 
pensarlos sólo como receptores de las miradas estatales convertidas en políticas públi-
cas. Pensar en la juventud mexicana tiene que ir más allá de la clasificación, se debe 
pensar a la juventud como una categoría en la cual convergen un sinfín de miradas, 
contextos políticos, espacios históricos, momentos económicos: la juventud es un 
colectivo que incide de forma directa en el hacer de la sociedad.

Los jóvenes son producto de la sociedad en un contexto histórico-social deter-
minado, por lo tanto la interacción con su espacio social se puede observar de múl-
tiples maneras: podemos encontrar jóvenes organizados en colectivos, aquellos que 
se identifican por la forma de vestir, de actuar, los que simpatizan con alguna causa 
social, los que consumen drogas, los que son padres, los que van a la escuela, los que 
no trabajan… en fin, la lista es larga, donde el concepto nini no puede albergar tanta 
diversidad y riqueza; lo interesante es cómo los jóvenes se apropian de estos espacios, 
cómo trastocan y redefinen su diario acontecer, crean distintas maneras de apropiar-
se de los espacios en los que viven; pensar en la posibilidad de acción de los jóvenes, 
estableciendo programas que permitan la movilidad y sobre todo, resignificar su en-
torno inmediato, pensando en la apertura de posibilidades, es verdaderamente, cons-
truir futuro. si bien aún es pronto para evaluar el programa Jóvenes construyendo 
el Futuro, sí podemos observar un cambio de paradigma al ofrecer un programa a 
la población juvenil en el cual no sólo sean receptores de un beneficio, sino actores 
capaces en los cuales los gobiernos apuestan como eje de transformación.
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La cuarta transformación en el ámbito cultural: 
reflexiones a los inicios del nuevo gobierno

María Elena Figueroa Díaz

Introducción

a Un año deL inicio deL nUeVo goBierno y de la presencia de la cuarta trans-
formación (4t) como disparador de un cambio que se anuncia profundo en todas 
las dimensiones de la vida social del país, es posible vislumbrar un giro radical en la 
manera de concebir y gestionar la cultura desde políticas que apuntan a una renova-
ción cultural y moral. Los documentos oficiales en la materia muestran un regreso a 
una concepción antropológica de la cultura que hace las veces de eje estructurador 
de una propuesta que se acerca a las políticas sociales, y que diluye la noción elitis-
ta de cultura –que dominó la política cultural desarrollada a lo largo del siglo XX y 
de los primeros años del siglo XXi. esta nueva manera de hacer política cultural im-
plica un nuevo sujeto beneficiario de las políticas, así como una reconfiguración de 
programas y temas relevantes. en el centro de la propuesta emerge la idea profunda-
mente moral de que ahora, por vez primera, la cultura va a llegar a las poblaciones 
históricamente desatendidas en esta y otras dimensiones.

sin embargo, a pesar del cambio que se perfila, se observan continuidades con 
sexenios anteriores –y con el antiguo modelo de política cultural–, en la medida en 
que se recuperan y se respetan decisiones y logros previos (los derechos culturales 
o el énfasis en el desarrollo de la cultura digital, por ejemplo). asimismo, a pesar del 
discurso, queda intocada una tendencia neoliberal que no ha sido erradicada, que es 
visible en la preservación de ciertos programas, y del vacío que queda para una po-
sible injerencia de ciertos actores privados en la materia.
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el presente trabajo tiene cuatro apartados, además de la introducción y las 
conclusiones. en el primero, se plantean las acepciones de cultura a partir de sus 
dimensiones y de cómo se ha construido el término a través del tiempo. en el se-
gundo, se establecen las pautas de la configuración de las políticas culturales, su 
campo de acción, sus alcances y su relación con la cultura. en la tercera sección, 
se hace un recuento breve por las diferentes etapas de las políticas culturales des-
plegadas durante el siglo XX y lo que va del XXi en nuestro país. todo ello sienta 
las bases para que, en el cuarto y último apartado, se analice el planteamiento he-
cho sobre las políticas culturales en este nuevo sexenio. eso nos permite observar 
qué ha cambiado y qué se mantiene. el principal periodo a comparar con el ac-
tual será, sin duda, el inmediato anterior y, en algunos casos, los dos o tres perio-
dos sexenales anteriores.

el trabajo concluye con algunas reflexiones en torno al papel que la cultura 
tendrá en esta renovación cultural, en la transición política y en la consolidación de 
la cuarta transformación; asimismo, se discute la existencia de vacíos generados por 
decisiones radicales tomadas y que pueden ser llenados por otros actores y otras ins-
tancias distintas a las del estado.

Partimos de las tres acepciones del término “cultura” que propone raymond 
Williams como aquellas fundamentales a lo largo de la historia:1 1) desarrollo intelec-
tual, espiritual y estético; 2) modo de vida de una comunidad determinada; 3) obras 
y prácticas de la actividad intelectual y especialmente artística. es a partir de ellas 
que se analizan las continuidades y discontinuidades del presente sexenio, en mate-
ria de cultura, frente a sexenios previos, tomando en cuenta que no siempre dichas 
acepciones de cultura aparecen en su forma pura y aislada, sino que se entremezclan 
y responden a cambios económicos, políticos y sociales.

en la primera acepción, las nuevas políticas culturales reconfiguran la noción de 
desarrollo intelectual, espiritual y estético, al apelar a una renovación moral a partir 
de una nueva manera de entender la cultura, que dista de las concepciones elitistas. 
se observa que la segunda acepción prevalece, en la medida en que el gobierno de 
andrés Manuel López obrador (aMLo) recupera la idea de cultura como forma de 
vida, como expresión incesante de las comunidades que son las verdaderas genera-
doras de las manifestaciones culturales. asimismo, la tercera acepción se vincula con 
el patrimonio y con la imagen de México hacia el exterior como cuna de una gran 
riqueza cultural. Finalmente, se observa el regreso de una política cultural gestionada 

1 raymond Williams, Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad, Buenos aires, nueva 
Visión, 2000.
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desde el estado y, en menor medida, desde los sectores privados, para garantizar el 
acceso a la cultura de vastos sectores de la población.

Las dimensiones de la cultura

en 1871, edward Burnett tylor definió la cultura en un sentido amplio, como “con-
cepción totalizante”:  “La cultura, en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que 
comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 
otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la 
sociedad”.2 esta concepción abarcadora fue el inicio de un arduo proceso por plas-
mar en una noción un conjunto complejo de realidades vinculadas al ser humano.

La cultura, en tanto noción polisémica, no sólo cuenta con decenas de defini-
ciones que privilegian alguna dimensión (simbólica, material, funcional, organizado-
ra, reproductora de condiciones de vida), sino que se abre a distintas acepciones de 
acuerdo con los significados que a lo largo del tiempo diferentes tradiciones le han 
otorgado. raymond Williams, al respecto, se pregunta: “¿comprendemos la ‘cultu-
ra’ como ‘las artes’, como ‘un sistema de significados y valores’ o como ‘un estilo de 
vida global’ y su relación con la sociedad y la economía’?”.3 efectivamente, parece-
ría que el término, en sus muchas definiciones, oscila entre una y otra posibilidad:

este término empieza por designar un proceso –la cultura (cultivo) de granos o (cría y 
alimentación) de animales, y por extensión la cultura (cultivo activo) de la mente hu-
mana– y, a fines del siglo XViii, especialmente en alemán y en inglés, acaba por desig-
nar una configuración o generalización del “espíritu” que conformaba “todo el modo 
de vida” de un pueblo en particular.4

Herder, en pleno romanticismo, es quien por primera vez utiliza el término 
en plural, para aludir a las culturas existentes, y con ello hace que éstas se diferencien 
de la civilización como proceso unívoco y único. La designación de lo cultural par-
ticular de un cierto grupo humano fue el punto de partida de la concepción antro-
pológica de la cultura, que se distancia y se opone (y a la vez abarca) la concepción 

2 raúl Barrera, “el concepto de cultura: definiciones, debates y usos sociales”, Revista de Claseshisto-
ria, núm. 343, 2013, pp. 1-24. disponible en [dialnet-elconceptodeLacultura-5173324-1.pdf].

3 raymond Williams, Marxismo y literatura, Barcelona, Península, 1988, p. 23.
4 raymond Williams, Sociología de la cultura, Buenos aires, Paidós, 2015, p. 10.
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elitista y restringida de la cultura, que equipara ésta al cultivo del espíritu y a la pro-
ducción intelectual y artística de ciertos sectores de la población. así, Williams plan-
tea algunas categorías generales que, de acuerdo con su modo de utilización, dan 
lugar a tres dimensiones:

(i) el sustantivo independiente y abstracto que designa un proceso general de desarro-
llo intelectual, espiritual y estético […]; (ii) el sustantivo independiente, ya se lo uti-
lice de manera general o específica, que indica un modo de vida determinado, de un 
pueblo, de un periodo, un grupo o la humanidad en general […]; (iii) el sustantivo 
independiente y abstracto que describe obras y prácticas de la actividad intelectual y 
especialmente artística.5

estas tres acepciones se mezclan y se complementan de manera que cada una 
apunta a sus conexiones con otras dimensiones: mientras la primera se liga a la edu-
cación como formadora, a la erudición como proceso deseable, a la formación del 
gusto; la segunda apunta, a partir de la sensibilidad romántica y antropológica, a las 
incesantes expresiones emergentes y residuales de los pueblos. Por su parte, la tercera, 
que tiende a la restricción del término, hace equivalentes cultura y artes (general-
mente bellas artes, vinculadas a la “alta cultura” en contraposición a la “baja cultu-
ra” de naturaleza popular): música, danza, teatro, pintura, aunque conforme pasa el 
tiempo se han añadido más expresiones legitimadas como arte. sin embargo, en dis-
tintas épocas, se colman de contenidos específicos que responden a dinámicas socia-
les, políticas, económicas y tecnológicas. y, en ese sentido, se acercan o se distancian, 
dinámicamente, las unas de las otras.

La clasificación de Williams no se contrapone a la asunción de que la cultura 
apunta a la dimensión simbólica otorgadora de sentido, que se liga con el lenguaje 
y con la comunicación. geertz,6 da cuenta de la cultura en tanto telaraña de signifi-
cados, o estructura de significados con base social, que hacen que los seres humanos 
interpretemos el mundo. de acuerdo con esta concepción, John B. thompson afir-
ma que la cultura es un patrón de significados presentes en formas simbólicas, entre 
los que se encuentran acciones, lenguaje y objetos que permiten la comunicación 
de pensamientos, experiencias y creencias entre las personas.7

5 raymond Williams, Palabras clave. Un vocabulario de..., op. cit., p. 91.
6 clifford geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, gedisa, 1983.
7 John B. thompson, Ideología y cultura moderna. Teoría crítica en la era de la comunicación de masas, Mé-

xico, Universidad autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2004.
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Por su parte, gilberto giménez retomará a estos dos autores para afirmar que 
“la cultura es la organización social del sentido, interiorizado por los sujetos (in-
dividuales o colectivos) y objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos 
históricamente específicos y socialmente estructurados”.8 esta dimensión simbólica 
estará presente tanto en procesos de aprendizaje como en expresiones propias de la 
vida cotidiana, en objetos y en rituales, en disputas y negociaciones, en expresiones 
artísticas y patrimoniales. además, tendrá una enorme fuerza generadora de iden-
tidades, de imaginarios y representaciones, en tanto la cultura es tanto objetivada 
como subjetivada.9

La configuración de las políticas culturales

Las categorías propuestas por Williams refieren a dimensiones culturales que histó-
ricamente han estado sujetas a la regulación de diversas instituciones, casi siempre 
gubernamentales (tanto nacionales como internacionales). La configuración de dicha 
regulación da lugar a políticas culturales que, de acuerdo con cada contexto espacio 
temporal, aparecerá más o menos restringida, más o menos apegada al desarrollo de 
una esfera expresada en estas tres acepciones.

Una política cultural puede ser definida como:

[...] el conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de los organismos públi-
cos y de otros agentes sociales y culturales, en la cultura; entendida esta última tanto 
en su versión restringida, como es el sector concreto de actividades culturales y ar-
tísticas, pero también considerándola de manera amplia, como el universo simbólico 
compartido por la comunidad.10

de acuerdo con george yúdice y toby Miller,11 “la política cultural se refiere 
a los soportes institucionales que canalizan tanto la creatividad estética como los 

8 gilberto giménez, Teoría y análisis de la cultura, México, conaculta/icocult, 2005, p. 85.
9 gilberto giménez, “La sociología de Pierre Bourdieu”, en giménez, g., Bajoit, g., corcuff, P., 

Jodelet, d. y d. Martuccelli (eds.), La sociología hoy. Debates contemporáneos sobre cultura, individualidad 
y representaciones sociales, santiago de chile, ediciones Universidad católica silva Henríquez, 2010, 
p. 65. 

10 Luis Bonet, ageteca Base de datos y gestión cultural. Ministerio de cultura de españa. dirección 
general de cooperación y comunicación cultural, 2009. disponible en [https://www.agetec.org/
ageteca/politicas_culturales.htm].

11 george yúdice y toby Miller, Política cultural, Barcelona, gedisa, 2002, p. 11.
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estilos colectivos de vida: es un puente entre estos dos registros”. esto se debe a 
que la cultura se liga con la política en dos registros; el estético y el antropológico. 
Para estos dos autores, “en el registro estético, la producción artística surge de indi-
viduos creativos y se la juzga según criterios estéticos encuadrados por los intereses 
y las prácticas de la crítica y la historia cultural”. el otro registro, el antropológi-
co, “toma la cultura como un indicador de la manera en que vivimos, el sentido 
del lugar y el de la persona que nos vuelven humanos, esto es, ni individuales ni 
enteramente universales, sino asentados en la lengua, la religión, las costumbres, el 
tiempo y el espacio”.

Para toby Miller,12 a grandes rasgos existen dos maneras de hacer política cul-
tural, al menos en épocas recientes. La primera es el enfoque consumidor, centrada 
en las dinámicas del mercado, en términos de tomar decisiones en función de los 
gustos y los intereses de las mayorías. La segunda se le denomina enfoque dirigiste y 
se basa en la genuina necesidad de mejorar los niveles culturales de la población, 
y para ello el gobierno debe controlar las decisiones en esa materia. en nuestro país, 
prevaleció durante casi todo el siglo XX este tipo de gestión, arraigado en el proyec-
to nacionalista y en el proyecto institucional plural, hasta que el modelo neoliberal 
hizo que se consolidara un enfoque consumidor. ahora, parecería que se regresa a 
un enfoque dirigiste, centrado en las minorías desatendidas, pero con la salvedad de 
que hay continuidad con decisiones tomadas previamente (lo cual puede ser suma-
mente positivo, en términos de aprovechar la experiencia acumulada), incluyendo 
algunas del enfoque consumidor.

Las políticas culturales abarcan un amplio espectro de acciones, expresiones, 
discursos y procesos conformadores de identidades, y tienen un fuerte impacto en 
dinámicas estratégicas de carácter simbólico que apuntan a la generación de proyectos 
locales, regionales, nacionales y extranacionales que implican dimensiones identita-
rias, económicas, políticas propiamente, sociales, educativas, entre otras. en la medida 
en que la cultura abarca la dimensión simbólica de lo social, los procesos otorgadores 
de sentido, las dinámicas comunicativas, el sentido del patrimonio en tanto acervo, y 
todas las acciones reforzadoras de cualidades y características propias, o generadoras 
de una imagen de nación –hacia el exterior, pero también hacia el interior de un 
determinado país–, las políticas culturales distan de ser neutrales, así como tampoco 
son homogéneas y estables. así, eduardo nivón asume que se trata de:

12 toby Miller, “Política cultural/industrias creativas”, Cuadernos de Literatura, núm. 32, julio-diciem-
bre de 2012, pp. 19-40.
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un proceso en el que el estado impone un tratamiento político –es decir, resultado 
de un debate público sobre el sentido de la acción del estado– a aquello que llama 
“cultura”, desde el libro hasta el graffiti, así sea mediante apoyo financiero o represión. 
su función es ordenar, jerarquizar o integrar un conjunto necesariamente heterogéneo 
de actores, discursos, presupuestos y prácticas administrativas.13

aunque, en términos generales, la política cultural no se asuma abiertamente 
como prioritaria para un gobierno, como lo podrían ser las políticas económicas o 
energéticas, por ejemplo, sí ha desempeñado un papel fundamental en determinados 
momentos históricos de nuestro país. este hecho implica que, por un lado, hay una 
tendencia a asumir la cultura como algo accesorio o residual, y no como central en la 
configuración y el desarrollo de toda sociedad y que, por otro lado, la cultura en sus 
expresiones más sutiles, discursivas y simbólicas, es constitutiva de una suerte de iden-
tidad colectiva nacional, que intenta movilizar a la población; esto es ejercido por las 
autoridades gubernamentales y otros actores, con plena conciencia de dicho poder. 
Por más que una sociedad como la nuestra sea compleja, heterogénea y plural, la po-
lítica cultural tenderá siempre a la unificación y a la generación de equilibrios más o 
menos incluyentes de la diversidad, pero siempre desde una intención política, estra-
tégica. Una política cultural no sólo expresa las tendencias y los procesos emergentes 
a nivel internacional; también deriva de la idea de país que se quiere establecer en un 
momento dado.

Antecedentes de las políticas culturales en México

México cuenta con una tradición de política cultural de más de un siglo. en ésta, 
se han perfeccionado mecanismos para construir una idea determinada de país y de 
nación; se ha consolidado un patrimonio histórico y cultural; se apoyó a las élites 
artísticas y creativas; se generaron proyectos de educación artística; se ha desarrolla-
do una amplia oferta cultural en términos de bienes y servicios para diversos públi-
cos; se crearon mecanismos para el rescate y la preservación de lenguas y tradiciones, 
entre muchas otras cosas. en el siglo XX, y en lo que va del XXi, hasta antes de se-
xenio actual (con el triunfo de Morena, con andrés Manuel López obrador en la 
Presidencia de la república, y el anuncio de la cuarta transformación como nue-
va realidad nacional), la política cultural en México pasó, a grandes rasgos, por tres 

13 eduardo nivón, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, México, conaculta, 2006, p. 36.
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grandes etapas. a continuación las describiremos y destacaremos algunas acciones 
en materia de cultura llevadas a cabo en cada periodo presidencial dentro de cada 
etapa; el planteo no pretende ser exhaustivo, sólo ilustrativo, y se centra en institu-
ciones, acciones y, en menor medida, en discursos. cada periodo se caracteriza por 
el presidente en gestión; esto no quiere decir que no hubiera muchos otros actores 
en las decisiones tomadas y en las cristalizaciones logradas.

en la primera etapa,14 en buena medida perfilada por José Vasconcelos, desde 
el periodo presidencial de Álvaro obregón, junto con otros intelectuales, como al-
fonso reyes, los esfuerzos se centraron en la consolidación del México nacional, que 
no se identificaba plenamente con el “pasado” indígena, ni tampoco con el español: 
una nueva figura, no carente de tensiones y de contradicciones, se va consolidando 
(aunque su existencia es previa) como símbolo de lo nacional: el mestizo. en él, se 
fusionan el ideal del indio ancestral, mítico, y los valores propios de la civilización 
occidental, en concreto europea, que en buena medida confieren la base del imagi-
nario de lo nacional. al tratar de consolidar la nación mexicana como una entidad 
nueva, irreductible a cualquier otra realidad, se excluye la diversidad realmente exis-
tente, y se generan procesos de constante tensión, que Bolívar echeverría15 explica 
mediante su concepción del ethos barroco. exclusiones, inclusiones a medias, simu-
laciones, intentos por ser quienes no somos, o por preservar quienes somos a pesar 
de las presiones por no serlo, han sido rasgos de un México plural, diverso y profun-
damente –estructuralmente– desigual.

en los primeros periodos presidenciales del siglo XX, el cometido era conso-
lidar el estado nación a la par de la reconstrucción del país en la época posrevolu-
cionaria. La cultura era una herramienta legitimadora y estaba cargada de un poder 
modernizador y organizador sin parangón. Pero fue hasta el final del periodo car-
denista que México se aboca a institucionalizarse y a entrar de lleno en el ritmo 
modernizador del mundo. antes de él, calles y los tres presidentes del periodo lla-
mado Maximato (Portes gil, ortiz rubio y rodríguez) se concentran en el or-
denamiento y la homogeneización del país; en particular, calles hará un marcado 

14 cabe destacar que ya con Porfirio díaz, en 1905, se había creado la secretaría de instrucción Pú-
blica y Bellas artes. Había interés por la educación y la cultura; sin embargo, es propiamente con 
la labor de Vasconcelos y otros intelectuales del ateneo de la Juventud (y, después, de la generación 
de 1915 o el grupo de los siete sabios), que inicia la tradición de la política cultural en México.

15 Véase Bolívar echeverría, Crítica de la modernidad capitalista, La Paz, Vicepresidencia del estado Plu-
rinacional de Bolivia, 2011; Bolívar echeverría, Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco, México, 
UnaM/el equilibrista, 1994.
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énfasis en la moralidad y las buenas costumbres, y así en la consolidación de una 
cultura anticlerical y laica.

Meses antes de la toma del posesión por parte de Lázaro cárdenas (1934-1940), 
se crea el Fondo de cultura económica, que queda a cargo de daniel cosío Ville-
gas. durante su mandato, se crea el instituto Politécnico nacional. en 1938 se fun-
da el instituto nacional de antropología e Historia (inaH), la escuela nacional de 
antropología e Historia y el instituto nacional indigenista. en general, la década 
de 1930 es un periodo de firmas de acuerdos internacionales sobre protección del 
patrimonio cultural y las artes. con cárdenas, se da impulso a la educación socialis-
ta y a la conservación de la cultura popular.

Hasta ese momento, el enfoque era dirigista, con una mezcla de registros esté-
ticos y antropológicos, y con una fuerte presencia del estado en la gestión de la cul-
tura. Hay fuertes apoyos a artistas y creadores, sobre todo a aquellos cuya obra sirve 
para la consolidación de la identidad nacional. La intensa vida intelectual mexicana 
oscila entre lo nacional y lo internacional. de hecho, la etapa del “milagro mexica-
no” se caracterizó por la emergencia de un mercado de objetos artísticos, de expo-
siciones gestionadas desde el gobierno y empresas extranjeras.16

con Ávila camacho (1940-1946), se inaugura el instituto nacional de Bellas 
artes, que abarca el Palacio de Bellas artes, la escuela nacional de artes Plásticas, la 
escuela de danza, la academia de san carlos, el Museo de arte Popular, el conser-
vatorio nacional de Música, entre otras instancias. Hay un esfuerzo por construir un 
acervo de obra nacional y extranjera que se pueda exponer en espacios museísticos. 
en este periodo comienza un gradual alejamiento de los ideales socialistas que ha-
bían imperado en el sexenio anterior. Por su parte, Miguel alemán (1946-1952) se 
centrará con más ahínco en la modernización por medio de la industrialización del 
país. en 1949, se inaugura el salón de la Plástica Mexicana; se lleva a cabo la Prime-
ra Feria del Libro en la ciudad de México. algunas instituciones que se fundan en 
este periodo son la Biblioteca nacional y la escuela nacional de Bellas artes. en su 
último año, inaugura ciudad Universitaria.

con ruiz cortines (1952-1958) hay poca actividad cultural y el sexenio se ca-
racteriza por una austeridad económica y política. se trató de reactivar las misiones 
culturales; se publicaron diversos títulos de literatura mexicana y se creó el premio 

16 giannella ysasi, “Una mirada a la historia de las políticas culturales en México. ¿de dónde vienen 
y en dónde están?”, observatorio de arte y cultura, 2012. disponible en [https://observatorio-
dearteycultura.org/2017/05/26/una-mirada-a-la-historia-de-las-politicas-culturales-en-mexico-
de-donde-vienen-y-en-donde-estan/].
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“Xavier Villaurrutia”.17 el sexenio de López Mateos (1958-1964) es mucho más in-
tenso en materia educativa y cultural. se crea la subsecretaría de cultura, que años 
después pasa a ser la subsecretaría de asuntos culturales, a cargo de amalia castillo 
Ledón. se crea la comisión nacional del Libro de texto gratuito, y se inauguran 
los desayunos escolares. se pone en marcha el servicio de promotores culturales, 
sobre todo para castellanizar a población indígena y se apoya la educación rural. en 
este periodo, los museos se conciben como una estrategia de política cultural para 
fortalecer la identidad y los valores tradicionales. se crean el Museo nacional de 
antropología e Historia, el Museo nacional de las culturas, el Museo de la zona 
arqueológica de teotihuacán, la Plaza de las tres culturas y el Museo anahuacalli.18

el periodo de díaz ordaz (1964-1970) se ha visto ensombrecido por la re-
presión estudiantil del 2 de octubre de 1968. sin embargo, su gobierno llevó a 
cabo obras de desarrollo relevantes para el país. entre éstas, en materia de cultura, 
la olimpiada cultural y la escuela nacional de conservación y restauración. Luis 
echeverría (1970-1976), por su parte, le dará énfasis al rescate y la divulgación de la 
cultura popular (muchas veces en términos de folclor). el primer año, inaugura el 
consejo nacional de ciencia y tecnología. en su mandato, la antigua subsecreta-
ría de cultura pasa a ser la subsecretaría de cultura Popular y educación extraes-
colar.19 intentó crear un consejo nacional de las artes, pero no lo logró. aumentó 
considerablemente los recursos para las artes, la cultura, la ciencia y la educación. en 
este periodo se funda la Universidad autónoma Metropolitana, en 1974, así como 
las universidades autónomas de chiapas, tlaxcala y Baja california sur. asimismo, 
se emite la Ley Federal de Patrimonio cultural de la nación, así como el Fondo 
nacional para el Fomento de las artes.

Por su parte, durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), más allá de 
haber contado con una esposa y una hermana involucradas en las políticas cultura-
les (no de la mejor manera) del país, se llevaron a cabo algunas iniciativas tales como 
la creación del Fondo nacional para actividades sociales, la compañía nacional 
de teatro, la de danza y la de ópera, así como el Festival internacional cervantino 

17 elvia elena Moreno guízar, Escorzo de la política cultural en México. Una mirada a través de los recursos 
nacionales de ciencia y tecnología (1940-2000), tesis de maestría en comunicación, instituto tecno-
lógico y de estudios superiores de occidente, 2004.

18 Idem.
19 Ángeles ortiz espinoza, Mario gutiérrez díaz y Luis alberto Hernández alba, “identidad, cohe-

sión y patrimonio: evolución de las políticas culturales en México”, en Revista Humanidades, vol. 
6, núm. 1, 2016, pp. 1-39. doi: http://dx.doi.org/10.15517/h.v6i1.24959
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(Fic). La antigua subsecretaría de cultura pasa a ser la subsecretaría de cultura y 
recreación, y en 1982, México es sede de la conferencia Mundial sobre las Polí-
ticas culturales, Mondiacult, propulsada por la Unesco. el evento trata temas tales 
como identidad cultural, dimensión cultural del desarrollo, cultura y democracia, 
así como educación artística.

durante esta larga etapa, las instituciones culturales, claramente funcionales 
desde un enfoque dirigiste, eran el complemento a la modernización económica.20 
será hasta la década de 1980 que gradualmente se pase a un enfoque consumista. sin 
embargo, los registros estético y antropológico coexisten, aunque en distintos mo-
mentos se privilegia uno sobre otro. también existe una vinculación, no exenta de 
complejidad, entre gobierno(s) y ciertos sectores de intelectuales y artistas que, du-
rante muchas décadas, se vieron favorecidos por apoyos y privilegios; esto es patente 
particularmente con echeverría, y se trata de un fenómeno que se presenta incluso 
en el posterior mandato de salinas de gortari.21

respecto al intento que dio lugar a numerosas producciones en todos estos 
años en el ámbito de las bellas artes, la alta cultura, a partir de apoyos similares al me-
cenazgo por parte del estado, y a un proyecto educativo centrado en la unificación 
y la homogeneización, eduardo nivón explica que:

[…] la diversificación de la sociedad mexicana, la aparición de variados movimientos 
sociales, desde étnicos hasta de la clase media, a fines de los sesenta, hicieron ver que la 
utopía unificadora no sólo era imposible, sino contraproducente. al criticar al modelo 
integrador como modelo de desarrollo cultural, se abrió la puerta para que diversos 
agentes culturales buscaran su ubicación en el desarrollo general del país.22

en este proceso de inclusión y apertura no sólo a otros agentes culturales, sino 
a diversas manifestaciones culturales antes marginadas o poco atendidas, se va gestan-
do un segundo modelo de política cultural, que se caracteriza en buena medida por 
la generación de una infraestructura cultural que permite la continuidad del control 
y la regulación, en un naciente imaginario ahora plural, de parte del estado. todo el 

20 giannella ysasi, “Una mirada a la historia de las políticas culturales en México. ¿de dónde vienen 
y en dónde están?”, op. cit.

21 Véase, por ejemplo, el documental La muñeca tetona (2017), dirigido por diego osorno y alexan-
dro aldrete, en donde se puede apreciar la ambivalencia en el vínculo de intelectuales y periodistas 
con salinas de gortari. disponible en [https://www.youtube.com/watch?v=KVz9iqXqJhc].

22 eduardo nivón, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades. México, conaculta, 2006, 
p. 36.
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despliegue material hacia la diversidad y la inclusión, pero sobre todo al apoyo de la 
cultura de élite, consolidan al estado como el gestor por excelencia de la cultura en 
el país. se crean secretarías e institutos estatales de cultura; casas de cultura, museos, 
bibliotecas y foros diversos. Por ejemplo, en 1988, en el sexenio de carlos salinas de 
gortari, se crea el consejo nacional para la cultura y las artes, como órgano de-
pendiente de la secretaría de educación Pública. sin embargo, no es azaroso que a 
la par se trate de un periodo de instauración gradual del neoliberalismo en México 
y en muchos otros lugares del mundo. esto implica que, al menos en algunos casos, 
el apoyo al desarrollo de la cultura sirvió de contrapeso a las acciones que en mate-
ria económica fueron desprotegiendo cada vez más a la gente en materia de políti-
cas sociales y de protección.

Miguel de la Madrid (1982-1988) fue el primero que propone crear una se-
cretaría de cultura; genera una red de presupuestos para la subsecretaría de cultura. 
durante su sexenio, la educación superior tuvo un gran apoyo. Hubo un esfuer-
zo por descentralizar las actividades culturales; en ese tenor, se funda la Feria del 
Libro de guadalajara. asimismo, se crea la red nacional de Bibliotecas, así como 
los institutos de apoyo a los medios: instituto Mexicano de cinematografía (im-
cine), instituto Mexicano de la televisión (imevisión) e instituto Mexicano de la 
radio (imer).23

salinas de gortari (1988-1994), por su parte, concreta la idea del ex presiden-
te de la Madrid de hacer una secretaría de cultura, en el consejo nacional para 
la cultura y las artes (conaculta, que abarca inBa, inaH, Fce, Fondo nacional para 
el Fomento de las artesanías, Fic, educal,24 mientras que el centro nacional de las 
artes, cna, alberga, entre otras instancias, la esmeralda, el centro de capacitación 
cinematográfica y el conservatorio, así como la escuela superior de Música y la 
de danza). en este periodo se lleva a cabo la reunión nacional sobre cultura e 
identidad nacional y se gesta el sistema nacional para la Planeación y la evalua-
ción de Políticas culturales. en 1989, se crea el Fondo nacional para la cultura y 
las artes (Fonca).

en el conaculta se diseñan y activan varios programas culturales de apoyo a 
diversos grupos antes no tomados en cuenta en tanto creadores: indígenas, jóvenes, 
estudiantes de educación básica; de este modo, aunque se privilegia el apoyo a la alta 
cultura, se incluyen los apoyos a otras expresiones. con dicha apertura, se trasciende 

23 elvia elena Moreno, Escorzo de la..., op. cit.
24 Ángeles ortiz espinoza, Mario gutiérrez díaz y Luis alberto Hernández alba, “identidad, cohe-

sión y...”, op. cit.
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la noción de cultura como desarrollo intelectual y estético, así como producción y 
acervo, y poco a poco se incluye, a nivel de políticas culturales, una noción amplia 
de cultura. este movimiento tiene que ver con la presencia de antropólogos, como 
guillermo Bonfil Batalla y rodolfo stavenhagen, en el ámbito cultural oficial, que 
logran grandes avances en ese sentido. el México incluyente, multinacional, diver-
so, es gestionado desde el estado. Hay pocos espacios para otros actores; el subsidio 
a proyectos resulta ser casi el único medio para crear arte y cultura. y el estado de-
cide qué es cultura y qué no lo es; qué es digno de ser apoyado y qué no; en qué se 
gasta y qué se difunde y se apoya.

Hacia finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, en México, como 
en otras partes del mundo, se instaura un modelo neoliberal. este hecho marca el ini-
cio de la tercera etapa de la política cultural en México. Una presión por limitar las 
funciones del estado, y de darle cada vez más cabida a las dinámicas del mercado en 
la regulación de diversos ámbitos; por privatizar los servicios; por fomentar el auto-
empleo y la lógica del mérito por encima de otras, llega hasta el ámbito de la cultura. 
en este tiempo, los documentos internacionales sobre la cultura enfatizan el poder de 
ésta para generar riqueza y contribuir al desarrollo económico de los países;25 de este 
modo, desde el ámbito extranacional hay una presión hacia ese sentido, pero también 
la evidencia de que en otros países un modelo de política cultural que incluye a otros 
actores además del estado es deseable, eficiente y viable.

en este periodo, en México, la cultura “tiende a perder cada vez más su aura 
de gratuidad y su especificidad como operador de identidad social, de comunicación 
y percepción del mundo, para convertirse en mercancía sometida en gran parte a la 
ley de maximización de beneficios”.26 se enfatiza, por encima de otras funciones y 
sentidos, la capacidad de la cultura de generar riqueza, de activar procesos de desarro-
llo (eventualmente económico) en diversos grupos sociales; se genera una atención 
especial en las industrias culturales y su capacidad de activar la economía, de otorgar 
empleos, de sostener empresas y negocios que, de manera indirecta, contribuyen a la 
creación artística.27 a la par, se reducen subsidios; a los artistas consagrados se les sigue 

25 ejemplos de ellos son la agenda 21 de la cultura [https://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/576/ad3/273/576ad327359f7216064461.pdf], y la declaración de Fri-
burgo sobre derechos culturales [http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.
pdf].

26 gilberto giménez, Teoría y análisis de la cultura, op. cit., p. 38.
27 Por ejemplo, La cuenta satélite de la cultura, del instituto nacional de geografía y estadística 

(inegi), justo mide la capacidad generadora de actividad económica indirecta. Por ejemplo, para 
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apoyando, mientras que a los que no lo son, o responden a otro perfil distinto al de 
la “alta” cultura, se les capacita para que emprendan sus propios negocios culturales.

durante el mandato de ernesto Zedillo (1994-2000), se observa menos mo-
vimiento en el tema cultural que en el sexenio anterior; sin embargo, destacan la 
restauración de monumentos arqueológicos e históricos (coloniales), así como los 
apoyos a proyectos editoriales. el gobierno impulsa la exposición del arte mexicano 
en distintos países. La presencia, desde 1992 y hasta 2000, de rafael tovar y de teresa 
a cargo del conaculta garantizó una continuidad exitosa en los programas artísticos 
y culturales de élite, así como en el mantenimiento de la diversidad de programas 
dirigidos a distintos sectores del universo creativo.

con las dos presidencias panistas (2000-2012), se consolida la idea del ciuda-
dano emprendedor, ante la insuficiencia de empleo y el recorte en diversos apoyos. 
Vicente Fox (2000-2006), del Partido acción nacional (Pan), primer presidente de 
oposición, descuida y vuelve ineficiente la política cultural. destaca la continuidad 
de algunos programas, como la red de bibliotecas y el fomento al cine. sin embargo, 
su periodo se caracteriza por un severo recorte presupuestal (que calderón remon-
tará en su momento) y por colocar en puestos estratégicos en materia de cultura a 
personas inexpertas. con Felipe calderón (2000-2012), la situación mejora conside-
rablemente. entre otras cosas, le da fuerza y expansión a la cultura digital, al acceso a 
la información, y por supuesto a las pequeñas y medianas empresas culturales. Lleva 
a cabo el Programa nacional de cultura, y otorga más presupuesto al sector. asume 
claramente que la cultura es fuente de desarrollo económico y empleo.

durante el sexenio en que regresa el Partido revolucionario institucional 
(Pri) al poder, después de dos sexenios panistas, con enrique Peña nieto en la Pre-
sidencia, surge el instituto nacional del emprendedor, que luego López obrador 
desaparece. esta institución señala la continuidad con el sesgo neoliberal impreso en 
la política pública, incluida la cultural; la confirmación de que también la cultura 
es, y debe ser, fuente de riqueza y de empleo. con Peña nieto, la política cultural 
tiene grandes aciertos en la medida en que continúa con los apoyos a los sectores 
artísticos y creativos de élite; con los programas dirigidos a diversos grupos sociales 
y culturales; con la capacitación y el apoyo a emprendedores culturales; con la con-
solidación de la imagen de México ante el exterior como nación de gran riqueza 
cultural. en ese sentido, y bajo esa lógica, fue un acierto del sexenio haber llamado 

hacer artes gráficas, se requiere cámaras fotográficas, papel, pinturas, pinceles, marcos, lienzos, caba-
lletes y otros artículos que hacen y venden otras personas que no necesariamente son los propios 
artistas.
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a rafael tovar y de teresa a ocupar la presidencia del conaculta y a convertirse en 
el primer secretario de cultura.

sin embargo, en materia de política cultural, hubo tanto aciertos como des-
aciertos. La promulgación de la Ley general de derechos culturales en 2017, y la 
creación, a partir del conaculta, de la secretaría de cultura, dos años antes, pueden 
ser vistos como avances sustanciales en la autonomía y la relevancia de la cultura 
para el país. sin embargo, esta última decisión es vista como la desvinculación de la 
cultura y la educación, y la virtual liga de la primera con las dinámicas del mercado. 
Por otro lado, durante dicho sexenio hubo mayor inclusión de diversos actores en 
la escena cultural; se continuó con programas que ya existían, dirigidos a preservar 
y fomentar expresiones plurales, y se probaron otros que intentaron disminuir los 
índices de violencia entre jóvenes a partir del arte.

resulta fundamental insistir en que las diversas etapas en la política cultural no 
se fueron sucediendo, sino que han coexistido en una propuesta diversa, compleja, 
que tanto siguió apoyando a las élites artísticas como privilegió los proyectos con 
potencial mercantil; en los últimos años siguieron activas las políticas de mecenazgo, 
el control de la oferta cultural por parte de instancias estatales, los financiamientos, 
las decisiones en materia de infraestructura cultural en zonas vulnerables, el difu-
sionismo cultural, así como la injerencia de nuevos actores privados en la toma de 
decisiones y en la oferta cultural. no podemos descartar el hecho de que, a lo largo 
del siglo XX y en los primeros años del siglo XXi, en México se acumuló una gran 
experiencia en la materia. Hay habilidades estratégicas y políticas; hay expertos; hay 
tradición sólida no sólo en el ámbito de la creación, sino en temas de gestión cul-
tural. México se ha posicionado, junto con españa, colombia y chile, como uno 
de los países con sólida tradición en materia de política cultural en iberoamérica.

en este periodo, aunque hubiera algo de enfoque dirigiste, el enfoque consumista 
acabó por dominar. Quizás con Peña nieto se logra cierto equilibrio entre ambos. el 
registro estético se colocó muy por encima del antropológico, aunque las cuotas para 
espacios alternativos y subalternos siguieran existiendo, a veces más en el discurso que 
en la realidad. siguiendo la propuesta de raymond Williams acerca de las tres acep-
ciones del término cultura, podemos decir que, a grandes rasgos, a lo largo de todos 
esos años, la política cultural en México se centró en tareas vincu ladas a la primera y 
la tercera acepciones de cultura, a saber, en aquella que ve a ésta como desarrollo in-
telectual, espiritual y estético (sobre todo a partir de programas de educación artística, 
en el apoyo –y la valoración– de eruditos, intelectuales, expertos, artistas consagrados, 
y en la construcción de recintos especializados en el arte y la cultura (pensados para 
un cierto sector de la población: culto, sofisticado y privilegiado).
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evidentemente, esta política cultural diversa y contradictoria, generó fuertes 
desigualdades no sólo en los apoyos (obras de determinados artistas, becas, finan-
ciamientos, capacitaciones, contrataciones, entre otros), sino en la territorialización 
de los bienes y servicios culturales ofrecidos a la población. amplias zonas del país 
no han sido beneficiados por las políticas culturales en ningún sentido, ni siquiera 
en términos de difusión y de educación. este hecho es la base sobre la cual el nue-
vo sexenio propone un giro en la manera de entender y ejercer la política cultural.

La llegada de la Cuarta Transformación y la renovación cultural

con la llegada de andrés Manuel López obrador (aMLo) a la Presidencia, se plantea 
una alteración sustantiva de todas y cada una de las dimensiones de la vida pública 
del país. como otros puntos de inflexión y otras rupturas en la historia de México, 
en este caso se pretende que, a partir de este momento, se dejará atrás una serie de 
prácticas, de estructuras, de maneras de gobernar, de repartir los recursos, de hacer 
política, de ejercer el poder y de concebir el desarrollo del país.

como en otras esferas, en la cultural se parte de la pretensión de una reno-
vación moral que apunta a dirigir todos los esfuerzos de la política cultural a aten-
der a las poblaciones históricamente desprotegidas; aunque, por supuesto, no se dice 
cómo o de qué manera, ni qué tipo de bienes simbólicos o de servicios se estarán 
ofreciendo. este giro conlleva la necesidad de asumir la cultura fundamentalmen-
te en su acepción antropológica, y no restringida (en el registro antropológico y no 
en el estético), pues tradicionalmente desde ésta se han privilegiado y beneficiado 
a unos cuantos individuos que presentan talentos, cualidades, destrezas o posiciones 
sociales que están por encima de la mayoría. a partir de aquí, se construye un nuevo 
sujeto beneficiario, completamente distinto, en buena medida, al beneficiario tradi-
cional que prevaleció en sexenios anteriores (por un lado, artistas, creadores, intelec-
tuales; por otro lado, ciudadanos comunes que habitan las ciudades grandes del país, 
que es donde se concentra la infraestructura y la oferta cultural), salvo en los sexe-
nios de obregón, cárdenas, López Mateos y echeverría, en cuyos mandatos, como 
el actual, las poblaciones objetivo incluían sectores rurales, pero nunca dejaron de 
apoyar la “alta” cultura.

este movimiento de cambio, condensado en la cuarta transformación (4t), 
genera un acercamiento de la política cultural a la política social. el presidente Ló-
pez obrador, cuando le preguntaron sobre la prioridad que tendrían la cultura y 
la ciencia en su gobierno, afirmó: “todo es relativo, porque habría que definir qué 
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entendemos por cultura, porque si se trata de apoyo a la cultura les podría decir que 
nunca se había apoyado tanto la cultura como ahora, en mi concepción de cultura. 
Porque la cultura es lo que tiene que ver con los pueblos y nunca los pueblos ori-
ginarios, los integrantes de nuestras culturas, habían sido atendidos como ahora’”.28 
este nuevo sujeto beneficiario es, en buena medida, el verdadero generador y crea-
dor de la cultura, bajo el registro antropológico.

el documento El poder de la cultura29 que, antes de la publicación del Plan na-
cional de desarrollo, resumió los principales puntos de la política cultural del nuevo 
sexenio, plantea la promoción de la cultura como derecho, el disfrute de bienes y ser-
vicios culturales y el ejercicio de los derechos culturales de todos los mexicanos. en 
este documento se afirma que: “México es reconocido en el mundo por su riqueza 
cultural. esta diversidad tiene su base en las culturas indígenas y proviene de cada rin-
cón del país; sin embargo, la política cultural está concentrada en la ciudad de México 
y en unas cuantas zonas urbanas. esto tiene que cambiar”. Por su parte, en el Plan na-
cional de desarrollo, se plantea que: “al igual que en otros rubros, el gobierno federal 
priorizará en éste las necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depau-
perados, e impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país”.30

Por lo menos en el discurso oficial, parecería que la cultura en su sentido res-
tringido deja de tener atención, centralidad o recursos. aunque la oferta cultural en 
ese sentido se mantenga hasta ahora. el Plan nacional de desarrollo afirma:

al mismo tiempo, sin descuidar las materias que por tradición han recaído en el ins-
tituto nacional de Bellas artes y Literatura, la secretaría de cultura promoverá la di-
fusión, el enriquecimiento y la consolidación de la vasta diversidad cultural que posee 
el país y trabajará en estrecho contacto con las poblaciones para conocer de primera 
mano sus necesidades y aspiraciones en materia cultural. Los recintos tradicionalmente 
consagrados a la difusión del arte no deben centralizar y menos monopolizar la activi-
dad cultural. Ésta debe poblar los barrios y las comunidades y hacerse presente allí en 
donde es más necesaria, que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la 
desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva.

28 K. sánchez, “el sector cultural, víctima de la cuarta transformación”, en Letras libres, 19 de junio de 
2019. disponible en [https://www.letraslibres.com/mexico/politica/el-sector-cultural-victima-
la-cuarta-transformacion].

29 secretaría de cultura, El poder de la cultura, México, 2018. disponible en [https://drive.google.
com/file/d/1nuW45voZPFwKttbotdt6f-c4ytgs4Hfs/view].

30 secretaría de gobernación, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, México, 2019. disponible en 
[https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019].
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de acuerdo con algunos intelectuales y artistas, hay una pérdida de autonomía 
y libertad en el ámbito cultural frente a las decisiones tomadas desde la Presiden-
cia. Por ejemplo, para cuauhtémoc Medina, ha privado la arbitrariedad y la falta de 
profesionalismo en el tema del arte; para él, el presidente está completamente des-
vinculado de la cultura contemporánea. Por su parte, de acuerdo con la poeta María 
rivera, “se ha exacerbado la política económica neoliberal, pero al mismo tiempo 
los pocos recursos públicos se destinan a la creación de propaganda usando a indí-
genas y grupos marginados”.31 de acuerdo a ellos, hay retrocesos importantes en el 
campo editorial, en particular en el Fondo de cultura económica (al recortar tí-
tulos, bajar la producción y eliminar las selecciones de textos a publicar de manera 
colegiada). esto se debe a la centralidad de las órdenes presidenciales en un campo 
que se había sostenido como autónomo con respecto al ejecutivo.

Por otra parte, el tema del presupuesto no ha sido menor. antes de comentarlo, 
vale la pena mencionar las cantidades a las que ascendió el presupuesto canalizado 
al ramo en los dos periodos sexenales previos. con Felipe calderón, bajó el presu-
puesto, de 11 459 498 804 pesos a 8 920 636 187 pesos, aunque fue mayor en con-
junto que el ejercido durante el mandato de Fox. con Peña, de 2012 a 2018, hubo 
una disminución de 26%, al pasar de 17 300 millones a 12 900 millones de pesos.32

en 2019, el presupuesto para el sector cultura, fue de 12 894 millones 090 259 
pesos. Para 2020 se destinan 13 367 millones 480 531 de pesos al sector (ramo 48), 
de los cuales, 12.4% (1 668 millones de pesos) se canalizan al complejo cultural Los 
Pinos-Bosque de chapultepec.33 a la secretaría de cultura se destinaron 1 863 mi-
llones (frente a 97 millones del año anterior). otras áreas que reciben presupuesto son 
apoyos a institutos estatales de cultura, a infraestructura de los estados, a culturas 
Municipales, a las ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, a comunidades para 
la restauración de Monumentos y Bienes artísticos de propiedad federal, y a Festi-
vales de cultura. Mientras que el Fondo nacional para la cultura y las artes (Fon-
ca), que tradicionalmente ha apoyado a artistas y creadores de alto nivel en el país, 

31 sonia sierra, yanet aguilar y antonio díaz, “en su primer año, la 4t dividió a la cultura para ricos 
y pobres”, El Universal, 30 de noviembre de 2019. disponible en [https://www.eluniversal.com.
mx/cultura/en-su-primer-ano-la-4t-dividio-la-cultura-para-ricos-y-pobres].

32 roberto garduño, “Bajó 26% el presupuesto de cultura de 2012 a 2018”, La Jornada, 9 de dicem-
bre de 2018. disponible en [https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2018/12/09/bajo-
26-el-presupuesto-de-cultura-de-2012-a-2018-604.html].

33 J. amador, “el costoso ‘poder de la cultura’”, Proceso, 9 de noviembre de 2019. disponible en 
[https://www.proceso.com.mx/606309/el-costoso-poder-de-la-cultura].
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apenas tuvo un incremento presupuestal.34 con aMLo es significativo que el presu-
puesto destinado a la dirección general de sitios y Monumentos haya pasado de 997 
millones a 383 millones de pesos. asimismo, llama la atención que la subsecretaría 
de diversidad cultural y Fomento a la Lectura haya pasado de 6 millones 332 mil 
pesos a 646 millones. mientras que al Programa nacional de reconstrucción se le 
quitaron 500 millones de pesos, con un monto final de 333 millones 333 mil pesos.35

el programa fundamental de la secretaría de cultura Federal, culturas comu-
nitarias, tuvo un incremento de 2019 a 2020 de más de 50%. este programa condensa 
claramente el tono fundamental del nuevo sexenio en materia de cultura, expresa-
do en los documentos oficiales, el Plan nacional de desarrollo y el documento El 
poder de la cultura. Éste:

[…] tiene como propósito promover el ejercicio de los derechos culturales de perso-
nas, grupos y comunidades; prioritariamente con aquellas que han quedado al margen 
de las políticas culturales. Mediante el diseño e implementación de estrategias, fomen-
tamos la cultura para la paz, la transformación social, la participación en la vida cul-
tural, el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales.36

el programa funciona de acuerdo con bases interculturales y principios de in-
clusión y participación democrática. está claramente dirigido al sector más despro-
tegido: “personas que en sus comunidades tienen mayores dificultades para ejercer 
sus derechos culturales, ya sea por su condición de desigualdad, discriminación o 
violencias de diversa índole”.37 culturas comunitarias opera mediante actividades 
formativas en arte y cultura, tareas nada novedosas ni creativas que se han desarro-
llado desde hace varias décadas. si bien el programa cubre necesidades histórica-
mente descuidadas, al centrarse en ello abandona tareas primordiales bajo una lógica 
disyuntiva más que unificadora en una política integral.

34 s. sierra, “ampliaciones a La cultura por 150 millones de pesos en el PeF 2020”. El Universal, 22 
de noviembre de 2019. disponible en [https://www.eluniversal.com.mx/cultura/ampliaciones-
cultura-por-150-millones-en-el-pef-2020].

35 roberto garduño, “Bajó 26% el presupuesto de...”, op. cit.
36 secretaría de cultura, Cultura Comunitaria, México, 2020. disponible en [http://culturacomuni-

taria.gob.mx/].
37 Idem. el documento continúa: “Promovemos la participación de la ciudadanía y los agentes culturales 

locales en las Misiones por la diversidad cultural para propiciar la reflexión sobre las problemáticas socia-
les de las comunidades y sus necesidades en materia cultural, a través de la generación de espacios de 
encuentro, intercambio de saberes y experiencias a través de Puestas en común; así como en la cons-
trucción conjunta de Laboratorios de cultura comunitaria para el desarrollo colaborativo de proyectos”.
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La secretaría de cultura sigue albergando instituciones y programas que ya 
formaban parte del conaculta y de la misma secretaría en el sexenio de Peña. en-
tre ellos encontramos radio educación, el Fic, el sistema nacional de Fomento 
Musical, el centro nacional de las artes, la Fonoteca nacional, el centro cultural 
Helénico y el Fonca. entre sus áreas, destacan la dirección general de Bibliotecas, 
la dirección general de culturas Populares, indígenas y Urbanas, la dirección ge-
neral de Publicaciones, la dirección general de Vinculación cultural, la dirección 
general de sitios y Monumentos del Patrimonio cultural, la coordinación nacio-
nal de Patrimonio cultural y turismo, y la coordinación nacional de desarrollo 
cultural infantil “alas y raíces”.

a diferencia de la política cultural previa a la cuarta transformación, en la ac-
tual se observa un reacomodo en la apreciación y la gestión de la cultura, entendida 
desde las tres acepciones planteadas por raymond Williams: por una parte, la actual 
política cultural se centra, al menos en el nivel del discurso, en la segunda acepción 
de cultura, en aquella de corte antropológico que refiere al modo de vida de una 
comunidad determinada, y que yúdice y Miller plantean como el registro antropo-
lógico de la política cultural. La cultura comprendida en su primera acepción, como 
desarrollo intelectual, artístico y estético, es mantenida en un bajo perfil, mediante 
determinados programas que ya existían.

La cultura en su tercera acepción, en tanto conjunto de obras y prácticas crea-
tivas, producción activa de arte y cultura, y acervo patrimonial, se percibe como 
descuidada y desvalorizada. Un ejemplo ha sido la amenaza velada del gobierno 
a los artistas de quitar los apoyos existentes a su trabajo, o poner a los interesados a 
competir por los recursos existentes. aunque es necesario reconocer que la oferta 
tradicional continúa y hasta ahora no se ha alterado o disminuido significativamen-
te. de alguna manera, el énfasis puesto en la segunda acepción, antropológica, de la 
cultura, indirectamente atenta contra la sacralización de un patrimonio consistente 
en buena parte por la producción de la alta cultura y las bellas artes (en las que se 
incluyen, por supuesto, creaciones de arte popular (artesanía) de alto nivel de ma-
nufactura y creatividad.

no obstante el discurso, se observa una continuidad con las decisiones tomadas 
en sexenios anteriores: se preservan los programas culturales, la oferta y las activida-
des tendientes a fomentar el emprendimiento cultural; una agenda cultural hacia el 
exterior es preservada, aunque ahora con la salvedad de que se dirigirá fundamen-
talmente a los mexicanos que viven en el exterior.

Por otra parte, si bien el presidente López obrador anunció desde los inicios de 
su mandato el fin del neoliberalismo, la realidad ha permitido ver que no se trata 
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de algo posible o viable, en la medida en que estructuras de mercado que funcionan 
a nivel internacional se han arraigado en las dinámicas económicas, sociales, políticas, 
ambientales y culturales, de tal manera que resulta muy complicado deshacerse de 
ellas. en el ámbito cultural, a pesar de la renovación moral y social que se preten-
de instaurar como base de la nueva política, se observan algunas continuidades con 
el modelo previo: los programas de apoyo al emprendimiento cultural, el fomento 
de la cultura digital, la presencia de actores privados, como empresarios, que podrán 
apoyar o intervenir en ciertas iniciativas artísticas y culturales.

se observa una tendencia a que el estado vuelva a concentrar la gestión de la 
cultura, bajo el regreso al enfoque dirigiste; sin embargo, paradójicamente, al ampliar 
la concepción de cultura y el espectro de lo que se pretende gestionar, se descuidan 
ciertos actores tradicionalmente apoyados y esto permite la incursión de actores pri-
vados en la cobertura de dichos espacios. este movimiento en la política cultural, 
más simbólico que real, que se orienta a los sectores tradicionalmente desprotegidos, 
hace que se corra el riesgo de dejar fuera de la lógica de los apoyos a amplios sec-
tores de la población, incluyendo a los más privilegiados y a los que no lo son tanto.

Conclusiones

es probable que en este sexenio haya, en los hechos, más continuidades con las polí-
ticas culturales previas, y que las discontinuidades sean menos, aunque en el discur-
so oficial parezcan tantas que se pueda sostener la narrativa de una transformación 
radical. en realidad, las poblaciones desatendidas que se han convertido en el nuevo 
sujeto beneficiario sí han sido atendidas previamente, aunque quizás sin consisten-
cia ni de manera suficiente; un caso son las poblaciones indígenas. el problema de la 
inclusión de los amplios sectores de la población que no han sido beneficiados pasa 
por un asunto espacial. en cambio, una diferencia que se puede detectar es que, en 
sexenios previos, el sujeto beneficiario estaba diversificado, y las élites culturales nun-
ca estuvieron desatendidas, quizás porque, estratégicamente había, por diversos mo-
tivos, que estar vinculadas a ellas. ahora, hay una desatención clara hacia ese sector.

Por otro lado, vemos un rechazo al enfoque consumidor, y una vuelta al enfo-
que dirigiste, pero sin una preocupación por la cultura en sentido estricto. además, 
hay un marcado énfasis en el registro antropológico de la política cultural. esto no 
quiere decir que muchos programas dirigidos a la cultura en sentido convencional 
(registro estético) no se preserven. sin embargo, estos se concentran en propues-
tas más o menos tradicionales: teatro, música, pintura. La presencia de comunidades 
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minoritarias (personas afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad) se 
vuelven sujetos beneficiarios de programas específicos.

el tema del presupuesto, que tocamos de manera tangencial, es muy significa-
tivo en términos de aquello a lo que se le da valor y apoyo. si bien instituciones y 
programas clave siguen con un presupuesto constante, hay otros cuyos presupuestos 
subieron o bajaron de manera dramática.

cabe destacar que la infraestructura y la oferta cultural, sea entendida en un 
sentido difusionista (mediante espectáculos o eventos dirigidos a las personas en 
tanto espectadores), o en un sentido generador de creadores (bajo la idea de que 
las personas somos creadores en potencia, o que la educación artística es central en 
el desarrollo integral), suele concentrarse en las grandes ciudades, en ciertas regio-
nes, y siempre dentro de una lógica de centro-periferia. en las periferias suele ha-
ber ofertas de menor calidad y en menor cantidad que en el centro. Pero, más aún, 
hay periferias de las periferias a las que simplemente no llega oferta alguna. en esos 
lugares por supuesto hay cultura viva, hay modos complejos de entender el mundo 
y de otorgarle un sentido; sin embargo, la pobreza y el abandono en el que se en-
cuentran se vuelven prioridades a ser resueltas.

ante esa realidad, el nuevo discurso cultural resulta poco menos que retórico. 
Por un lado, ¿son esas las poblaciones que serán las beneficiarias de las políticas cul-
turales?, ¿o sólo de las políticas sociales? ¿será que con dicha retórica solamente se 
legitimará un discurso de cambio y las cosas seguirán su curso como antes?, ¿se ha-
blará de política cultural cuando en realidad se trate sólo de política social? tal vez 
los beneficios no lleguen a tales sectores (no habría, de entrada, las condiciones para 
llegar a las comunidades más lejanas, inaccesibles y dispersas; el problema es otro, y 
apunta más bien al complejo problema del desarrollo), y al mismo tiempo se deje 
de apoyar a los sectores que siempre han sido apoyados. Que haya continuidades, y 
que las discontinuidades apunten, al menos en el discurso, a la ampliación de los be-
neficios, puede leerse como esperanzador.

no obstante, en el discurso y en las acciones, la cuarta transformación se opone 
al neoliberalismo y a prácticas históricas productoras y reproductoras de la desigual-
dad. en ese sentido, regresa a un enfoque dirigiste, a una centralidad en el poder, pero 
sin un plan claro en el que la cultura tenga un papel fortalecedor de la nación. no 
hay un nacionalismo como tal; se da por sentado y, por ello, no resulta necesario un 
uso estratégico de la cultura en sentido estricto. Pero sí de la cultura en un sentido 
amplio, como apelación moral, como asunción de ciertos valores tales como la jus-
ticia social o la honestidad, que dejan a un lado problemas ambientales, educativos, 
científicos y tecnológicos, además de los propiamente culturales.
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La estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024 
y la guardia nacional frente a la crisis de violencia y criminalidad. 

análisis y prospectivas

Roberto Huerta Peruyero

Introducción

coMo consideración iniciaL, se debe tener en cuenta que el estado mexicano 
está conformado como una federación, con 32 entidades las cuales cuentan con au-
tonomía para determinados temas, entre ellos el de conducir la seguridad al interior 
de su territorio. además, el artículo 115 de la constitución faculta a los municipios 
para también encargarse de funciones de seguridad pública, para lo cual tendrán a 
sus propios cuerpos de policía. si se toma en cuenta que de acuerdo con datos del 
instituto nacional de estadística y geografía (inegi), México cuenta con 2 457 mu-
nicipios, y si a esto se le agregan las policías estatales y federales, se tienen entonces 
cerca de 2 500 corporaciones policiacas distintas en el país.

esta situación hace particularmente complejo el abordar el tema de la seguri-
dad pública debido a la magnitud y la heterogeneidad de las instituciones encargadas 
de esta tarea. no obstante, se puede identificar que la federación y particularmente 
las políticas emanadas del ejecutivo, son las que conducen la estrategia en seguri-
dad pública nacional y definen las acciones a seguir en la materia, de ahí la relevan-
cia de su análisis.

en el presente texto se realizará una aproximación a la forma en la que se ha 
dirigido la seguridad pública en México durante los últimos años y las estrategias 
que en este sentido se han llevado a cabo, con el fin de tener un contexto que per-
mita comprender cuál es la situación actual del país en este tema. Posteriormente, 
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se presenta un análisis de la estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024, 
desplegada por la administración encabezada por andrés Manuel López obrador 
(aMLo), con especial atención en sus objetivos prioritarios y específicos, así como 
en el papel que se le otorga a la guardia nacional.

Para dicho análisis se parte de una metodología de tipo exegético, es decir, de 
la operación racional de interpretación de la estrategia nacional de seguridad Pú-
blica, a partir de revisar su contenido, características y el momento en el que se pro-
duce. el objetivo de este texto es entender de qué manera la estrategia a partir de 
sus ejes y acciones específicas busca incidir en la reducción de la violencia criminal 
en México y de qué manera se acerca o se aleja de la militarización de la seguridad 
pública, particularmente con el funcionamiento de la guardia nacional.

Punto de partida: criminalidad y violencia en México

aunque en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se comenzaría con ma-
yor frecuencia a hacer uso del ejército para operativos de seguridad principalmente 
relacionados con la detención de líderes de carteles del narcotráfico, sin duda sería 
en el periodo de Felipe de Jesús calderón Hinojosa (2006-2012) en el que la segu-
ridad pública se volvería de lleno una tarea militar.

en medio de una grave crisis postelectoral,1 el primero de diciembre del 2006 
Felipe calderón toma protesta como presidente de la república, y apenas unos días 
después da inicio la denominada operación Conjunta Michoacán,2 con la cual se des-
plegarían en aquél estado del país 4 260 elementos del ejército y 1 054 de la armada, 
además del uso de aeronaves y vehículos terrestres pesados, con el fin de identificar 
y erradicar sembradíos y puntos de venta de enervantes.

esta operación sería el inicio de lo que se denominaría oficialmente como 
Guerra contra el narcotráfico y que posteriormente se rebautizaría como Guerra contra 

1 debido a la cercanía en los resultados entre los dos candidatos con mayor número de votos en las 
elecciones presidenciales del año 2006 (Felipe calderón con 15’000’284 y andrés Manuel López 
obrador con 14 756 350 sufragios) y ante las acusaciones de fraude electoral por diversas irregu-
laridades durante el proceso, los meses previos a la toma protesta se caracterizaron por múltiples 
marchas y manifestaciones ciudadanas en los que se exigía el recuento total de los votos de la 
elección y se desconocía a Felipe calderón como candidato ganador.

2 Presidencia de la república, Anuncio sobre la operación conjunta Michoacán. disponible en [http://
calderon.presidencia.gob.mx/2006/12/anuncio-sobre-la-operacion-conjunta-michoacan/]. 
consultado el 27 de diciembre de 2018.
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el crimen organizado, estrategia que consistiría en la reorientación de la seguridad pú-
blica para centrarla en el combate a grupos criminales dedicados principalmente a la 
producción, transportación y comercialización de estupefacientes. Para ello, las fuer-
zas armadas desplazarían a las corporaciones policiacas civiles en tareas de seguridad, 
involucrándose incluso en operativos relacionados con delitos del fuero común y 
realizando acciones como patrullajes, establecimiento de retenes, cumplimiento de 
cateos y ordenes de aprehensión, entre otras, anteriormente reservadas exclusiva-
mente para instituciones de seguridad civil.

durante la gestión 2012-2018 a cargo del entonces presidente enrique Peña 
nieto, se reforzó la estrategia de seguridad iniciada por su antecesor, con el incre-
mento de la presencia de las fuerzas armadas en la realización de actividades de segu-
ridad pública, mientras que paralelamente seguían sin generarse mecanismos eficaces 
para el fortalecimiento de las policías federales, estatales y municipales.

Lejos de reducir la criminalidad en el país, estas acciones generaron una espiral 
ascendente de violencia, derivada de cruentos enfrentamientos entre organizaciones 
criminales por el control de territorios, así como la expansión de grupos dedicados 
a la extorsión, al secuestro y al robo principalmente, provocando una acelerada es-
calada en los índices delictivos e incontables víctimas de la sociedad civil.

a pesar del involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad in-
cluso del fuero común, la violencia relacionada con actos delincuenciales no hizo 
más que aumentar durante la última década también en el ámbito local. La encuesta 
nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública es un instrumento 
elaborado por el inegi con el objetivo de estimar el número de delitos y victimas, 
así como la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad en su comunidad. 
este instrumento reportó que de 2010 a 2018 la tasa de víctimas del delito por cada 
cien mil habitantes pasó de 23 993 a 28 269 personas, y se estima que tan sólo du-
rante el 2018, 24.7 millones de personas sufrieron algún delito. a esta cifra que por 
sí misma ya es alarmante, se debe sumar la de homicidios que únicamente en ese 
año alcanzó las 31 mil defunciones, y de los que se debe puntualizar 1 468 corres-
pondieron a menores de edad y 726 a feminicidios.3 estos datos refuerzan la hipóte-
sis de los nulos avances en la materia aun con la participación del ejército en tareas 
de seguridad pública, pues la violencia delincuencial no sólo no fue contenida, se 
reprodujo en el ámbito local.

3 inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, México, 2019. dispo-
nible en [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_pre-
sentacion_nacional.pdf]. consultado el 24 de enero de 2020.
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Consecuencias del modelo fallido de seguridad pública: 2007-2018

el informe 2017/2018 de amnistía internacional sobre la situación de los derechos 
humanos en México, puede sintetizar de manera bastante acertada los resultados de 
la estrategia de seguridad pública de las administraciones previas:

La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo 
labores habituales de la policía. continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios 
contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques 
y la vigilancia digital eran especialmente habituales. Las detenciones arbitrarias gene-
ralizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violaciones de derechos huma-
nos y crímenes de derecho internacional.4

en los resultados de la estrategia de seguridad pública iniciada a finales de 2006 
y caracterizada por el rol protagónico de las fuerzas armadas, se puede observar un 
aumento en prácticamente todos los indicadores relacionados con la violencia en el 
país, en comparación con datos previos a aquel momento.

de la misma manera, el que las fuerzas armadas asumieran de manera perma-
nente labores relacionadas con seguridad pública considerando su falta de adiestra-
miento para el contacto directo con la población civil, ha llevado a un significativo 
aumento en el número de violaciones a los derechos humanos producidas por mi-
litares. Un dato revelador son las quejas recibidas por la comisión nacional de los 
derechos Humanos (cndH) en contra de las fuerzas armadas. de recibir 190 quejas 
en 2006 pasó a 1 075 en 2018, aumento que evidencia la correlación entre la ma-
yor intervención de las fuerzas militares en acciones de seguridad y la vulneración 
a derechos humanos de la población.

tres indicadores permiten comprender de manera certera los resultados de la 
estrategia de seguridad pública puesta en marcha a partir de 2006, la cual, como se 
ha mencionado, se enfoca en combatir los grupos que se identifican como delin-
cuencia organizada, particularmente los involucrados con el narcotráfico, a partir 
del combate frontal mediante el uso de las fuerzas armadas. estos indicadores son el 
número de homicidios dolosos, de desaparecidos y de víctimas de tortura, los cuales 

4 amnistía internacional, Informe 2017/2018 La situación de los derechos humanos en el mundo, 
reino Unido, 2018. disponible en [https://www.amnesty.org/download/documents/Po-

L1067002018engLisH.PdF]. consultado el 14 de diciembre de 2018.
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además por una parte muestran el nivel de violencia y, por otra, las violaciones a los 
derechos humanos cometidas por autoridades involucradas en tareas de seguridad.

sobre la tasa de homicidios, el sexenio de Vicente Fox Quesada cerró con 
un total de 49 862 privaciones a la vida, las cuales aumentarían 144% al registrarse 
121 683 muertes violentas en el periodo de Felipe calderón Hinojosa. La estrate-
gia que, como se ha comentado, se agudizaría los siguientes seis años tendría como 
consecuencia el que 156 000 personas fueran víctimas de homicidio durante la ad-
ministración de enrique Peña nieto, de acuerdo con el secretariado ejecutivo del 
sistema nacional de seguridad Pública.5

con el mismo propósito, vale la pena rescatar las cifras relacionadas con la desa-
parición forzada, entendiendo como la privación de la libertad a cargo de elementos 
del estado o personas que actúan con la autorización de éste, aunado a la negación 
u ocultamiento de su paradero.6

de acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de se-
guridad Pública, el registro de personas desaparecidas en México pasó de 314 per-
sonas en 2006 a 34 656 para inicios de 2018. de 2007 a 2017 el incremento anual 
en promedio de personas desaparecidas fue de casi 3 500, alcanzando su punto más 
alto en 2016 con 4 745. de estas desapariciones, cerca de 2 000 fueron denunciadas 
como presuntas desapariciones forzadas. durante el periodo referido, la Procuraduría 
general de la república (Pgr) inició 723 investigaciones por este delito, mientras 
que las procuradurías estatales recibieron en conjunto 1 197 denuncias.7

acerca de la tortura, en el año 2014 el relator especial sobre la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la organización de las nacio-
nes Unidas (onU), presentó un informe en el que mostraba de manera inobjetable 
la presencia generalizada de la tortura y de malos tratos a partir de los cuerpos poli-
ciacos y militares en México. Para el 2017 realizó un informe de seguimiento en el 
que reiteró sus conclusiones anteriores al observar que la situación no sólo se man-
tenía, sino que además se podían observar aumentos en las cifras de denuncias por 

5 secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad Pública, Instrumento para el Registro, 
Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15. disponible en [http://secretariadoeje-
cutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/cnsP-V%c3%adctimas-2018.pdf]. consultado el 
15 de diciembre de 2018.

6 organización de las naciones Unidas, Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.

7 José antonio guevara Bermúdez y Lucía guadalupe chávez Vargas, “La impunidad en el contexto 
de la desaparición forzada en México”, en Revista Cultura de la Legalidad, núm. 14, Madrid, 2018.
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tortura, lo cual se relacionaba directamente con la intervención de las fuerzas arma-
das en labores de seguridad pública. sobre el uso de la tortura, el relator señala que 
“ésta es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de 
castigo. entre los métodos de tortura se aplican la asfixia, violencia sexual, descargas 
eléctricas, amenazas de muerte, palizas, y tortura psicológica”.8

datos de Human rights Watch señalan que para junio de 2017, la Pgr contaba 
con 4 390 investigaciones activas sobre tortura y abusos físicos durante la detención,9 
cifra que si bien, por sí misma puede ser alarmante, no se acerca remotamente a la 
cifra negra de todos los casos de tortura que no llegan a ser denunciados. tan sólo 
entre 2015 y 2016 el inegi señaló que se registraron 16 821 hechos relacionados con 
esta práctica, a través de recuperar las quejas recibidas en los organismos públicos de 
derechos humanos nacional y estatales.10

La intervención de las fuerzas armadas y en general, el atender la función de 
seguridad con un enfoque militar, ha producido que las corporaciones federales en-
cargadas de estas tareas se vean inmiscuidas en múltiples atropellos en contra de la 
ciudadanía. Muestra de ello son las recomendaciones por violaciones graves emiti-
das por la cndH, las cuales constatan hechos en los que miembros de las fuerzas ar-
madas y cuerpos policiacos han vulnerado derechos humanos de la población civil, 
con actos como detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, cateos ilegales, de-
sapariciones forzadas y ejecuciones. si bien, la presencia de este tipo de actos es cada 
vez más frecuente, hay hechos que debido a su magnitud y crudeza adquieren una 
especial trascendencia, sobre los cuales también se ha pronunciado la cndH. entre 
ellos se puede señalar el caso tlatlaya, en el estado de México, durante 2014, en el 
cual 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos de la secretaría 
de la defensa nacional (sedena);11 el caso iguala en el mismo año, en el que 43 nor-
malistas de ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada con la participación 

8 consejo de derechos Humanos de naciones Unidas, Informe de seguimiento del Relator Especial sobre 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, México, onU, 2017, p. 6. 

9 Human rights Watch, Informe México Eventos de 2017, disponible en [https://www.hrw.org/es/
world-report/2018/country-chapters/313310]. consultado el 17 de diciembre de 2018.

10 inegi, estadísticas a propósito del día internacional de los derechos humanos, México, 2017. 
disponible en [http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/dere-
chos2017_nal.pdf]. consultado el 17 de diciembre de 2018.

11 comisión nacional de los derechos Humanos, Recomendación No. 51/2014. disponible en 
[http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/Violacionesgraves/rec_2014_051.
pdf]. consultado el 20 de diciembre de 2018.
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de autoridades municipales y militares;12 el caso de apatzingán, en Michoacán, en el 
que se registró uso excesivo de la fuerza en contra de cinco personas, así como una 
ejecución extrajudicial por integrantes de la Policía Federal en 2015;13 tanhuato, tam-
bién en Michoacán, con la ejecución arbitraria de 22 personas y tortura a otras dos 
en 2016 por la misma corporación;14 y el caso Palmarito, en Puebla, durante 2017, 
con la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel a 10 personas y la reten-
ción arbitraria de 13 personas, por el ejército.15

a lo expuesto en estas recomendaciones se le debe añadir la probada partici-
pación de autoridades militares y policiacas en violaciones de derechos humanos 
por instancias internacionales. en particular, se pueden destacar las sentencias de la 
corte interamericana de derechos Humanos (corte idH), en las que ha fallado en 
contra del estado mexicano. destaca el ya paradigmático caso de rosendo radi-
lla Pacheco vs. estados Unidos Mexicanos, desaparecido en guerrero en 1974 por 
militares;16 el caso rosendo cantú y otra vs. México, por violación sexual y tortura 
por miembros del ejército en 2002;17 y el caso Fernández ortega y otros vs. México, 
en el mismo año por violación sexual a una mujer proveniente de agentes militares.18

Para retratar lo acontecido en el país durante la última década, es relevante 
señalar la sentencia de la corte idH emitida el 28 de noviembre de 2018 sobre el 

12 comisión nacional de los derechos Humanos, Recomendación No. 15VG/2018. disponible en 
[http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/Violacionesgraves/recVg_015_.
pdf]. consultado el 20 de diciembre de 2018.

13 comisión nacional de los derechos Humanos, Recomendación No. 3VG/2015. disponible en 
[http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/Violacionesgraves/recVg_003.
pdf]. consultado el 20 de diciembre de 2018.

14 comisión nacional de los derechos Humanos, Recomendación No. 4VG/2016. disponible en 
[http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/Violacionesgraves/recVg_004_.
pdf]. consultado el 20 de diciembre de 2018.

15 comisión nacional de los derechos Humanos, Recomendación No. 12VG/2018. disponible en 
[http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/Violacionesgraves/recVg_012.
pdf]. consultado el 20 de diciembre de 2018.

16 corte interamericana de derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de 23 de noviembre de 2009.

17 corte interamericana de derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Interpretación 
de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de 31 de agosto de 
2010.

18 corte interamericana de derechos Humanos, Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Interpreta-
ción de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de 15 de mayo de 
2011.
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caso alvarado espinoza y otros vs. México. esta sentencia versa acerca de la des-
aparición forzada de tres personas por militares en el estado de chihuahua du-
rante el 2009.

en ella se retoman otras previamente emitidas por la corte idH así como re-
soluciones de comités de naciones Unidas, para señalar lo contraproducente que 
puede resultar el uso de cuerpos militares para tareas de seguridad pública, y reitera 
la importancia de que el estado adopte un enfoque de seguridad ciudadana a car-
go de instituciones civiles. adicionalmente, sobre este tema se han pronunciado el 
comité de derechos Humanos, el comité contra la tortura y otros tratos o Penas 
crueles, inhumanos o degradantes, el grupo de trabajo sobre desapariciones For-
zadas o involuntarias, conjuntamente los relatores especiales sobre la tortura y sobre 
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la oficina en colombia del 
alto comisionado de las naciones Unidas para los derechos Humanos, así como 
la comisión interamericana de derechos Humanos (cidH), entre otros.

dichos organismos y procedimientos especiales internacionales coinciden en 
señalar que la participación de las fuerzas armadas en labores de policía judicial o 
ministerial puede resultar contraria a determinados principios del estado de dere-
cho tales como la separación de poderes, independencia y autonomía de los tribu-
nales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles. Por tanto, concuerdan en 
la necesidad de llevar a cabo mecanismos de rendición de cuentas a partir de cuer-
pos independientes de todas las fuerzas de seguridad relacionadas con operativos y 
tareas de orden público.19

La misma sentencia, apunta los casos y la forma en la que cuerpos militares 
podrían intervenir en tareas de seguridad, subrayando en todo momento que sólo 
se debe hacer uso de esta vía en última instancia.

en vista de lo anterior, como regla general, la corte idH reafirma que el 
mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar 
primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. no obstante, cuando ex-
cepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas 
armadas debe ser:

a) extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y 
resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en 
las circunstancias del caso;

19 corte interamericana de derechos Humanos, Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, sentencia 
de 28 de noviembre de 2018. Párrafo 181.
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b) subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, 
sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las institu-
ciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

c) regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la 
fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta 
necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente 
capaces.20

esta sentencia es trascendente pues sintetiza de manera clara las críticas hechas 
a la militarización de la seguridad pública en años recientes. se establece entre otras 
cosas el carácter excepcional que debe tener la participación de militares en tareas 
de seguridad, además de los contrapesos y medios de regulación que deben estar 
presentes en su actuación, así como su subordinación a instancias civiles.

como se ha mostró en el presente apartado, la intervención de las fuerzas ar-
madas en funciones de seguridad ha tenido como resultado –de acuerdo con las ci-
fras señaladas– el aumento de la violencia, de delitos y de violaciones a los derechos 
humanos relacionados con la actuación militar. además, se ha descrito cómo el en-
foque de seguridad pública funciona únicamente de manera reactiva, respondiendo 
con mayor violencia ante hechos delictivos, pero sin atender las causas.

de fondo, se puede observar que en México la discusión sigue centrándose 
en una mayor participación de las fuerzas armadas para combatir la inseguridad en 
el país. Muestra de esto fue la Ley de seguridad interior (aprobada en diciembre 
de 2017) cuya pretensión era dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico que 
legalizara su actuación y que fue derogada en noviembre de 2018 al ser conside-
rada inconstitucional por la suprema corte de Justicia de la nación (scJn), y más 
recientemente la instauración de la guardia nacional planteada como uno de los 
principales pilares en la estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024, tal y 
como se abordará más adelante.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024

el 16 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la estrategia 
nacional de seguridad Pública, presentada como elemento medular para consolidar 

20 Ibid. Párrafo 182.
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la llamada cuarta transformación (4t),21 y la cual debe conducir las acciones en la 
materia con el fin de generar una pacificación ordenada del país.

La estrategia parte de un breve diagnóstico en el cual apenas se mencionan tres 
indicadores: el índice de homicidios del inegi, el Índice de Paz global y el Índice 
de Percepción de la corrupción, los que ni siquiera se desarrollan con detalle. Fuera 
de esto, no se presenta un análisis detallado de índices de criminalidad específicos y 
regionalizados, presencia de grupos delincuenciales o al menos un reconocimiento 
preciso del tamaño del problema y de los recursos humanos, materiales y económi-
cos con los que cuenta el estado mexicano para enfrentarlo.

a pesar de esto, se formulan ocho objetivos o ejes prioritarios que deberán 
guiar la actuación de los cuerpos de seguridad pública del país. además, se crea una 
estructura de 266 coordinaciones regionales y se establece la guardia nacional como 
institución encargada del combate a la delincuencia. Por último, se incluyen nueve 
estrategias o acciones específicas. el cuadro 1 presenta de manera sintética la es-
tructura de la estrategia y las principales acciones propuestas, para posteriormente 
revisar cada uno de estos rubros.

Objetivos prioritarios

como se ha mencionado, la estrategia plantea ocho ejes prioritarios que guiarán la 
actuación de las corporaciones de seguridad pública y deberán generar las directri-
ces a seguir de las políticas públicas en la materia.

el primero de estos objetivos es Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de 
justicia. de entrada, se parte de una perspectiva bastante cuestionable, al considerar 
que es positivo aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa como 
respuesta a lo que se denomina como “puerta giratoria”, fenómeno relacionado con el 
sistema de justicia adversarial acusatorio que consiste en la salida de presuntos delin-
cuentes derivada de procesos de investigación y judicialización ineficientes. en lugar 
de enfocarse en fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia 

21 andrés Manuel López obrador denominó como cuarta transformación al periodo que inició en 
México desde el momento en el que asumió la Presidencia de la república, a partir de entender 
a los procesos históricos de independencia, reforma y revolución como transformaciones pre-
vias de la vida pública nacional. de acuerdo con el discurso oficial, la cuarta transformación se 
caracteriza por el rompimiento con las viejas élites y el fin de los privilegios mediante el combate 
frontal a la impunidad y a la corrupción.



cuadro 1. La estrategia nacional de seguridad Pública: 
estructura y principales acciones

Marco jurídico

diagnóstico

objetivos de la 
estrategia nacional 
de seguridad 
Pública

1. erradicar la corrupción 
y reactivar la 
procuración de justicia.

Prisión preventiva oficiosa

Ley Federal de combate de conflictos de interés

inteligencia Financiera

sistema nacional de información de seguridad Pública

2. garantizar empleo, 
educación, salud y 
bienestar.

Programas de desarrollo y bienestar sectoriales

3. Pleno respeto y 
promoción de los 
derechos Humanos.

tipificar como delito el incumplimiento grave de 
recomendaciones de comisiones de derechos humanos

erradicar la represión

4. regeneración ética de 
la sociedad.

constitución Moral

5. reformular el combate 
a las drogas.

terminar con el modelo prohibicionista

transitar de un enfoque de seguridad pública a uno de 
salud pública

combatir el comercio y consumo de cristal

centros personalizados de desintoxicación y reinserción

6. emprender la 
construcción de la paz.

Procesos de desmovilización, desarme y reinserción

consejo de construcción de la Paz

7. recuperación y 
dignificación de los 
centros Penitenciarios.

terminar con el autogobierno en penales

Mejorar las condiciones para la reinserción social

8. seguridad Pública, 
seguridad nacional 
y Paz.

repensar la seguridad nacional y reorientar a las 
Fuerzas armadas

La guardia nacional

coordinaciones para la construcción de Paz y 
seguridad

estrategias 
específicas

nuevo Modelo Policial. Modelo nacional de Policía, homologado localmente

Universidad de la seguridad Pública

Prevención del delito. desarrollo alternativo

Prevención especial de la Violencia y el delito 

disuasión Focalizada 

cumplimiento regulatorio 

Justicia Procesal, Proximidad y atención a Víctimas 



Marco jurídico

diagnóstico

estrategias 
específicas

estrategias focalizadas en 
las regiones y participación 
ciudadana.

atención de problemas regionales y locales

nuevos criterios de 
distribución de los recursos 
federales en materia de 
seguridad.

Profesionalización, certificación y capacitación de 
policías estatales, municipales, custodios y ministeriales 
con énfasis en sistema de justicia penal acusatorio, 
derechos humanos y perspectiva de género 

equipamiento policial y de instituciones 

Fortalecimiento y/o creación de las Unidades de 
inteligencia Financiera en las entidades federativas 

construcción, mejora y equipamiento de los servicios 
Médicos Forenses 

Fortalecimiento del sistema Penitenciario nacional 
y de ejecución de medidas para adolescentes 

interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas 
de información 

Fortalecimiento tecnológico del registro Vehicular 

Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia 
y geolocalización 

impulso Modelo nacional de Policía, Prevención 
del delito y percepciones extraordinarias 

estrategia de combate 
al Mercado ilícito de 
Hidrocarburos.

esquema de tres etapas

estrategia de combate al 
uso de operaciones con 
recursos de Procedencia 
ilícita.

21 acciones encabezadas por la Unidad de inteligencia 
Financiera

estrategia para agilizar 
los procedimientos de 
extinción de dominio y 
utilización social de los 
bienes confiscados a la 
delincuencia.

Búsqueda de acuerdos para reducir el tiempo en 
los procesos

estrategia para combatir el 
robo a autotransporte y 
pasajeros en carreteras.

selección de carreteras para el Plan de carreteras 
seguras

estrategia para abatir el 
tráfico de armas.

establecer mayores controles

Fuente: elaboración propia con base en la estrategia nacional de seguridad Pública 2019-2024.

cuadro 1. Continuación
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y dotarlas de recursos de investigación sólidos para que el Poder Judicial a través de 
sus tribunales cuente con elementos suficientes que le permitan generar sentencias 
firmes conforme a derecho, se opta por la prisión preventiva oficiosa para que el 
imputado sea privado de su libertad desde el primer momento y con esto se genere 
una falsa y hueca sensación de eficacia, aun cuando esto implique afectar a inocentes.

Por otra parte, se propone la creación del sistema nacional de información de 
seguridad Pública, con lo que se pretende fortalecer la cooperación y el intercam-
bio de información entre los ámbitos federal, estatal y municipal, particularmente en 
lo referente al personal de los cuerpos de policía y de procuración de justicia, con 
el fin de que elementos que hayan sido despedidos no sean recontratados por otras 
corporaciones de seguridad.

Mediante el segundo eje se busca Garantizar empleo, educación, salud y bienestar, 
a partir de la premisa de que la reducción de la pobreza disminuirá la comisión de 
delitos. Para ello se enlistan programas sociales que se han convertido en los estan-
dartes de la administración de López obrador, tales como: Jóvenes construyendo el 
Futuro, la Pensión Universal para adultos Mayores, la cobertura universal de salud y 
la creación de Universidades para el Bienestar Benito Juárez. La forma en la que se 
presenta este punto tiene un problema de fondo y es que lejos de abordar un enfoque 
multidimensional, se describe de una manera que se limita a criminalizar la pobreza.

el tercer punto aborda el Pleno respeto y promoción de los derechos humanos, en el 
cual destaca la propuesta de tipificar como delitos aquellos incumplimientos graves 
a recomendaciones emitidas por comisiones de derechos humanos estatales o por 
la nacional, aunque no se ahonda en detallar qué se considerará un incumplimiento 
grave o las sanciones previstas, pues se debe recordar que las recomendaciones tie-
nen un carácter no vinculatorio.

también en este apartado se observa algo presente en todo el documento, ac-
ciones que se quedan en lo discursivo porque no se acompañan de mecanismos para 
llevarlas a cabo. Muestra de ello es que en este objetivo se señala textualmente que 
“se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un 
cuerpo de seguridad del estado”22 pero no explica formalmente cuáles serán las ac-
ciones para conseguir este fin.

el cuarto eje se enfoca en la Regeneración ética de la sociedad. señala que el au-
mento en la violencia en el país se deriva de una grave crisis en los valores morales y 
de convivencia, por lo que es prioridad impulsar una “regeneración moral”. esto se 

22 decreto por el que se aprueba la estrategia nacional de seguridad Pública del gobierno de la 
república, Diario Oficial de la Federación, 16 de mayo de 2019, p. 8.
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instrumentaliza mediante dos vías: el fortalecimiento de cursos de educación cívica 
y ética, así como con la creación y difusión de una “constitución Moral”.

el quinto objetivo es probablemente el más interesante y sobre todo el que, 
al menos en el papel, presenta una propuesta que rompe con el enfoque que se le 
ha dado al tema en administraciones anteriores. esto es el Reformular el combate a 
las drogas.

esta estrategia cuestiona el modelo prohibicionista que persigue y criminaliza 
a consumidores y plantea dejar de pensar en el combate a las drogas como un asunto 
de seguridad pública, para atenderlo como un tema de salud pública. señala también 
lo ineficaz que resulta el prohibir el comercio y el uso de ciertos estupefacientes, 
pues esto no evita el incremento de consumidores y, por el contrario, genera ma-
yor violencia entre grupos que buscan el control del mercado de las drogas ilegales.

a pesar de que esto podría parecer la confirmación de la administración en-
cabezada por López obrador, por al menos comenzar a discutir la despenalización 
del comercio y el consumo de drogas, este objetivo da un giro radical un par de pá-
rrafos después, al señalar que será prioridad el combate al comercio y consumo del 
cristal,23 lo cual se atenderá no sólo como un problema de salud, también como uno 
de seguridad pública –en contraste con lo que apenas unos renglones antes se ex-
ponía– debido a la violencia que se genera por su consumo. no se explica cuál es el 
criterio para considerar a esta sustancia en específico como la generadora de violen-
cia, ni su “peligrosidad” en contraste con otras sustancias, por lo que no se entiende 
porqué mantener el enfoque prohibicionista únicamente en este caso.

Por otra parte, para tratar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pú-
blica, se proponen programas personalizados de desintoxicación y de reinserción no 
sólo a nivel nacional, también negociar con estados Unidos la implementación de 
acciones similares en su territorio, pues se reconoce que los más de 27 millones de 
consumidores de dicho país generan un enorme mercado de sustancias ilícitas que 
se producen y transitan por México para atender esa demanda.

en el sexto objetivo, Emprender la construcción de la paz, se pueden ubicar dos 
líneas principales: los procesos de desmovilización, desarme y reinserción, así como 
la creación del consejo de construcción de la Paz. sobre el primer punto, destaca 
el llamado a delincuentes que muestren “arrepentimiento” para que dejen de reali-
zar actividades ilícitas, y a cambio mostrarles los beneficios de una vida tranquila y 
con mayor longevidad. del segundo punto, mediante el consejo de construcción 

23 Metanfetamina con aspecto de trozos de vidrio.
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de la Paz, se busca vincular y coordinar a todas las organizaciones, gubernamentales 
y no gubernamentales, mexicanas y extranjeras, que trabajen por la paz, para gene-
rar acciones conjuntas. también se prevé contar con representantes de la onU y de 
la comisión nacional de los derechos Humanos.

La Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios es el séptimo objetivo, 
que se puede sintetizar en la erradicación de autogobiernos y en mejorar las condi-
ciones para garantizar la reinserción social, aunque no establece acciones claras para 
alcanzar alguno de estos puntos.

Por último, el octavo eje Seguridad pública, seguridad nacional y paz, establece la 
necesidad de fortalecer instituciones y capacidades enfocadas a tareas de seguridad. 
entre las acciones estratégicas que se proponen con este fin, destacan el establecer 
un sistema nacional de inteligencia, actualizar el catálogo de instalaciones estraté-
gicas, crear un documento único de identificación nacional biometrizado, y el pro-
mover el concepto de seguridad nacional, entendiéndolo como bienestar colectivo. 
nuevamente, no se profundiza en la relevancia de cada una de estas acciones ni de 
lo que se pretende lograr con ellas.

también se propone la creación de Coordinaciones para la Construcción de la Paz 
y la Seguridad. a nivel federal se propone la creación de la coordinación nacional, 
encabezada por el gabinete federal de seguridad y encargada de generar estrategias 
y tomar decisiones que serán transmitidas a coordinaciones estatales y regionales.

Las coordinaciones estatales se establecerán en cada una de las entidades fe-
derativas y estarán encabezadas por representantes del gobierno estatal, un delegado 
federal y otro de la Fiscalía general de la república (Fgr), así como por el coman-
dante de la zona militar. esta coordinación tendrá como funciones principales el 
generar y compartir información, y tomar acuerdos.

Por último, se establecen 266 coordinaciones regionales para todo el país, las 
cuales contarán con representantes del gobierno federal, estatal, municipal, así como 
de las fuerzas armadas. además, en ellas se desplegará la guardia nacional, que se 
encargará de la prevención de delitos, y de la investigación, detención y puesta a 
disposición de detenidos.

en el apartado de reglas comunes de las coordinaciones, únicamente se señala 
que se deberán reunir todos los días por la mañana, sin precisar mecanismos para generar 
acciones de vinculación entre ellas o tareas precisas que les permitan alcanzar sus fines.

en este mismo objetivo se menciona el reorientar el uso de las fuerzas armadas 
y el papel que tendrá la guardia nacional, temas que por su relevancia se retomarán 
en un posterior apartado de manera particular.
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Estrategias específicas

en una segunda parte de la estrategia, se enuncian los objetivos específicos, los cua-
les se enlistan a continuación:

•	 Nuevo	modelo	policial.
•	 Prevención	del	delito.
•	 Estrategias	focalizadas	en	las	regiones	y	participación	ciudadana.
•	 Nuevos	criterios	de	distribución	de	los	recursos	federales	en	materia	de	se-

guridad.
•	 Estrategia	de	combate	al	mercado	ilícito	de	hidrocarburos.
•	 Estrategia	de	combate	al	uso	de	operaciones	con	recursos	de	procedencia	

ilícita.
•	 Estrategia	para	agilizar	los	procedimientos	de	extinción	de	dominio.
•	 Estrategia	para	combatir	el	robo	a	autotransporte	y	pasajeros	en	carreteras.
•	 Estrategia	para	abatir	el	tráfico	de	armas.

Vale la pena detenerse para analizar estas estrategias, con el fin de conocer los 
alcances de las mismas. Para empezar, el nuevo modelo policial que se presenta real-
mente no tiene nada de novedoso, pues no va más allá de recuperar los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, contenidos en el artículo 21 de la constitución mexicana, que deberán 
regir la actuación de las instituciones de seguridad pública y sus elementos. sin em-
bargo, de este punto se puede rescatar la pretensión de homologar los cuerpos de 
seguridad federales, estatales y municipales, así como la estandarización de sus pro-
cesos. además, se prevé la creación de una Universidad de la seguridad Pública para 
la formación y especialización de cuerpos de seguridad, aunque no se ahonda en su 
funcionamiento ni en qué se diferenciaría de universidades similares ya existentes, 
dependientes de secretarías de seguridad estatales.

en el apartado de prevención del delito, destaca la búsqueda de la reducción 
de la violencia principalmente a partir del desarrollo alternativo y la disuasión fo-
calizada, con lo cual se tratará de evitar que personas y grupos realicen actividades 
ilícitas, y en caso de que ya lo hayan hecho, que no las repitan.

Por otra parte, se mencionan los nuevos criterios para la distribución de recur-
sos federales. se remarca el uso de los recursos provenientes del Fondo de aportacio-
nes para la seguridad Pública para la profesionalización y equipamiento, la creación 
de unidades de inteligencia financiera, el fortalecimiento del sistema penitenciario, 
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la actualización del sistema de radiocomunicación y del registro vehicular, así como 
de sistemas de videovigilancia y geolocalización.

se señalan también estrategias para el combate de delitos federales específicos, 
como lo son el mercado ilícito de hidrocarburos, el lavado de dinero y el robo a au-
totransporte y pasajeros en carreteras. no se explica cuáles fueron los criterios para 
seleccionar justamente estos delitos como prioritarios, y no existe homogeneidad 
entre la presentación de las acciones propuestas para cada uno. Muestra de ello es 
que para el combate al mercado ilícito de hidrocarburos se contemplan de manera 
sintética tres etapas, mientras que para el lavado de dinero se proponen 21 acciones, 
y para el robo de autotransporte y pasajeros se seleccionan apenas unas cuantas ca-
rreteras para iniciar lo que se denomina Plan de Carreteras Seguras. en ninguno de 
los casos se profundiza en las acciones, no hay rigor metodológico para justificar su 
pertinencia, y únicamente se contemplan acciones iniciales, no se presenta como tal 
una estrategia sexenal.

Un último punto a destacar, dentro el apartado de objetivos específicos, es la 
estrategia para abatir el tráfico de armas, la cual ilustra perfectamente el problema de 
fondo de la estrategia nacional de seguridad Pública. este punto señala:

se requiere combatir mediante una estrategia interinstitucional la entrada ilegal de 
armas de fuego en nuestro país y establecer mayores controles y seguimiento a las li-
cencias colectivas de armas de fuego.
se pondrán en marcha mecanismos para mejorar el control y registro de armas ase-
guradas.24

como se observa, no se mencionan acciones específicas, no se detallan cuáles 
serán los controles para evitar el paso de armas, o en qué consistirán los mecanismos 
para mejorar el control de las armas aseguradas. tal y como se ha visto con el resto 
del documento, se trata de otra estrategia carente de táctica, entendida ésta como la 
planeación, preparación y ejecución de acciones dirigidas hacia el cumplimiento de 
objetivos concretos.

en síntesis, incluso en el apartado de estrategias específicas no se presentan ac-
ciones concretas ni una metodología técnica clara que permita comprender la for-
ma en la que se alcanzarán los objetivos propuestos.

24 decreto por el que se aprueba la estrategia nacional de..., op. cit., p. 24.
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La Guardia Nacional

en marzo de 2019, fue expedido un decreto reforma a partir del cual se modifica-
ron diversas disposiciones de la constitución, con el fin de permitir la operación del 
modelo de guardia nacional propuesto por el novel gobierno. entre sus principa-
les características, destaca el conformarse principalmente con elementos de la Poli-
cía Federal, Policía Militar y Policía naval, además de una invitación abierta para el 
resto de miembros de las fuerzas armadas para unirse voluntariamente y una última 
fase de convocatoria abierta para que la población civil se integre. de esta manera, 
se espera que para el 2021 este cuerpo tenga más de 74 mil integrantes los cuales 
operarán en las 266 coordinaciones regionales que también se clasificarán de acuer-
do con sus índices delictivos.

el 27 de mayo de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
la guardia nacional, la cual define sus criterios de operación. de entrada, señala que 
sus elementos tendrían formación castrense y estarían subordinados a la secretaría 
de seguridad y Protección ciudadana, aunque con permanente vinculación con las 
secretarías de Marina y de la defensa nacional, a través de la coordinación ope-
rativa institucional. además de su adiestramiento, su sistema de estímulos y asensos 
e incluso de sanciones estaría regido bajo la normativa castrense, lo cual hace muy 
complicado pensar en dicha corporación lejos de la sombra de las fuerzas armadas. 
tal y como señala la especialista yadira gálvez, no se busca policializar al ejército, es 
decir, que las fuerzas armadas se constriñan a controles civiles. Por el contrario, el 
modelo planteado para la guardia nacional apuesta por militarizar al principal cuer-
po federal encargado de la seguridad pública.25

en lugar de fortalecer a los cuerpos locales que son los de mayor proximidad 
a la población y cuya atención se enfoca a delitos del fuero común, éstos se descali-
fican al dar por hecho su ineficiencia y por ello se apuesta por su inoperancia y por 
la centralización de la seguridad en un solo cuerpo federal y militarizado. si bien, las 
corporaciones policiacas estatales y municipales son las más denostadas por la ciuda-
danía, no son las únicas que presentan una pérdida de credibilidad.

25 yadira gálvez salvador, “La guardia nacional: los retos de las Fuerzas armadas frente a la seguri-
dad pública de México”, en centro de estudios estratégicos del ejército del Perú. disponible en 
[https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/seguridad/seguridad-nacional/423-
la-guardia-nacional-los-retos-de-las-fuerzas-armadas-frente-a-la-seguridad-publica-de-mexico/
file]. consultado el 8 de septiembre de 2020.
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si se contrastan los datos de la encuesta nacional de Victimización y Percep-
ción sobre seguridad Pública de 201126 (año en el que se realizó por primera vez 
la medición) con los de 201827 (último instrumento disponible), se puede observar 
cómo el nivel de percepción de corrupción en las autoridades militares aumentó. La 
percepción ciudadana sobre corrupción en la marina pasó de 15.8% a 21.5%, mien-
tras que en el ejército creció de 22.5% a 27.6%. Por otra parte, aunque la percep-
ción de la corrupción es mucho más alta, las cifras de los cuerpos policiacos civiles 
presentaron cambios marginales: la Policía Federal pasó de 57% a 57.4%, en las Po-
licías estatales disminuyó de 67.4 a 65.2% y en las Policías Municipales de 71.6% a 
69.1%. estas cifras permiten observar que las fuerzas militares son las que presentan 
mayor desgaste en términos de percepción de la corrupción.

esto puede explicarse porque a pesar de que desde el 2011 el artículo 1º de 
la constitución mexicana señala la obligación de todas las autoridades de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, las fuerzas armadas no han 
contribuido para avanzar hacia ello y terminar con el clima de impunidad y corrup-
ción imperante en el país. Por el contrario, han aportado a mantener ese ambiente 
a partir de violaciones a derechos humanos de la población civil, las cuales en mu-
chos casos no han recibido la sanción pertinente.

así mismo, el involucramiento de las fuerzas armadas en seguridad públi-
ca no se traduce en el fin de autoridades participando en actividades ilícitas. se ha 
documentado la participación de militares en redes de trata de personas,28 robo de 
combustible,29 narcotráfico,30 así como en numerosos casos de violencia contra civiles, 

26 inegi, encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública, México, 2011. 
disponible en [http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/enviperes2012.pdf]. con-
sultado el 22 de enero de 2019.

27 inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, México, 2019. dispo-
nible en [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_pre-
sentacion_nacional.pdf]. consultado el 24 de enero de 2020.

28 Animal Político, “Mujer sobreviviente de trata acusa a militares de explotación sexual”, 1 de agosto 
de 2018, México. disponible en [https://www.animalpolitico.com/2018/08/mujer-sobrevivien-
te-trata-militares/]. consultado el 23 de enero de 2019.

29 Jorge Monroy, “se investiga a general del estado Mayor por robo de combustible: aMLo”, en El 
Economista, 8 de enero de 2019, México. disponible en [https://www.eleconomista.com.mx/
politica/aMLo-revela-investigacion-contra-general-del-estado-Mayor-por-robo-de-combusti-
ble-20190108-0043.html]. consultado el 23 de enero de 2019.

30 sanjuana Martínez, “generales, ligados al narco desde hace años: gallardo”, en La Jornada, 
10 de junio de 2012, México. disponible en [https://www.jornada.com.mx/2012/06/10/
politica/015n1pol]. consultado el 23 de enero de 2019.
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particularmente mujeres, como dan fe las sentencias de la corte idH de inés Fernán-
dez ortega contra México31 y de Valentina rosendo cantú y otra contra México32 
los cuales fueron abordados previamente en este texto.

La propuesta de la guardia nacional puede incluso complicar más esto, al darle 
a los elementos de esta corporación facultades para la investigación directa de deli-
tos del fuero común, pretendiendo desplazar a las corporaciones civiles de esta labor.

Los cuerpos de policía son los primeros en responder frente a la comisión de 
algún hecho ilícito, y los que están en contacto directo con la población. si bien, 
es cierto que las corporaciones policiacas y de procuración de justicia han sufrido 
un desgaste sistemático, no se apuesta por fortalecer y consolidar esas instituciones, 
y por profesionalizar sus procedimientos y a sus elementos, sino por continuar con 
el desmantelamiento.

Facultar a la guardia nacional para atender delitos del fuero común difícilmen-
te resolverá esta situación. de entrada, se debe entender que se enfrentan diferentes 
tipos de criminalidad, con distintos niveles de peligrosidad y de presencia. además, 
es imposible generar un adecuado diagnóstico sin considerar las particularidades de 
cada región del país, así como las necesidades sociales de sus diversas poblaciones. 
resulta equivocado pensar en una sola corporación para la atención de todo el país 
y no considerar una estrategia sólida para fortalecer a los cuerpos locales que son los 
más cercanos y los que tienen mayor conocimiento sobre las problemáticas locales.

La ineficiencia de los cuerpos policiacos tiene varias explicaciones, empezando 
por que no cuentan con un estado de fuerza suficiente y con los equipos y el arma-
mento necesario para desempeñar cabalmente su labor y, sobre todo, porque laboran 
en condiciones precarias, con salarios y prestaciones indignas teniendo en cuenta 
su nivel de responsabilidad y el riesgo que implica la realización de sus funciones.

a nivel federal, no se proponen alternativas reales para cambiar dicha situación, 
por el contrario, se busca desaparecer al único cuerpo policiaco de la federación, la 
Policía Federal, para dar paso a la guardia nacional, mientras que a nivel local, go-
bernadores y presidentes municipales en su mayoría, prefieren simplemente señalar 
la responsabilidad del ejecutivo federal en el aumento de la criminalidad en sus es-
tados y municipios, antes de atender las carencias de sus corporaciones.

si se insiste con diferenciar las corporaciones de seguridad militares de las civi-
les, es porque como se ha demostrado, hay profundas diferencias en su capacitación y 

31 corte interamericana de derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Interpretación de 
la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. sentencia de 31de agosto de 2010. 

32 Idem.
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por lo tanto en su actuación. el adoctrinamiento militar evidentemente está dirigido 
a la participación en conflictos bélicos, por lo que tiene como objetivo primordial 
abatir al enemigo y tomarlo prisionero se convierte entonces en un objetivo secun-
dario. Bajo esta lógica de combate al enemigo es complejo entender que en el caso 
de intervenciones policiacas lo principal es realizar el aseguramiento y la opción del 
uso de la fuerza siempre debe ser considera un último recurso.

La guardia nacional es únicamente la manera de formalizar la actuación de las 
fuerzas armadas y darles continuidad a las acciones desarrolladas durante los dos se-
xenios previos. La Ley de la guardia nacional y su respectivo reglamento son prueba 
de ello no sólo al replicar la estructura de un cuerpo castrense, tal y como se señala, 
sino también al prever el uso de armamentos e instalaciones propias de la milicia, por 
lo que resulta difícil esperar la prometida reorientación en la estrategia de seguridad.

Conclusiones

después de revisar y analizar la estrategia nacional de seguridad Pública para el 
periodo 2019-2024, se puede determinar que el texto carece del rigor técnico que 
debería tener por su naturaleza. Muestra de ello es la ausencia de indicadores precisos 
que permitan conocer la dimensión del problema, así como de mecanismos detallados 
para enfrentarlo, indispensables para un instrumento de gobierno de tal magnitud.

esto hace que la estrategia no pase de ser un catálogo de buenas intenciones y 
no abandone el tono discursivo, a tal punto que en apartados se llegan a citar como 
fuente discursos de andrés Manuel López obrador y pasajes de su libro 2018 La sa-
lida: decadencia y renacimiento de México.33 Por ello, las estrategias principales y especí-
ficas	presentadas	en	el	documento	no	logran	superar	la	ambigüedad	y	aproximarse	
de manera concreta a los asuntos que pretende resolver.

Más de allá de esto, la estrategia no es congruente entre lo que plantea y lo 
expuesto en la consulta nacional y en los Foros de escucha para la construcción 
de la Paz y la reconciliación nacional, realizados por aMLo y su equipo, durante 
el periodo previo, su toma de protesta como presidente de la república. entre los 

33 Muestra de esto puede observarse cuando en la estrategia se cita textualmente un párrafo com-
pleto del libro mencionado, con el fin de justificar el uso del ejército y la Marina en funciones 
de seguridad pública. Véase el apartado estrategia seguridad pública, seguridad nacional y paz en 
el decreto por el que se aprueba la estrategia nacional de seguridad Pública del gobierno de la 
república, Diario Oficial de la Federación, 16 de mayo de 2019, p. 11.
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principales reclamos, se encontraba justo dar un viraje en la estrategia de seguridad 
enfocada en el uso de activos militares, por lo que al concretar este modelo con la 
creación de la guardia nacional, no abona en este camino. Mientras tanto, el primer 
año de gobierno de la 4t, el 2019, contó con la mayor presencia militar en labores 
de seguridad pública de los últimos años:

sin embargo, se sigue apostando por la militarización de la política de seguridad. Mien-
tras que calderón desplegó 52 960 militares en 2011 (uno de los años más violentos), 
y enrique Peña nieto 54 980 en 2018; el actual presidente tenía desplegados 62 954 
soldados en noviembre del 2019. a esto se suma la conformación de una guardia na-
cional que, de facto, está militarizada.34

se debe remarcar que la estrategia de seguridad pública puesta en marcha desde 
finales de 2006 y a la que se da continuidad con la guardia nacional, va en contra 
de los controles convencionales ratificados por el país, y ya ha sido reprobada a ni-
vel interno y externo. como fue descrito, la onU mediante diversos grupos como 
lo es el de ejecuciones extrajudiciales; la corte idH con la sentencia sobre el caso 
alvarado; y la scJn con su argumentación sobre la inconstitucionalidad de la Ley de 
seguridad interior, se han pronunciado enérgicamente en contra de la permanencia 
de militares en funciones de seguridad civil.

además, el debate sigue centrado en una visión de enfrentamiento, es decir, 
el confrontar policías contra grupos criminales, como si se tratase de dos bandos en 
pugna, sin abordar otros aspectos que pueden resultar aún más importantes como lo 
son la prevención del delito y la procuración de justicia.

Hay problemas transversales que requieren atención inmediata, entre éstos el 
funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia, particularmente de 
los ministerios públicos. de acuerdo con especialistas, hasta en 95% de los casos pre-
sentados ante el ministerio público (MP), éste no formula imputación, es decir, la ma-
yor parte de los detenidos ni siquiera es presentado ante el aparato judicial. en pocas 
palabras, a pesar de que el MP es un funcionario de carácter administrativo, termina 
ejerciendo funciones de juez, por lo cual las detenciones ocupan un segundo plano.

el fracaso de las instituciones de procuración de justicia para realizar la inves-
tigación de delitos y su respectiva consignación, es una de las causas más graves que 

34 daniel Vázquez, “Los derechos Humanos en México: las cuentas del primer año”, en Justicia 
en las Américas, México, 2020. disponible en [https://dplfblog.com/2020/02/12/los-derechos-
humanos-en-mexico-las-cuentas-del-primer-ano/]. consultado el 12 de febrero de 2020.
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contribuyen a la impunidad, lo cual genera que tampoco se asegure la garantía de 
no repetición, pilar de los derechos humanos de las víctimas.

de los casi 30 millones de delitos que se comenten en promedio anualmente,35 
la mayor parte son del fuero común, principalmente patrimoniales, por lo cual de-
ben ser investigados y sancionados por cuerpos policiacos e instituciones de procu-
ración de justicia locales. es eso lo que tendría que ser prioridad, el fortalecimiento 
de corporaciones estatales y municipales. La intervención de fuerzas federales ten-
dría que ser excepcional, sólo para la persecución de delitos del fuero federal, y por 
supuesto a cargo de policías civiles.

se deben plantear nuevas rutas con un enfoque multidimensional para combatir 
la criminalidad y la corrupción en el país, que permitan superar la fase de violencia 
generada por la delincuencia en la que se encuentra. de acuerdo con el Índice de 
Paz global, elaborado por el instituto de economía y Paz en 2018, México ocupa 
la posición 140 de 163 países evaluados, apenas por encima de países con conflictos 
armados, como Palestina y egipto, con lo cual se ubica como uno de los países me-
nos pacíficos del mundo y en particular de la región.36

el Índice de Paz México, también presenta un dato más que permite entender 
la dimensión del problema y es el costo de la criminalidad para el país, el cual para 
2017 fue equivalente al 21% del producto interno bruto, lo cual contrasta con el 1% 
que se destina para el mantenimiento de policías y del sistema judicial.37

Mientras no se transite verdaderamente del modelo de seguridad pública ba-
sado en la perpetuación de la violencia y se mantengan políticas de uso de la fuerza 
como mecanismo para resolución de conflictos y estrategia para enfrentar la crimi-
nalidad, no se podrá abonar por una cultura de la paz, con pleno respeto a los dere-
chos humanos de la población.

35 inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, México, 2018. dispo-
nible en [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_pre-
sentacion_nacional.pdf]. consultado el 24 de enero de 2019.

36 cesoP, Índice Global de Paz, cámara de diputados, México, 2018. disponible en [http://www5.
diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/101508/508341/file/cesoP-iL-72-14-in-
diceglobaldePaz-211217.pdf]. consultado el 9 de febrero de 2019.

37 instituto de economía y Paz, Índice de Paz México 2018, México, 2018. disponible en [http://vi-
sionofhumanity.org/app/uploads/2018/04/Mexico-Peace-index-2018-spanish.pdf]. consultado 
el 9 de febrero de 2019.
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Feminismos en México: 
diálogos intergeneracionales y prácticas políticas 

contra la violencia hacia las mujeres

Ana Lau Jaiven 
y Merarit Viera Alcazar

el patriarcado es un juez 
que nos juzga por nacer, y nuestro castigo 

es la violencia que no ves […] 
es la violencia que ya ves […] 

y la culpa no era mía, 
ni dónde estaba ni cómo vestía (x4) 

el violador eras tú. 
el violador eres tú (x2).1

eL Pasado 25 de noVieMBre de 2019 en VaLParaÍso, chile, como un acto de pro-
testa en el marco del día internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el co-
lectivo feminista Las tesis, organizó un performance-artístico mediante una canción 
y una coreografía que tituló “el violador eres tú”, las responsables son cuatro mu-
jeres: dafne Valdés, Paula cometa, sibila sotomayor y Lea cáceres, quienes crearon 
una coreografía que acorde con la letra de la canción denuncia al sistema patriarcal 
estructural que sostiene y normaliza la violencia hacia las mujeres a partir de sus di-
versas instituciones. este acto retumbó como una explosión política en diferentes 
países; donde fue replicado y traducido a sus condiciones particulares.2

1 Fragmento de la canción “el violador eres tú”, colectivo chileno Las Tesis, en “el violador eres 
tú, la potente canción de jóvenes chilenas contra la violencia”, Milenio Digital, 29 de noviembre 
de 2019 [https://www.milenio.com/internacional/el-violador-eres-tu-letra-de-la-cancion-de-
chilenas-contra-violencia]. Fecha de consulta: 10 de enero de 2020.

2 romina akemi, Video “Las tesis, un violador en tu camino”, 26 de noviembre de 2019 [https://
youtu.be/hgQozlHyWy0]. Fecha de consulta: 6 de enero de 2020.



148

logros, retos y contradicciones de la 4t

México no fue la excepción, incluso fue unos de los primeros países en mos-
trar una organización para replicar dicho perfomance en el Zócalo de la ciudad de 
México el 29 de noviembre de 2019.3 Una de las características de la organización, 
no sólo en chile y en México, sino en los demás países donde se reprodujo este 
acto político-artístico, fue que la organización colectiva se promovió mediante las 
redes sociales y plataformas tecnológicas, lo cual permitió que el impacto masivo 
tuviera una rapidez que sorprendió al mundo. el perfomance y la letra amoldada en 
cada país ha sido llamada por distintos medios de comunicación como un “him-
no feminista”.

comenzamos mencionando la canción “el violador eres tú” porque es un 
ejemplo de la reflexión que impulsa este escrito. no es casualidad el impacto que 
ésta ha tenido en el mundo, es más bien producto de un hartazgo histórico por par-
te, principalmente, de las mujeres por ser el principal objeto de violencia machis-
ta; es también una muestra del cansancio y la ira frente a un sistema patriarcal que 
ha atravesado generacionalmente la vida de mujeres, aniquilando su posibilidad de 
ser consideradas sujetos. de ahí que sea urgente hablar de los feminismos en Méxi-
co, estableciendo un diálogo intergeneracional de una lucha que no es nueva, pero 
sí ha significado de manera contextual el despertar de una generación de jóvenes 
feministas que en medio de un cambio de gobierno denominado la cuarta trans-
formación (4t) sigue perpetuando discursos institucionales desde la perspectiva de 
género que no presentan soluciones y transformaciones reales en lo que respecta a 
la situación de violencia que las mujeres enfrentan en el país y que pueden cons-
tatarse con los altos índices de feminicidios que se registran hoy. si bien, sabemos 
que en la última década los feminismos en el país se han presentado y manifestado 
como un auge; también consideramos necesario recordar que estas manifestaciones 
tienen una genealogía.

en ese sentido, este escrito presenta una reflexión que busca rastrear y construir 
puentes en la lucha de los feminismos en México de forma histórica, genealógica y 
generacional. así, la estructura de este escrito se presenta desde una lógica histórica 
que reflexiona sobre los ejes de lucha que las mujeres han configurado mediante los 
feminismos, en tres secciones: la primera aborda las olas, metáforas y prácticas polí-
ticas que visibilizan cuatro etapas de luchas en común, diferenciadas generacional-
mente, y apegadas a contextos sociopolíticos específicos. La segunda ahonda en el 
contexto actual como un marco de referencia social y política que posibilita luchas 

3 El Universal, “el violador eres tú, gritan en el Zócalo”, 29 de noviembre de 2019 [https://youtu.
be/zWpsF8cytf4]. Fecha de consulta: 6 de enero de 2019.
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y exigencias de las feministas jóvenes. La tercera y última sección busca abrir un diá-
logo intergeneracional entre los objetivos políticos y puentes de lucha entre mujeres.

Por ello, nuestro objetivo es reflexionar y analizar cómo las prácticas políticas 
feministas en México se han articulado generacionalmente a partir de una lucha 
constante contra la violencia hacia las mujeres en todos sus espacios de acción e in-
teracción. de igual manera, nos interesa contextualizar y visibilizar la manera en que 
las exigencias de los feminismos jóvenes se enfrentan a un panorama político que se 
ha jactado de promover la transformación social, la denominada “4t”. Las pregun-
tas que guían la labor mencionada son: ¿qué acontecimientos han emergido en los 
feminismos contemporáneos?, ¿cuáles son las demandas de los feminismos actuales 
en el marco de un gobierno denominado como la cuarta transformación (4t)?, 
¿cuáles son los posibles diálogos intergeneracionales que se necesitan comunicar en-
tre las jóvenes feministas y las feministas que les antecedieron?

el ejercicio que pretendemos en este trabajo es ser/hacer y mantener un diá-
logo entre quienes escribimos. reconociendo nuestras trayectorias como feminis-
tas, como mujeres y como académicas, buscando generar puentes de articulación 
que permitan comprender dicha genealogía de los feminismos en México, con sus 
puntos de encuentros y desencuentros. Por un lado, ana Lau ha dedicado su vida 
a historizar el/los feminismo(s) en México, además de ser parte de una generación 
donde el feminismo y sus prácticas políticas, desde el activismo teórico de la acade-
mia, exigieron en una primera instancia visibilizar a las mujeres, sus acciones y sus 
luchas políticas en distintos espacios públicos y privados.4 Una labor que desde la 
historia es y ha sido más que necesaria para recordarnos que las mujeres, en tanto 
sujetos políticos de los feminismos5 existen y han estado presentes siempre en todos 
los ámbitos. Por otro lado, Merarit Viera ha sido feminista, de origen e identifica-
ción fronteriza desde su juventud temprana; trabaja y lleva a cabo un activismo ar-
tístico-cultural con otras mujeres, principalmente en escenarios musicales rockeros, 
por la búsqueda de ser tratadas con dignidad e igualdad de condiciones. su trabajo 
académico está centrado en repensar los significados de ser mujer y ser joven, tanto 
en los activismos feministas actuales como en la academia.

Lo que nosotras somos y hacemos (de manera personal y colectiva) es impor-
tante para entender desde dónde establecemos nuestro diálogo. es menester aclarar 

4 eli Bartra, ana Lau Jaiven et al., Feminismo en México, ayer y hoy, México, Universidad autónoma 
Metropolitana, colección Molinos de Viento, serie Mayor, 2002.

5 Joan W. scott, “el género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Marta Lamas (comp.), El 
género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUeg-UnaM, 1996, pp. 265-302.
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que este diálogo no está anclado en pensar a la generación significada simplemente por 
un dato biográfico surgido por la diferencia de edad, sino pensarla en relación con 
los cambios y transformaciones históricas6 que devienen en los procesos de organi-
zación de las luchas feministas, acordes con las necesidades de las mujeres en con-
textos específicos y espacios situados en los cuales identificamos distintas maneras de 
accionar. La provocación de voltearnos a ver nos lleva a preguntarnos ¿cómo pensar 
al diálogo no necesariamente desde el presupuesto de estar de acuerdo, reconocien-
do las contradicciones de las prácticas feministas, y de las problemáticas transversa-
les que nos atraviesan en diferentes momentos históricos? Hablamos del ser/hacer 
diálogo intergeneracional pensando en la posibilidad de reconocernos a nosotras y 
a otras mujeres como sujetos con la potencia de transformar nuestra realidad y de 
elegir sobre nuestras vidas, por ello hablamos de violencia de las mujeres.

si bien en los últimos años se han visibilizado feminismos protagonizados 
por mujeres jóvenes, su historicidad se ancla desde la década de 1970 en México, 
en el llamado feminismo de la “segunda ola”, de ahí que nuestro interés sea exa-
minar la manera en que las mujeres se han organizado, las demandas que enmar-
can sus luchas, y la manera en que la violencia ha constituido un eje transversal 
para los feminismos actuales en el país, con el fin principal de responder si ¿hay 
diferencias en la actuación y métodos de lucha entre las feministas jóvenes y las 
de la segunda ola?

en lo antes enunciado existen algunas máximas (afirmaciones) necesarias de 
dar cuenta:

•	 Las	mujeres	históricamente	somos	el	sujeto	político	de	los	feminismo(s).
•	 El	diálogo	intergeneracional	es	una	estrategia	que	permite	en	la	práctica	

política feminista establecer puentes de lucha, reconociendo nuestras con-
tradicciones y diferencias, para así visibilizar su praxis.

•	 La	experiencia	de	las	mujeres	y	de	la	lucha	feminista	es	fundamental	para	
comprender las problemáticas específicas y las demandas que protagonizan 
las mujeres en la historia y cómo se inserta la genealogía de los feminismos 
mexicanos en las causas que reclamamos.

•	 El	feminismo	y	su	pluralización	es	vital,	emergente	y	necesario	con	el	fin	
de abrazar nuestras diferencias y construir objetivos políticos de manera co-
lectiva.

6 carles Feixa, De la generación@ a la #Generación. La juventud en la era digital, Barcelona, Biblioteca 
de la infancia y la Juventud, ned ediciones, 2014.
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de esta forma estamos conscientes de que identificarnos como feministas im-
plica, “asumir una conciencia y una praxis cuestionadora que luche por transfor-
mar las relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres o seres humanxs, 
entre estxs y otros seres vivos en pro de la vida”.7 Por ello, defendemos que las su-
jetos de conocimiento de quienes hablamos son mujeres cuyos cuerpos, intereses, 
emociones y razón están constituidos por su contexto8 pero no reducidos a pro-
blemáticas aisladas, sino articulados de manera compleja y radical.9 consideramos 
que la experiencia de las mujeres que han integrado, conformado y llevado a cabo 
las luchas feministas representan un eje fundamental de articulación que resulta en 
un “recurso para el análisis social que tiene implicaciones evidentes en la estructu-
ración […] de la vida”,10 así como una luz que nos permite comprender transfor-
maciones y la fuerza para seguir luchando por un trato digno hacia las mujeres en 
México y en el mundo.

Los feminismos en México: las olas, su metáfora 
y la visibilización de las prácticas políticas feministas

siri Hustvedt en su libro La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres dice: 
“La teoría feminista no es precisamente un baluarte de consenso. Ha habido y sigue 
habiendo muchas luchas internas. Hoy día es más seguro hablar de feminismos que 
de feminismo porque hay de varias posiciones”11 aunque todas aquellas que nos au-
todefinimos feministas busquemos mejorar la condición de las mujeres y erradicar 
las violencias que enfrentan en nuestras sociedades.

Una de las principales tareas de las feministas académicas ha sido historizar las 
prácticas políticas generadas por diversas mujeres en diferentes momentos, contextos 
y situaciones. Un intento de ello fue pensar a los feminismos a partir de la metáfora 
de las olas, lo cual también nos puede servir para pensar los cambios generacionales 

7 ana Lau Jaiven, “Una historia de irreverencia: el feminismo en México”, en Mónica cejas (coord.), 
Feminismos, cultura y política. Prácticas irreverentes, México, UaM-Xochimilco/itaca, 2016, pp. 25-54

8 sandra Harding, “¿existe un método feminista?”, en eli Bartra (comp.), Debate en torno a una me-
todología feminista, México, PUeg/UaM-Xochimilco, 1998, pp.9-34.

9 Lawrence grossberg, “el corazón de los estudios culturales: contextualidad, construccionismo y 
complejidad”, en Tabula Rasa, Bogotá, núm.10, enero-junio, pp.13-48.

10 sandra Harding, “¿existe un método feminista?”, op. cit., p. 21.
11 siri Hustvedt, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Ensayo sobre feminismo, arte y 

ciencia, Barcelona, editorial seix Barrial, 2017, p. 12.
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relacionados con prácticas sociales y culturales de jóvenes. Para agnes Heller12 el 
uso de la metáfora de las olas permite comprender cuando un movimiento social 
(que siempre es cultural), así como político, llega y se funde con otro movimiento 
que le antecede provocando cambios y transformaciones de raíz. en ese oleaje, las 
instituciones sociales y políticas también se adaptan a los cambios, producto de una 
ola de sujetos que exigen enardecidxs –en el caso de las mujeres feministas– cam-
bios para ser consideradas como sujetos de derechos. asimismo, esas olas se refieren 
a procesos sucesivos “sin que haya acuerdo en esa taxonomía particular, ya que las 
historias que ahí se cuentan corresponden a distintos tiempos, lugares, culturas”13 y 
genealogías. La generación “madura” presenció enormes transformaciones, revueltas 
y desarrollos científicos, culturales y tecnológicos, lo que les permitió vincularse más 
fácilmente con las jóvenes feministas y adaptarse e incluirse en sus formas de luchas.

La segunda ola mexicana

Los grupos de mujeres que conformaron los primeros movimientos feministas apa-
recen en México en 1970, fueron el resultado del agotamiento de desarrollo esta-
bilizador, el cual también respondió a la efervescencia de nuevas ideas en el seno 
de las élites intelectuales, además de que de parte del gobierno se propició una 
apertura democrática con el objetivo de integrar la disidencia de esa juventud que 
había participado en el movimiento del 68 en el país, donde muchas mujeres co-
laboraron y se organizaron en grupos de discusión. Varios fueron los grupos que 
integraron esa nueva ola: Movimiento de acción solidaria, (1971, Mas) feministas 
quienes salieron a la calle a protestar por el trato discriminatorio hacia las mujeres 
y demandaron la maternidad voluntaria; Movimiento nacional de Mujeres (MnM, 
1973) que se dedicaron a impartir charlas acerca de los derechos sexuales y repro-
ductivos; Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM, 1974) grupo que fundó 
varias asociaciones; la revuelta (1975) que publicó nueve números de un perió-
dico, con el mismo nombre; el colectivo de Mujeres con feministas provenientes 
del Partido revolucionario de los trabajadores (Prt, 1976) y algunos más. estos 

12 agnes Heller, “Los movimientos culturales como vehículo de cambio”, en Nueva Sociedad, núm. 
96, julio-agosto, 1988, pp. 39-49.

13 doris Lamus canavate, “Localización geohistórica de los feminismos latinoamericanos”, en Polis. 
Revista Latinoamericana [Polis:http://journals.openedition.org/polis/1529]. Fecha de consulta: 1 
de enero de 2020.
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grupos funcionaron por medio del llamado “pequeño grupo” en el cual se reunían 
para hablar sobre lo que las aquejaba y reclamaban que “lo personal era político”, 
frase acuñada por Kate Millet14 que refiere que cualquier acción social es una ex-
presión pública, al mismo tiempo leían textos feministas, la mayoría en inglés, para 
empaparse de lo que significaba convertirse en una feminista. su accionar hacia 
fuera lo concebían como una actividad de concientización hacia mujeres obreras, 
de sindicatos y de otras organizaciones; también enfocaron su quehacer a impartir 
conferencias cuyo objetivo era hablar de lo que importaba a las mujeres: el cuer-
po, el trabajo y la explotación; la subordinación de las mujeres y cómo acabar con 
todas estas violencias hacia ellas. salieron poco a la calle y cuando marcharon so-
lían ser muy pocas.

de lo anterior, podemos hablar de varias etapas que marcan características es-
pecíficas que, de alguna manera, nos explican las principales demandas de la lucha 
feminista:

1970-1980. Primera etapa: los feminismos de “la nueva ola”, fueron activos e incluyen-
tes con algunas temáticas, pero en su agenda faltaba no sólo la política, sino también 
el sistema jurídico nacional. La identificación progresiva de los malestares femeninos 
como lo asegura tamayo,15 y la formulación de imaginarios alternativos poblaron 
una utopía que prometía transformaciones radicales.

en la década de 1970, como ya se mencionó, en México se conformaron va-
rios grupos feministas que esgrimían posturas distintas, desde liberales hasta mar-
xistas y socialistas, se organizaron y asimilaron lo que significaba ser feministas. sus 
narrativas y demandas fueron generándose al mismo tiempo que veían la necesidad 
de exigir cambios que transformaran a la sociedad en la que vivían. en estos años, 
todavía, eran un sector social poco conocido y pobremente articulado, experimen-
taron nuevos procedimientos e interacciones, que no siempre resultaron exitosos. 
estos grupos integrados por mujeres jóvenes blancas, clase media, universitarias, pe-
riodistas, heterosexuales (la mayoría), algunas provenientes de partidos de izquierda, 
se proponían cambiar al mundo a partir de revolucionar la opresión que enfrentaban 

14 alicia Puleo, "Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical.  Kate Millet", Mujeres 
en Red. El periódico feminista [http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2061]. Fecha de con-
sulta 1 de enero de 2020.

15 Virginia Vargas Valente, “Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al nuevo milenio, una lec-
tura política personal”, en Biblioteca Virtual clacso, Buenos aires, 2005 [http://biblioteca.clacso.
edu.ar/clacso/gt/20100912064332/18Valente.pdf]. Fecha de consulta 1 de febrero de 2020. 
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por el predominio patriarcal de la sociedad machista mexicana. Pensaban movilizar 
su coraje/rabia con las herramientas que la incipiente teoría feminista de ese mo-
mento les proporcionaba.

entre sus demandas desde el inicio estuvo atacar la violencia hacia las mujeres 
en su modalidad de golpes y violencia intrafamiliar, además, pugnaron por despena-
lizar el aborto para decidir sobre su cuerpo, exigían salario al trabajo doméstico y al 
mismo tiempo, igualdad salarial laboral entre hombres y mujeres. se oponían a que 
los medios de comunicación se valieran del cuerpo femenino como objeto para el 
consumismo y pretendieron acabar con la discriminación legal, es decir reestructu-
rar las leyes excluyentes.

de esta manera el lema “lo personal es político” se retoma para dar cuenta de 
que los problemas considerados privados no son otra cosa que el resultado de rela-
ciones sociales de poder encarnadas en la intimidad y por tanto tienen efectos en los 
cuerpos de las mujeres y en sus acciones en espacios considerados públicos como son 
los laborales, las calles, las escuelas, etcétera. estas mujeres buscaron mostrar cómo las 
dicotomías basadas en el sistema sexo género reproducían formas de violencia que 
las silenciaban en tanto sujetos libres para decidir fuera de los roles considerados “do-
mésticos” y en posiciones subordinadas en relación con los hombres.

1980-1990: Segunda etapa. La institucionalización de los feminismos mexicanos. esta etapa 
se caracterizó en un inicio, por una crisis entre las feministas. estaban cansadas de que 
el movimiento no se agrandara, que no se integraran nuevas militantes y ello provocó 
una estampida que tendría repercusiones en la organización del propio movimiento, 
divisiones y una fuerte representación de institucionalización de las feministas que 
establecieron diálogos con el estado a fin de avanzar en materia de derechos civiles.

Fue por esta razón que en la década de 1980 se incorporaron los derechos de 
las mujeres en nuevas conferencias y convenciones internacionales, tipificando pau-
tas de identificación, atención y eliminación de la desigualdad entre los géneros que 
–con la firma del Protocolo de la cedaw (1979-1981)– obligaron a los estados fir-
mantes a cumplirlas,16 principalmente en torno a asesinatos y violaciones sistemáti-
cas hacia mujeres.17

16 elizabeth Maier, “La disputa por el cuerpo de la mujer, la/s sexualidad/es y la/s familia/s en es-
tados Unidos y México”, Revista Frontera Norte, tijuana, colef, vol. 20, núm. 40, julio-diciembre, 
2008, pp. 7-47.

17 debemos apuntar que esta parte de las convenciones ha pasado a ser considerada en la constitu-
ción Mexicana en el artículo 1: “en los estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
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asimismo, fue una década en la cual se lograron integrar en diversos códigos, 
artículos que protegían a las mujeres. en 1984, por ejemplo, se reformó el artícu-
lo 265 del código Penal “por el cual el violador no podría obtener la libertad bajo 
caución al aumentarse la pena, y el castigo se extendió de entre 6 a 8 años.18 Fue el 
comienzo de la institucionalización de los feminismos. algunas feministas iniciaron 
diálogos con el estado y se incorporaron a trabajar en sus instituciones.

entre los conflictos de esta década al interior de los feminismos, la defensa de 
la autonomía del estado y los partidos fue una cuestión que se debatió con mayor 
fuerza y no lograron un acuerdo. en esos momentos se separan quienes luchan por 
la despenalización del aborto y otras quienes vuelcan sus esfuerzos contra las violen-
cias hacia las mujeres. La década de 1980 dio cuenta del incremento cada vez más 
brutal de la oleada de violencias en su modalidad de violación y de violencia intra-
familiar. Mientras que el activismo feminista de algunos otros grupos se enfocó en 
visibilizar e incluir delitos en la legislación penal.

en este momento el gobierno mexicano consideraba esas violencias –domés-
tica o familiar y violación– como un problema del ámbito privado y las reconocía 
como episodios aislados. Por su parte, las feministas discrepaban de esta manera de 
acercarse a la violencia y advertían que la cuestión era más que nada política y ha-
bía que sacarla al ámbito público y difundirla para que se conociera y se previniera. 
declaraban que al considerar estas violencias dentro del ámbito privado se refuer-
zan las jerarquías de género porque somete a las mujeres al control de las autorida-
des familiares patriarcales.

1990-2000: Tercera etapa. Feminismos y cambios generacionales. esta etapa se caracteri-
zó por la proliferación de feministas de élite, femócratas, estudiosas del género, del 
feminismo institucional, las organizaciones de la sociedad civil (osc); comienzan a 
marcarse los cambios generacionales en los feminismos y con éstos los conflictos 
internos de cómo construir y constituir demandas de género.

los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que 
el estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece”.

18 de acuerdo con los artículos 259 al 266 del código Penal, vigentes entonces, los elementos cons-
titutivos del delito de violación consisten en la violencia física o moral, como medio para tener 
copula con una persona, sin la voluntad de ésta. consentimiento, hostigamiento sexual, abuso 
sexual, violación y estupro. La última reforma al código Penal fue en junio del 2015 y se consi-
deran delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosocial: hostigamiento sexual, abuso sexual, 
estupro y violación.
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el ejército Zapatista de Liberación nacional (eZLn) aparece en 1994 y con 
ello una vertiente analítica del feminismo se manifiesta: el feminismo atravesado 
por la etnicidad (que se identificará de manera internacional, sobre todo en estados 
Unidos, con los feminismos negros de la interseccionalidad). esto nos enfrenta a una 
realidad distinta en la cual hay que mirar a los feminismos de los márgenes, los no 
blancos, los no occidentales, los del sur global, indígenas y afrodescendientes, eco-
logistas, activos en la defensa de la tierra y del medio ambiente para hacer realidad 
el soñado proyecto comunitario feminista que en nuestro país no se había develado.

en relación con los acontecimientos que propiciaron la lucha de las mujeres 
contra la violencia y también sus demandas al estado, es necesario mencionar que 
en 1993 se empezaron a fechar y registrar los asesinatos de mujeres sucedidos prime-
ro en ciudad Juárez, chihuahua19 para después irse extendiendo a lo largo del país.

el término femicidio (femicide) que utilizaban diana russell y Jane caputi en 
inglés, lo traduce la antropóloga Marcela Lagarde, en “feminicidio” para distinguirlo 
del “homicidio” que implica el asesinato de varones y fue entonces cuando la so-
cióloga Julia Monárrez lo integra a su investigación, y lo define como “el asesinato 
de una niña/mujer donde se encuentran todos los elementos de la relación inequi-
tativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación 
genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo”.20

esta violencia estructural extrema hacia las mujeres motivó a la protesta so-
cial de familiares de las víctimas, feministas y activistas que dieron a conocer lo que 
estaba sucediendo, y a la que señalaron como “una matanza sistemática de niñas y 
mujeres pobres, torturadas, vejadas, mutiladas y arrojadas como residuos en lugares 
inhóspitos de la ciudad”.21

2000-2020. Cuarta etapa de los feminismos. Divergencias y continuidades generacionales. 
Mucho se ha especulado alrededor de hablar de una cuarta etapa del feminismo, y si 
bien, no hay un registro exhaustivo en México sobre los acontecimientos que han 
delineado la lucha feminista en las últimas dos décadas; es posible ver, al menos desde 
el 2015 hasta la actualidad, una continuidad contra el sistema patriarcal y machista 
que ha sostenido prácticas de violencia.

19 Las muertes de mujeres por serlo ya habían aparecido desde mucho antes, pero fue este año cuan-
do se registran a partir de las noticias que aparecen en la prensa.

20 Julia e. Monárrez Fragoso, Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares, Ciudad Juárez1993-2000, 
México, UaM-Xochimilco, 2005. pp. 91-92.

21 Ibid., p. 155.
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Las mujeres seguimos exigiendo ser tratadas como seres humanos capaces de 
ser libres, ser sujetas de acción con la libertad de exigir sobre nuestros derechos. de 
ahí que pensar en una cuarta etapa o en una nueva ola de los feminismos nos obli-
ga a dar cuenta de las continuidades que el movimiento ha tenido que enfrentar en 
contra de un “patriarcado violento” expresado mediante: violaciones sexuales sis-
temáticas hacia las mujeres, el acoso y hostigamiento, la desigualdad económica y 
laboral, la constante lucha por la apropiación no sólo de nuestra sexualidad sino de 
nuestro cuerpo, en conjunto esta vez con la demanda de la despenalización del aborto. 
ningunas de nuestras exigencias actuales son del todo nuevas, a pesar de los avances 
institucionales que se han logrado en materia de derechos en/frente al estado y del 
sinfín de políticas públicas orientadas al logro de la “igualdad como principio rector 
entre hombres y mujeres”.22

como resultado de la institucionalización del género como categoría analíti-
ca, y por ende, de algunas prácticas feministas, la producción de teoría feminista en 
los últimos 20 años se ha multiplicado. de ahí que los debates de pensar los femi-
nismos jóvenes en México van unidos con las necesidades de que sean visibilizados 
de manera interseccional, pues gracias a las luchas que le anteceden, ahora sabemos 
que ser mujer no puede ser concebido sin las implicaciones de clase, raza/etnici-
dad, edad y/o juventud. además de lo anterior han aparecido: feminismos comuni-
tarios e indígenas, ecofeminismos (feminismos ecológicos), feminismos anarquistas, 
feminismos descoloniales, lesbofeministas (feministas lesbianas), hackfeminismos, así 
como transfeminismos (que han ahondado en la teoría queer y su contextualización 
en México) con una fuerte identificación con las problemáticas de otros países de 
américa Latina, lo cual nos muestra que hablar de feminismo nos obliga a pensarlo 
de manera plural y situada, con una problematización preponderante de lo que sig-
nifica ser mujer en américa Latina.

esta etapa se caracteriza, de forma novedosa, por la creación de contenidos 
audiovisuales y escritos que desde distintas perspectivas teóricas buscan visibilizar a 
las mujeres y sus aportaciones en distintos ámbitos públicos, que van desde la polí-
tica, el arte, la música, la economía, el deporte, etcétera. el uso de las redes sociales, 
así como otras plataformas digitales y tecnológicas han sido fundamentales para la 
articulación del movimiento feminista actual, sin dejar de lado los medios de comu-
nicación más tradicionales.

22 Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024 [www.eleconomista.com.mx]. consultado el 8 de abril de 
2020, p. 33.
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no cabe duda que la violencia patriarcal es el eje intergeneracional del movi-
miento feminista en la ciudad de México y en el resto del país. Por ello, las feministas 
de esta etapa, más que nunca, se han apropiado de las calles para exigir un trato digno 
por parte de la sociedad, pero sobre todo con el fin de que los “avances” en mate-
ria legal y de derechos impulsados en el constante diálogo con el estado, sostenido 
por discursos de la “igualdad de derechos” entre hombres y mujeres, se hagan valer.

en la década del 2000 al 2010 pocos son los acontecimientos que dejaron ver 
la lucha feminista de forma exponencial en el país. excepto el acontecimiento ocu-
rrido en la ciudad de México en el 2007, cuando un grupo de feministas impul-
saron frente a la asamblea Legislativa del entonces distrito Federal, una reforma al 
código Penal que logró la aprobación del aborto. en ese momento dicha despena-
lización se presentó como novedosa en américa Latina (a excepción de cuba, gua-
yana y Puerto rico), donde la iglesia católica y los valores religiosos siguen siendo 
el principal obstáculo para garantizar dicho derecho a las mujeres.23

a pesar de este “aparente” avance en el país, se denotaba un aletargamiento 
de los feminismos en la praxis activista. aunque acontecimientos relacionados con 
la violencia seguían presentándose de manera creciente cada vez más en la realidad 
mexicana. de esta manera problemáticas relacionadas con el acoso en los ámbitos 
laborales, en las calles; violaciones y abusos sexuales; y un aumento de los feminici-
dios ya no sólo en norte del país (ciudad Juárez), sino en todo el territorio se pre-
sentaron como alertas para las feministas y se convertirían, a partir del 2010, en la 
agenda de lucha de una nueva generación enardecida.

Fue entonces que las mujeres salen a las calles. resurgen protestas en contra 
de las violencias machistas, producto de la constante justificación de las violaciones 
y abusos contra las mujeres por parte de las autoridades, donde se responsabilizaba 
sus formas de vestir y actuar cuando son/fueron víctimas. así, en julio de 2011, la 
“Marcha de las putas” organizada por colectivas feministas en México se manifes-
tó como una semilla de acción protagonizada por miles de mujeres en la ciudad 
de México y otros estados del país.24 Los gritos con consignas como: “no es no, mi 

23 Véase Mileno Digital, “despenalización del aborto, olvidado en 10 estados; en 9 está congelada”, 
ciudad de México, 26 de noviembre de 2019 [https://www.milenio.com/estados/despenaliza-
cion-aborto-olvido-10-9-congelado]. Fecha de consulta: 1 de enero de 2020.

24 esta acción tuvo gran influencia de lo acontecido un mes antes en canadá, cuando Michael 
sanguinetti aseguró que “las mujeres deben evitar vestirse como ‘putas’ para no ser víctimas de 
violación” y como resultado miles de mujeres salieron a las calles de toronto a reivindicar, así 
como resignificar el ser puta. Véase Jossette rivera, “no significa no, el lema en la Marcha de 
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cuerpo es mío”, “Me reservo el derecho de vestirme como me da la gana”, “escote 
sí, escote no, eso lo decido yo”, entre otras, se hicieron presentes en dicha marcha y 
dejaron ver la que las mujeres seguimos exigiendo ser tratadas como sujetas con la 
capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.

aunque la iniciativa surgió en canadá, en México habían sucedido acciones 
que impulsaron a las mujeres a recordar que no somos culpables de ser violadas, o 
asesinadas. ese mismo año en tijuana, Baja california, un grupo de policías había 
obligado a una mujer a desnudarse para no ser detenida; en navolato, sinaloa, el 
político evelio Plata promovía la prohibición de minifaldas en mujeres para evitar 
“embarazos no deseados”.25 de igual manera, en abril de 2016, otra marcha femi-
nista contra la violencia machista se hace presente. La llamada “primavera violeta” 
reúne a miles de mujeres en la ciudad de México que salen a la calle a exigir a la 
sociedad y a las autoridades la visibilización de las violencias machistas y justicia por 
el incremento de feminicidios en el país, sobre todo los miles de casos no resueltos 
en el estado de México. La “marcha de las putas” y la “primavera violeta” nos re-
cordaron que sin importar cómo a pesar de que la perspectiva de género debía ser 
incorporada por las instituciones gubernamentales, las autoridades y el sistema pa-
triarcal sigue prevaleciendo. Las mujeres seguimos siendo tratadas como cuerpos-
objetos que deben ser “regulados” y “abusados”.

“#Vivas nos queremos” ¿vale más un 
“monumento histórico” que una vida?

si bien, aunque desde el 2007 se expidió en la “Ley general de acceso de las muje-
res a una vida libre de violencia” a instancias de varias feministas y más tarde en el 
2012 propusieron tipificar ese delito en el código Penal Federal en el artículo 325; 
las agresiones contra las mujeres no han cesado, así el 3 de mayo de 2017, la joven 
Lesvy Berlín osorio rivera fue asesinada en la ciudad Universitaria de la Univer-
sidad nacional autónoma de México (UnaM);26 lo cual trae la urgente necesidad de 

las Putas”, en News Mundo, BBc, 26 de mayo de 2011 [https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2011/05/110519_mexico_marcha_putas_slut_walk_jrg]. Fecha de consulta: 10 de enero de 
2020.

25 Idem.
26 Hasta el 2019, después de una incesante lucha por la madre de Lesvy, araceli osorio, con apoyo 

de algunos grupos feministas fue posible señalar al exnovio de la joven como responsable del fe-
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voltear a ver los espacios educativos, las escuelas (consideradas aparentemente “espa-
cios seguros”) como un lugar que necesita reconocer cómo la violencia machista se 
ha producido y sostenido en sus prácticas cotidianas. este feminicidio, sólo por poner 
un ejemplo, desata una serie de exigencias en torno a la construcción de protocolos 
y unidades contra la violencia en las instituciones de educación superior, que hasta 
hoy nos deja ver, con los recientes “paros y huelgas” en ciudad Universitaria y otras 
instituciones de educación superior un problema que ya no podemos esconder.27

Las denuncias públicas, mediante el uso de las redes sociales, ya se dejaban ver 
por parte de las jóvenes desde el 2018. así la creación de hashtags, y de grupos di-
gitales para señalar al “macho” que ha “acosado” u hostigado en distintos espacios 
sociales se hace presente como una estrategia autónoma y colectiva por parte de las 
feministas para “cuidarnos” entre nosotras. La materialización de denuncias en espa-
cios digitales protagonizados con #Metoo, #MiPrimeracoso, #siMeMatan son y 
siguen siendo un motor que impulsa y obliga a las instituciones del estado a pensar 
en estrategias de apoyo y cuidado hacia las mujeres.

el tema del aborto, como una forma de violencia hacia el cuerpo de las muje-
res es una prioridad en la agenda feminista de las mexicanas como una continuidad 
latente de los feminismos de la segunda ola. en el 2015, en argentina surge el mo-
vimiento feminista #niUnaMenos y en el 2018 la llamada “Marea Verde” se desata 
en américa Latina para seguir exigiendo la legalización del aborto como parte del 
derecho de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y la elección de ser o no ser ma-
dre; cuando en argentina se debate la posibilidad de su legalización en el país (triste-
mente es rechazada esta iniciativa, lo cual ha enardecido a las mujeres de su país que 
siguen buscando los medios para lograr este objetivo político tan importante). en 
México, la Marea Verde es significada bajo la necesidad de que se legalice el aborto 
en todo el país, ya que éste es legal sólo en la ciudad de México, desde 2007, y en 
oaxaca en 2019,28 y ha sido una de las principales luchas que en conjunto con la 

minicidio, siendo consignado a prisión por 45 años. Véase: estefanía camacho, “el feminicidio de 
Lesvy Berlín por fin encontró justicia”, en Gatopardo, 14 de octubre de 2019 [https://gatopardo.
com/noticias-actuales/lesvy-berlin-cdmx-feminicidio-violencia-genero/]. Fecha de consulta: 10 
de enero de 2020.

27 El Universal, “estas son las escuelas y facultades que están en paro hoy en la UnaM”, México, 7 de 
febrero de 2020 [https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/escuelas-y-facultades-de-la-
unam-que-estan-en-paro-hoy-7-de-febrero]. Fecha de consulta: 8 de febrero de 2020.

28 en septiembre de 2019, el movimiento feminista de oaxaca logró impulsar la aprobación del 
aborto. Véase selene Flores y óscar rodríguez, “congreso de oaxaca aprueba despenalizar el 
aborto”, en Milenio Noticias 2020, México, 25 de septiembre de 2019 [https://gatopardo.com/
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búsqueda de la eliminación de las violencias machistas y la justicia hacia las desapa-
recidas protagoniza la agenda del movimiento actual.

el 12 de agosto de 2019, aparece como un símbolo del feminismo “la diaman-
tina rosa” y “el glitter” después de que un grupo de jóvenes mujeres se manifestara 
frente a la secretaría de seguridad ciudadana (ssc) y al mismo tiempo en la Procu-
raduría de Justicia (PgJ), para denunciar #noMecuidanMeViolan en relación con 
el caso de una joven que “aparentemente” había sido violada por cuatro policías de 
la ciudad de México y otra en un baño de un museo por un policía.

no nos interesa ahondar en la veracidad de los casos, pues en realidad lo su-
cedido con las jóvenes emerge como detonador del coraje y la rabia de las mujeres 
de no sentirse seguras en ningún espacio público ni de día ni de noche. en dicha 
manifestación, cuando el jefe de la policía capitalina, Jesús orta, se presenta ante 
las manifestantes y le lanzan diamantina rosa-morada, a lo que él determinó como 
un acto de provocación y violencia por parte de esas feministas. Un acto que pudo 
considerarse como lúdico, fue percibido como ofensivo y provocó la ira de jóvenes 
que, enojadas, rompieron vidrios y pintaron paredes. Lo mencionado dio muestra de 
que el gobierno de la capital, que por cierto también las calificó como “vándalas”, 
no se interesa por las problemáticas de las mujeres quienes parecen no estar con-
templadas en la 4t, sino es como dice el Plan nacional de desarrollo: “se pondrá 
especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social 
como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus expresiones, la desa-
parición forzada, el secuestro y el asalto en transporte público”. aunque no se pone 
en práctica este artículo.

seguido a esto, el viernes 16 de agosto, cuatro días después, grupos feministas 
invitaron a una marcha donde el protagonismo del símbolo del glitter y la diamanti-
na se hizo notar. esta marcha causó estruendo y emoción, pues se dejó en claro que 
“exigir justicia no es provocación” y en respuesta a la inseguridad y violencia policial 
las manifestantes hicieron pintas en “monumentos históricos”, se quebraron vidrios 
e incendiaron parte de una estación de metrobús de la glorieta de insurgentes de la 
ciudad de México. estos actos fueron catalogados como violentos por la sociedad y 
por las autoridades del estado, que bajo la premisa de una transformación de autori-
tarismo no ha logrado responder ni incorporar de manera convincente la problemá-
tica de violencia contra las mujeres. el estigma de las feministas como “radicales” y 
“violentas”, también fomentadas por el actual gobierno, se ha popularizado hasta hoy, 

noticias-actuales/lesvy-berlin-cdmx-feminicidio-violencia-genero/]. Fecha de consulta: 10 de 
enero de 2020.
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incluso para algunxs la indignación de que monumentos históricos hayan sido interve-
nidos es más fuerte que la denuncia del riesgo y eliminación de la vida de las mujeres 
y su derecho a ser tratadas como humanas y sujetas con capacidad de elegir su vida.29

esta etapa de pluralización de los feminismos continúa con las exigencias y de-
mandas establecidas desde 1970 con la segunda ola del feminismo en el país. sin em-
bargo, sus estrategias de organización se han apoyado del uso de las tecnologías, de las 
redes sociales y de plataformas digitales.30 definitivamente esto significa una brecha 
generacional entre los feminismos que les antecedieron, pero no un obstáculo para 
seguir estableciendo puentes. es inevitable darnos cuenta que la articulación contra 
la violencia hacia las mujeres está presente y con ello se sigue poniendo en juego 
la resignificación del cuerpo, la sexualidad, y por tanto la normatividad del género.

algunos grupos feministas percibieron que debían encontrar aliadxs y actuar 
en consonancia con otros movimientos sociales para ser escuchadas, el cambio de 
estrategias y acciones discursivas sobre todo con respecto a los feminicidios, lo cual 
“permitió mostrar cómo el sistema y la cultura crean en conjunto esos feminicidios, 
debido a que la misoginia se convierte en corrupción, encubrimiento e impunidad 
en el caso de los asesinatos de mujeres”.31

se debe subrayar que el gobierno federal y las entidades que lo conforman se 
han convertido en cómplices de lo que sucede, no han dado resultados y culpan a las 
víctimas, lo cual es fundamental para arreciar la rabia de las mujeres jóvenes; pues, a 
pesar de la constante mención e incorporación de la “perspectiva de género” en la 
generación de políticas públicas, de las alertas de género incorporadas en distintos 
estados y ciudades del país, a las mujeres nos siguen matando.32 esto da cuenta de que 
el estado y la 4t no han tomado en cuenta los feminicidios que cada vez se incre-
mentan más, a ello se suma que a pesar de sostener un discurso de “no simulación” 
no ha podido hacer frente a las manifestaciones de las jóvenes feministas, un ejemplo 

29 Vale mencionar que las restauradoras encargadas de limpiar las pintas del Ángel de la independen-
cia, se negaron a hacerlo.

30 guiomar rovira, “el devenir feminista de la acción colectiva: las redes digitales y la política de 
prefiguración de las multitudes conectadas”, en Teknocultura, núm. 15 (2), 2018, pp. 223-240.

31 irma saucedo y guadalupe Huacuz, “Movimientos contra la violencia hacia las mujeres”, en gise-
la espinosa y ana Lau Jaiven (coordinadoras), Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 
1910-2010, México, UaM/Ítaca/conacyt, 2011, p. 225.

32 “México cuenta con la octava tasa de feminicidios más alta del continente al registrar 1.52 muertes 
violentas por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la comisión 
económica para américa Latina y el caribe (cepal)”, en rafael López, “México ocupa el octavo 
lugar en Feminicidios en américa Latina”, Milenio 2020, 8 de marzo de 2020.
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fue la Marcha del 8M de 2020, que justo antes de la pandemia, dejo ver miles de 
mujeres en su mayoría jóvenes tomando las calles y mostrando su desacuerdo contra 
la violencia patriarcal. 33 no hay un programa específico para erradicar la violencia 
hacia las mujeres ni dentro de los hogares ni en el espacio público. no obstante, al 
día siguiente, 9 de marzo, algunas mujeres pararon sus actividades bajo el lema “el 
nueve nadie se mueve”, mostrando la importancia que representan las mujeres.34

¿Jóvenes feministas o feminismos jóvenes? 
Objetivos políticos y puentes de lucha entre mujeres

a manera de conclusión, la reflexión que aquí presentamos, así como los casos que 
se han expuesto, son sólo un ejemplo de las situaciones que han impulsado la agenda 
feminista a lo largo de la historia de las mujeres en México. Las jóvenes que prota-
gonizan los feminismos actuales tienen una genealogía que antecede sus demandas 
y dan continuidad a acciones políticas que desde las feministas de la segunda ola se 
venían suscitando y que lamentablemente siguen siendo calificadas como demandas 
menores por el estado. Una de nuestras principales preguntas en este diálogo inter-
generacional fue si ¿hay diferencias en la actuación y métodos de lucha entre las fe-
ministas jóvenes y las de la segunda ola? Para lo cual encontramos algunas respuestas 
que nos dejan ver que, si bien sus objetivos han y siguen siendo casi los mismos, sus 
estrategias de acción, muchas veces consideradas “violentas” devienen del cansancio 
por la simulación de las instituciones del estado, familiares, laborales y educativas 
que en el actual gobierno se siguen sosteniendo.

en el recuento elegido de la lucha feminista en México que aquí presentamos, 
podemos dar cuenta de que una de las características de acción de las feministas jó-
venes es tomar las calles, manifestándose para visibilizar la violencia patriarcal de la 
que hemos y somos víctimas las mujeres. Los eventos mencionados nos llevan al su-
puesto de que estamos ante procesos de transformación y tensión en las relaciones 
de género y juventud que exigen derechos para una vida digna. además, nos hace 

33 Paulina Villegas, “Las mujeres de México toman las calles para protestar contra la violencia”, en 
The New York Times, 10 de marzo de 2020. Véase [https://www.nytimes.com/es/2020/03/10/
espanol/mexico-paro-mujeres-protestas.html]. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2020.

34 Las críticas y acciones de las feministas dieron fruto ya que el pasado 8 de marzo de 2020 la abogada 
sayuri Herrera román fue designada para encabezar la Fiscalía especializada para la investigación 
del delito de Feminicidio.  Veremos qué puede hacer… en Expansión Política, 8 de abril de 2020.
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pensar que el feminismo interpela hoy a sectores de las juventudes a involucrarse en 
luchas por la demanda de derechos y en reclamos que hacen a la sexualidad, el gé-
nero, el cuerpo, el deseo, un campo de acción necesario a transformar valores ancla-
dos en normatividades del género (binario, heterosexual y patriarcal).

La ira, el hartazgo y el cansancio son el motor que impulsa a estrategias de ac-
ción política catalogadas como violentas, pero no por ello del todo nuevas, sino que 
son antecedidas por prácticas que en su tiempo también habían sido estigmatizadas 
como “no propias” de las “buenas mujeres”. Los feminismos actualmente son pro-
tagonizados en las prácticas políticas por mujeres jóvenes que toman las calles con 
marchas, con mítines; que usan redes sociales y herramientas tecnológicas; y que, 
mediante creaciones artísticas como el performance, la música, el grafiti, siguen pre-
sentando una problemática que nos ha atravesado generacionalmente: la violencia 
patriarcal. aunado a esto, se devela una lucha feminista que viene a partir de diálo-
gos sur a sur, nos percatamos que las movilizaciones y agendas del feminismo actual 
están protagonizadas por y en los contextos latinoamericanos, lo cual da pauta para 
otras reflexiones que nos saquen de las lógicas eurocéntricas y blancas, que por mu-
cho han protagonizado las historias de los feminismos. Los feminismos en américa 
Latina nos recuerdan que las relaciones sociales y políticas en México y otros países 
del sur protagonizan en la actualidad el reconocimiento de diversas experiencias, 
exigen voltear a reconocer también a las indígenas, a las afromexicanas en contextos 
no estadounidenses y europeos; a cuerpos disidentes feminizados, a mujeres trans, a 
mujeres en contextos rurales, a mujeres jóvenes en las instituciones educativas et-
cétera. Los feminismos del sur, los nuevos feminismos y sus prácticas activistas nos 
obligan a repensarnos intergeneracionalmente también de manera crítica.

Pensando en México, además no podemos obviar que nuestro país atraviesa un 
contexto de violencia como no se había visto antes. Mujeres y hombres son víctimas 
de violencia criminal, asesinatos, desaparecidos, secuestrados; mientras que mujeres y 
niñas son acosadas, violadas, asesinadas víctimas de violencia feminicida, desplazadas 
y también víctimas de trata. Por ello, reconocer que las feministas mexicanas, sobre 
todo la nueva generación (las jóvenes) que se valen de las múltiples redes sociales, han 
propuesto calificar a las consignas que esgrimen, con el fin de reclamar y protestar 
por la violencia hacia las mujeres como: #niUnaMás; #niUnaMenos; #noFue-
suicidioFueFeminicidio; #nosestánMatando; #nosQueremosVivas;; #yosítecreo 
y #Lacalleesnuestra y la noche también, y por supuesto el famoso #Metoo que 
apareció desde el 2015, con mayor visibilidad en México en el 2019, como oleada 
de denuncias estructurales en diversos espacios públicos. así, la falta y la reparación 
del daño con perspectiva de género en las propuestas de acción por parte del actual 
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gobierno sigue siendo una deuda, además del diseño de estrategias encaminadas a la 
erradicación de la violencia y al respeto a las víctimas. somos la mitad de la pobla-
ción: niñas, jóvenes y mujeres estamos expuestas a la violencia y no se habla de ello.35

de esta manera, los métodos protagonizados por la nueva generación de femi-
nistas, a diferencia de la segunda ola, tienen la capacidad de convocatoria para salir 
a las calles de forma multitudinaria, gritan, golpean, hacen pintas, se defienden de 
manera irreverente; se valen de las nuevas tecnologías, las redes sociales y espacios 
cibernéticos,36 lo cual permite rapidez en el manejo de la información para construir 
intervenciones públicas que manifiesten nuestro descontento histórico. sabemos que 
el/los feminismo(s) se han complejizado en la actualidad; de ahí que su pluralidad 
a veces se articule y otras veces no. Los feminismos jóvenes de México, y otros paí-
ses latinoamericanos, están cansados de la simulación de las instituciones educativas, 
de la familia y de estado que discursivamente dicen tratar a las mujeres de mane-
ra equitativa y con igualdad de derechos, pero perpetuan machismos en los proce-
sos burocráticos que revictimizan a las mujeres; las jóvenes están(mos) hartas de no 
sentirse(nos) seguras, de no disfrutar de su sexualidad y sus deseos de manera libre.

Las feministas jóvenes y sus antecesoras, como las que les antecedieron, han 
articulado sus luchas enfrentando nuevos desafíos en sus procesos de conformación; 
por ello, este escrito se suma a las exigencias de los feminismos actuales, reconoce 
que a pesar de los cambios y las esperanzas depositadas en un gobierno autonom-
brado como no simulador y de transformación, sigue sin atender ni diseñar políti-
cas de género que problematicen la aprobación del aborto a nivel nacional, y que 
con “pinzas” genera políticas públicas contra la violencia de género, que sigue per-
petuando estigmatizaciones y estereotipos hacia el movimiento feminista. escribi-
mos y accionamos nuestra realidad mediante un recuento que visibiliza luchas de 
mujeres que han tejido colectividad. como feministas, como académicas y activistas 
buscamos seguir construyendo juntas, y generar puentes de lucha que nos permi-
ta construir un mundo donde las mujeres podamos ser libres y vivir con dignidad.

35 el 2 de abril de este año ana Paola Jaramillo fue atacada en su domicilio en nogales, sonora, 
violada y asesinada por alguno que entró a su casa. esto es terrible y pasa a diario. ¿así nos cuidan? 
desde que escribimos este artículo hasta ahora (2021), los feminicidios se han incrementado ex-
ponencialmente.

36 Los hackfeminismos se presentan en la actualidad de manera emergente frente al uso de las redes so-
ciales, las plataformas digitales y las nuevas tecnologías como parte de la incorporación de métodos 
novedosos para la organización de la lucha feminista actual que vale la pena mencionar. este tipo 
de feminismos nos trae nuevos retos a las académicas y activistas feministas.
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#noMecuidanMeViolan: protesta feminista 
contra la violencia en México en tiempos de la 4t

Mónica Inés Cejas 
y Kenia Salas

“a mí no me cuida la policía, 
me cuidan mis amigas”.

aL grito de “no Me cUidan, Me VioLan” y “a mí no me cuida la policía, me cui-
dan mis amigas”, mujeres en México se movilizan tomando las calles y desplegando 
un activismo en redes sociales ante la violencia de género, en específico los femini-
cidios, violaciones y otras formas de violencia contra las mujeres.

se trata de manifestaciones feministas con sus características contextuales y 
espaciales, que hacen visible los reclamos por justicia y erradicación de la violencia 
hacia las mujeres por medio de diversas prácticas culturales, consignas de rabia, rebel-
día y la apropiación del cuerpo y el espacio, desplegando ejercicios políticos contra-
hegemónicos que dan cuenta de las disputas de poder y develan historias únicas del 
relato oficial sobre las condiciones de las mujeres en contextos subalternos.

sus reclamos exhiben públicamente los mecanismos que operan perpetuando 
un orden violento, sus raíces, manifestaciones, expresiones, dinámicas como la im-
punidad y la corrupción en organismos y agentes estatales. con esto exponen las 
profundas fisuras en el pacto ciudadano desde perspectivas feministas que nos in-
teresa explorar, así como sus formas de activismo político. Producen entonces una 
lectura específica de los desafíos de “La cuarta transformación” (4t) que propone-
mos abordar en este texto mediante un análisis de sus acciones y la manera de ma-
nifestarla, recabada de fuentes periodísticas y de sus propias expresiones en las redes 
sociales, así como de la propia experiencia en alguna de las marchas.

en particular, retomamos la cuestión de si las mujeres somos o no ciudadanas 
plenas a partir del análisis de las exigencias de las feministas. La ciudadanía como 
concepto ha sido abordada desde diferentes perspectivas, incluso desde los estudios 
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feministas –éstos han complejizado su conceptualización al mostrar cómo las muje-
res quedan excluidas como ciudadanas.1 en esta propuesta, el concepto nos permite 
explorar acciones de mujeres que revelan falacias y limitantes de la condición ciu-
dadana cuando se trata de mujeres en México. el texto se organiza de modo crono-
lógico-descriptivo para ir hilando luego su análisis. comenzamos entonces por las 
razones que detonaron el #noMecuidanMeViolan, para abordar luego las tensio-
nes en el pacto ciudadano en las expresiones de activismo político de parte de las 
mujeres que lo visibilizan. Posteriormente presentamos sus demandas y las críticas 
a las respuestas del gobierno. en un final, que se quiere abierto a los sucesos que al 
momento de cerrar la escritura de este texto (marzo de 2020) aún se manifiestan en 
el escenario público, presentamos conclusiones preliminares.

Indignación y movilización

el diez de julio de 2019, una mujer es obligada por dos policías a entrar a un hotel 
donde es abusada sexualmente.2 el tres de agosto, otra joven es violada por dos oficia-
les de seguridad Pública en una patrulla al regresar de una fiesta.3 el ocho de agosto, 
un oficial abusa de una joven en el lugar donde ella realizaba su servicio social.4 estos 

1 chantal Mouffe, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Barcelo-
na, Paidós, 1999; Francesca gargallo, “La justicia, las demandas de la ciudadanía y las frustraciones 
ante los derechos humanos de las mujeres”, en irma saucedo y Lucía Melgar (editoras), ¿Y Usted 
cree tener derechos? Acceso a la justicia de las mujeres mexicanas, México, PUeg-UnaM, 2011, pp. 25-40; 
ana de Miguel, “La situación de las mujeres en el espacio público”, en Género y ciudadanía: un 
debate, adela garcía (editora), Barcelona, icaria, 2004; Mónica cejas, “introducción: las paradojas 
de la ciudadanía desde la crítica feminista y los estudios de caso”, en Mónica cejas (coord.), Mu-
jeres frente a las paradojas de la ciudadanía, México, UaM-Xochimilco/terracota, 2016, pp. 11-35; 
y Mónica cejas y ana Lau Jaiven (coordinadoras), Mujeres y ciudadanía en México. Estudios de caso, 
México, UaM-Xochimilco/itaca/conacyt, 2011.

2 redacción, “La Procuraduría detiene a dos policías acusados de violar a una joven en cdMX”, 
Animal Político, 12 de julio de 2019 [https://www.animalpolitico.com/2019/07/detiene-policias-
acusados-violar-mujer-cdmx/]. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2019.

3 redacción, “Joven de 17 años denuncia a cuatro policías de cdMX por violación”, Animal Político, 
6 de agosto de 2019 [https://www.animalpolitico.com/2019/08/joven-denuncia-policias-cdmx-
violacion/]. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2019.

4 redacción, “detienen a policía bancario por abuso sexual contra menor en cdMX; es el tercer 
caso en el año”, Animal Político, 9 de agosto de 2019 [https://www.animalpolitico.com/2019/08/
detienen-policia-abuso-sexual-menor-cdmx/]. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2019.
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casos causaron gran indignación en la ciudad de México y dieron pie a la organi-
zación colectiva de un grupo de mujeres en el contexto del gobierno de la cuar-
ta transformación,5 en el poder desde el 1º de diciembre de 2018. todo comenzó 
con una conversación en redes sociales bajo el hashtag #noMecuidanMeViolan. 
Por este medio, algunas feministas visibilizaron, además del reclamo por la filtración 
de datos personales de una de las víctimas en medios de comunicación, la violencia 
sexual ejercida por integrantes de la secretaría de seguridad ciudadana (ssc), cuya 
función es, paradójicamente, la de “velar por la seguridad” de la ciudadanía. como 
señala con sarcasmo la activista en la red social twitter enea salgado:

Vivo en un país donde asesinan 9 mujeres al día.
donde policías secuestran y violan a jovencitas, y continúan laborando como si nada.
donde subirte a un taxi es una ruleta rusa.
Vivo en un país machista, misógino, donde gobiernos van y vienen y a las mujeres 
nos siguen matando.6

días después, el 12 de agosto, un grupo de mujeres residentes en la ciudad de 
México protestó en las inmediaciones de las oficinas de la ssc de la alcaldía cuauh-
témoc. de todas las edades, dejaron oír icónicas consignas como: “¿quién nos cuida 
de la policía?” y “cualquier violencia sexual por parte de un agente es tortura”. el 
secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México, Jesús orta Martínez, 
tras percatarse de la protesta, se presentó ante los medios de comunicación. al ser 
entrevistado, afirmó que dos policías implicados en uno de los casos que motivaban 
la manifestación aún permanecían en servicio. La reacción de las manifestantes no 
se hizo esperar y se expresó lanzándole diamantina (purpurina) rosa sobre el rostro.7

5 de acuerdo con el portal oficial del gobierno de México, la expresión Cuarta Transformación hace 
referencia a tres procesos transformadores de la historia política de México que la actual adminis-
tración considera relevantes. el primero es el movimiento de independencia; el segundo, la confor-
mación de México como república; el tercero, el movimiento armado por el derecho a la tierra o 
revolución mexicana. su gestión sería entonces la cuarta, siendo su principal objetivo: lograr una 
democracia pacifica en la que se incluya a todas y todos, véase en página oficial del gobierno de 
México [https://www.gob.mx/gobierno]. Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2019.

6 enea salgado [@enea_salgado], tweet, 10 de agosto de 2019 [https://twitter.com/enea_salga-
do/status/1160206225193046018]. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2019.

7 Hazel Zamora, “Protestan contra policías capitalinos que violaron y abusaron de dos adolescen-
tes”, Cimacnoticas, 22 de agosto de 2019 [https://cimacnoticias.com.mx/2019/08/22/protestan-
contra-policias-capitalinos-que-violaron-y-abusaron-de-dos-adolescentes]. Fecha de consulta: 10 
de noviembre de 2019.
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redacción, “Por qué la diamantina es el nuevo símbolo de la lucha feminista”, Nación 321, 14 de agosto de 2019 
[https://www.nacion321.com/ciudadanos/por-que-la-brillantina-es-el-nuevo-simbolo-de-la-lucha-
feminista]. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2019.

Posterior a este hecho, la manifestación continuó hasta la Procuraduría ge-
neral de Justicia de la ciudad de México, donde sus participantes exigieron hablar 
con la entonces Procuradora de Justicia,8 ernestina godoy ramos. al no obtener 
respuesta, muchas de ellas realizaron pintas en las instalaciones y rompieron puer-
tas de cristal.9 es posible observar, en uno de los registros audiovisuales del medio 
AGENCIA EFE,10 las figuras de algunas mujeres encapuchadas manifestándose, pa-

8 el 10 de enero de 2020 la Procuraduría general de Justicia (PgJ) de la ciudad de México, se con-
vierte en la Fiscalía general de Justicia de la ciudad de México. de esta manera, ernestina godoy, 
quien ocupara el puesto de Procuradora de la PgJ pasa a ser la Fiscal de la FgJ. es importante 
resaltar que una de las prioridades, que planteó la Fiscal para esta nueva institución, fue la de dar 
continuidad a la atención a la violencia contra las mujeres y que se actue con “perspectiva de género 
e investigue con profesionalismo y rigor científico”, véase rafael Montes e iván ramírez, “¡adiós, 
PgJ! Fiscalía general inicia labores en cdMx”, Milenio, 10 de enero de 2020 [https://www.mile-
nio.com/policia/en-cdmx-fiscalia-general-de-justicia-inicia-funciones]. Fecha de consulta: 14 de 
diciembre de 2019.

9 Hazel Zamora, “Protestan contra policías capitalinos...”, op. cit.
10 recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=43vtt1yhuFe&t=4s]. Fecha de consulta: 2 

de enero de 2020.
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teando puertas, otras cargando mobiliario pesado y gritando consignas que exigían 
justicia. con rabia encarnada desplegaron una fuerza colosal, poco apreciada en las 
mujeres. Mostraron actitudes que si bien suelen ser aplaudidas en los varones, son 
rápidamente condenadas en las mujeres, pues el abandono de la feminidad y de la 
exaltación de sus valores, modelo impregnado de esencialismos, conlleva el desafío 
de asumirnos como sujetas políticas, pensantes y actuantes.11

redacción, “Por qué la diamantina es el nuevo símbolo de la lucha…”, op. cit.

Pacto ciudadano en tensión

sostenemos que el movimiento #noMecuidanMeViolan expuso las fisuras exis-
tentes en el pacto ciudadano al confrontar al relato oficial sobre las condiciones de 

11 Margarita Pisano, El triunfo de la masculinidad, chile, Fem-e-libros/creatividad feminista, 2014.
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las mujeres que exalta una mayor equidad. Lo desestabilizan, develando la aparente 
inclusión, haciendo visibles los vericuetos de un discurso que finalmente privilegia 
un consenso –y sus intereses– androcéntrico y heteropatriarcal (“el club de varones” 
constituido por individuos masculinos o no, que resulta muchas veces y además, ra-
cista y clasista). en sus acciones de protestas van a exponer otras formas posibles de 
hacer política, manifestándose como sujetos de enunciación en la delimitación del 
campo de conflictos que pueden entrar en el juego del pluralismo político que im-
plica un régimen democrático.12

es entonces pertinente retomar la pregunta que se plantea la feminista Lucía 
Melgar Palacios (2019): ¿es México un país sin ciudadanas?, formulada después de que 
la autora analizara el lugar de las mujeres en el discurso del Primer informe de go-
bierno de la cuarta transformación.13

eludidas, olvidadas o marginadas del discurso presidencial […] pese a que las mujeres 
mexicanas enfrentan algunos de los problemas más graves del país sin esperar alguna 
salvación milagrosa que, lo saben más que nunca, ni existe ni va a llegar. si en el se-
xenio anterior la política de género brillaba sólo en documentos oficiales, en éste ni 
siquiera se toma en cuenta.14

después de la protesta a las afueras de la Fgr de la ciudad de México, y al difun-
dirse ampliamente en los medios de comunicación imágenes sobre las intervenciones 
con grafiti de las paredes del edificio, los cristales rotos de las puertas de ingreso y la 
acción de arrojar brillantina rosa al rostro del secretario de seguridad ciudadana de 
la cdMX, la lectura oficial del gobierno de la 4t, encabezado en la ciudad de Mé-
xico por la jefa de gobierno claudia sheinbaum, siguió el curso de administraciones 
anteriores y, en general, el de la política sexual patriarcal, es decir, el de las interpre-
taciones erróneas sobre la condición de las mujeres y nuestras rebeldías,15 se trató de 
provocaciones. La jefa de gobierno sostuvo, en conferencia de prensa: “no vamos a caer 
en ninguna provocación. esto fue una provocación, querían que el gobierno usara 
métodos violentos iguales a los que ellos [aludiendo a anteriores administraciones] 

12 Jacques rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos aires, nueva Visión, 1996.
13 1 de septiembre de 2019, por el presidente andrés Manuel López obrador. recuperado de 

[https://lopezobrador.org.mx/2019/09/01/primer-informe-de-gobierno/]. Fecha de consulta: 2 
de enero de 2020.

14 Lucía Melgar, “¿Un país sin ciudadanas?”, Cimacnoticias, 5 de septiembre de 2019 [https://cimac-
noticias.com.mx/2019/09/05/un-pais-sin-ciudadanas]. Fecha de consulta: 20 de enero de 2020.

15 Margarita Pisano, El triunfo de la masculinidad, chile, Fem-e-libros/creatividad feminista, 2004.
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usaron y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones”.16 Provocaciones 
a la autoridad para que actuase con violencia, una violencia pública por lo expuesta. 
no estaban reconociendo que se trataba de reclamos por las violencias sufridas de 
parte de quienes deben garantizar “la seguridad de la inviolabilidad de su cuerpo [de 
las mujeres], por ende, de su libertad”17 y que se expresaba violentamente por la falta 
de atención a sus demandas, incluyendo la impunidad.

Por su parte, la procuradora de Justicia de la ciudad de México, ernesti-
na godoy, informó que se abrirían carpetas de investigación por los daños cau-
sados a bienes públicos.18 La réplica de las activistas feministas fue contundente, 
sus argumentos circularon principalmente en twitter mediante el hashtag #no-
MecuidanMeViolan: “¿a la policía le causa más indignación la brillantina y las 
paredes rayadas que nuestra seguridad y nuestros cuerpos vulnerados? sí, por eso 
gritamos, corremos, nos desplegamos. a mí me cuidan mis amigas, no la policía. 
#noMecuidanMeViolan”.19

rechazaban la respuesta oficial, así como la atención mediática al daño del 
mobiliario y a la acción de tirar brillantina, pues ignoraban y sustituían como eje 
central de su respuesta las causas y demandas de la manifestación por una condena a 
las conductas de las mujeres, como lo manifestaba la activista arely torres-Miranda:

[…] lo que ahora les ofende y consideran agresión es un puñado de glitter (brillan-
tina), pintura sobre las paredes y una puerta rota. Las prioridades en este país pare-
cen estar muy claras y es obvio que las mujeres solamente les importamos cuando 
hay que adornarse y levantarse el cuello en eventos políticamente correctos. Pusilá-
nimes e hipócritas.20

16 Jonás López, “no caeremos en provocaciones: sheinbaum sobre protesta de mujeres”, Excélsior, 
12 de diciembre de 2019 [https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-caeremos-en-provo-
caciones-sheinbaum-sobre-protesta-de-mujeres/1330009]. Fecha de consulta: 20 de enero de 
2020.

17 Francesca gargallo, “La justicia, las demandas de la ciudadanía y las frustraciones ante los derechos 
humanos de las mujeres”, en irma saucedo y Lucía Melgar (editoras), ¿Y Usted cree tener derechos? 
Acceso a la justicia de las mujeres mexicanas, op. cit., pp. 25-40.

18 Jonás López, “no caeremos en provocaciones...”, op. cit.
19 itzel Maya [@ytzmaya], tweet, 12 de agosto de 2019 [https://twitter.com/enea_salgado/sta-

tus/1160206225193046018]. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2019.
20 arely torres-Miranda, “no te equivoques, claudia”, Astrolabio, 13 de agosto de 2019 [https://

www.astrolabio.com.mx/no-te-equivoques-claudia/]. Fecha de consulta: 20 de enero de 2020.
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Cuestionar el pacto ciudadano: 16 de agosto, 
día de diamantina y pintas en monumentos

ante tales hechos, el 16 de agosto de 2019, a través de redes sociales se convocó a 
una marcha nacional, en la cual participaron mujeres y colectivas feministas de las 
principales ciudades de los estados de nuevo León, Puebla, Michoacán, Queréta-
ro, Veracruz, san Luis Potosí, sinaloa, coahuila, chiapas, y oaxaca.21 el símbolo de 
la organización de estas marchas fue la diamantina que servía en las convocatorias 
para resaltar carteles.

redacción, “Por qué la diamantina es el nuevo símbolo de la lucha…”, op. cit.

21 recuperado de [https://twitter.com/analuzsaso/status/1162109219765665792?ref_src=twsrc%5
etfw%7ctwcamp%5etweetembed%7ctwterm%5e1162109219765665792&ref_url=https%3a%2F% 
2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2Fbrillanteada-nacional-nomecuidanmeviolan 
%2F1330823]. Fecha de consulta: 3 de febrero de 2019.
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en la ciudad de México, el recorrido inició en la glorieta de insurgentes. aquí 
es importante comentar que esta fue una marcha en la que participé (Kenia).22 La 
mayoría de las asistentes eran mujeres jóvenes. Me fue posible identificar a diferentes 
colectivos de mujeres que llegaban con sus rostros y cabellos pintados de purpurina 
entonando consignas de algunas facultades de la Universidad nacional autónoma de 
México, de madres feministas, de familiares de víctimas de feminicidio23 y de agru-
paciones radicales y separatistas –estas últimas opuestas a la participación de hom-
bres en la manifestación–. antes de iniciar la marcha, se leyeron pronunciamientos, 
se entonaron canciones al compás de tambores y se recitó poesía. ya en camino, en 
el ambiente imperaba el malestar generalizado, el hartazgo, la rabia. en las pancar-
tas podía leerse: “si algún día no vuelvo a casa, no prendas velas, prende barricadas 
(sic.)”, “exigir justicia no es provocación” y “me cuidan mis amigas, no la policía”. 
al finalizar la protesta, colectivas feministas realizaron intervenciones en la columna 
de la independencia popularmente conocida como “Ángel de la independencia”24 
y al que ellas llamaron por otra de sus denominaciones: “Victoria alada”,25 pintando 

22 escribo este texto primordialmente desde mi experiencia como activista lesbofeminista de la 
ciudad de México.

23 diana russell y Jane caputi sostienen que: “[…] una gran cantidad de formas de abuso verbal 
y físico: como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente la prostitución), incesto y 
abuso sexual infantil extra familiar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual, mutilación 
genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, 
maternidad forzada, psicocirugía, negación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugía 
cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza. siempre que estas formas de terrorismo 
resulten en la muerte son femicidios”, véase Jane caputi y diana russell, “Feminicidio: sexismo 
terrorista contra las mujeres”, en Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres, diana russell y 
Jill radford (coordinadoras), México, ceiicH, 1992, pp. 57-58.

24 el Ángel de la independencia es un monumento, ubicado en Paseo de la reforma, inaugurado en 
1910 por el entonces presidente de México Porfirio díaz para conmemorar el centenario de la 
independencia de México, este recinto contiene las urnas de algunos de los considerados héroes de 
independencia como Miguel Hidalgo, ignacio allende, andrés Quintana roo, Juan aldama, José 
María Morelos, Mariano Jiménez, Xavier Mina, Mariano Matamoros, Vicente guerrero, nicolás 
Bravo y guadalupe Victoria y los restos de sólo una mujer, Leona Vicario.

25 “aunque en el monumento Hidalgo es consagrado como “padre de la patria” y se lo pensó como 
figura fundamental, es una figura femenina, “la Victoria alada” que desciende a coronar a los héroes 
–figura de moda en europa como símbolo de la libertad e inspirado en la Victoria de samotracia 
y la pintura de eugène delacroix La liberté guidant le Peuple que representa a la Marianne, figura 
de mujer guiando al pueblo durante la revolución Francesa-, la patria liberada– “la Patria y la 
razón triunfantes”, regenerizada popularmente como “el” Ángel, la representación condensada 
de la nación, su epítome.”, véase Mónica cejas, “de monumentos y naciones: reflexiones en torno 
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frases sobre el monumento, y colocando también pañuelos verdes (símbolo de la lucha 
por el aborto en américa Latina) en cuatro de las cinco figuras femeninas ubicadas 
en las esquinas del basamento. Fue esta marcha la que dio inicio a las intervenciones 
(pintas, pegatinas, etc.) a monumentos de la ciudad de México. simbólicamente se 
quiere imprimir esa rabia y frustración en los “lieux de mémoire” de la nación don-
de “los que escriben, los que hablan y sobre los que se habla son hombres y resulta 
tan naturalizado su carácter de protagonistas per se de la memoria social expresada 
en artefactos y de una memoria histórica determinada por prioridades masculinas, 
que cuesta el ejercicio de colocar o imaginar a sujetos femeninos en el lugar de la 
enunciación…”,26 a no ser que se los tome por asalto y se imprima sobre ellos una 
experiencia histórica concreta y propia a modo de apropiación simbólica –no sólo 
para reivindicar lo en él representado sino para contestarlo– como medio de “habi-
tar” un relato nacional que invisibiliza. y esto mediante la palabra pintada con colo-
res que aluden a las luchas feministas y con pañuelos verdes que se pusieron en las 
estatuas con figuras de mujer de estilo neoclásico que aluden a conceptos abstractos 
de la Historia como la Patria, la Ley, la Justicia, la Paz y la guerra.

esta acción resulta importante, pues dichas figuras exaltan atributos sexualiza-
dos en el cuerpo de la mujer, dejando en claro que están encerradas en la categoría 
de sexo.27 evidencian también la desconfianza hacia las mujeres como figuras “reales”, 
“es por eso que se fragmenta el cuerpo femenino y sus atributos en una operación 
que además lo esencializa y con esto quita toda la posibilidad de reconocer a un su-
jeto actuante, definido, con historia”.28 al vestirlas con pañuelos verdes, las feministas 
producen el efecto de dotarlas de atributos de seres sociales con historia, una historia 
en particular de la lucha de las mujeres, inscribiéndola así en la representación del re-
lato nacional, contraponiéndose al discurso masculino que cosifica nuestros cuerpos.

de acuerdo con el código Penal, las pintas sobre monumentos históricos se cla-
sifican como daños a propiedad ajena con una pena de cinco a diez años en prisión,29 

a los significados de género en monumentos de la ciudad de México”, en Luz ochoa Maceira y 
Lucía Velasco rayas (eds.), Subversiones. Memoria social y género. Ataduras y reflexiones, México, inaH, 
2011, p.183.

26 Ibid., p. 168.
27 Monique Wittig, El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Barcelona, egales, 2006.
28 Mónica cejas, “de monumentos y naciones…”, Op. cit., p. 168.
29 Kevin ruiz y eduardo Hernández, “Procuraduría abre investigación por daños al Ángel de la 

independencia”, El Universal, 18 de agosto de 2019 [https://www.eluniversal.com.mx/metro-
poli/cdmx/procuraduria-abre-investigacion-por-danos-al-angel-de-la-independencia]. Fecha de 
consulta: 20 de enero de 2020.
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basándose en él, el secretario de seguridad ciudadana, Jesús orta Martínez, senten-
ció que abriría carpetas por los daños a la columna de la independencia. La colectiva 
independiente Restauradoras con Glitter (@rglittermx), integrada por 547 mujeres 
arquitectas, historiadoras, historiadoras del arte, arqueólogas y expertas en trabajos 
de conservación y restauración del patrimonio30 respondió al respecto:

La manifestación reciente ha sido un grito desesperado en contra de una situación de 
violencia sistémica y normalizada hacia las mujeres dentro de nuestra sociedad, la cual 
no ha sido atendida ni eficaz ni resolutivamente por las autoridades para garantizar 
nuestra seguridad. La cobertura mediática en general ha preferido enfatizar el efecto 
visual de las pintas en lugar de enfocarse en lo verdaderamente importante: los cen-
tenares de casos de violaciones y feminicidios que no deberían haber ocurrido jamás, 
y que alarmantemente aumentan todos los días. Las pintas son un mero síntoma de la 
violencia desorbitada en que vivimos, y como tal deberían socializarse por los medios 
para promover la atención del problema de fondo.31

Las razones por las que las feministas estamparon en la superficie del monu-
mento frases como “México feminicida”, “asesinos”, “la patria mata”, “con nosotras 
no se juega”, “amigas, se va a caer”, son, según ellas mismas, acciones que resultan 
en una forma de visibilizar la falta de atención del estado (en específico de la actual 
administración) y de la sociedad en general, a la violencia sistémica que se ejerce 
sobre los cuerpos de las mujeres. aunque también son acciones para resignificar los 
monumentos a partir de su apropiación, como afirman restauradoras con glitter 
al argumentar que los monumentos “no son piedras muertas sino monumentos vi-
vos, que cuentan una historia y pueden contar también las violencias que en ellos 
se estampan”.32 Por esta razón, cuando las mujeres atacan los monumentos, no es-
tán haciendo una acción espontánea y momentánea, ésta deviene de una conciencia 

30 Karla sánchez, “entrevista a restauradoras con glitter: Queremos que exista un registro minucio-
so del miedo, enojo e indignación”, Letras Libres, 27 de agosto de 2019 [https://www.letraslibres.
com/mexico/arte/entrevista-restauradoras-glitter-queremos-que-exista-un-registro-minucioso-
del-miedo-enojo-e-indignacion]. Fecha de consulta: 20 de enero de 2020.

31 redacción, “restauradoras toman postura frente a las pintas en el Ángel durante la marcha #no-
MecuidanMeViolan”, Código, 22 de agosto de 2019 [https://revistacodigo.com/arquitectura/
restauradoras-glitter-carta/]. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2019.

32 Lucía Melgar, “resignificaciones del espacio público”, Cimacnoticas, 12 de diciembre de 2019 
[https://cimacnoticias.com.mx/2019/12/12/resignificaciones-del-espacio-publico]. Fecha de 
consulta: 20 de enero de 2020.
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colectiva en la que se mezclan la rabia y la demanda de su reconocimiento como 
agentes ciudadanos, pues la ciudadanía “cobra expresión en los movimientos socia-
les, en la exigencia de recursos y poder para ejercer nuestros derechos”.33

Por otra parte, es importante destacar que estas intervenciones son una prácti-
ca cultural que vislumbra rupturas, resignificaciones y posibilidades de cambio, que 
muestra los vínculos entre mujeres, sus sentires. aquí las emociones cobran un sen-
tido diferente, pues rechazan la racionalidad –valor patriarcal–, para manifestarse por 
medio del enojo, la rabia y los afectos, es decir, el movimiento #noMecuidanMe-
Violan se constituye con mujeres implicadas en ellas mismas, teniendo en cuenta 
que la implicación es el factor constructivo inherente del actuar, pensar y sentir.34

Demandas a la Cuarta Transformación y críticas a sus respuestas

respecto a las demandas que motivaron esta manifestación y las acciones de la 4t 
para atenderlas, dichas exigencias se expusieron en un pliego petitorio el 16 de agos-
to que circuló principalmente en la red social twitter y son las siguientes:

 1. decretar la alerta de Violencia de género contra las Mujeres (aVgM)35 para 
la cdMX y todo México.36

33 alma rosa sánchez, “ciudadanía plena de las mujeres: un proceso en construcción”, Itinerario de 
las miradas, núm. 1, México, 2012, p. 18.

34 agnes Heller, Teoría de los sentimientos, Barcelona, editorial Fontamara, 1980.
35 La alerta de Violencia de género contra las Mujetes (aVgM) es un mecanismo de protección para 

mujeres y niñas, promulgada y publicada en el 2007 como parte de la Ley general de acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. esta alerta “establece que ante indicios de violencia que 
atenten contra la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las mujeres en una entidad y con la 
preocupación social al respecto, las organizaciones civiles y los órganos autónomos de gobierno 
(como las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos) pueden solicitar la intervención 
de la autoridad federal… [con la finalidad de] desplegar un conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y erradicar esta violencia, investigando la problemática en la zona 
indicada, garantizando la seguridad de las mujeres”, véanse Juan carlos contreras (coordinador), 
Violencia contra las mujeres en el Estado de México. Informe de impacto psicosocial del feminicidio de Nadia 
Alejandra Muciño Márquez, México, comisión Mexicana de defensa y Promoción de los derechos 
Humanos a.c., 2012, p.52.

36 La declaratoria de alerta de Violencia de género contra las Mujeres (aVgM) es un mecanismo que 
se pone en marcha ante indicios de acciones que atenten contra la vida, la libertad, la integridad y 
la seguridad de las mujeres en alguna entidad, para así desplegar un conjunto de acciones guberna-
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 2. sanción a los actos de filtración de información.
 3. enjuiciar a los culpables de los delitos.
 4. acciones de reparación y no repetición.
 5. no criminalización de la protesta social.
 6. garantías de seguridad para que las mujeres puedan transitar de manera 

libre y segura.37

 7. Protocolo estricto en el reclutamiento de cuerpos policiales.
 8. investigación de abusos sexuales previos por parte de miembros del cuer-

po policiaco.38

 9. Que fuerzas militares no se encuentren a cargo de la seguridad pública.
 10. transparentar el trabajo del cuerpo judicial.
 11. Prevenir la violencia de género en todas las instituciones gubernamentales 

de la cdMX.
 12. Participación social y política de las mujeres en estrategias vs violencia.
 13. disculpa histórica por los agravios cometidos en contra de los derechos 

Humanos de las mujeres.

Prácticamente todas las demandas están relacionadas a los diferentes ámbitos y 
tipos de violencia contra las mujeres que ya están tipificados en la Ley general de 
acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LgaMVLV), publicada en 2007. 
es decir, si bien el estado promulgó esta ley (en gran parte por la presión interna-
cional y ante la pandemia de feminicidios),39 el que estas demandas no hayan sido 

mentales de emergencia que enfrenten y erradiquen dicha violencia, para lo cual se debe investigar 
la zona afectada, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres, véanse Juan carlos contreras 
(coordinador), Violencia contra las mujeres en el Estado de México... op. cit.

37 en este sentido, esta demanda en particular es entendida como violencia comunitaria, es un im-
pedimento al ejercicio de los derechos de las mujeres y está tipificada dentro de la LgaMVLV en el 
cap. iii, art. 16 como “los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales 
de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público”.

38 esta demanda compete a la violencia sexual claramente tipificada en la misma (LgaMVLV, art. 6) 
pero con la agravante de ser causada directamente por el estado, véase en la Ley general de acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de México, 2007.

39 en México actualmente se estima, con base en información del secretariado ejecutivo del sistema 
nacional de seguridad Pública (sesnsP), que 10 mujeres son asesinadas a diario, véase david Vela, 
“10 mujeres son asesinadas cada día en México; 312 son víctimas de un delito”, El Financiero, 25 de 
agosto de 2019 [https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/al-dia-312-mujeres-son-victimas-
de-un-delito-en-mexico-10-son-asesinadas]. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2019.
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atendidas, o lo sean de modo parcial y que la violencia de género se mantenga como 
fenómeno social rampante, demuestra la falta de garantías de derechos, se trata en-
tonces de una ciudadanía nominal.

después de la manifestación del 16 de agosto, la jefa de gobierno de la ciudad 
de México, claudia sheinbaum, programó una serie de reuniones con agrupacio-
nes feministas para tratar los puntos antes mencionados.40 Lo más enriquecedor de 
estas reuniones fue el cese a las carpetas de investigación hacia algunas de las ma-
nifestantes, así como la disculpa que ella misma hizo pública por utilizar la palabra 
“provocación”. también anunció la puesta en marcha de un “Plan de acciones para 
atender la violencia contra las mujeres”, presentado el 28 de agosto, y que se eje-
cutaría desde septiembre del mismo año. el plan contiene cinco ejes de acción: 1) 
Transporte público, en el que existen acciones como el botón de auxilio vinculado al 
centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano 
de la ciudad de México (c5)41 y policías en taxis, además del reforzamiento de la 
seguridad en los espacios públicos e iluminación en las afueras de las estaciones del 
metro; 2) Senderos seguros: camina libre, camina segura, en donde se pretende mejorar la 
iluminación de banquetas, programar botones de auxilio y colocar cámaras de se-
guridad en los tramos viales que han sido detectados como de alto riesgo para las 
mujeres; 3) Seguridad y justica, a partir de la puesta en funcionamento de seis nuevas 
agencias del Ministerio Público (MP) para mujeres, la formación integral de policías 
y agentes del MP, la realización de una auditoria social de procesos de seguridad y 
justicia; la atención de víctimas en agencias del MP por especialistas mujeres; la po-
sibilidad de hacer denuncias de manera digital sin referendo presencial; la atención 
de violencia en internet y la promulgación de Ley de banco de adn; 4) Atención a 
víctimas, a partir del fortalecimiento de las Unidades territoriales de Prevención y 
atención a la Violencia.42

La lectura crítica que feministas hicieron de este Plan de acciones devela la falta 
de “originalidad” de la propuesta. La activista y coordinadora de Las Constituyentes 

40 Jorge almazán y selene Flores, “sheinbaum se disculpa y perdona: los actos vandálicos en protes-
tas”, en Milenio, 19 de agosto de 2019 [https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-
sheinbaum-disculpa-perdona-actos-protestas-feministas]. Fecha de consulta: 22 de diciembre de 
2019.

41 recuperado de [https://www.c5.cdmx.gob.mx/]. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2019.
42 redacción, “Plan de acciones inmediatas de atención a la violencia  contra las mujeres”, Voces 

Feministas, 30 de agosto de 2019 [https://vocesfeministas.mx/plan-de-acciones-inmediatas-de-
atencion-a-la-violencia-contra-las-mujeres/]. Fecha de consulta: 16 de diciembre de 2019.
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Feministas de la Ciudad de México,43 yndira sandoval sánchez, argumentó en una 
entrevista para Voces Feministas, realizada el 29 de agosto de 2019, que éstas son ac-
ciones repetidas de administraciones pasadas, como las dirigidas a atender la vio-
lencia hacia las mujeres en el transporte público, pues en el metro y microbús ya 
se cuenta con la señalización y separación de vagones y secciones exclusivas para 
mujeres para evitar el acoso sexual. La activista manifestaba que aunque pruden-
tes, estas acciones son insuficientes, ya que se excluyen las causas estructurales de 
la violencia hacia mujeres.44

La agenda de género de la Cuarta Transformación

cabría preguntarse, como lo hace la socióloga Julia Monárrez,45 si es posible pen-
sar la transición (de un régimen a otro) como una continuidad en distintos registros 
antes que como la ruptura con la que con frecuencia se presenta. esto se desprende 
al focalizar la agenda de género de la 4t,46 caracterizada por fórmulas ya utilizadas 
en otras gestiones, poco funcionales y negacionistas de la condición de las mujeres 
en México. ¿dónde y cómo se expresa entonces la transformación de la condición de 
las mujeres en México ante un estado que, como ellas gritan y pintan con rabia, es 
de emergencia?

el 25 de noviembre de 2019 durante la conmemoración del día internacio-
nal de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, la administración de la 4t, 
mediante las ruedas de prensa –popularizadas como “mañaneras”– que el poder 

43 organización plural de mujeres que “propone incidir de manera efectiva en la elaboración de los 
contenidos y sentido de la constitución de la cdMX y en el proceso de armonización del marco 
jurídico de la misma, con visión crítica de género, respetuosa de las diferencias e irreverente con las 
desigualdades”, véase en [https://lasconstituyentescdmx.org/quienes-somos/]. Fecha de consulta: 
2 de febrero de 2020).

44 redacción, “Plan de acciones inmediatas de atención a la violencia contra las mujeres”, Voces 
Feministas, 30 de agosto de 2019 [https://vocesfeministas.mx/plan-de-acciones-inmediatas-de-
atencion-a-la-violencia-contra-las-mujeres/]. Fecha de consulta: 16 de diciembre del 2019.

45 Monárrez retoma esta pregunta de alejandro castillejo cuéllar, véase Julia Monárrez, “México en-
tre fractura y continuidad”, La verdad, periodismo de investigación, 5 de septiembre de 2019 [https://
laverdadjuarez.com/index.php/2019/09/05/mexico-entre-la-fractura-y-la-continuidad/?fbclid= 
iwar0-KVBoHzPieuHMhek9107cvjPm3QXHwd9HqyscHBVqfcFUh-FwWowaaQg]. Fe-
cha de consulta: 10 de diciembre de 2019.

46 
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ejecutivo protagoniza, presentó su plan nacional para atender algunas de las de-
mandas del movimiento #noMecuidanMeViolan. al abordar el tema de seguri-
dad, la secretaria alicia Leal Puerta, directora general de Protección integral en la 
Unidad de apoyo al sistema de Justicia de la secretaría de gobernación (segob), 
afirmó que se estaba consolidando, por medio del programa Puerta Violeta, la inte-
gración de los centros de justicia, los centros de refugio para mujeres y las fiscalías 
especializadas “para garantizar que las mujeres lleguen a cualquier puerta y en esa 
puerta se encuentren con apoyos reales y efectivos para evitar que sean asesinadas 
o nuevamente violentadas”.47

Puerta Violeta es una estrategia realizada por el gobierno desde el 15 de no-
viembre de 2019 como resultado de la crítica feminista en razón del decreto pre-
sidencial del 5 de febrero de 2019, por el que se disponía que no se destinarían 
fondos del presupuesto nacional a organizaciones de la sociedad civil, suspendien-
do así, entre otras, la convocatoria para otorgar recursos a refugios de atención a 
mujeres víctimas de violencia de género. esta medida fue severamente criticada 
por diversos colectivos feministas: “[el presidente] en su afán de destruir el pasa-
do neoliberal, ha echado por la borda programas y políticas públicas que fueron 
producto de las demandas de la sociedad civil organizada en conjunción con re-
gímenes anteriores”.48 debido a esto, el ejecutivo dio marcha atrás a la suspen-
sión de la convocatoria para la asignación de subsidios de servicios de refugio 
2019 y días después anunció la ejecución a nivel federal de un modelo de la ong 
“Puerta Violeta”.49

roxana d’escobar, la fundadora de Mujer contemporánea, el primer refugio 
para mujeres en aguascalientes, afirmó que esta estrategia no es novedosa, ni sus-
tituye lo que hacen las organizaciones civiles, de hecho, es un programa que ya se 
ha planteado desde gobiernos anteriores en los centros de Justicia para las Mujeres:

desde 2010 existen estos centros, implementados por la comisión nacional para 
Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (conavim). actualmente son más 
de 40, aunque no todos tienen casa de transición, y están definidos como: “la con-

47 recuperado de [https://presidente.gob.mx/25-11-19-version-estenografica-de-la-conferencia-
de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/]. Fecha de consulta: 5 de fe-
brero de 2019.

48 Lucia Melgar, en Julia Monárrez, “México entre fractura y continuidad…”, op. cit.
49 itxaro arteta, “Qué pasó con los refugios para mujeres que recibieron dinero del gobierno”, 

Animal Político, 7 de diciembre de 2019 [https://www.animalpolitico.com/2019/12/refugios-
mujeres-recursos-gobierno-federal/]. Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2019.
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centración de instancias gubernamentales, del poder judicial y organizaciones de la 
sociedad civil (osc) que brindan servicios de manera interdisciplinaria, secuencial, 
interinstitucional, coordinada y especializada a mujeres víctimas de violencia, sus hijas 
e hijos bajo un mismo techo, con la finalidad de garantizarles el acceso a la justicia y 
a encontrar conjuntamente un proceso de redignificación”.50

Por otro lado, la directora de la red de refugios, Wendy Figueroa, deja ver 
que la diferencia entre los refugios y los centros Puerta Violeta es únicamente el proce-
so de denuncia de las víctimas. al parecer se trata, como ella lo afirma, de un intento 
por centralizar las atenciones a víctimas de violencia de género, a lo que la red de 
refugios se niega “por la falta de confianza en las instituciones de seguridad y jus-
ticia. además, según datos de la red, el 15% de mujeres atendidas el último año eran 
pareja de un policía o militar”.51

sobre las medidas de la 4t para que la atención a mujeres víctimas de violencia 
por parte de servidoras y servidores públicos, en la mencionada conferencia el secre-
tario de seguridad y Protección ciudadana,  alfonso durazo Montaño, manifestó que 
desde la secretaría, a nivel federal, se impulsa la profesionalización con perspectiva 
de género a partir de un programa de capacitación “particularmente intenso”. en 
el caso específico de los municipios, se estaban formando grupos especializados en 
género con expertos en prevención, protección y atención profesional de los delitos 
cometidos contra mujeres y niñas. en tanto, la titular de La Fiscalía especializada en 
Materia de derechos Humanos, sara irene Herrería guerra, presentó un proyecto 
de colaboración entre procuradurías y fiscalías locales con el fin de transversalizar la 
perspectiva de género en esas dependencias por medio de:

[…] la conferencia nacional de Procuración de Justicia en la que se seguirán los acuer-
dos, como los criterios para el registro de feminicidios, la revisión de los tipos penales 
en materia de violencia de género que permitan crear protocolos homologados de in-
vestigación y analizar el diseño de nuevas medidas en materia de protección a víctimas 
y asesoría jurídica, la atención de denuncias de hechos relacionados con hostigamiento 
o acoso sexual con base en criterios de debida diligencia, derechos humanos, integra-
lidad y perspectiva de género.52

50 Idem.
51 Idem.
52 recuperado [https://presidente.gob.mx/25-11-19-version-estenografica-de-la-conferencia-de-

prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/]. Fecha de consulta: 5 de febrero 
de 2019.
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al respecto, la abogada feminista andrea Medina comentó sobre las contra-
dicciones que se manifiestan a la hora de poner en operación la legislación cuan-
do se atienden casos de violencia hacia las mujeres, pues si bien existe “una nueva 
legislación que habla de perspectiva de género y de derechos humanos, el personal 
que la opera no ha tenido una formación al respecto, entonces va a operar confor-
me a sus criterios”,53 esto con base en el estudio “no es Justicia”, publicado el 19 
de febrero de 2019, por la red por la ciudadanización de la Justicia a la que Me-
dina pertenece. el estudio muestra que, en más de 100 sentencias emitidas en ocho 
estados del país, 85% no cuenta con perspectiva de género. resultados contunden-
tes que revelan cómo las capacitaciones con perspectiva de género, protocolo que 
caracteriza a administraciones pasadas, son ineficientes. en cuanto al reclutamien-
to de cuerpos de seguridad, Medina también señala la inexistencia de protocolos 
estrictos con:

[…] herramientas especializadas para conocer bien el perfil de quién va a ser contrata-
do y [posteriormente] iniciar en una educación con una perspectiva de género trans-
versal, es decir, que todas las materias que cursan sean enseñadas con esa visión […] 
[de hecho] al revisar los 14 requisitos que debe reunir quien desee ingresar a la poli-
cía, establecidos en la Gaceta Oficial el 13 de febrero del 2019, no se encontró ninguno 
relacionado con capacitación en materia de género.54

sumado a esto, no se considera que muchas veces son los mismos servidores 
públicos los que ejecutan los delitos, como las violaciones por parte de elementos 
de seguridad pública denunciadas por el movimiento de mujeres #noMecuidan-
MeViolan. de modo que las autoridades no tienen una postura clara sobre la vio-
lencia hacia las mujeres y el feminismo pues están directamente implicados en la 
cultura patriarcal.55

53 sergio rincón, “Jueces, en falta: sin visión de género, 85% de sentencias”, La Razón, 3 de diciem-
bre de 2019 [https://www.razon.com.mx/mexico/jueces-en-falta-sin-vision-de-genero-85-de-
sentencias/]. Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2019.

54 redacción, “cdMx alista plan pro mujer; policía no fue ‘rebasada’”, Milenio, 18 de agosto de 2019 
[https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-alista-plan-pro-mujer-policia-rebasada]. 
Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2019.

55 Julia Monárrez, Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, tijuana, Miguel 
Ángel Porrúa, 2009.
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A modo de conclusión

Hasta la fecha, las demandas del movimiento feminista siguen sin ser atendidas a ca-
balidad. a pesar de los protocolos contra la violencia hacia las mujeres, los discur-
sos oficiales avanzan en un negacionismo casi total sobre la violencia de género. Un 
claro ejemplo se dio el pasado 11 de febrero de 2020, cuando el presidente afirmó 
en relación con los temas que ameritan la atención pública: “Miren, no quiero que el 
tema sea nada más lo del feminicidio, ya está muy claro. se ha manipulado mucho sobre 
este asunto en los medios, no en todos desde luego, los que no nos ven con buenos 
ojos aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación”.56 al 
día siguiente, ingrid escamilla fue brutalmente asesinada por su esposo en la ciudad 
de México, crimen al que se sumó la filtración de fotografías de la escena del cri-
men por funcionarios de seguridad ciudadana, para ser publicadas en las primeras 
planas de los periódicos Pásala57 y La Prensa. Las fotografías tienen como encuadre 
la deshumanización de la víctima: el cuerpo desollado y los órganos expuestos. La 
reacción de las feministas no se hizo esperar y se expresó en movilizaciones de pro-
testa ante los medios y en pintas al mismo Palacio nacional, escenario de “las ma-
ñaneras”, el 14 de febrero.

La brutalidad de las imágenes del crimen y la manera sensacionalista de pre-
sentarlas, más que denuncia que expone al feminicidio, resulta más bien en una 
suerte de pornografía periodística. Las fotografías del asesinato tan atroz de ingrid 
escamilla forman parte de un continuum que exhibe al feminicidio como espec-
táculo, estamos ante discursos que fabrican una “descripción gráfica, elaborada y 
pornográfica de los cuerpos de las víctimas”,58 estas imágenes en las notas infor-
mativas “no sólo enseña[n] la realidad de la dominación masculina. es una manera 
en la que la realidad es impuesta, así como experimentada. es una manera de ver y 
usar a las mujeres”,59 en donde no se demuestra respeto por la dignidad humana de 

56 redacción, “a aMLo no le gusta hablar sobre feminicidio: estas son las veces en las que se molestó 
cuando le preguntaron del tema”, Infobae, 11 de febrero de 2019 [https://www.infobae.com/
america/mexico/2020/02/11/a-amlo-no-le-gusta-hablar-sobre-feminicidio-estas-son-las-veces-
en-las-que-se-molesto-cuando-le-preguntaron-del-tema/]. Fecha de consulta: 10 de diciembre 
de 2019.

57 Pásala publicó la fotografía de ingrid desollada bajo el título “La culpa la tuvo cupido” en clara 
alusión al himno feminista de Las tesis.

58 Julia Monárrez, Trama de una injusticia..., op. cit., p. 209.
59 catherine MacKinnon, Feminismo inmodificado. Discurso sobre la vida y el derecho, Buenos aires, siglo 

XXi, 2014, p. 190.
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las mujeres asesinadas. Las imágenes que utilizan se trasforman en mercancía por-
nográfica, cuya función es, al igual que los feminicidios, “aterrorizar a las mujeres 
e inspirar y empoderar a los hombres”.60 en respuesta a estas imágenes, las feminis-
tas inundaron las redes sociales con imágenes de ingrid que le restituían su huma-
nidad, también de referentes simbólicos de vida como puestas de sol, atardeceres, 
ríos fluyendo, árboles, montañas, olas abrazando la arena, cielos nocturnos, imáge-
nes todas que evocan el pulso de la naturaleza y que son la metáfora de lo que de-
bió ser la vida de ingrid.

redacción, “encapuchadas realizan pintas en Palacio nacional”, Contra Réplica, 14 de febrero de 2020 [https://www.contra-
replica.mx/nota-encapuchadas-realizan-pintas-en-Palacio-nacional-Video202014227]. Fecha de consulta: 15 de febrero de 
2020.

desde el 16 de agosto de 2019 a la fecha (15 de febrero de 2020), se han rea-
lizado diversas manifestaciones feministas en la república mexicana, motivadas por 
las condiciones de un país marcado por la violencia hacia las mujeres, además de de-
mandar derechos que son esencialmente básicos, como el derecho a la vida. #no-
MecuidanMeViolan reviró el andar de los discursos oficiales acerca de la perspectiva 
de género que tiene este actual gobierno, pero principalmente mostró los pactos 

60 Jane caputi, “the new Founding Fathers: the Lore and Lure of the serial Killer in contempo-
rary culture”, Journal of American Culture, 13, núm. 3, 1990, pp. 2-4.
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patriarcales que van de derecha a izquierda para privilegiar a la clase de los hombres. 
en la raíz de las manifestaciones, las mujeres se niegan a la invisibilización, lo que es 
una transformación de silencio a palabra y acción,61 en donde la palabra reapropiada 
nombra las disputas de poder que despliegan las feministas desde diferentes trinche-
ras como las huelgas en las universidades, la creación de colectivas, las manifestacio-
nes, talleres de autodefensa, la apropiación de las redes sociales como protesta. a los 
que se suman los nuevos espacios para la escritura periodística creativa y teórica de 
mujeres que posibilitan la difusión de su pensamiento.

con sus acciones en las calles cuestionan (e inducen el cambio también) este-
reotipos de género que dictaminan las conductas esperadas de las mujeres, sus ma-
neras de protestar, de expresar sus emociones, de poner el cuerpo en la calle. y lo 
hacen, materializando la consigna feminista de “lo personal es político”, objetando 
la dicotomía público/privado como fundamento de un pacto ciudadano que nos 
priva a las mujeres de una condición ciudadana plena. Ponen sobre la mesa también, 
el uso legítimo de la violencia para protestar en el espacio público por la violencia 
(de la que son objeto de múltiples maneras incluido el estado como garante de de-
rechos). se apropian, “marcando”, de artefactos de la memoria nacional que se su-
pone representan a las y los mexicanos, haciendo evidente el relato androcéntrico 
que los sustenta.

todo esto es también una oportunidad de avance en la materialización de 
los derechos de las mujeres. La fuerza que está tomando, el impulso y crecimien-
to del movimiento feminista es notablemente visible y sólo ante este escenario el 
gobierno se ve obligado a responder con acciones (aunque aún sean ineficaces). 
en México, las feministas tejen caminos llenos de creatividad, porque “la creativi-
dad, en este sentido, tiene la capacidad de volver a las personas sensibles a los pro-
blemas de su entorno y dotarles de herramientas para su devenir como agentes de 
cambio”.62 estas son las vías a partir de las cuales las mujeres resistimos a la realidad 
patriarcal: la creatividad y la protesta, y el movimiento #noMecuidanMeViolan 
es un ejemplo de ello.

61 audre Lorde, La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias, Madrid, Horas y Horas, 2003.
62 nieves Pereira de gómez, en teresa garzón, Mónica cejas, Melisa Fernández, Mirza aguilar e 

irene sánchez, “Presentación”, en Política y Cultura, “creatividad y lucha de las mujeres frente a 
los efectos del neoliberalismo”, núm. 51, México, 2019, p. 5.
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La participación de las mujeres en la construcción 
de los caminos rurales de la cuarta transformación: 

el caso de san Miguel amatlán de la sierra Juárez de oaxaca

Verónica Rodríguez Cabrera, 
Roberto Diego Quintana 
y Fidencio Servín Juárez

Introducción

en dicieMBre de 2018 se dio a conocer QUe eL nUeVo goBierno de andrés 
Manuel López obrador (aMLo) pondría en marcha un proyecto de construcción de 
50 carreteras municipales, las cuales beneficiarían a pueblos originarios del estado 
de oaxaca. La construcción de éstas correría a cargo de los propios habitantes de 
los distintos poblados beneficiados que por medio de la secretaría de comunica-
ciones y transportes (sct) obtendrían asistencia técnica y recursos. con 20 millones 
de pesos de apoyo y maquinaría de pequeña escala, cada una de las comunidades se 
comprometió a realizar 45 kilómetros de camino en promedio; de los 50 proyectos 
previstos sólo 47 lograron ponerse en marcha, debido a problemas organizativos en 
tres de las comunidades.

estas obras representan la vuelta del estado como actor protagonista en el im-
pulso de obras llevadas a cabo por instituciones gubernamentales bajo un esquema 
colaborativo con las y los actores sociales involucrados, que por cuatro décadas se ha-
bían dejado en manos de la iniciativa privada, al amparo de los gobiernos en turno. 
este reverdecimiento del estado benefactor inyecta algo de fuerza a las agonizantes 
instituciones ejecutivas del gobierno federal como es la secretaría de comunica-
ciones y transportes (sct).

en este programa, la sct coordina la construcción de caminos con dos rode-
ras de concreto hidráulico, de 20 centímetros de espesor, y entre éstas un relleno de 
piedra. aunque existe una disputa sobre la originalidad del proyecto entre la sct y 
las comunidades, el hecho es que a este tipo de caminos algunos habitantes les han 
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llamado caminos ecológicos o caminos artesanales, dada la particularidad de no ser 
hechos con pavimento, como en el resto de la región y, sobre todo, porque al ser 
una obra realizada por las personas locales son éstas quienes procuran dejar un tra-
bajo bien hecho, para que la obra perdure por mucho tiempo.

La vigilancia sobre los proyectos prioritarios ha sido constante, y afortunada-
mente a escasos seis meses de haber sido anunciados se reportaban ya los siguientes 
datos: “el programa ha logrado en oaxaca la pavimentación de 120 kilómetros de 
caminos en 45 frentes, con la participación de más de cuatro mil 49 hombres y 556 
mujeres, quienes cuentan con 397 revolvedoras, 56 apisonadores y 36 compactado-
ras, 50 vibradores y 11 cortadoras para concreto y mil 34 carretillas”.1

en la región de la sierra Juárez fueron tres los municipios seleccionados para 
beneficiarse con este proyecto: san Juan evangelista analco, san Miguel amatlán y 
san Juan atepec; todos ellos con un fuerte arraigo en la toma de decisiones comuni-
tarias, acordes con sus usos y costumbres, donde coexisten autoridades provenientes 
del sistema de cargos con aquellas que se desprenden del sistema político electoral 
mexicano. estos municipios están inmersos en una economía agrícola, forestal y tu-
rística; esta última actividad se ha ampliado y diversificado en las comunidades, al 
ser promovida por ser una de las zonas con mayor diversidad en el mundo, donde: 
“se han documentado más de 4000 especies de plantas, más de 400 especies de aves 
y alrededor de 350 especies de mariposas”.2

esta iniciativa de obra pública participativa motivó interés de quienes presentan 
este trabajo por indagar los procesos y prácticas sociales vinculadas a la construcción 
de estos caminos, y sopesar los beneficios a la luz de los sentires de los pobladores. 
Prontamente, en el trabajo de campo, nos percatamos que existía una comunidad 
que destacaba por incorporar a las mujeres en labores que tradicionalmente desem-
peñaban los hombres, y que regionalmente no eran consideradas como propias de 
las mujeres. Ésta fue la comunidad de san Miguel amatlán.

el trabajo de campo en esta comunidad plantea la relevancia de metodologías 
cualitativas, así como los enfoques etnográficos complementados con entrevistas a 
profundidad. La información se recabó en varias visitas a la comunidad en los meses 
de octubre y noviembre de 2019. en el sitio de la obra y en los tiempos dedicados 

1 Francisco Martínez romero, “confía López obrador en pobladores para construir caminos en 
oaxaca”, Capital, junio de 2019 [https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/confia-lopez-
obrador-en-pobladores-para-construir-caminos-en-oaxaca/].

2 carlos galindo-Leal y roberto arreola, sierra norte de oaxaca, World Wildlife Fund, 2004 
[http://www.wwf.org.mx/guias_especies].
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a la organización del trabajo, se entrevistó a integrantes de seis de las diez cuadrillas 
que llevaron a cabo la construcción de este camino.

La investigación busca ilustrar, desde la voz de las y los actores, el papel del 
estado en el desarrollo y su particular relevancia para las mujeres, incluso cuando 
la política pública no explicita una perspectiva de género, como es el caso de esta 
comunidad indígena. esta situación y sus derivaciones es reflexionada por norman 
Long en el irónico concepto de “intervención planificada”, que se refiere a la necesi-
dad de desmitificar las concepciones de desarrollo planeado para poder comprender 
“la intervención como una realidad múltiple, compuesta por percepciones cultura-
les e intereses que difieren, así como por los continuos forcejeos sociales y políticos 
que tienen lugar entre los actores sociales involucrados”.3

es importante mencionar que para llevar a cabo este trabajo se logró contar 
con la aprobación de la asamblea comunitaria, aun con ello, los nombres de quie-
nes nos brindaron sus testimonios fueron sustituidos por un pseudónimo, con fin 
de resguardar su identidad.

este trabajo se organiza en cinco apartados, el primero sobre la importancia 
y necesidad de proyectos participativos por parte del estado en comunidades rura-
les y pueblos originarios; el segundo aborda las transformaciones en la organización 
social a partir de las cuales las mujeres encontraron nuevas formas de participación 
comunitaria; el tercero presenta una revisión sobre las políticas públicas con pers-
pectiva de género, de las cuales se espera deban emerger procesos que impacten en 
las condiciones de vida de las mujeres; el cuarto apartado elabora sobre los avatares 
de las mujeres en un proyecto de intervención por el estado; por último se presen-
tan las reflexiones finales.

Sobre la llegada y expectativas del proyecto

contar con un camino que permita el fácil traslado en la región siempre fue una de 
las prioridades de las comunidades de la sierra Juárez. anteriormente, sus habitantes 
debían caminar largas, pedregosas y lodosas veredas, con hijos o enfermos a cuestas, 
y/o con pesadas cargas en sus espaldas para venderlas en los mercados regionales o 
para abastecerse de productos necesarios para el quehacer familiar y comunitario. 
doña casilda, de 63 años, rememora que:

3 norman Long, Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor, México, el colegio de san 
Luis, 2007, p. 73.
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el camino de san Miguel amatlán a pico y pala se abrió. nos costaba subir del Puente 
a amatlán, porque hay una vereda en el cerro que, cuando llovía, un pie sacabas y otro 
se quedaba, a veces sin zapato te quedabas, mejor llevabas el zapato en tu mano porque 
ahí se quedaba. nosotros de todo hemos pasado (casilda, 63 años).

estas situaciones afectan en especial a las mujeres quienes muchas veces tuvie-
ron que salir, o fueron llevadas fuera de su comunidad, para emplearse como trabaja-
doras domésticas en las ciudades y poder procurar ingresos monetarios a sus grupos 
domésticos; como ilustra casilda:

Una vez traje a mi hijo y ahí en una orilla de san Juan me quedé con el sr. ricardo 
porque ya no pude seguir. imagínate cargando al bebé y una caja de cosas para mi casa 
en plena lluvia; no avanzábamos nada entre el lodo. Los señores que también venían 
me ayudaban, pero como también traían carga, pues mejor ahí me dejaron en un te-
chito acompañada del sr. que era grande y tampoco podía. ahí descansamos y al otro 
día ya llegó mi papá, al que le habían avisado los señores y así por fin llegué.

Los caminos suelen ser una prioridad para las comunidades. Las administracio-
nes municipales realizan las gestiones pertinentes año con año, sin que la mayoría 
de ellas logren obtener resultados positivos. en las pasadas administraciones estatales 
algunas de ellas lograron gestionar dicho revestimiento carretero, pero la mayoría de 
las veces el apoyo era llevado a cabo por parte de empresas constructoras a las que 
se les licitaba el trabajo. no fueron pocas las ocasiones que las compañías cumplían 
parcialmente con el proyecto, ya sea porque las empresas abandonaban la obra antes 
de cumplir el kilometraje establecido, o porque la carpeta asfáltica resultaba tan frá-
gil que al poco tiempo quedaba destruida.

Por estas razones, muchas comunidades de la sierra cesaron en su intento de 
conseguir una carpeta asfáltica, considerando que, si algún tipo de revestimiento se les 
llegaba a otorgar, éste debería de cumplir con los requisitos no sólo de calidad sino de 
apariencia que deseaban para sus comunidades. esto se relaciona con la experiencia 
local ya que antaño los propios pobladores construyeron revestimientos empedra-
dos para los centros de los pueblos, mismos que han durado años y se han manteni-
do gracias al esfuerzo colectivo que se da mediante el tequio; estrategia participativa 
con la cual también construyeron los caminos de terracería con los que cuentan:

— empezó un presidente que se llamó Fermín López, quien empezó a abrir el cami-
no de amatlán. aquí no vino el gobierno, pero como ese señor estuvo haciendo 
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gestiones ya llegó la máquina por acá por la curva y les ayudó mucho. Lo hemos 
mantenido por medio de tequio, pero no se hacía como ahora que se nos paga 
(natividad, 82 años).

— con el tequio siempre íbamos a apoyar a la comunidad, a rellenar los baches, a cha-
porrear4 (Maura, 64 años).

así, cuando el 22 de diciembre de 2018 el recién electo presidente andrés 
Manuel López obrador visitó la comunidad de san Juan evangelista analco, para 
otorgar los financiamientos anunciados para el proyecto carretero de la sierra Juárez, 
que involucraba a 50 comunidades del norte de esta sierra, se vivió un ambiente de 
júbilo y de grandes expectativas en toda la región:

aquí todo estaba alborotado. ese día fui porque me invitaron, sólo con invitación se 
podía acceder a la comunidad. ellos mismos fueron los que cercaron todo para brindar 
seguridad, incluso ocurrió que al secretario Jiménez espriú no lo dejaron pasar, porque 
no lo identificaron y lo bajaron de su camioneta para venirse caminando. aquí todo 
mundo lo estaba esperando y no llegaba, al final se dieron cuenta y fueron por él, ya 
llegó todo sucio porque había estado lloviendo la noche anterior (Federico, 54 años).

Las autoridades de san Miguel amatlán asistieron, ya que semanas antes se les 
comunicó que su gestión de 2018 ante la secretaría de comunicaciones y trans-
portes había prosperado y formaban parte de los primeros 50 proyectos selecciona-
dos. desde el anuncio, hasta ese momento, la incertidumbre era evidente, y no fue 
hasta que el mandatario se presentó e hizo entrega simbólica de los cheques cuando 
las autoridades constataron que su demanda, de tantos años, se convertiría en una 
realidad. ello significó un logró no sólo para la administración municipal en turno, 
sino para todas aquellas personas que habían ocupado el cargo con anterioridad, al 
considerar que al no claudicar en su intento se verían los frutos de todos sus trabajos:

todo el tiempo los presidentes municipales hemos solicitado modernización, reves-
timiento o ampliación del camino, llevamos treinta años de pura gestión. cuando se 
llega al puesto es puro trabajo, los que empezaron creo que fueron el sr. Mayolo y el 
sr. andrés ya los dos son abuelitos y el tío rafa, a mí me tocó meter la solicitud que 
se aprobó, pero al nuevo presidente ya le tocó en serio (raquel, 30 años).

con la aprobación y la puesta en marcha de los proyectos, las reacciones del 
resto de las comunidades aledañas fueron muy variables, algunas de las cabeceras 

4 Limpieza que involucra el deshierbe, relleno de tierra y piedras. 
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municipales, que cesaron en sus esfuerzos en los trámites para obtener el revesti-
miento de sus caminos, han decidido retomar estas acciones para ver si en una se-
gunda fase resultan beneficiadas; otras pusieron en duda que se logrará el objetivo; 
unas más mantuvieron su posición de no solicitar tal proyecto hasta que el camino 
cumpliera con las expectativas de los pobladores, como es contar con un camino de 
piedra que siga la forma y estética de construcción de antaño, y otra más nos ha-
blaron de obras en sexenios anteriores donde existía la simulación del trabajo, mala 
calidad y presupuestos elevados:

ahora con la cuarta transformación ha cambiado. a nosotros nos alcanzó a salpicar 
el apoyo, porque a nosotros los contratistas no nos cumplieron. según la sct este tra-
mo que estás viendo en terracería ya está pavimentado. Por eso el tramo que se está 
haciendo corre a cargo de amatlán (agustín, 65 años).

el proyecto carretero también levantó expectativas entre los pobladores, so-
bre todo en materia de empleo. no olvidemos que estas comunidades viven de su 
producción agrícola y forestal, así como del comercio a la ciudad de oaxaca y a los 
centros turísticos comunitarios: “aquí se vive de lo que se siembra, pero eso depen-
de del tiempo. si llueve se da, sino pues hay que comprar. como ahora ya no llueve 
no se da bien la cosecha, ya no hay pastura para los animales, por eso hay que tener 
dinero; sino no hay como mantenerlos” (casilda, 63 años).

si bien es cierto que amatlán, como algunas otras comunidades de la región, 
han logrado, por sus propios medios, construir sus veredas y caminos de terracería 
para comunicarse entre ellas y con los principales centros urbanos, se puede identi-
ficar que los requerimientos materiales y financieros rebasan en mucho la capacidad 
comunitaria, de ahí que sea necesaria la intervención de los distintos niveles de go-
bierno para obras de esta envergadura. sin embargo, estas comunidades son un cla-
ro ejemplo de cómo el estado mexicano se deslindó, o, mejor dicho, dejó en manos 
poco escrupulosas su responsabilidad para con las comunidades rurales y pueblos 
originarios; asunto no menor y tampoco ajeno a las personas de pueblos originarios 
a lo largo del tiempo, ya que, si no fuera por su propio esfuerzo vivirían en condi-
ciones más adversas de las que enfrentan.

el cambio de política del gobierno federal donde no sólo se les consideró como 
receptores de un apoyo sino como ejecutores y ejecutoras del mismo, dio un suspiro 
económico y generó nuevas prácticas en la vida comunitaria, tomando en cuenta que 
su fuente principal para la obtención de alimentos es el trabajo agrícola, mismo que 
se ha reducido dramáticamente dados los cambios climáticos. a la vez que procuró 
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la inclusión de todos y todas las personas que se sintieron llamados y llamadas a res-
paldar lo que muchos indican como una “confianza”. Por todo esto es importante 
reconocer al estado como actor clave para la instrumentación de proyectos que de-
ben procurar apoyar el bienestar de estos pueblos y comunidades.

El proyecto y la comunalidad en la Sierra Juárez

Los pueblos de la sierra Juárez se han distinguido por mantener vivos sus usos y 
costumbres en su organización y en la toma de sus decisiones. Por ello pensamos 
que, no en vano, fueron elegidas estas comunidades para llevar a cabo este progra-
ma, como en su momento lo expresó el propio presidente andrés López obrador:

y lo decía también ayer, no se sabe que no cobran las autoridades, que es un servi-
cio… también mencioné el día de ayer, en oaxaca, todo lo que se dé en un pueblo de 
oaxaca está hecho con tequio, con la participación de la gente. no es el gobierno, es 
el pueblo el que hace las obras. Por eso se tiene otra virtud que surge de esa cultura, 
la virtud de la honestidad. en estos pueblos no hay ladrones. eso es una gran ventaja, 
porque el principal problema que estamos enfrentando en el país es la corrupción, es 
el cáncer que está destruyendo al país y es lo que vamos a cortar de tajo. se va a acabar 
la corrupción. Me canso ganso (Presidencia de la república, 2018).5

este proyecto, que consiste de 25 kilómetros de revestimiento para un cami-
no de 4.50 a 5 metros de ancho y de 20 cm de espesor, ha llevado a la articulación 
de todos aquellos recursos y aprendizajes que durante años han tenido lugar en las 
prácticas comunitarias, e incluso, en algunos casos se lleva a niveles nunca antes ex-
perimentados por muchos de sus pobladores:

aquí todo se lleva a la asamblea, ahí se nombraron los cargos: Presidente, secretario, 
sobrestante, comité de obras y comité de Vigilancia. algunos se fueron como el so-
brestante y por eso el secretario se quedó al frente; es que esta obra requiere destinar 
tiempo en ella, supervisar que se apliquen los recursos, establecer lineamientos, buscar 
estrategias para la mano de obra y la maquinaría, solventar lo que no se tiene presu-

5 Presidencia de la república, Presentación de Programa de Pavimentación de caminos a cabeceras 
Municipales en Versión estenográfica, gobierno de México, 22 de diciembre de 2018 [https://
www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-la-
presentacion-de-programa-de-pavimentacion-de-caminos-a-cabeceras-municipales].
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puestado, trabajar con la asesoría técnica, viajar, justificar los gastos, etcétera. es un tra-
bajo permanente (david, 20 años).

esto no ha sido fácil para la comunidad de san Miguel amatlán ya que, como 
muchas de la sierra Juárez, ha sufrido la migración de sus jóvenes, por lo que al ini-
cio del proyecto se tuvo que trabajar con los recursos humanos y técnicos al alcance. 
afortunadamente, muchos hombres de la comunidad han contado con experiencia 
en el ámbito de la construcción y desde ahí decidieron partir. de las reuniones de 
maestros albañiles surgieron las primeras propuestas para iniciar los trabajos; sin em-
bargo, los esfuerzos no concretaban resultados exitosos. al poco tiempo se determi-
nó cambiar al asesor técnico por un arquitecto, un joven profesional independiente, 
que contaba con experiencia en compañías constructoras. este fue un cambio im-
portante que de acuerdo con los testimonios contribuyó a potenciar la participación 
de las mujeres en el proyecto, como se ilustra más adelante. Lo importante es señalar 
cómo la intervención de un agente externo puede contribuir a potenciar el cambio 
de prácticas que se han venido gestando en las comunidades.

Porque si bien anteriormente, en san Miguel amatlán, como en muchas comu-
nidades de la sierra Juárez, por usos y costumbres se asumía que el lugar de la mujer 
era quedarse al cuidado de la casa y de la crianza de los hijos –que en la economía 
campesina e indígena involucra labores de cuidado de parcelas, traspatios y animales 
de trabajo o granja–, hoy las dinámicas comunitarias son muy diferentes: “entonces 
había más machismo, no pues tú te quedas en la casa y soy yo el que voy a trabajar 
y ahora no. ahora ya mujer y hombre ya tienen derecho de trabajar y participar en 
la asamblea. creo que está bien que nos tomen en cuenta” (natividad, 82, años).

actualmente, las mujeres han venido desempeñándose cada vez más en las ac-
tividades y en la toma de decisiones comunitarias en la región, como resultado de 
distintos procesos como: la migración, que aunque es un proceso continuo en es-
tas comunidades, la situación se agravó en la últimas décadas dejando a los pueblos 
prácticamente en manos de mujeres y personas de la tercera edad; el aumento de la 
escolaridad femenina; un número importante de mujeres que son jefas de familia; las 
mujeres que han dejado la crianza; así como las que se involucran en la ocupación 
de los cargos comunitarios y religiosos, ya sea por gusto o ante la falta de personas 
dispuestas a asumirlos, y muchos otros procesos que podríamos asociar a lo que se 
conoce como la feminización de lo rural.6

6 ivonne Vizcarra Bordi, “introducción… Feminizaciones entre experiencias y reflexiones del Mé-
xico rural, en ivonne Vizcarra Bordi, La feminización del campo mexicano en el siglo XXI. Localismos, 
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antes no iba la mujer, no participamos en asambleas o los trabajos comunitarios. ya 
ahora último sí, nos citan a las asambleas, nos citan a cualquier trabajo que tiene el 
municipio en el pueblo, qué cosa, y ya nos citan parejo a hombres y mujeres. eso ya 
tiene como unos cinco años, apenas, no tiene mucho. eso está bien, pues como vivi-
mos en la comunidad pues tenemos que apoyar… a mí me han tocado varios cargos, 
el año pasado tuve, digamos que el último aquí fue estar a cargo del templo, también 
es responsabilidad pues (Maura, 64 años).

Muchos de estos cambios se gestaron a lo largo de décadas; no olvidemos el 
papel que en ello han tenido las luchas de las mujeres indígenas, las políticas pú-
blicas y la transversalidad del género que, poco a poco, han permeado en el orden 
social existente creado resonancias en los cambios ideológicos generacionales y en 
la forma en que las comunidades perciben el acceso a los derechos y a la equidad, 
así como en la percepción sobre los distintos apoyos de las que son sujeto las mu-
jeres por parte de las instituciones: “eso ha pasado un poco por los cambios que 
se han dado con el tiempo, y un poco por... también uno pues piensa, las mujeres, 
para que nuestro pueblo pues se vea mejor, también hay que ayudar y hacer algo” 
(Maura, 64, años).

Justamente, en relación con la percepción que tienen las mujeres sobre los me-
canismos o programas institucionales de apoyo dirigidos a ellas, encontramos diferen-
cias importantes. Hay quienes por recibir apoyos gubernamentales se sienten apeladas 
a llevar a cabo otras actividades en beneficio de su pueblo, como el barrer las calles, 
o participar de las reuniones organizadas por las propias instituciones.

[…] cuando teníamos el programa de Prospera, las mujeres que nos daban ese apoyo 
nos andábamos limpiando en las calles, todo alrededor del pueblo, íbamos a recoger 
basura, íbamos a hacer algo pues, por el apoyo que recibíamos, pues hacer algo para el 
pueblo como que no estuviera tan sucio, que no estuviera enyerbado, pues es un be-
neficio, para que se vea bien nuestro pueblo (Maura, 64 años).

a diferencia de ello, este proyecto de caminos conlleva pagos directos a quienes 
han decidido involucrarse. se aprecia en ello como un reconocimiento al desempe-
ño de un trabajo, en igualdad de oportunidades; aun cuando existen diferencias sala-
riales éstas las ven vinculadas con la actividad que se desempeña y no con el género.

transnacionalismos y protagonismos, México, UaeM/Plaza y Valdés editores, pp. 11-26; y, soledad 
gonzález Montes, “La feminización del campo mexicano y las relaciones de género: un panora-
ma de investigaciones recientes”, en ivonne Vizcarra Bordi, ibid, pp. 27-46. 
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– no hay diferencia pues, en el sueldo, ya sea acarreando piedra o en la vigilancia, no 
hay diferencia. igual pagan a hombres que a mujeres, si pues, porque parejo, iguales 
trabajamos tanto hombres como mujeres (Maura, 64 años).

– sí nos pagan, es muy bonito el trabajo de la carretera… antes de la carretera si no 
tengo de lo que siembro… pues ya voy a trabajar…, son 60 pesos lo que me dan 
al día, bueno no es el día, porque entramos a las 9 y salimos a la 1. ya aquí en la 
carretera ya me dan 200 diarios por todo el día. claro que es nuestro trabajo, pero 
no es el dinero, sino que es por nuestro trabajo, porque, de todos modos, aunque se 
diga que no, siempre se cansa uno, porque es hacer el trabajo de los hombres tam-
bién, porque palear la tierra pues es pesado, acomodar la piedra pues es pesado, y a 
todo le entramos. Lo que nos pagan es para nuestro beneficio por lo que estamos 
haciendo (natividad, 82, años).

siguiendo estas experiencias reconocemos que es importante hacer una revi-
sión sobre la perspectiva de género en las políticas públicas y programas de gobier-
no, ya que, si bien no vemos una relación directa de éstas en el programa prioritario 
de caminos a cabeceras municipales, hemos de reconocer que la forma en que las 
mujeres han decidido participar en éste, en parte, se debe a las articulaciones que se 
generan desde y dentro lo local y lo global.

Sobre los procesos de intervención con perspectiva de género

a escala global se reconoce que los esfuerzos por incorporar la perspectiva y/o el 
análisis de género en las políticas públicas globales han sido impulsados, mayorita-
riamente, por las diversas redes, grupos y movimientos de mujeres preocupadas por 
modificar las desigualdades de género.7 Muchas de las motivaciones de estos grupos 
han emergido en coyunturas de la lucha por los derechos y la relación que guardan 
éstos con las responsabilidades que tienen los gobiernos en procurar la igualdad y la 
equidad de género. sin embargo, desde nuestro punto de vista, la disquisición teórica 
en torno al género va más allá de acciones gubernamentales trastocando los propios 
significados del ser mujer, especialmente en contextos rurales y pueblos originarios.

actualmente, activistas y hacedores de política buscan que la perspectiva de gé-
nero se convierta en un enfoque habitual, ya sea mediante el debate público y/o en 

7 carol Miller, shahra razavi, “gender Mainstreaming: a study of efforts by the UaeM, the World 
Bank and the iLo to institutionalize gender issues”, United Nations Research Institute for Social 
Development, Occasional Paper (4), 1995, pp. 1-85.
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la reinvención de procesos para la formulación e instrumentación de la transversali-
dad en la política pública y en las instituciones.8 este enfoque ha producido también 
un espacio de maniobra para la diversidad de grupos feministas, en lo que concier-
ne a la evaluación crítica de los estados, gobiernos e instituciones, ya que éstos de-
mandan apertura para concretar propuestas e iniciativas que atiendan sus demandas.

sin embargo, ¿hasta qué punto la integración de la perspectiva de género ha 
transformado los resultados de los procesos que surgen de ella?, ¿cómo debemos 
considerar la aparente universalidad de esta propuesta frente a la diversidad de si-
tuaciones y formas de ser mujer en los diferentes territorios y espacialidades?, ¿estos 
cambios podrían involucrar procesos de cooptación o realmente impulsan procesos 
de cambio en torno a la vida de las mujeres?, son algunas de las interrogantes que 
pueden surgir a este respecto, mismas que encuentran una diversidad de respuestas 
en el estudio de caso de este escrito.

consideramos que en la actualidad la articulación del género a las políticas pú-
blicas crea procesos complejos donde, algunas veces, será posible observar la emer-
gencia de prácticas y discursos que potencian acciones deliberadas para el control de 
aquellos a los que van dirigidos, en especial en lo que concierne a las mujeres; pero 
otras tantas, también resultarán ser estimadas como una propuesta potencialmente 
transformadora para las sociedades en su conjunto. esto último, considerando que 
la formulación y la ejecución de las políticas y prácticas institucionales que han sido 
abordadas desde la transversalidad de género impactan más allá de la vida de las pro-
pias mujeres, involucrando a muchos más actores y comunidades para las que fueron 
diseñadas y pretenden servir. en este sentido, la concepción que hoy tienen en san 
Miguel amatlán sobre la participación de las mujeres a la par que los hombres, tan-
to en las labores como en la vida pública, se ha modificado gracias a la experiencia 
de la construcción del camino; es de esperarse que este transitar que dignifica y da 
protagonismo a la mujer continúe.

en este sentido, se han advertido avances de los gobiernos en esta materia; como, 
el reconocimiento de desigualdades entre hombres y mujeres; la construcción de 
marcos de referencia comunes para comprender y analizar los diversos contextos en 
que se desenvuelven las mujeres; el cuestionamiento de sistemas patriarcales y sexis-
tas que se reproducen en los propios gobiernos e instituciones; la promoción de una 

8 Hilkka Pietilä, “engendering the global agenda. the story of Women and the United nations”, 
development dossier, Un non-governmental Liaison service, January 2002; y, Laura rean-
da,  “engendering the United nations: the changing international agenda”, European Journal of 
Women’s Studies, vol. 6, 1999, pp. 49–68.
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cultura de planeación, desarrollo, evaluación y rendición de cuentas con respecto a 
los programas dirigidos hacia las mujeres; así como en la creación de instancias es-
pecíficas que atiendan los problemas de éstas.9

Pero también existen puntos de vista que señalan el oportunismo con que 
los gobiernos han tomado la bandera del género, como la existencia de proyectos 
destinados específicamente a las mujeres en forma de agregado, es decir, como un 
apartado dirigido a las mujeres que poco afecta la organización de las estructuras 
de exclusión y desigualdad existentes al reducirse al mero asistencialismo. así como 
también el vacío que existe en torno a la definición de los paradigmas hacia los 
que se dirige la incorporación de una perspectiva de género en las políticas públi-
cas, sobre todo cuando estas últimas continúan apegándose a sistemas cada vez más 
excluyentes y pauperizantes en pos del desarrollo, el impulso de la modernidad y 
la globalización.10

en el marco del reconocimiento de las problemáticas que enfrentan las mujeres 
en escenarios de desigualdad, exclusión y pobreza, se busca atacar los factores que 
generan dichas circunstancias, como puede ser el impulso de políticas y programas 
que pretendan mejorar sus condiciones de vida. esto no ha sido un proceso fácil y 
mucho menos se han encontrado soluciones inmediatas. de hecho, muchas de las 
políticas públicas dirigidas a mujeres también terminan siendo desviadas para cum-
plir objetivos de carácter político o coyuntural, y cuando esto no sucede así resulta 
que su alcance es mínimo y tienen poca efectividad.11

9 teresa Valdés echenique (coord.), Guía para la transversalización de género en el PNUD Chile, santiago 
de chile, PnUd chile, Programa de naciones Unidas para el desarrollo, 2006; evangelina garcía 
Prince, Políticas de igualdad, equidad y gender mainstreaming ¿De qué estamos hablando?: Marco concep-
tual, agència catalana de cooperació al desenvolupament-Fondo españa-PnUd, 2008, p. 87; y 
Blanca Pedroza, “Privatización y globalización: derechos humanos de las mujeres”, en a. girón 
(eds.), Género y globalización, argentina, clacso, 2009, pp. 215-228.

10 Jules Falquet, Por las buenas o por las malas: las mujeres en la globalización, Bogotá, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Pensar, Universidad nacional de colombia, 2011, p. 205; y teresa incháustegui 
romero,  “La institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas: apuntes en torno 
a sus alcances y restricciones”, La Ventana (10), 1999, pp. 84-123.

11 Véanse s. W. Parker, “evaluación de políticas públicas con enfoque de género”, distrito Federal, ine-
gi, 2010 [http://www.inegi.org.mx/eventos/2010/eieg2/presentacion.aspx?&_file=susanparker-
evaluaciondepoliticaspublicasconenfoquedegenero_ponencia.pdf]. Fecha de ocnsulta: 15 de mayo 
de 2016; gisela espinosa, “Mujeres indígenas construyendo su ciudadanía: quince notas para la 
reflexión”, en Mónica cejas y ana Lau Jaiven (coords.), La encrucijada de género y ciudadanía. Sujetos 
políticos, derechos, gobierno, nación y acción política, México, UaM-Xochimilco, conacyt, Ítaca, 2011, pp. 
113-129.
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en México la transversalidad de género permea un sinnúmero de opiniones, 
posiciones, puntos de partida y búsqueda a la solución de los problemas concretos 
de mujeres. de hecho, el de la cuarta transformación inició su gestión acorde con 
lo que demandan los tiempos, ya que se aseguró contar con un gabinete paritario; 
aun cuando las acciones y políticas no estén abiertamente dirigidas hacia las mujeres.

desde nuestro punto de vista la incorporación del género a las políticas pú-
blicas y programas gubernamentales han tenido resonancias múltiples, tanto a favor, 
como en contra de la igualdad y equidad de género; en este caso lo interesante es 
conocer la existencia de procesos complejos que dan origen a transformaciones en 
las prácticas y vida de las mujeres de pueblos originarios como las de san Miguel 
amatlán. Por ejemplo, el incremento de la escolaridad no sólo se explica por el es-
tablecimiento de escuelas en la región de la misma sierra Juárez, sino porque poco 
a poco las mujeres fueron incursionando en nuevas actividades como el turismo, la 
agricultura, la enseñanza, los programas sociales que potencian, que ellas o sus hi-
jas puedan acudir a las escuelas. dichas transformaciones también suceden cuando 
las mujeres ocupan el espacio público y tienen participación política, así como en 
la toma de decisiones.

Por ello, en casos en donde se instrumentan proyectos de gran envergadura, 
como el que nos atañe, es importante ubicar y comprender si acciones no pensadas 
desde una perspectiva de género pueden tener relevancia en esta materia.

La participación de las mujeres en el proyecto carretero

a diferencia de lo que ha sucedido con la política pública con perspectiva de gé-
nero en los últimos años, el proyecto de caminos rurales de la sierra Juárez no fue 
contemplado para beneficiar directamente a las mujeres, sino a las comunidades de 
la sierra Juárez en general, aunque se debe reconocer que a diferencia de los go-
biernos anteriores en relación con la instrumentación de otros proyectos como han 
sido el manejo de bosques y la minería en la región, este proyecto reconoce a sus 
habitantes como actores clave en la instrumentación del mismo.

ciertamente, las realidades de las propias comunidades marcaron un rumbo 
distinto en cada proyecto. en san Miguel amatlán la asamblea organizó los trabajos 
por medio de sus comités. como era de esperarse, los inicios del trabajo no tuvie-
ron los resultados esperados, ya sea por la falta de trabajadores, por la inexperien-
cia en este tipo de obra, o por la desorganización propia del momento. situación 
que buscó remontarse involucrando a las mujeres de la comunidad, como expresa 
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el siguiente testimonio: “Las mujeres empezamos con la limpieza, chaporreo. tam-
bién a nosotras nos tocó ir a seleccionar la piedra al río. ese también era un trabajo 
pesado porque eran puras piedras grandes y había que sacarlas con pico. nos tocó 
amontonarlas para que llegará la máquina por ellas” (raquel, 35 años).

Probablemente las mujeres hubieran permanecido en este tipo de trabajos, 
como sucedió en otras comunidades de la región, pero debido a los contratiempos, 
a los que ya se ha hecho referencia, se tuvo que contratar a una persona externa 
para hacerse cargo de la obra. el cambio en la asesoría técnica permitió a las auto-
ridades y al comité de obras reorganizar el trabajo por cuadrillas y contar con un 
grupo de jóvenes de otras comunidades cercanas, entre ellas muchas mujeres que 
acompañaban a sus esposos, éstas, al ver que las mujeres de la comunidad también 
participaban averiguaron si se podían incorporar al trabajo de las cuadrillas de sus 
esposos, lo que les permitía duplicar sus ingresos y tener una situación más desaho-
gada, pues al ser externos tienen que cubrir necesariamente gastos como vivienda 
y alimentos preparados. Previamente a ello, aconteció algo similar con las mujeres 
de la comunidad, pues después de participar en los trabajos asociados con su géne-
ro como la limpieza de la maleza y la selección de materiales, se les solicitó incor-
porarse a las cuadrillas:

siempre se creyó que era un trabajo de hombre, así era nuestro pensar. sí, cuando nos 
dijeron que iban a hacer la carretera, pues dijimos, puro hombre. Pero bueno con el 
apoyo que da el pueblo, porque en el pueblo se dice: los hombres están trabajando 
pues órale, así entre un grupito, entre las que se lleva uno o se encuentra uno en la ca-
lle: no quieres cooperar porque vamos a dar un agua, un taco, pues eso iba a salir. Pero 
ya después nos dijo el Presidente: no, es que aquí va a entrar hombre y mujer, los que 
gusten trabajar. Él nos invitó a participar aquí en el trabajo, y es una suerte que nos 
tocó este trabajito, porque ya lo necesitábamos” (Fabiola, 60 años).

obviamente la incorporación de las mujeres no era un asunto que se espera-
ban los hombres, de hecho, ésta fue una propuesta que provino del asesor técnico: 
“Fue el arquitecto él que nos explicó que las mujeres también pueden trabajar en 
esto, porque en lo que uno revuelve, ellas puedes acercar los materiales. después ya 
le fueron entrando parejo a todo” (ever, 48 años).

algunas mujeres tardaron en convencerse de participar, especialmente aque-
llas que cuentan con esposos e hijos pequeños. Pero las mayores, las madres sol-
teras y quienes tienen hijos que ya se pueden valer por sí mismos dieron el paso 
sin dudarlo.
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ya habían empezado, pero como mi señor no podía bajar por los animales que está 
cuidando. ni le avisé a mi marido ya me vine a trabajar, me agregué como al mes de 
abril. ya llevo como cinco meses, otras como seis, las primeras como siete. yo me voy 
dije, empezamos paleando arena, grava, ayudando a rellenar las piedras, ahora ya le en-
tró al carril, le entro a la cuneta, a todo, a estar jalando. aquí aprendimos, casi la mayor 
parte que entró ya aprendió aquí. no teníamos experiencia, ni en el chaporreo, nadita; 
cuándo íbamos a andar de albañil. ahora nos obligó porque no había gente, no había 
mucha gente para que empezáramos y que avanzábamos, pues hora le entramos. yo 
digo que no me imaginaba, yo veía y digo no lo voy a lograr. ahora digo ya lo logré, 
porque le entró al carril, a la mezcla, emparejar, ahora verá. en las cunetas, ahí hasta 
nos ponen de cabeza para el encajonamiento (casilda, 62 años).

incluso hubo quienes dudaron que ellas podrían mantenerse en el trabajo, 
como demuestra la siguiente conversación:

— al principio creo que no nos tomaban en cuenta. Hasta pensaban que estorbába-
mos. después cuando se integraron a las cuadrillas se cansaban, pero ahora como 
si nada ya agarran la pala. Hasta callos ya les salieron (raquel, 35 años).

— no, pues si era una buena ayuda, pues parece nada, a la mujer no hay que discri-
minarla. Pues ellas ya tenían su trabajo. así como dijo raquel, ellas seleccionaban 
la piedra y los hombres a echarlos al cucharon de la retro para de ahí al volteo. 
al principio pensábamos que no aguantaban, porque es un trabajo muy pesado. 
yo, por mi parte pensé que no aguantaban, si uno como hombre se cansa, yo me 
puse a pensar; dije, una como mujer cómo no se va a cansar. Pero sí aguantaron, 
siguen aguantando (agustín, 40 años).

el trabajo cotidiano ha creado nuevos vínculos comunitarios, a partir del cual 
queda de manifiesto el cambio de discursos sobre lo que significa ser mujer en esta 
comunidad:

— nunca habíamos trabajado con mujeres en la construcción. a mí me parece que 
eso es equidad de género (eduardo Uriel, 19 años).

— decían ni van a poder, porque así son, no, muy machistas (Mayra, 20 años).
— Qué pasó. estamos acostumbrados a ver a la mujer así, en todo tipo de trabajo y 

ahora que ya trabajan aquí para mí al menos es satisfactorio verlas aprendiendo algo 
bueno y que no están estresadas en que tal vez no tengan un hombre u otro tra-
bajo disponible y puedan trabajar en lo que hay. está bien, porque no siempre hay 
trabajo. yo lo que veo ahorita es que hay muchas madres solteras aquí trabajando 
y está bien, porque no están esperanzadas en algún hombre para que sobrevivan 
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de una forma correcta. aquí trabajando ocho horas con ellas, nos conocemos más 
(eduardo Uriel).

— no, hubo un señor que dijo: no creo que vayan a aguantar las señoras, no creo. 
Pero otro señor le contesto: no, dijo, si de que se van a organizar las mujeres nos 
van arriar, y así ha venido pasado. Porque sí se concentra uno en el trabajo que se 
está haciendo (Fabiola, 60 años).

Pero el trabajo de las mujeres no sólo se limita a trabajos ligados a las labores 
de género o trabajo pesado. algunas de ellas, al haber desempeñado cargos o haber 
sido seleccionadas para tal fin, han sido tomadas en cuenta para participar en labores 
de mayor responsabilidad en esta obra:

yo soy velador. a veces de día, a veces de noche; pero más de noche me tocó. cuan-
do voy de noche me voy a velar y de día hago mi trabajo de cuidar a los animales. es 
una tarea de mucha responsabilidad, más en la noche, no sea que vaya a pasar alguien 
y se vaya a llevar algo, porque mucha gente pasa y nunca se sabe. Llego y luego pongo 
lumbre, me pongo a atizar la leña, así de lejos ya se ve la lumbre y ya se sabe que no 
está sólo. sí le entré porque los hombres ya no quieren pues, cuando ya fuimos más 
lejos ya buscaron a otro, para que yo saliera a la media noche, yo entraba a las tres y 
salía a las once y el de las 11 a las 6 de la mañana, pero ya último ya no fue, después 
de la fiesta ya no volvió.
yo pienso que ya no aguantan bien los hombres, la desvelada dirá usted, eso es lo que 
ya no quieren, la desvelada, dicen que es mucho frío, mucho sueño. Van de día, pero 
no de noche. y yo no, ya me acostumbré, está el agua, está el sol, y más de noche, los 
moscos… qué van a dejar. ya bajé cuatro kilos, yo pensé que no nos afecta, pero sí. 
sólo los jóvenes son los que aguantan más (Maura, 64 años).

otras incluso de acuerdo con sus conocimientos fueron seleccionadas para lle-
var a cabo tareas administrativas, relacionadas con la rendición de cuentas:

yo soy parte del comité de obras y me tocó hacerme cargo del conteo del cemento. 
así que debo estar atenta. a veces llegan de repente a supervisar y cuando me pre-
guntaban cuánto es de cemento, y como se me pasaba, ya me llamaban la atención. 
Usted no tiene porque integrarse en una cuadrilla, porque su trabajo es el cemento, 
pero ahora ya que me acostumbré y tengo más experiencia en llevar la cuenta, ya me 
integró a las cuadrillas porque es imposible sólo estar viendo. al inicio contaba de uno 
por uno, pero ahora ya aprendí a contar por tonelada. si ves, como viene acomodado 
en el camión, ya puedes sacar la cuenta. Hasta ahora llevamos 1 900 toneladas sólo de 
cemento (raquel, 35 años).
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La participación de las mujeres también es diferenciada, tomando en cuenta 
sus edades y conocimientos:

yo me involucré porque me gusta trabajar, me gusta participar y dije es para el bien de 
la comunidad. cuando voy, ya llego tranquila, me duermo y despierto. no me aburro. 
a mí me tocó ese trabajo de terminar el camino, apalear la tierra a las orillas. como a 
mí me enseñó mi papá desde muchacha trabajos de hombre: a manejar la coa, a apa-
lear, a chaporrear, todo eso. aquí nos dicen qué vamos a hacer y pues entonces ya tra-
bajamos. Las mujeres trabajan igual que los hombres, pero a mí me consideran porque 
ya estoy grande, creo que soy la más grande de todas. Los jóvenes, los señores, son los 
que me dicen: no, usted haga esto o lo otro, a chaporrear, enchapopotar la madera, a 
apalear, cosas que ya sé (natividad, 82, años).

así como también sus necesidades económicas, sobre todo cuando no existen 
otros modos de hacerse de ingresos propios:

Pues la autoridad avisó que ya iba a haber un empleo para ayudarnos, porque siempre 
hace falta el dinerito y por eso también fue que me animé pues, y dije, que sí podía 
yo ir, y me dijo que sí. Pero no fue luego, luego, porque cuando andaban cerquita del 
pueblo no necesitaban mucha gente (Maura, 64 años).

como podrá derivarse de los testimonios, el trabajo femenino tuvo diferentes 
facetas que involucran el aprendizaje de nuevas tareas, el manejo de responsabilida-
des, pero sobre todo el sobreponerse al cansancio de los cuerpos y aprender de sus 
propios límites:

yo lo que no entiendo bien aquí es a los centímetros, al metro. Porque como no ter-
miné mi primaria, no le entiendo a eso. Luego me dice el maestro, mídele. y contesto 
es que yo no le entiendo a los números, me voy al cálculo, como las tablas separadoras 
son de ochenta, de noventa, así las pongo; sino a la pura mirada. igual con las lamini-
tas, las voy tanteando con la pura mirada (casilda, 63 años).

al mismo tiempo, las mujeres lograron ponerse al nivel de las presiones y los 
tiempos que les exige el proyecto: “este trabajo se está realizando bien, y luego también 
por nuestro comité que está atrás de uno. Porque también depende mucho de nuestro 
comité y nuestra autoridad. Porque bastante nos están apoyando” (Fabiola, 60 años).

todas estas experiencias pueden dar cuenta de los avatares que debieron en-
frentar las mujeres, al igual que el resto de los integrantes de su comunidad, para 
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reconocer el potencial laboral que elllas tienen, así como para producir nuevas prác-
ticas que respondan y sean más acordes con los cambios acontecidos en las comuni-
dades, como lo es el hecho de reconocérseles como jefas de familia, como sujetas de 
conocimientos, como autoridades, como actoras centrales en la toma de decisiones 
y en la búsqueda del bien común.

Reflexiones sobre la autoconstrucción de los caminos rurales 
a partir de la experiencia de San Miguel Amatlán

se puede pensar que sopesar la construcción de un camino rural por autoconstruc-
ción, como el llevado a cabo en san Miguel amatlán de la sierra Juárez de oaxaca, 
se restringe a lo pragmático; es decir, al entendimiento de cuestiones técnicas, or-
ganizativas, financieras, ejecutorias, y demás asuntos prácticos que no son de menor 
relevancia.

aquí podríamos decir, que la política del actual gobierno federal puede cum-
plir ese objetivo; especialmente cuando reconocemos que éste actúa con base en 
una necesidad sentida por parte de la población, y cuenta con una gobernanza his-
tórica basada en sistemas normativos propios, que hace que la iniciativa tienda a ser 
una apuesta ganada.

ahora, los proyectos de intervención externa suelen buscar justamente traer 
beneficios planificados y otros esperados, como parte de los múltiples resultados a 
los que hace referencia norman Long.12 en el proyecto carretero de san Miguel 
amatlán podemos ubicar algunos, como la facilidad de acceso, la reducción del tiem-
po del recorrido, la activación de rutas comerciales y turísticas, beneficiando tanto 
a productores comercializadores como a posibles consumidores, ya que mejorar un 
camino con pistas de concreto y empedrado cementado permite el tránsito de ve-
hículos todo el año, sobre todo en la época de lluvias, cuando el lodo y las avenidas 
de las escorrentías limitan seriamente el tránsito.

Hay quienes incluso aventuran beneficios futuros o prospecciones. Muchas de 
las expectativas y resultados esperados forman parte de porqué se materializan los 
proyectos en las comunidades y del propio imaginario colectivo sobre la construc-
ción de escenarios futuros. también podemos observar otra serie de beneficios di-
rectos e indirectos, pues el hacer el camino por autoconstrucción vino a beneficiar 
económicamente, de forma directa, aunque temporal, a quienes participaron como 

12 norman Long, Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor, op. cit.
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mano de obra en su construcción, generando a la vez una derrama económica in-
directa en las comunidades que es donde una parte del ingreso de estos trabajado-
res temporales se gastó. Hay otras consecuencias que no necesariamente se pueden 
considerar como positivas, como los riesgos de que gente vinculada al crimen or-
ganizado pueda encontrar atractiva la región, o que la reconstrucción del camino 
genere nuevos tipos de accidentes, justo ahí, a la vuelta de la esquina, ya que ahora 
los vehículos pueden transitar a mucho mayor velocidad que antes, pudiendo esto 
derivar en serios accidentes.

existen también otros resultados que no necesariamente fueron previstos o 
esperados. este es el carácter que podemos observar en lo que se refiere a la parti-
cipación de las mujeres en la construcción del camino, ya que fue algo que se ins-
trumentó en la práctica y se basó en una serie de elementos que la hicieron posible, 
como la necesidad de mano de obra, la apertura y apoyo de las autoridades, la in-
jerencia externa, y sobre todo los propios cambios gestados históricamente en las 
mujeres, quienes cada vez demandan más espacios de participación y de maniobra, 
en la búsqueda del bienestar personal y comunitario.

Hay otros cambios que sin duda dejan huella en la constitución del sujeto mu-
jer, como son: el participar en actividades pesadas a la par que los hombres, y el re-
conocimiento y valoración de las mismas como protagónicas en el devenir de sus 
propias comunidades. esta toma de conciencia, tanto de las que participaron y de 
las que las han observado, es por demás subversiva en tanto trastocan el devenir del 
ser mujer, ya que el llevar a cabo actividades antes vedadas para ellas en una cultu-
ra patriarcal, puede y debe servir de precedente a generaciones futuras a nivel local. 
Queda por verse si esta situación puede influir en una mayor participación de ellas 
en la toma de decisión y acciones en otra escala, como la establecida con institucio-
nes locales y agentes externos, ya sean políticos o administrativos que tienen inje-
rencia en las comunidades y municipios cercanos con los que interaccionan. sobre 
todas estas cuestiones es pertinente retomar la ironía de norman Long al cuestionar 
el reduccionismo implícito en la concepción de la “intervención planeada”, ya que 
como esta experiencia lo demuestra, los procesos, las prácticas sociales y las recon-
sideraciones y resignificaciones del ser mujer en la comunidad a partir de la cons-
trucción del camino vinieron a complejizar y enriquecer el proceso de intervención 
del gobierno federal en esta comunidad.

Hay otras implicaciones que también se relacionan con la toma de concien-
cia sobre las que es importante reflexionar, una de ellas es la relevancia de la parti-
cipación de la población en la solución de sus problemas. La autoconstrucción del 
camino vino a agregar evidencia de que es mejor “formar parte de” que delegar 
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íntegramente la solución de sus problemas en actores externos. reconocemos que 
para llevar a cabo proyectos de tales envergaduras es necesaria la participación e im-
pulso del estado, siempre y cuando éste sea acorde con las necesidades y reconoci-
miento de los saberes de la población local.

Para el gobierno de la cuarta transformación de aMLo, este proyecto pare-
ciera formar parte de una acertada estrategia política para demostrar y generar un 
apoyo de “masas” a su gobierno; sin embargo, consideramos que ésta es una oportu-
nidad para proponer estrategias participativas que respondan a la confianza entrega-
da y que además atiendan realmente a quienes pretende servir; tal como lo expresan 
los siguientes testimonios:

– yo veo que el presidente está volteando hacia los pueblos a ver qué necesidades 
tiene (natividad, 82 años).

– entre el pueblo y el presidente se ha hecho este camino. entre los dos, porque él 
nos apoya con el recurso y nosotros con las manos para hacer el trabajo. Porque 
también solos no podíamos, porque es mucho recurso el que se está llevando pues, 
y gracias a él ya se compró el material y todo lo que se está usando y ya con el 
apoyo de los ciudadanos ya se está avanzando, ya casi se termina. además, son ór-
denes del presidente, que se hiciera para que dure (Maura, 64 años).
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implicaciones de la cuarta transformación 
para las sociedades rurales en la perspectiva 
de los objetivos de desarrollo sostenible

Carlos Cortez Ruiz

Introducción

con La LLegada aL Poder deL nUeVo goBierno Para eL Periodo 2018-2024, 
autodenominado de la cuarta transformación (4t), se destaca el objetivo de revertir 
las políticas neoliberales,1 incluyendo la recuperación de funciones que habían sido 
privatizadas y que se plantean recuperar al ámbito de lo público, así como modificar 
los enfoques frente a la pobreza, destacando el hecho de que los programas sociales 
y productivos se plantean ahora en la perspectiva de garantía de derechos.

el anterior gobierno (2012-2018), inició la instrumentación de la denomina-
da agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible (ods),2 definiendo como 
compromiso de estado el cumplir con ellos, particularmente la eliminación de la po-
breza extrema. sin embargo, en 2017 la población que se encontraba en una condición 

1 Para una caracterización de las políticas neoliberales en México y sus implicaciones, véase g. 
garcía, “La cuarta transformación: ¿demagogia o una administración para el desarrollo?”, en c. 
Penso et al., Desarrollo y presupuestos públicos en México en la Cuarta Transformación, México, grupo 
editorial Hess, 2019. el carácter e implicaciones de las políticas neoliberales es analizada en carlos 
cortez, “acción social en el campo mexicano. continuidad y cambio frente al gobierno de la 
cuarta transformación”, ibid.

2 Los ods, fueron aprobados el 25 de septiembre de 2015, por los líderes mundiales como un con-
junto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, cada uno con metas espe-
cíficas que deben alcanzarse en 2030. Los 17 ods y las metas establecidas pueden consultarse en 
[www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/].



212

logros, retos y contradicciones de la 4t

de pobreza patrimonial y con elevadas carencias de acceso a la seguridad social y a la 
alimentación, estaba prácticamente en el mismo nivel que 25 años antes, y con eleva-
das carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación. a esto se añaden las 
diferencias regionales ya que son los estados con más población indígena los que tie-
nen los mayores porcentajes de población en situación de pobreza y pobreza extrema.

a lo largo del 2019, primer año de gobierno, se realizaron importantes cam-
bios en las políticas, orientados a desmontar algunos elementos esenciales del mode-
lo neoliberal a la vez que se intentan mantener los equilibrios económicos, políticos 
y sociales, acciones que constituyen esfuerzos orientados a enfrentar la pobreza, la 
exclusión y a reducir las desigualdades. destacan, el aumento salarial, el estableci-
miento de programas orientados a atender a sectores importantes de la población en 
situación de pobreza, así como cambios en las políticas de salud, de educación, de 
producción de alimentos. si bien muchas de estas redefiniciones se encuentran to-
davía en una primera etapa, es importante reflexionar sobre sus posibilidades e im-
plicaciones, asimismo, analizar si los cambios propuestos plantean la posibilidad de 
avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ods).

en este trabajo nos referimos a algunos de los cambios en las políticas inicia-
dos en la perspectiva de la 4t, con énfasis en los programas orientados a incidir en 
las condiciones de vida de la población en condiciones de pobreza y a sus posibili-
dades e implicaciones. a partir de la consideración de la situación existente a la lle-
gada del actual gobierno, en el trabajo se reflexiona sobre los cambios, se hace una 
primera aproximación a las prácticas sobre sus posibles implicaciones para la pobla-
ción rural, mayoritariamente en situación de pobreza, y sobre lo que estos cambios 
significan en la perspectiva de avanzar en el cumplimiento de algunos de los obje-
tivos de desarrollo sostenible.

Para tal fin, se consideran los principales objetivos de estos programas y los 
avances reportados durante el primer año de gobierno por diversas instancias. La 
información oficial se contrasta con la perspectiva de diversos actores sociales, con-
siderando los puntos de vista expresados por algunos de los destinatarios de estas 
acciones en algunas comunidades rurales del sur del país, realizados como parte de 
una reflexión sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(desca), con la participación de miembros de organizaciones sociales y productivas 
con presencia en diversas regiones de los estados de chiapas y tabasco.3 como parte 

3 La reflexión se llevó a cabo en el marco del diplomado “Los derechos economicos, sociales, cultu-
rales y ambientales como referentes para la participacion y organización comunitaria”, impartido 
entre julio de 2018 y junio de 2019 por la dcsH de la Universidad autónoma Metropolitana.
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de un ejercicio de reflexión sobre los desca, se llevó a cabo una revisión sobre la 
manera en que estos programas se están llevando a cabo en sus regiones de origen 
y sobre la relación que identificaban entre éstos y el ejercicio de ciertos derechos.

de esta forma, el presente trabajo se basa en información obtenida mediante 
una combinación de un proceso de investigación y reflexión participativa, apoyado 
en la revisión de información oficial sobre los programas iniciados por el gobierno 
de la 4t, obtenidos de las fuentes oficiales y reflexionados por quienes participa-
ron en el diplomado mencionado a partir de un proceso de investigación partici-
pativa con sus organizaciones. con esa base se llevan a cabo las reflexiones que se 
presentan en este trabajo.

en la primera parte del escrito se caracterizan de manera general las políticas 
neoliberales y sus implicaciones para las sociedades rurales. después se abordan las 
definiciones y propuestas del gobierno de la 4t, considerando su relación con los 
ods. se reflexiona sobre lo complejo y problemático de avanzar en la garantía de 
derechos como se plantea el actual gobierno. en especial se consideran los cambios 
de las políticas agroalimentarias y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. Fi-
nalmente, se hace una reflexión sobre los avances y retos de la primera etapa del ac-
tual gobierno en sus políticas hacia las sociedades rurales.

Las políticas neoliberales y sus efectos en las sociedades rurales 
a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

a lo largo de varias décadas los impulsores de la globalización neoliberal utilizaron 
todos los medios para realizar la reestructuración legal, política y económica con 
objeto de llevar a cabo la transferencia de importantes bienes públicos al ámbito de 
lo privado y de acaparar la concentración de los recursos naturales (tierras, aguas, 
bosques), así como de un conjunto de acciones orientadas a promover la reestruc-
turación agraria y productiva, impulsando un modelo cada vez más especializado 
que privilegia la producción de bienes de exportación a costa de los destinados al 
consumo interno. destaca el impulso a un modelo extractivista, en el que se otor-
garon concesiones a empresas trasnacionales sobre millones de hectáreas (ha) del 
territorio nacional para proyectos mineros, sin considerar sus negativos efectos so-
ciales, ambientales y de gobernabilidad. Los efectos de estas políticas han sido ana-
lizados ampliamente.

si desde el punto de vista económico se impuso la idea de que el mercado 
debe regular la vida social y ser la vía para asignar eficientemente los recursos, desde 
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el punto de vista político la perspectiva dominante fue la de privilegiar la seguridad 
del estado sobre la del pueblo. esto se expresa en el uso de recursos públicos para 
amortiguar los efectos sociales de las políticas neoliberales y para mantener el con-
trol sobre la población, particularmente de las regiones rurales más pobres del país 
y especialmente sobre quienes se opusieron a esas políticas y a sus efectos. en el te-
rreno político, los cambios derivaron en transformaciones en la forma de la relación 
del estado con la sociedad, expresados en modificaciones de la política social. se es-
tablecieron los programas compensatorios,4 por medio de los cuales las familias en 
situación de pobreza recibieron apoyos monetarios eliminándolos como producto-
res, cambiando sus prácticas de consumo y ampliando los mercados para las empre-
sas productoras de alimentos chatarra.5

como resultado de las políticas neoliberales, no sólo se acentuó la concentra-
ción de la riqueza y la desigualdad económica y social, también hubo efectos negati-
vos sobre el medio ambiente y se incidió en la agudización de la violencia a lo largo 
del país. eso explica porqué el gobierno mexicano estuvo lejos de avanzar hacia el 
cumplimiento de los ods. en lo que se refiere a la pobreza, según información del 
consejo nacional de evaluación de la Política de desarrollo social (coneval),6 se 
estima que, en 2018, el 48.8% de la población se encontraba con ingresos por de-
bajo de la línea de la pobreza, prácticamente el mismo nivel que diez años antes en 
que el porcentaje ascendía al 49%. entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 
millones de personas; al mismo tiempo, 2.9 millones de personas dejaron de estar 
en situación de pobreza extrema, las carencias de acceso a la seguridad social y a la 
alimentación se mantuvieron altas.

4 Los denominados Programas compensatorios orientados a reducir la pobreza, se iniciaron con el 
Programa nacional de solidaridad (Pronasol) durante el gobierno de carlos salinas y se mantu-
vieron con diferentes nombres durante los gobiernos posteriores; Progresa, oportunidades, hasta 
la denominada cruzada nacional contra el Hambre. caracterizados por la entrega de transferen-
cias monetarias directas condicionadas a que los beneficiarios realizaran ciertas actividades. Para 
un análisis de estos Programas y de la continuidad de su enfoque, véase F. acosta, “de Pronasol a 
oportunidades: política social y persistencia de la pobreza en México”, Barataria. Revista Castella-
no-Manchega de Ciencias Sociales, núm. 11, toledo, asociación castellano Manchega de sociología, 
2010, pp. 231-246.

5 g. otero define la “comida chatarra… neoliberal”, “dieta neoliberal y ‘comida’ chatarra”, Ob-
servatorio del Desarrollo. Investigación, Reflexión y Análisis, vol. 2, núm. 6, abril-junio, Universidad 
autónoma de Zacatecas, 2013, p. 7.

6 coneval, evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso, 1992-2018. disponible en [https://
www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/evolucion-de-las-dimensiones-de-pobreza-.aspx].
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esto significa que, para cumplir con el primer ods, se tendría que sacar de la 
pobreza a alrededor de 60 millones de personas en los próximos diez años, un pro-
medio de 6 millones anualmente. el informe del coneval, advierte que hay grupos 
de población cuyo ejercicio de derechos se encuentra comprometido, en particular, 
la población indígena, que enfrenta brechas en todos los casos al compararla con la 
no indígena. La situación se agrava cuando se refiere a las mujeres indígenas. en 2016, 
85.1% de ellas, residentes en zonas rurales, eran pobres. cinco de cada diez niños se 
encontraban en pobreza, pero si son indígenas la cifra se eleva a ocho.

Los efectos perniciosos del modelo neoliberal han sido ampliamente docu-
mentados a lo largo de los años,7 mostrando que los saldos son completamente 
desfavorables, ya sea que se evalúen considerando los aspectos estrictamente co-
merciales, como la creciente dependencia de las importaciones de alimentos; que 
se considere el incremento de la emigración interna e internacional; que se evi-
dencie el incremento de la desigualdad, o que se muestre la perdida o el deterio-
ro de importantes recursos naturales como resultado de la lógica depredadora del 
modelo productivo.

Frente a la gravedad de los efectos del modelo neoliberal, en las últimas déca-
das, se presentaron diferentes formas de resistencia social y una creciente demanda 
de cambios. Múltiples actores asumieron posiciones críticas frente al modelo, ela-
borando propuestas y buscando generar alternativas para enfrentar los procesos de 
la globalización y los peores efectos de las políticas neoliberales. Las exigencias se 
hicieron de múltiples formas y a diversos niveles, desde las que se refieren al ámbi-
to local hasta las que demandaron cambios políticos fundamentales en la sociedad 
mexicana y en el modelo económico. en las regiones rurales las resistencias inclu-
yeron desde movilizaciones nacionales para exigir la renegociación del tratado de 
Libre comercio de américa del norte (tLcan), hasta la cotidiana resistencia de 
miles de productores en busca de opciones para mantener una producción que ga-
rantice la seguridad alimentaria familiar, local y regional. desde acciones llevadas a 
cabo por comunidades y ejidos para defender la tierra y los recursos naturales frente 

7 Véase e. Boege, “el maíz y la agrobiodiversidad indígenas: un tesoro en custodia de los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas actuales de México”, Memoria del VI Congreso de la Asocia-
ción Mexicana de Estudios Rurales, Veracruz, 2007; J. calva (coord.), Políticas de desarrollo regional. 
Agenda para el desarrollo, vol. 13, México, UnaM, 2007; c. cortez, “Las reformas necesarias para 
un desarrollo rural con campesinos”, J. calva (coord.), Desarrollo forestal, agropecuario y pesquero. 
Agenda para el desarrollo, vol. 9, México, cámara de diputados, Miguel Ángel Porrúa, UnaM, 
2007.
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a diferentes formas de despojo, hasta procesos organizativos para insertarse en los es-
quemas del denominado comercio justo.8

El gobierno de la Cuarta Transformación, definiciones, 
propuestas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

en diciembre de 2018 dio inicio el actual gobierno (2018-2024), autodenomina-
do de la 4t, que llegó con un amplio apoyo social y despertó grandes esperanzas de 
que iniciaría cambios en las políticas propias del modelo de acumulación impuesto 
con el neoliberalismo y del establecimiento de programas orientados a avanzar en la 
garantía de derechos para toda la población. en el discurso se habla de cambios en 
el carácter del estado y en la relación con la sociedad, que incluyen la recuperación 
de funciones que habían sido privatizadas y que se plantean recuperar al ámbito de 
lo público. así, se busca recuperar algunas funciones del papel regulador del estado 
desde el ámbito de la producción agropecuaria hasta el de los mecanismos de co-
mercialización y consumo, especialmente para la población más pobre a partir de 
políticas orientadas a garantizar un conjunto de derechos.

el gobierno de la 4t no puede ser visto sólo como resultado de un proceso 
electoral, sino de un proceso histórico de décadas de resistencias, luchas y de bús-
queda de alternativas, lo cual se expresa en que muchas de sus políticas y propuestas 
han retomado agendas construidas desde la sociedad. si bien muchos de los cam-
bios se encuentran en una primera etapa, es importante reflexionar sobre sus posi-
bilidades, analizando si abren el camino para avanzar hacia el logro de los ods en la 
perspectiva de la garantía de derechos.

Los ods no aparecen en el Plan nacional de desarrollo9 del actual gobier-
no, sin embargo, hay un conjunto de políticas y acciones que se orientan a cumplir 
con algunos de sus objetivos. en este sentido puede considerarse que las Políticas 

8 algunas de estas luchas se abordan en c. cortez, “acción social en el campo mexicano. continui-
dad y cambio frente al gobierno de la cuarta transformación”, op. cit.

9 “[…] después de contar con las condiciones democráticas necesarias y el respaldo de muchas 
fuerzas sociales…, México debería de transformarse en el corto, mediano y largo plazo. Lo ante-
rior… que se plasma y materializa en el denominado Plan nacional de desarrollo, estableciendo 
sus objetivos, metas y proyectos en este y sus programas derivados, de los cuales se plantea un pre-
supuesto que… permita que la estructura administrativa cumpla sus funciones, y… la fluidez de 
recursos para operar los programas y acciones determinados.”, en c. Penso et al. (coord.), Desarrollo 
y presupuestos públicos en México en la cuarta transformación, México, op. cit.
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de Bienestar, la de salud, la ambiental y la agropecuaria constituyen las principales 
definiciones del actual gobierno para avanzar hacia el cumplimiento de algunos de 
los ods. Las acciones buscan incidir en lo relativo a la eliminación de la pobreza; ga-
rantizar una vida sana y promover el bienestar para todos; garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje; lograr 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas. es muy 
pronto para identificar si los cambios en las políticas serán suficientes para avan-
zar en ese sentido, pero es importante reflexionar sobre sus posibles implicaciones.

El reconocimiento de derechos, un camino complejo

en lo que se refiere a los cambios en la política social, particularmente, a sus impac-
tos en las zonas rurales, hay varias cuestiones que destacar. en principio, un cambio 
fundamental y un reto importante en el planteamiento de los nuevos Programas, 
se presentan con la perspectiva de considerar a la población rural como ciudadanos 
con derechos y no como pobres receptores de beneficios, de apoyos o de la asis-
tencia gubernamental. en esa perspectiva, hasta ahora los cambios más importantes 
en algunas políticas incluyen; el incremento al salario mínimo, la entrega de apoyos 
directos a sectores amplios de la población (niños y jóvenes, adultos mayores, dis-
capacitados, etcétera); cambios importantes en las políticas de salud, educación, de 
producción y consumo de alimentos.

Los cambios en los programas sociales son quizás los que generan más de-
bate. destacan los cuestionamientos a la desaparición del programa más impor-
tante del gobierno anterior, denominado Prospera, que si bien mientras existió 
era cuestionado, su suspensión significó un impacto en la economía de muchas 
familias en situación de pobreza. su carácter focalizado y clientelar fue señalado 
por una participante en la reflexión “ya se había acostumbrado a muchos maridos 
a no preocuparse de los hijos ni de la mujer, porque el gobierno les daba. ahora 
que les quitaron el Prospera son los que protestan porque no les dan”.

el cambio en la política social se expresa en la sustitución del Prospera por un 
conjunto de programas dirigidos a diferentes sectores, entre los que destacan: el Pro-
grama de apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, Hijos de Madres trabaja-
doras; las becas para el Bienestar Benito Juárez, dirigidas a estudiantes de educación 
inicial, primaria o secundaria; el Programa “Jóvenes construyendo el Futuro”, diri-
gida a la capacitación de jóvenes entre 18 y 29 años; y el de “Jóvenes escribiendo el 
Futuro”, dirigido a jóvenes estudiantes de nivel superior en condiciones de pobreza; 
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y el programa para el Bienestar de las Personas adultas Mayores, para mayores de 68 
años y de 65 para la población indígena.

Uno de los cambios que más debate público generó durante los primeros me-
ses de gobierno fue el de dejar de apoyar a estancias infantiles. como alternativa, 
se estableció el programa de apoyo para el Bienestar de las niñas y niños, Hijos 
de Madres trabajadoras, mediante el cual se otorga un apoyo económico a la ma-
dre, padre o tutor con niñas y niños de entre uno y cuatro años a su cargo. en el 
caso de madres de niñas y niños con discapacidad el apoyo es doble, por cada niña 
o niño de entre uno y seis años.10 Hasta los últimos días de mayo de 2019 se tenían 
registradas 203 262 familias que aceptaron el programa, con 213 437 total de niños 
y niñas beneficiados.11

en lo que se refiere a los apoyos para educación, se estableció la beca Benito 
Juárez, dirigida a estudiantes de educación inicial, primaria o secundaria. el progra-
ma pretende entregar 6.7 millones de becas, aunque hasta octubre de 2019 llegaba 
a 3.7 millones de beneficiarios.12 el programa no tiene carácter universal ya que, de 
acuerdo con su normatividad, sólo se puede entregar una beca por familia, la cual se 
asigna a los estudiantes en forma automática cuando entran a la escuela.

Quienes participaron en la reflexión sobre el carácter de los nuevos programas 
gubernamentales, consideran que este programa está orientado a garantizar el de-
recho a la educación, a una vida digna y a la salud. el programa Jóvenes escribien-
do el Futuro, está dirigido a quienes estén inscritos en algún centro de educación 
superior en modalidad escolarizada, menores de 29 años, que no reciban otra beca 
del gobierno federal, y vivan en un hogar en situación de pobreza. se da prioridad 
a jóvenes indígenas y afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de aten-
ción prioritaria y a quienes vivan en contextos de violencia. el programa se aplica 
en una primera etapa en las escuelas normales, universidades interculturales, Uni-
versidad nacional agraria, Universidad autónoma chapingo y Universidad Benito 
Juárez.13 Las becas en sus distintas modalidades esperan llegar a 7 140 000 benefi-
ciados en total. Hasta mayo de 2019 la meta de becas en educación básica era de 
3 686 727, se habían entregado 2 260 796. en educación media superior la meta es 

10 [https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-para-el-bienestar-
de-las-ninas-y-ninos-hijos-de-madres-trabajadoras].

11 [https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/05/28/el-gobierno-anuncia-avances-en-las-
universidades-Benito-Juárez-y-otros-programas].

12 [https://www.gob.mx/becasbenitojuarez].
13 Plan nacional de desarrollo, p. 39.
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de 3 154 262 de beneficiarios y se habían entregado 3 059 133. Las becas del pro-
grama Jóvenes escribiendo el Futuro en su modalidad educativa tenía una meta de 
300,000 estudiantes y se habían entregado 267 078.14

el programa Jóvenes construyendo el Futuro, es uno de los emblemáticos de 
la política social, se orienta a que jóvenes entre 18 a 29 años que tengan la posibili-
dad de capacitarse como aprendices para el trabajo, para lo cual el gobierno federal 
les otorga una beca mensual durante un año. el programa pretende basarse en un 
modelo de corresponsabilidad entre los sectores privado y social, está destinado a 
ofrecer a los jóvenes un espacio, apoyos y actividades estructuradas para desarrollar 
y fortalecer hábitos de trabajo y competencias técnicas que promuevan la inclusión 
social e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a futuro.15 a nivel general, 
se estima que el número de jóvenes, con todos los niveles educativos, que no estudia 
ni trabaja asciende a alrededor de 2.3 millones,16 el objetivo para 2019 fue llegar a 
un millón de jóvenes con alrededor de 160 mil tutores en todo el país, sin embargo, 
según los últimos datos de 2019, al parecer no se llegó a esa cifra y la mayoría de los 
beneficiarios son de zonas urbanas, si bien el programa considera la posibilidad de 
funcionar en zonas rurales, hasta ahora el efecto en este sentido es limitado a algu-
nos negocios y talleres en pequeñas localidades. Para los participantes en la reflexión 
sobre los programas del nuevo gobierno, el de Jóvenes construyendo el Futuro se 
orienta a cumplir los derechos al trabajo, a la educación, a una vida digna y a la salud. 
se reconoce que hay poca información sobre el programa, pero lo más preocupan-
te es la existencia de corrupción por parte de algunos tutores y de beneficiarios en 
su aplicación. La gente considera que debe haber más vigilancia sobre el programa 
y se deben denunciar las anomalías.

el programa para el Bienestar de las Personas adultas Mayores es otro de los 
emblemáticos del régimen. su objetivo es contribuir al bienestar de la población 
adulta mayor a partir del otorgamiento de una pensión no contributiva; se apoya de 
manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país. en zonas 
indígenas el apoyo es a partir de los 65 años.17 desde el punto de vista de quienes 
reflexionaron sobre las políticas del actual gobierno se reconoce que este programa 

14 [https://política.expansión.mx], op. cit.
15 [https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx].
16 Hasta octubre de 2019 se habían destinado 11 845.6 millones de pesos a este programa de acuerdo 

con información difundida por la secretaría del trabajo.
17 [https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-para-el-bienestar-de-las-per-

sonas-adultas-mayores].
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aumentó los recursos para los adultos mayores y se orienta a garantizar los derechos 
a una vida digna, a la seguridad, la equidad, la alimentación, la salud y a una vida 
sin violencia.

el programa de Becas para discapacitados, como su nombre lo dice, está diri-
gido a personas con capacidades diferentes o a sus familiares. en opinión de quie-
nes participaron en la reflexión, este programa está relacionado con los derechos a 
la equidad, la vida digna, una vida libre de violencia, salud y educación.

Un programa orientado a apoyar los pequeños negocios es el de tandas para el 
Bienestar, a partir del cual se otorgan préstamos para negocios existentes o nuevos, 
dirigidos a personas entre los 30 y los 64 años. el objetivo es que un millón de pe-
queños negocios reciban el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición 
de insumos y herramientas como medio para mejorar las condiciones de pequeñas 
unidades económicas con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de jus-
ticia social. Los créditos iniciales son de 6 mil pesos que se deben empezar a pagar 
en tres meses y cubrirse en un año, al término del cual, si el crédito ha sido paga-
do, el beneficiario podrá acceder a otro préstamo por 10 mil pesos; así hasta llegar 
al tope máximo que será de 20 mil pesos. el gobierno federal dispone de seis mil 
millones de pesos para financiar el programa.18 este programa se orienta a avanzar 
en el cumplimiento del objetivo de los ods que es promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

en general se señala que, una vez otorgados los recursos por los diferentes pro-
gramas, los y las beneficiarias que están en las comunidades más apartadas se han 
enfrentado a problemas para acceder al dinero. el gobierno reconoce el problema y 
se propone expandir la red de cajeros del Banco del Bienestar. con el objetivo de 
garantizar la correcta aplicación de los programas y evitar la corrupción, se mantie-
ne la contraloría social a cargo de la secretaría de la Función Pública. se propone 
la constitución de un comité de contraloría social en cada una de las localidades 
donde opera una mesa de atención para que, por ejemplo, las acciones de contra-
loría social en la pensión para el Bienestar de las Personas adultas Mayores estén a 
cargo de los beneficiarios.19

Uno de los cambios más importantes impulsados por el actual gobierno se 
refiere a la política de salud, que se propone avanzar en la garantía del derecho a la 
salud. estos cambios incluyen la desaparición del denominado seguro Popular, que 

18 Plan nacional de desarrollo, p. 42.
19 [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450083/esquemaPPBPaM2019.pdf].
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funcionó durante los últimos gobiernos neoliberales y está siendo sustituido por el 
instituto de salud para el Bienestar (insabi). Éste acaba de iniciar sus funciones con 
la promesa de garantizar la atención médica a toda la población que no tiene acce-
so a los servicios institucionales de salud, enfrentando los problemas derivados de la 
falta de instalaciones adecuadas, la inexistencia de medicamentos, la falta de doctores 
y el incumplimiento de los horarios de atención. en conjunto se considera que los 
cambios en el sistema de salud empezarán a operar a partir del año 2020, aunque se 
reconoce que faltan muchos recursos materiales, económicos y humanos para ga-
rantizar el derecho a la salud.

si bien en el presupuesto federal del 2020 se han destinado importantes re-
cursos para mejorar las instalaciones, la adquisición de medicamentos y la contrata-
ción de personal, las carencias acumuladas plantean serias limitantes para garantizar 
el derecho a la salud para toda la población. este programa se inscribe en los esfuer-
zos para avanzar en el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos establecido en los objetivos de desarrollo sostenible.

Los cambios de las políticas agroalimentarias para el campo. 
En la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria

como ya se mencionó, uno de los objetivos de las políticas neoliberales fue promo-
ver la inserción y subordinación de los sistemas de producción y consumo de pro-
ductos básico al interés de grandes empresas. como efecto de esto, México país de 
origen del maíz, vio reducida su capacidad de producción de productos básicos y se 
convirtió en uno de los grandes importadores mundiales de granos. el país todavía 
es autosuficiente en maíz blanco por los cultivos intensivos en zonas de riego, en 
cambio, la producción maicera en tierras de temporal no ha dejado de disminuir. 
sin embargo, un importante porcentaje de los campesinos mexicanos han mante-
nido la siembra de maíz nativo en la milpa, desarrollado la mayoría de las veces en 
tierras marginales, donde ayudan a conservar la biodiversidad que caracteriza al país 
manteniendo a México como uno de los centros de origen y diversificación de re-
cursos filogenéticos más importantes del mundo.

es indudable que uno de los impactos más severos de las políticas neoliberales 
es el deterioro o perdida de importantes recursos naturales, desde germoplasma hasta 
agroecosistemas, así como de procesos de conocimientos que sostienen la agricul-
tura campesina, en la cual un porcentaje importante hace cada vez más uso de ele-
mentos industriales como fertilizantes, semillas mejoradas, plaguicidas, acelerando el 
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deterioro de esos recursos. otros efectos se refieren a la contaminación de aguas, el 
acelerado deterioro de los suelos y de recursos forestales a lo largo del país.

en 2018, con la llegada del nuevo gobierno se comenzó a actuar para cambiar 
la política neoliberal e iniciar una presencia gubernamental más activa en la produc-
ción. Hasta ahora se ha iniciado el establecimiento de una nueva perspectiva sobre 
la producción agropecuaria y, en particular, sobre las posibilidades de los pequeños 
y medianos productores para recuperar sus capacidades. están comenzando nuevos 
programas que ponen énfasis en recuperar la producción familiar para el consumo 
popular y avanzar hacia una producción agroecológica más sostenible. La promesa es 
que esta política no es sólo una estrategia productiva sino un tema central para avan-
zar en la garantía de los derechos. en lo que se refiere a las políticas propuestas para 
el campo destacan las que aparecen en el Proyecto de nación 2018-2024: autosufi-
ciencia alimentaria de granos básicos, oleaginosas, huevo, lácteos y cárnicos; apoyo 
a la pequeña agricultura; fomento a la ganadería sustentable; promover la transición 
a sistema de producción agroecológicos; sembrar un millón de hectáreas de árboles 
frutales y maderables; establecer el programa nacional de cooperativas en el medio 
rural; reestructuración del sistema de compras y logística de diconsa para compras 
directas a productores; sistema multianual de precios piso garantizados; otras pro-
puestas se refieren a los jornaleros agrícolas del sector cafetalero, el financiamiento, 
el extensionismo, la economía solidaria y la investigación.

estas acciones se orientan a avanzar en el cumplimiento de algunos de los ods, 
destacadamente los relativos a: promover la agricultura sostenible; garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles; adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos; proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, lu-
char contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Un ejemplo muy importante del cambio en la perspectiva de la política agro-
alimentaria es la propuesta de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz 
nativo,20 que establece la base para prohibir el maíz modificado genéticamente y 
establecer programas de semillas para el maíz nativo, así como para delimitar terri-
torios para su siembra. se busca recuperar la producción de maíz sin usar maíz trans-
génico, sólo semillas criollas o mejoradas, mediante cruces selectivos para identificar 
variedades adecuadas ante los efectos del cambio climático. La ley fue aprobada por 

20 [http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46180-avala-senado-
ley-federal-para-el-fomento-y-proteccion-del-maiz-nativo.html].
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el senado y está pendiente de ser aprobada en la cámara de diputados. su aproba-
ción se enfrenta a la oposición de importantes actores económicos como el conse-
jo nacional agropecuario.

no puede dejarse de lado que existe una “…Ley de Bioseguridad que en vez 
de procurar la protección de los cientos de variedades de maíces nativos con las que 
cuenta México, por algo se le denomina la Ley Monsanto, porque está hecha para 
que las corporaciones puedan seguir en este intento de apropiarse de algo que es de 
todos los mexicanos. esto explica porqué hay presiones de las corporaciones en el se-
nado para impedir que las medidas de protección a los maíces nativos avancen. incluso 
al interior del propio gobierno federal hay presiones por impulsar los transgénicos”.21

Los impulsores de esta Ley argumentan que es muy importante porque Mé-
xico, que cuenta con tantas variedades y razas de maíces, debe tener una ley que los 
proteja. sobre todo, si entra en vigor el tratado comercial de México, estados Unidos 
y canadá (t-Mec), que cuenta con una cláusula de la entrada en vigor del convenio 
de la UPoV 91, que impediría a los sembradores campesinos compartir sus semillas 
o reutilizarlas. consideran que la aprobación de esta ley es una especie de barrera 
protectora, del maíz frente a cultivos transgénicos.

a lo largo del país y especialmente en el sur y centro, los campesinos siguen 
sembrando maíz, aunque en términos comerciales no les es rentable, pero es fun-
damental en su forma de vida, su cultura y su herencia. ahora el estado se plantea 
apoyar al campesino de temporal e impedir el avance de los organismos genética-
mente modificados y de sus impactos ambientales, productivos, sociales y culturales. 
Varias de las políticas orientadas a apoyar la producción campesina de básico, están 
inspiradas en las propuestas de la campaña nacional “sin maíz no hay país”, inicia-
tiva de organizaciones sociales del campo, con el apoyo de otros actores sociales, y 
que, durante años, ha pugnado por la protección y defensa del campo mexicano 
y especialmente de la producción de maíz.

de acuerdo con declaraciones22 del subsecretario de autosuficiencia alimentaria 
de la secretaría de agricultura y desarrollo rural (sader) realizadas en la conferen-
cia “Políticas de la sader”,23 la nueva política agroalimentaria de la cuarta transfor-
mación tiene como prioridad el rescate del campo, avanzar hacia la autosuficiencia 
alimentaria, la mejora de la vida de las familias rurales y la construcción de la paz. 
La autosuficiencia alimentaria de los principales alimentos de consumo popular para 

21 La Jornada del Campo, “La 4t y el campo”, núm. 145, 19 de octubre de 2019.
22 [https://www.gob.mx/agricultura].
23 Víctor suárez, conferencia realizada en el colegio de México, abril de 2019.
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hacer frente a la dependencia alimentaria constituye uno de los cambios radicales 
de la política agroalimentaria. de acuerdo con la sader, la nueva política se propone 
la reactivación de sectores productivos antes excluidos, para crecer con desarrollo 
social y regional buscando cerrar las brechas sociales en el campo mexicano dando 
prioridad del sureste y a poblaciones de alta marginación, a poblaciones indígenas y 
a los pequeños y medianos productores.

en colaboración con diversas organizaciones sociales se plantea el germen de 
un sistema alimentario nutricional, de otro sistema de transformación y de consu-
mo de alimentos saludable. en febrero de 2019, se firmó el acuerdo nacional para 
la autosuficiencia alimentaria con diferentes organizaciones sociales productivas de 
alimentos y agroindustria para incrementar la producción, reducir las importacio-
nes y lograr la autosuficiencia alimentaria. esta propuesta incluye la creación de un 
consejo nacional del Maíz con la participación de agricultores, representantes gu-
bernamentales y académicos, para rediseñar la producción, comercialización y con-
sumo, incluso a partir de cambios legales.

con esta nueva política, se pretende revalorizar a sectores a los que durante 
el neoliberalismo se les clasificó como pobres y se les negó su capacidad producti-
va, se pretende avanzar hacia otro sistema de producción agroecológico que pueda 
incrementar la producción, bajar costos, mejorar la productividad, la integración de 
conocimientos y aumentar rentabilidad, e impulsar los mercados regionales y loca-
les. asimismo, se pretende enfrentar el cambio climático y bajar emisión de gases de 
efecto invernadero, todo esto sin ampliar la frontera agrícola.

sembrando Vida. Programa de comunidades sustentables, es uno de los pro-
gramas emblemáticos dirigidos a apoyar a los campesinos para la siembra de árboles 
en sus parcelas: “con este programa se busca reestructurar el tejido social a través de 
la participación de las comunidades en las que se lleva a cabo, así como la regenera-
ción del suelo a partir del conocimiento de los pueblos campesinos”.24 en principio 
el programa, que promueve un sistema que pretende ser ecológico y sustentable, se 
tiene previsto para ser puesto en práctica en 19 entidades federativas, priorizando 
ocho: campeche, chiapas, durango, Puebla, Quintana roo, tabasco, Veracruz y yu-
catán. entidades que se distinguen, siguiendo sus lineamientos, por ser las zonas más 
ricas en biodiversidad del país, pero también por concentrar la mayor pobreza, y por 
la degradación y sobreexplotación de sus recursos.25

24 [https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y programas/programa-sembrando-vida].
25 [https://ojarasca.jornada.com.mx/2019/08/10/convertir-en-jornaleros-a-los-guardianes-mile-

narios-8742.html].
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entre los ofrecimientos del programa están los apoyos en especie para la pro-
ducción agroforestal (plantas, insumos, herramientas), el acompañamiento técnico 
para la instalación de sistemas agroforestales. Mediante el programa, se entregan 
apoyos a productores que tienen desde 2.5 hasta 17.5 hectáreas para que siembren 
con el sistema milpa intercalada con árboles frutales (MiaF) en una hectárea y otra 
hectárea y media para arboles maderables intercalados con café, cacao o cultivos 
de sombra.

en opinión de quienes participaron en la reflexión sobre los desca, este progra-
ma está relacionado con la garantía de los derechos al trabajo, a un medio ambiente 
sano, a la alimentación, a una vida digna y a la información. Los objetivos son ambi-
ciosos, de orden ambiental, social y económico. Quienes han visto la operación del 
programa, señalan que hay gente que se inscribió sin tener la superficie mínima, en 
esos casos puede llevar a cabo un arrendamiento con algún familiar, al parecer pue-
de aceptarse que pague hasta el 25% de lo recibido y se les presta durante seis años. 
también se da el caso de productores que tienen hasta 20 ha y que se inscriben el 
productor, la esposa y los hijos, con lo que un productor puede recibir varios apo-
yos; hay muchas mujeres que están en el programa porque cuando se llevó a cabo 
el censo no estaba el marido.

Para la población de los estados más pobres donde se lleva a cabo el programa, 
como chiapas y campeche, el proyecto es significativo en términos del ingreso re-
cibido por los beneficiarios y esto lleva a casos en que ejidatarios o comuneros han 
desmontado para poder entrar al programa. Hay comunidades donde gente, que no 
tenía el área mínima requerida de 2.5 ha, tumbó monte con tal de obtener los be-
neficios, esto a pesar de que la condición para inscribirse es que fueran acahuales 
bajos, potreros o tierras abandonadas, pero no montaña.

Los apoyos otorgados por medio del programa aparecen como subsidios y aun-
que están concebidos como recursos para desarrollar capacidades, la forma en que 
está estructurado el modelo, que incluye la creación de cooperativas por quienes 
participan, está pensado de manera general y sin considerar las especificidades de las 
personas, sus comunidades y regiones. el riesgo es caer en un cooperativismo for-
zado; el reto es lograr que los recursos destinados al proyecto puedan operar como 
inversiones que amplíen las capacidades locales y sienten las bases para generar bien-
estar en el mediano plazo.

algunas de las críticas más severas al programa se refieren a sus implicaciones 
ambientales, sociales y culturales, derivadas del enfoque homogéneo con el que se 
lleva a cabo. no se considera que las regiones de México donde mejor se conservan 
los bosques, son propiedad de comunidades y que hay una diversidad de experiencias 
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de proyectos manejados por comunidades indígenas a partir de la gestión local a lo 
largo del país, en estados como Michoacán, durango y oaxaca.

el programa incluye una capacitación técnica y social por medio de las lla-
madas comunidades de aprendizaje campesino (cac) a partir de las cuales se 
pretende promover valores en trabajo, ahorro, salud y educación. Hay críticas se-
veras a la forma en que se entiende la capacitación, como si se partiera de que los 
campesinos beneficiarios no cuentan con conocimientos, ignorando que tienen 
conocimientos resultado del aprendizaje del entorno y derivado de un legado an-
cestral. existe la posibilidad de que la incorporación de jóvenes becarios origina-
rios de las propias comunidades les permita aprovechar para aprender, reconocer 
y valorar esos conocimientos ancestrales mediante el contacto con los campesinos 
más experimentados. de cómo se resuelva este proceso de aprendizaje, dependerá 
el avance del programa y sus implicaciones en la calidad de vida y en la sostenibi-
lidad del medio ambiente.26 a pesar de las dificultades enfrentadas en el inicio del 
programa, en general los productores tienen buena opinión, donde hay algo de or-
ganización se avanza y lo ven como una oportunidad que puede ser aprovechada.

el hecho de que sembrando Vida esté en la secretaría del Bienestar y no en 
la secretaría de Medio ambiente es significativo. Lo ideal sería que algunos de los 
programas se llevaran a cabo en forma integral con la participación de varias secre-
tarías: la de Medio ambiente, la de Bienestar, la de economía y la del trabajo, por 
ejemplo. esto permitiría que el programa se vinculará al manejo de los recursos fo-
restales y de la biodiversidad, pero también al del agua y de los suelos, con una pers-
pectiva de cuencas.

en octubre de 2019, se presentaron los avances del programa. de acuerdo con 
la titular de Bienestar, había 229 091 sembradores en el padrón… “estamos traba-
jando con 25 pueblos originarios, en 575 mil hectáreas y tenemos presencia en 362 
municipios, en 4 mil ejidos y en 400 comunidades... se planea que el próximo año 
se duplique, para llegar a un millón de hectáreas y 400 mil campesinos”.27 el pro-
grama se encuentra en su primera fase por lo que se requiere dar seguimiento tanto 
a sus formas de operación como a sus implicaciones ambientales, sociales, económi-
cas, culturales y políticas. aquí nos hemos referido a algunas de las condiciones en 
que se aplica, considerando opiniones de los involucrados. sin duda, el programa está 
relacionado con varios de los ods en materia de: eliminación de la pobreza; acabar 

26 ¿convertir en jornaleros a los guardianes milenarios? [https://ojarasca.jornada.com.mx/2019/08/10].
27 [https://www.gob.mx/presidencia/prensa/229-mil-campesinos-participan-en-sembrando-vida-

el-programa-de-creacion-de-empleos-mas-grande-del-pais-informa-presidente].
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con el hambre y promover la agricultura sostenible; promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el traba-
jo decente para todos; reducir la desigualdad; garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos; proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la deser-
tificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida 
de la diversidad biológica; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desa-
rrollo sostenible. así, de su avance y logros dependerá qué tanto se avance hacia el 
cumplimiento de los ods en los próximos años.

La Cuarta Transformación frente al modelo extractivista

durante siglos los pueblos originarios han resistido ante el despojo de sus tierras y 
recursos, apoyándose en las formas tradicionales de organización y han desempeñado 
un papel central en la protección de importantes recursos naturales. sus formas de re-
sistencia frente al modelo neoliberal son diversas; si hasta hace unos años sus acciones 
se presentaban como expresiones aisladas y desintegradas, poco a poco se presentan 
como luchas por el territorio y los recursos, por el respeto de sus formas tradicio-
nales de organización y por la exigencia de formas propias de gestión del territorio.

este proceso de despojo histórico se acentuó en los últimos años en el marco de 
las políticas neoliberales y por el embate del poder trasnacional. Los megaproyectos 
impuestos durante los sexenios anteriores impactaron severamente a muchas comu-
nidades a lo largo del país. La actividad minera deja tremendos efectos ambientales 
y sociales en las regiones donde se impone y prácticamente no da beneficios fisca-
les, ni de trabajo, ni de producción para el país, mucho menos para las comunidades 
donde se asientan estos megaproyectos. como contraparte, los principales grupos 
económicos del país son beneficiarios de las concesiones mineras y recibieron con-
cesiones que pueden ser renovadas por décadas.

Frente a esta situación, en los últimos años ha cobrado fuerza la demanda de 
consulta previa, libre e informada por parte de los pueblos originarios, apoyándose 
en el marco legal internacional, específicamente en el convenio 169 de la organi-
zación internacional del trabajo (oit), para ampararse contra un número importante 
de megaproyectos mineros, eólicos, de construcción de presas..., con importante inci-
dencia en las regiones rurales del país. algunas de las acciones más conocidas tienen 
su origen en conflictos de tipo socioambiental y territorial, originados por proyectos 
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extractivistas que atentan contra los derechos históricos de las comunidades propie-
tarias de los territorios, de los cuales se pretende despojarlos mediante mecanismos 
legales o utilizando promesas económicas. durante los gobiernos neoliberales, para 
tratar de desmovilizar las protestas contra los megaproyectos y especialmente contra 
la minería, se hizo uso de la represión, ya sea mediante acusaciones a líderes indíge-
nas y campesinos con cargos falsos a partir del sistema judicial para encarcelarlos o, 
en el peor de los casos, mediante el asesinato de quienes encabezan estas luchas. en 
este sentido, una de las definiciones importantes del actual gobierno ha sido la deci-
sión de suspender los proyectos de extracción de gas y petróleo utilizando fracking, 
así como suspender las concesiones mineras en todo el territorio nacional.

sin embargo, en lo que se refiere a grandes proyectos de infraestructura con 
importante impacto regional impulsados por el actual gobierno, destaca el Plan de 
desarrollo para el sureste de México tren Maya, que impactará amplias regiones 
de los estados de chiapas, campeche, yucatán y Quintana roo. Frente a este pro-
yecto se han expresado personas y organizaciones en contra o con severas críticas al 
proyecto en el sentido de que no parece evidente de qué manera un megaproyecto 
como el tren Maya podría derivar en procesos social y económicamente incluyentes 
para los amplios sectores de la población que viven en situación de pobreza en los 
estados que va a recorrer el tren. este es quizá el principal cuestionamiento a que se 
enfrenta el proyecto, pues todo hace pensar que será otra infraestructura al servicio 
de los grupos de interés económicos y el turismo, donde los habitantes locales se-
rán sólo la mano de obra barata que se utilizará en las actividades básicas. otra pre-
ocupación es sobre si el proyecto provocará el despojo o la venta de tierras ejidales 
y comunales en las zonas por donde atraviese el tren, pero principalmente donde se 
promoverán los desarrollos urbanos a lo largo de la ruta. si bien hay la propuesta de 
que los terrenos no se vendan sino de que los propietarios participen en un fideico-
miso como socios de empresas, la gente tiene dudas y piensa que el riesgo de per-
der sus tierras es alto. inclusive se argumenta que en el contexto de la ejecución del 
Plan de desarrollo para el sureste de México tren Maya, se hace uso del programa 
sembrando Vida como medio para promover la aceptación del proyecto.28

en este sentido, una definición importante del actual gobierno son las consultas 
previas a la realización de los megaproyectos que atraviesan regiones con población 
indígena. en la consulta sobre la construcción del tren maya, realizada en noviem-
bre de 2019, si bien quienes participaron aprobaron mayoritariamente el proyecto, 

28 [ojarasca.jornada.com.mx/2019/08/10/convertir-en-jornaleros-a-los-guardianes-milena-
rios-8742.html].
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sus opositores argumentan que no se respetaron los procedimientos y compromisos 
para garantizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, esta-
blecidos en los convenios internacionales.

La posibilidad de modificar un megaproyecto como el tren maya, requeriría en 
principio el respeto de la consulta previa, libre e informada a los pueblos que serán 
impactados por esta obra, pero también el establecimiento de políticas de negocia-
ción y de acuerdos para la construcción de políticas y de programas que se basen en 
la presencia activa de la población directa e indirectamente impactada, de manera 
que se garantice su incorporación activa en la gestión de los cambios regionales y 
la obtención de beneficios en el largo plazo. de otra forma, no hay nada que haga 
pensar que el modelo de acumulación para la región se modificará a partir de las 
políticas establecidas por este gobierno.

Reflexiones finales sobre los avances y retos 
de la Cuarta Transformación en sus políticas 
hacia las sociedades rurales

a un año de iniciado el nuevo gobierno, sin duda se han dado avances que sientan 
las bases para cambios radicales en las políticas ambientales, económicas y sociales. 
destacan definiciones fundamentales como el reconocimiento de un conjunto de 
derechos, así como algunos avances legislativos para sustentar los cambios y el inicio 
de programas que, más allá de sus tropiezos, muestran un compromiso político para 
impulsar cambios importantes en el campo mexicano y en la situación de las socie-
dades rurales. si en una primera etapa posterior al proceso electoral y en los prime-
ros meses del nuevo gobierno federal, se tenía una esperanza de cambios profundos, 
y también una cierta urgencia de respuestas, tras esta primera etapa, probablemente 
muchos convencidos de los cambios, ahora piensan que se debe esperar un poco más 
y que los efectos de las nuevas propuestas tomarán tiempo, aunque no deja de existir 
un cierto desencanto por el impacto y velocidad con que los cambios se llevan a cabo.

La forma en que se instrumentaron los programas en el primer año hace pen-
sar que si bien pueden haber buenas intenciones en las propuestas, su puesta en mar-
cha acelerada ha sido una prueba y error, con importantes limitaciones en lo que se 
refiere a la participación de la población local. si se considera que como resultado 
del neoliberalismo y con el objeto de resistir a sus efectos, se generaron procesos de 
organización regionales, la cuestión está en cómo estos procesos pueden ser la base 
para desarrollar sus propios proyectos y en aprovechar las experiencias locales para 
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impulsarlos. Hay cuestiones positivas que no se pueden dejar de lado en esas expe-
riencias locales y regionales, que podrían ser aprovechadas para el impulso de po-
líticas de tipo ambiental, económico y productivo que respondan a las necesidades 
de la gente, que se apoyen en las propuestas locales y que impulsen sus iniciativas.

de esta redefinición fundamental se derivan múltiples cambios y también una 
diversidad de problemas para la operación de los programas en los términos propues-
tos. se reconoce que para llevar a cabo el nuevo enfoque de la política y avanzar en el 
logro de los objetivos, se requiere la reforma del aparato federal para que éste opere 
en los territorios cerca de la gente. en esta política destaca la propuesta de establecer 
un modelo de vinculación del gobierno con los territorios por medio de los centros 
integradores para el Bienestar en las regiones más pobres y alejadas, para que por me-
dio de ellos la población acceda a los programas de gobierno a nivel microregional.

es pronto para conocer las implicaciones de estas nuevas políticas y programas 
durante su primera fase, particularmente si se pone énfasis en cómo los diferentes 
actores sociales en las áreas rurales responden a la nueva situación, incluidos aquellos 
que lo ven como una oportunidad para reducir la pobreza y avanzar en la garantía 
de derechos y en la realización de los ods; pero también considerando el punto de 
vista de aquellos que no creen en el nuevo enfoque, o que consideran que las polí-
ticas iniciadas representan la continuidad de un modelo orientado a despojar a los 
campesinos y a los pueblos originarios del control sobre sus recursos y de la posibi-
lidad de impulsar sus propios modelos.

Uno de los sectores que se ha movilizado más ampliamente contra las políticas 
neoliberales y por la defensa de sus derechos colectivos es el de la población indíge-
na. sin duda la evaluación de los logros de las políticas impulsadas por el gobierno 
de la 4t dependerá de qué tanto se logren mejorar las condiciones de bienestar de 
la población indígena y garantizarle un conjunto de derechos que históricamente 
se les han negado.

Quizás el reto mayor de la política social es cómo pasar de una política que 
durante décadas tuvo un enfoque asistencialista y focalizado, a otra centrada en la 
garantía y universalidad de un conjunto de derechos.
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coordinación para la atención de problemas ambientales 
en la Zona Metropolitana de la ciudad de México

Angélica Rosas Huerta 
y Esthela Irene Sotelo Núñez

Introducción

MÉXico enFrenta Una MULtiPLicidad de ProBLeMas econóMicos, políticos, 
sociales, ambientales, entre otros, que afectan y amenazan a su población. andrés Ma-
nuel López obrador (aMLo), como presidente electo del país se propuso atenderlos 
a partir de lo que él denominó la cuarta transformación (4t). dicha propuesta se 
caracteriza, entre otros aspectos, por impulsar cambios en la forma de hacer gobier-
no, a partir de, por ejemplo, la creación de nuevos instrumentos que busquen nor-
mar la coordinación y cooperación entre entidades gubernamentales responsables 
de problemas como son los ambientales, que ignoran y trascienden los límites te-
rritoriales o jurisdiccionales y que no se detienen ante barreras políticas o sociales.

Frente al nuevo escenario político en el país, este trabajo aborda la coordina-
ción metropolitana como un reto para el gobierno de aMLo. en particular se busca 
indagar sobre ¿cuáles son los avances y limitaciones que enfrenta la Ley de desarro-
llo Metropolitano del Valle de México (LdMVM)?, la cual fue aprobada por el con-
greso de la ciudad de México en 2019 para atender algunos problemas ambientales 
de la región, a partir de una coordinación metropolitana a nivel intergubernamen-
tal. si bien es un instrumento promovido a nivel local, lo cierto es que en este or-
denamiento jurídico el gobierno federal sigue siendo un actor clave, en tanto que 
los mecanismos de financiamiento y concertación a menudo involucran su partici-
pación como un actor central.
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Para responder la interrogante planteada, se analiza la Ley a partir del mo-
delo de gobernanza metropolitana que propone tomàs (2018) y que considera a 
las competencias metropolitanas, el financiamiento, la representación democrá-
tica y participación ciudadana y las relaciones multinivel, como variables de aná-
lisis.1 se elige este modelo debido a que toma como eje la institucionalización de 
acuerdos de coordinación entre actores que se encuentran ubicados en diferen-
tes niveles de gobierno, aunque se reconoce que se trata de un modelo esencial-
mente normativo.

el trabajo está dividido en tres apartados, en el primero se presenta una bre-
ve reflexión sobre los problemas ambientales como cuestiones que trascienden los 
límites territoriales o jurisdiccionales y cuyo tratamiento supone la articulación de 
diferentes escalas y órdenes de gobierno. en el segundo se presenta una revisión teó-
rica sobre la gobernanza referida a las metrópolis, particularmente haciendo énfasis 
a la coordinación entre actores. en el tercer apartado se analiza la LdMVM a partir 
del modelo de tomàs, aquí se busca indagar los avances y limitaciones que enfrenta 
la LdMVM para lograr una efectiva coordinación para el tratamiento de los proble-
mas ambientales en la región. Por último, se presentan algunas reflexiones finales. La 
investigación es fundamentalmente cualitativa y hace uso de técnicas como revisión 
y sistematización documental.

Los problemas ambientales como cuestiones metropolitanas

Las ciudades se caracterizan, entre otros aspectos, por una alta concentración de po-
blación y una movilidad residencial entre municipios que han generado y agudiza-
do diversos problemas que deben ser atendidos por las autoridades gubernamentales. 
entre ellos, se destacan los ambientales, es así que la degradación de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, la pérdida de biodiversidad, la escasez del agua para consumo 
humano o la contaminación de los recursos hídricos, de los suelos y del aire, el mal 
manejo de áreas verdes y zonas de conservación ecológica, la mala disposición de 
residuos sólidos, son ejemplo de ellos. a esta larga lista, se suman problemas relativa-
mente nuevos como el cambio climático.

1 Mariona tomàs, Modelos de gobernanza metropolitana, Barcelona, Universidad abierta de catalu-
ña, 2018 [http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/91326/3/gobernanza%20
metropolitana_Módulo%201_Modelos%20de%20gobernanza%20metropolitana.pdf]. Fecha de 
consulta: 18 de abril de 2019.



233

coordinación para la atención de problemas ambientales en la zona metropolitana

desde hace varias décadas algunos de estos problemas fueron incorporados 
en la agenda pública y las autoridades han implementado líneas de acción para su 
atención. sin embargo, en las diversas latitudes del planeta algunos de los problemas 
ambientales se han dejado sentir con mayor fuerza, impactando cada vez más, y de 
manera desigual, a un mayor número de poblaciones. algunos de ellos no son nue-
vos, pero todos contribuyen con el cambio ambiental global2 y por ende a una crisis 
que impacta negativa y desigualmente la vida humana.

La crisis ambiental se desarrolla a partir de dos grandes procesos: 1) la organiza-
ción de la actividad económica y la vida cotidiana moderna, alrededor de un sistema 
energético basado en combustibles fósiles, particularmente petróleo; y 2) el efecto 
de las políticas desarrollistas que impusieron la industrialización y la concentración 
urbana de la población al centro de las políticas de cambio social.3 Por estas razones, 
la crisis ambiental, que se exacerba en las ciudades, es producto no sólo del cambio 
climático, sino también de problemas ambientales agudizados en las últimas décadas. 
cuestiones que si bien son generadas por las transformaciones realizadas por los seres 
humanos que alteran el rumbo de la evolución del plantea y de la sociedad; lo cierto 
es que sus efectos no se presentan de la misma forma, además no todos contribuimos 
de la misma manera a generarlos o agudizarlos, ni mucho menos podemos asumir una 
responsabilidad compartida y cursos de acción iguales para su tratamiento. Pero sobre 
todo, afectan a grandes poblaciones asentadas en distintas jurisdicciones dentro de un 
territorio compartido, haciendo de estos asuntos, como dice Lezama, un lugar común.4

Los problemas ambientales que enfrentan las metrópolis desafían el tratamiento 
que le dan los gobiernos y reclaman cambios en la forma en la que el diseño de las 
estructuras administrativas permite su abordaje, poniendo de manifiesto la necesidad 

2 el uso de este concepto permite aglutinar el conjunto de transformaciones de los sistemas de sopor-
te de vida y sus efectos negativos para la vida humana y la organización social más allá del cambio 
climático; Patricia romero, “cambio ambiental global: ¿nuevos desafíos a viejos problemas?”, en 
Globalización: revista web mensual de economía, sociedad y cultura, octubre, 2006; Javier Urbina y Julia 
Martínez (comps.), Más allá del cambio climático. Las dimensiones psicosociales del cambio ambiental global, 
México, ine/semarnat/UnaM, 2006; elma Montaña, Escenarios de cambio ambiental global, escenarios 
de pobreza rural: una mirada desde el territorio, Buenos aires, clacso, 2013.

3 gustavo Blanco, “abriendo la caja negra del cambio climático: claves para comprender su trayec-
toria política en américa Latina”, en andrea Lampis (editora), Cambio ambiental global, Estado y 
valor pública: la cuestión socio-ecológica en América Latina, entre justicia ambiental y “legitima depredación”, 
Bogotá, Universidad nacional de colombia/clacso/Pontificia Universidad católica de Perú, 2016.

4 José Luis Lezama, Medio ambiente, sociedad y gobierno: la cuestión institucional, México, el colegio de 
México, 2006.
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de buscar medidas efectivas entre gobiernos que permitan diseñar e implementar 
políticas integrales con un enfoque regional. Principalmente por tres características 
fundamentales de los problemas ambientales. Primero, trascienden los límites territo-
riales o jurisdiccionales y no se detienen ante ninguna barrera político administrati-
va o social. segundo, debido a que, al ser el resultado de múltiples causas o factores, 
involucran a diferentes niveles de gobierno y sectores de la actividad pública, esto 
obliga a pensar más allá de los límites y fronteras convencionales, no sólo en el sen-
tido físico, sino incluso en la forma en la que estos son conceptualizados. Por último, 
porque para la atención de los problemas ambientales se debe trascender los tiempos 
políticos convencionales y reconocer que no se puede resolver en un solo periodo 
de gobierno y con la intervención aislada de un nivel de gobierno.

Una actuación organizacional aislada, parcial, bajo un escenario político-admi-
nistrativo fragmentado y toma de decisiones desvinculadas, disminuye drásticamen-
te las posibilidades de una intervención pública efectiva. Lo que obliga a superar los 
sistemas de gestión y planificación segmentadas o sectoriales de los gobiernos y sus 
organizaciones e impulsar prácticas basadas en la participación de actores desde di-
ferentes escalas y sectores en la toma de decisiones.

en México, desde finales de la década de 1980, se impulsa un marco jurídico 
que ha permitido establecer una coordinación metropolitana para atender proble-
máticas que enfrentan las zonas metropolitanas, entre éstas, las ambientales. de igual 
forma en los últimos años se aprobaron una serie de reformas a nivel estatal que han 
contribuido a que los gobiernos, como es el caso del de la ciudad de México, pue-
dan contar con mecanismos administrativos que permitan la coordinación metro-
politana para la atención de problemas comunes, como es el ambiente.

El estudio de la gobernanza metropolitana

en el debate actual hay diversas perspectivas teóricas que explican la gobernanza a 
partir de diferentes atributos. analíticamente, el término gobernanza alude a una 
perspectiva de realidad compleja;5 suele utilizarse, como la base de afirmaciones nor-

5 arthur Benz, “einleitung: governance [introduction]”, en Modebegriff oder nützliches sozialwissens-
chaftliches Konzept [Fashion concept or useful social science concept], en a. Benz (ed.), Governance-Regieren 
in komplexen Regelsystemen [Governing in complex control systems],	Wiesbaden,	Alemania,	Verlag	für	
sozialwissenschaften [Publishing House for the social sciences], 2004, p. 12 [https://www.sprin-
ger.com/us/book/9783531901718]. Fecha de consulta: 7 mayo de 2019.
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mativas que aluden a un producto de la coordinación más que a un proceso.6 sin 
embargo, en los estudios específicos sobre gestión y administración de problemas 
territoriales, “gobernanza” se usa con frecuencia como un concepto aplicado, cuan-
do se relaciona con técnicas de gobierno y/o instrumentos de un arreglo determi-
nado, para la realización de ciertos objetivos sociales, en una lógica más de procesos, 
que de resultados.7

a menudo encontramos que el término gobernanza se refiere a los instru-
mentos por medio de los cuales se establece un arreglo entre diferentes entidades, 
involucradas en la gestión de un asunto común. Una idea aceptada en estos estu-
dios es que el estado no es el único actor relevante en la creación, determinación e 
implementación de estos arreglos. La sociedad civil y los actores privados también 
se involucran en la configuración y funcionamiento de los instrumentos definidos, 
desempeñando un papel regulador de las circunstancias sociales que suscitan y con-
tienen los sistemas de gobernanza. así, desde una perspectiva institucional, la go-
bernanza se vincula con un amplio rango de instrumentos formales e informales, 
regulatorios y no regulatorios, que pueden haber sido propuestos e iniciados por 
actores externos al estado.8

en cuanto a gobernanza metropolitana, se cuenta con definiciones amplias, como 
la de Legalés y Ugalde que parten de una concepción descriptiva, más que normativa, 

	 Arthur	Benz,	S.	Lütz,	U.	Schimank	y	G.	Simonis	(eds.),	Einleitung	[introduction],	en	Philipp,	T.	
Zeitschrift Für Politik, 54(4), 2007, pp. 488-491 [http://www.jstor.org/stable/24228932]. Fecha de 
consulta: 7 de mayo de 2019.

6 Cfr. Mariona tomàs, op. cit., p. 8.
7	 Michael	Zürn,	“Governance	in	einer	sich	wandelnden	Welteine	Zwischenbilanz”	[Governance	in	

a	changing	world,	an	interim	balance]	en	G.F.	Schuppert	y	Michael	Zürn	(eds.),	Governance in einer 
sich wandelnden Welt [Governance in a changing world],	Alemania,	Verlag	für	Sozialwissenschaften	[Pu-
blishing House for the social sciences], 2008, p. 556; stephen osborne, “introduction: the (new) 
Public governance: a suitable case for treatment?”, en r. osborne (ed.), The New Public Governance, 
nueva york, routledge, 2010 [http://blog.ub.ac.id/irfan11/files/2013/02/the-new-Public-go-
vernance-oleh-steven-P.-osborne.pdf]. Fecha de consulta: 18 de abril 2019; Patrick Le galès y 
Vicente Ugalde, “introducción”, en P. Le galés y V. Ugalde (eds.), Gobernando la Ciudad de México. 
Lo que se gobierna y lo que no se gobierna en una gran metrópoli, México, el colegio de México, 2018.

8	 Andrew	Jordan,	Rüdiger	K.W.	Wurzel,	Anthony	R.	Zito,	“New	models	of	environmental	gover-
nance. are ‘‘new’’ environmental policy instruments (nePis) supplanting or supplementing tradi-
tional tools of government?”, German Political Science Association (GPSA) Journal 12(39); Michael 
Zürn,	op cit.; stephen osborne, op. cit.; Jannes Fröhlich y Jörg Knieling, “conceptualising climate 
change governance”, en Climate Change Governance, Berlín, springer, 2013; Le galés y Ugalde, 
op. cit.
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sobre el tipo de arreglos, los instrumentos disponibles y las formas de articulación 
entre los actores que confluyen en un territorio, como configuraciones que estruc-
turan diferentes formas o modos de gobernanza.9 Éstos permiten no sólo articular 
mecanismos de suministro de servicios y bienes a la población, sino darle dirección a 
las metrópolis en el tratamiento de problemas cuyo alcance, en términos de causas e 
impactos, trasciende fronteras jurisdiccionales y afecta a una región en su conjunto.10

Por otro lado, la coordinación entre actores, asociada con la noción de gober-
nanza en red como el escenario más eficaz para lidiar con el problema de planear y 
gestionar servicios y políticas a escala metropolitana, ha dado como resultado dife-
rentes propuestas, como modelos para enmarcar el diseño de mecanismos específicos 
como los que propone la LdM-ZMVM. tomàs presenta un modelo para analizar los 
sistemas de gobernanza metropolitana,11 que se construye a partir de la institucio-
nalización de los acuerdos de coordinación entre actores. de mayor a menor insti-
tucionalización, este modelo transita desde el gobierno metropolitano, pasando por 
agencias metropolitanas (sectoriales) y coordinación vertical (a partir de un nivel de 
gobierno subnacional) hasta la cooperación voluntaria entre municipios (asociacio-
nes, planes estratégicos, etcétera). Por esta razón, consideramos válido recuperar este 
modelo como marco para llevar a cabo un análisis exploratorio de los pilares con-
tenidos en la LdM-ZMVM, a partir de las cuatro variables que configuran la gober-
nanza metropolitana (Figura 1).

i) competencias metropolitanas

La variable de competencias se nutre respondiendo a la pregunta ¿quién debe hacer 
qué? a partir de determinar a qué actor, agencia, nivel y sectores les corresponde 
tomar ciertas decisiones, es posible definir ámbitos de competencia (alcance com-
petencial), y delimitar campos de decisión/acción para cada actor, así como los al-
cances y el tipo. Una forma de analizar las interacciones entre cada actor, puede ser 
identificando qué tantas competencias exclusivas posee cada uno y si sus decisio-
nes son vinculantes, o no. el tipo de competencia de cada actor dentro de la red o 
mecanismo de coordinación puede ser identificando a partir de sus instrumentos 
disponibles (v.g. hard policies, como políticas referidas al medio físico, es el caso del 
urbanismo, ordenamiento territorial, infraestructura, medio ambiente, transporte; o 

9 Le galés y Ugalde, op. cit.
10 Idem.
11 Mariona tomàs, op. cit.
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soft policies, como aquellas relacionadas con desarrollo económico y social, aquí se 
destaca las políticas de educación, sanidad, cultura, vivienda, etcétera).

Figura 1. Variables de la gobernanza metropolitana

Competencias

Financiamiento

Relaciones
multinivel
(verticales

y
horizontales)

Representación
democrática

y participación
ciudadana

Fuente: recuperado de Mariona tomàs. Modelos de gobernanza metropolitana, 
op. cit., p. 14.

ii) Financiamiento

de acuerdo con este modelo, la autonomía de los actores involucrados es una función 
del financiamiento. esto es, libertad de acción en términos de adquisiciones frente a 
dependencia financiera. Los mecanismos de gobernanza metropolitana suelen finan-
ciarse por dos vías: transferencias bottom-up, en las que los gobiernos locales fondean 
parcialmente el mecanismo, o top-down, cuando el financiamiento lo aportan órde-
nes de gobierno con mayor alcance competencial. otra fuente de financiamiento es 
la recaudatoria, mediante tasas, impuestos y cobro de servicios. Finalmente, nosotras 
agregaríamos los fideicomisos o fondos revolventes.

en la práctica, los esquemas de financiamiento no suelen recurrir a una sola 
fuente, sino por la combinación de recursos con distinto origen.
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aunado a la fuente de financiamiento (propia o externa), también se debe 
considerar el monto de esos recursos, ya que como bien lo apunta tomàs las áreas 
metropolitanas no cuentan con los recursos suficientes, pues al financiarse a partir 
de aportaciones, su autonomía fiscal es limitada, por lo que se necesitan “otros ins-
trumentos fiscales para poder desarrollar políticas propias”.12

iii) representación democrática y participación ciudadana

La variable alude básicamente a mecanismos de democracia representativa, y habla 
de representación directa e indirecta, asumiendo como directa aquella que posibilita 
la elección de figuras de deliberación en un nivel de gobierno metropolitano (tales 
como consejeros), e indirecta a la elección de alcaldes, consejales y gobernadores (en 
su caso) que, en conjunto, gobiernan dentro de la estructura metropolitana. además, 
se valora la existencia de una participación de miembros de la sociedad civil como 
sindicatos, cámaras de comercio, universidades, etcétera, en los organismos metro-
politanos. aquí se cuestiona sobre ¿quiénes participan?, ¿cómo participan?, ¿refleja 
la heterogeneidad de actores?, y ¿están representados todos los sectores?

iv) relaciones multinivel

La variable responde a la pregunta de ¿cómo se sitúan las áreas metropolitanas en 
un entorno de gobernanza multinivel, donde existen relaciones horizontales y verticales 
(sic)?13 como relaciones verticales, además de las relaciones entre los actores guber-
namentales con otros gobiernos de mayor alcance (regionales y nacionales) se alude 
aquí al papel estratégico que como actores políticos y económicos desempeñan las 
áreas metropolitanas en la geopolítica mundial, al articularse con organismos y enti-
dades de alcance regional o incluso global (v.g. la asociación Mundial de las grandes 
Metrópolis, el Fondo Mundial para el desarrollo de las ciudades, eurocities (red de 
ciudades europeas), entre otros). Por relaciones horizontales se refiere a las estableci-
das entre las autoridades locales que convergen en un espacio, entre éstas y las autori-
dades metropolitanas (en su caso) y entre todas ellas y los actores privados –y sociales.

a la luz de esta somera revisión teórica, en el siguiente apartado examinamos 
una estrategia de gobernanza que mezcla instrumentos de política y planeación, y 
abona al entendimiento de los alcances regionales de los mecanismos existentes.

12 Mariona tomàs, op. cit. p. 16.
13 Ibid., p. 17.
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¿Hacia una coordinación metropolitana efectiva 
para atender los asuntos ambientales en el Valle de México?

en México, desde finales de la década de 1980, se instauraron órganos de coordi-
nación metropolitana que, por medio de la planeación sectorial, buscan atender 
problemas comunes, es el caso del desarrollo urbano, asentamientos humanos, con-
taminación ambiental, transporte y vialidad, protección civil, seguridad pública, su-
ministro de agua y desechos sólidos, entre otros. son órganos que, de acuerdo con lo 
que establece la constitución Política de los estados Unidos Mexicanos (cPeUM), se 
configuran a partir de la coordinación entre distintas esferas de gobierno y asocia-
cionismo de municipios de dos o más estados, ya sea mediante la firma de acuerdos 
y contratos o a partir de la formación de comisiones en donde están implicados los 
distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). en el caso del ambiente 
destaca la comisión ambiental de la Megalópolis (caMe), constituida en el 2013 
como el órgano de coordinación administrativa intergubernamental para lograr un 
mejoramiento de calidad del aire, la conservación y restauración de la biodiversidad, 
el combate al cambio climático y la gestión integral de recursos hídricos. instru-
mento que se configura en el marco de lo establecido en los artículos 155 y 122 de 
la constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 14

recientemente, en 2016, se aprobó una serie de reformas que modificaron la 
naturaleza jurídica de la ciudad de México. algunas de las más relevantes se encuen-
tran en el artículo 122, inciso c, de la cPeUM. este artículo establece, entre otros 
aspectos, la necesidad de contar con mecanismos administrativos que permitan a la 
federación, la ciudad de México, los estados y los gobiernos locales que conforman 
la ZMVM actuar de manera coordinada “en materia de planeación del desarrollo y 
ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos”.15

en cumplimiento a este mandato, los titulares del poder ejecutivo federal (por 
medio de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y Urbano) y de las entida-
des que conforman la Zona Metropolitana de la ciudad de México (i.e. ciudad de 
México, estado de México e Hidalgo) firmaron, a mediados de 2019, una iniciativa 

14 el artículo 115, fracción iii, inciso c, párrafo tercero, señala que los municipios, previo acuerdo 
entre sus ayuntamientos, además de contemplar la capacidad de coordinarse entre ellos, tienen la 
capacidad de asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan. el artículo 122, fracción g, inciso c, establece las reglas para 
la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas.

15 constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, art. 122, inciso c.
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conjunta, denominada Ley de desarrollo Metropolitano para la Zona Metropoli-
tana del Valle de México (LdM-ZMVM). con el objetivo expreso de “crear un or-
denamiento jurídico con el objeto de implementar mecanismos administrativos 
en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para 
la prestación de servicios en la Zona Metropolitana; formular y aplicar políticas y 
programas que contribuyan a su desarrollo y proteger los derechos humanos de las 
personas que habitan o transitan la Zona Metropolitana”,16 esta iniciativa se firmó 
en el marco de la Primera sesión ordinaria del consejo de desarrollo Metropoli-
tano del Valle de México.

La iniciativa de LdM-ZMVM consta de 78 artículos, organizados en ocho títu-
los. Los mecanismos y acciones ahí contenidos están articulados alrededor de cin-
co ejes: concertación, coordinación, concurrencia, financiamiento y participación, 
tanto de los diferentes órdenes de gobierno e instancias gubernamentales, como de 
organizaciones de la sociedad civil (osc) y actores privados. en su contenido se de-
tallan, además, algunas estrategias para una agenda acotada de políticas públicas en 
materia de seguridad pública, movilidad, medio ambiente y servicios públicos en la 
Zona Metropolina del Valle de México (ZMVM).

en su justificación, esta Ley cristaliza las estructuras que dan sustento y fun-
cionamiento a un sistema de gobernanza metropolitana. Los mecanismos que pro-
mueven el instrumento son: el consejo de desarrollo Metropolitano del Valle de 
México (cdMVM) y el órgano consultivo de desarrollo Metropolitano del Valle 
de México (ocdMVM). el primero es un órgano colegiado cuya función principal 
será definir la agenda Metropolitana, además de aprobar, gestionar y hacer cumplir 
los instrumentos de planeación.

en cuanto al financiamiento, la LdM-ZMVM enuncia diferentes instrumen-
tos, que van desde créditos, aportaciones y fondeo de terceros de carácter nacional 
e internacional, hasta aprovechamientos por provisión de servicios públicos, ban-
ca multilateral, inversión pública y privada, entre otros. tratándose de provisión de 
servicios, la Ley posibilita la constitución de agencias públicas metropolitanas, or-
ganismos públicos descentralizados, agencias público privadas, y de asociaciones 
Público Privadas (aPP), a partir de la celebración de convenios y asociaciones en-
tre gobiernos locales.

16 cámara de diputados, Gaceta Parlamentaria, año XXii, número 5397-V, martes 29 de octubre de 
2019 [http://gaceta.diputados.gob.mx/gaceta/64/2019/oct/20191029-V.html#iniciativa16]. Fe-
cha de consulta: 9 de enero de 2020.
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cabe señalar que la elaboración de esta propuesta es, en sí misma, un ejerci-
cio importante en términos de coordinación metropolitana a nivel interguberna-
mental, pues en ella participaron los congresos locales de las tres entidades, además 
del gobierno federal. esto la hace, en principio, un instrumento jurídico y opera-
tivamente poderoso, pues su contenido se plantea en concordancia con las legisla-
ciones locales, y presupone un sistema armónico de gestión intergubernamental.17 
sin embargo, interesa analizar qué avances o limitaciones enfrenta dicha ley para 
tratar los problemas ambientales a partir de una coordinación metropolitana inter-
gubernamental. Para dar respuesta a esta interrogante se analiza este instrumento 
jurídico a partir de las cuatro variables que conforman el modelo de gobernanza 
que propone tomàs: competencias metropolitanas, financiamiento, representación 
democrática y participación ciudadana, y las relaciones multinivel como variables 
de análisis.

Competencias

esta variable permite identificar los ámbitos de competencia y delimitar campos de 
decisión/acción. Los campos de decisión/acción de los actores pueden definirse, en 
función de su alcance competencial, a partir de: 1) la cantidad y propósito de sus 
competencias exclusivas; 2) su capacidad de tomar decisiones de carácter vinculante; 
y 3) los instrumentos disponibles. Las dos primeras definen el alcance competencial, 
y la tercera aporta luces sobre el tipo de competencia de cada actor.

en el cuadro 1 se presentan estos tres criterios para cada uno de los órdenes 
de gobierno (o ámbitos de competencia), a partir de tres grandes momentos que 
pueden definirse para la coordinación del desarrollo metropolitano: proyecto me-
tropolitano (fijación de la agenda); coordinación y ejecución directa; y colabora-
ción y gestión (logro de acuerdos). Los tres momentos aparecen enunciados en la 
LdM-ZMVM y en cada uno se identificó, para cada ámbito competencial, si las ac-
ciones imputadas a cada uno en la Ley constituyen competencias exclusivas o de-
cisiones vinculantes, y si se dota a cada una de ellas con instrumentos disponibles 
que permitan su ejecución.

17 sedatu, comunicado de Prensa 133/2019. 2019 [https://www.gob.mx/sedatu/prensa/firman-
gobiernos-de-cdmx-edomex-e-hidalgo-iniciativa-conjunta-de-ley-del-consejo-de-desarrollo-
metropolitano-del-valle-de-mexico?idiom=es]. Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2019.
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en la matriz se observa que la Ley plantea una distribución más o menos equi-
tativa de competencias exclusivas, lo que abonaría a una sana gobernanza en red, con 
ámbitos de competencia claramente definidos. sin embargo, llama la atención que 
las decisiones de carácter vinculante favorecen el ámbito competencial de la federa-
ción y están enfocadas a generar convenios de colaboración para el financiamiento, 
pero no para el cumplimiento de las acciones convenidas.

Por otro lado, las acciones orientadas a fomentar situaciones de cooperación 
entre actores distintos al gobierno corresponden a ámbitos competenciales difusos, 
además de que no se observan mecanismos para generar decisiones vinculantes, ni 
mecanismos concretos para su impulso y ejecución. entre estas acciones, destacan: 
convenir con los diferentes sectores la realización de acciones e inversiones para 
el desarrollo regional; fomentar la participación de organizaciones de la sociedad 
civil; fomentar la participación ciudadana en las políticas regionales y metropoli-
tanas e incluso las acciones que promuevan la coordinación de los congresos de 
las entidades.

Financiamiento

el financiamiento se establece como la conditio sine qua non para hacer posible cual-
quier acción de gobierno. Para las realizaciones concretas y específicas de las accio-
nes metropolitanas no sólo se requiere de una coordinación intergubernamental, 
sino también de recursos financieros.

revisando la LdMVM se específica que el financiamiento de los proyectos, la 
provisión de servicios públicos y las acciones metropolitanas acordadas por el con-
sejo de desarrollo Metropolitano del Valle de México y el órgano consultivo de 
desarrollo Metropolitano del Valle de México provendrá de tres fuentes:

1) de los fondos metropolitanos especificados en el presupuesto de egresos 
de la federación.

2) de los fondos concursables de carácter nacional o internacional.
3) de las aportaciones de las entidades federativas, las alcaldías y los ayunta-

mientos que integran la zona metropolitana, “a razón de la aportación con-
venida de recursos por parte de las entidades involucradas en los proyectos 
metropolitanos de acuerdo con su impacto”.18

18 Ley de desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, p. 56.
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como se puede observar los órganos de coordinación no cuentan con una es-
tructura financiera propia para cumplir con sus responsabilidades, ni mucho menos 
de una obligatoriedad. Las aportaciones clave son las provenientes de la federación 
y los organismos nacionales e internacionales; con respecto a las primeras hay estu-
dios que han dado evidencia que la mayoría de los gobiernos enfrentan dificultades 
económicas para gestionar los problemas que son reconocidos como públicos. en 
particular, existe una escasez o ausencia de recursos financieros por parte del go-
bierno para atender asuntos relacionados con el ambiente,19 por lo que no se puede 
seguir dependiendo del gobierno federal para financiar proyectos metropolitanos. 
claro ejemplo lo encontramos en el ejercicio fiscal de la federación de 2017, ya que 
el Fondo Metropolitano sufrió una reducción del 69% y para el ejercicio fiscal 2019 
no se etiquetó presupuesto para este rubro.20

en cuanto a recursos provenientes de organismos internacionales, los órganos 
metropolitanos como las entidades federativas enfrentan dificultades para aprove-
char el apoyo que brinda las instituciones financieras internacionales.21 en primer 
lugar, la mayoría de estas instituciones solicitan la garantía de su estado nacional. de 
acuerdo a un estudio, sólo existe una institución internacional, la agencia Francesa 
de desarrollo, que otorga financiamiento directamente a las entidades territoriales, 
sin garantía del estado y por montos muy significativos.22

aunado a ello, otra dificultad que se enfrenta hace referencia a los montos que 
las instituciones financieras internacionales destinan a américa Latina. Por ejemplo, 

19 yafee et al., 1996, citado en Martha chávez, Planning for sustainability: a transdisciplinary planning ap-
proach applied to water resources in Mexico, PHd thesis, University of Liverpool, 2004; angélica rosas, 
La capacidad institucional de gobiernos locales para hacer frente al cambio climático, México, Universidad 
autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco/Ítaca, 2015.

20 cámara de diputados, Gaceta Parlamentaria, anexo ii, Palacio Legislativo de san Lázaro, núm. 
5384-i, 2019, p. 11 [http://gaceta.diputados.gob.mx/PdF/64/2019/oct/20191010-ii.pdf]. Fecha 
de consulta: 10 de octubre de 2019.

21 entre las más activas en américa Latina destacan: Banco interamericano de desarrollo, el Banco 
Mundial, el Banco de desarrollo de américa Latina, y entre las instituciones de desarrollo bilate-
rales se encuentran la agencia de cooperación internacional, a excepción de la agencia Francesa 
de desarrollo. todos estos organismos solicitan a las entidades territoriales la garantía de su estado 
nacional para solicitar los recursos.

22 agence FranÇaise de développment, iPea & Fundación ciudad Humana, El financiamiento de las 
ciudades latinoamericanas. Herramientas para el desarrollo urbano sostenible, serie savoirs communs, 
2014 [www.afd.fr]. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2017.
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del total de recursos otorgados por las agencias internacionales a la adaptación al 
cambio climático, sólo 3% de los financiamientos internacionales relacionados con 
la adaptación llegan a américa Latina.23

Por último, se enfrentan dificultades para captar los financiamientos que otor-
gan las instituciones internacionales debido a que las propuestas de financiamiento 
deben sujetarse y responder a lo esperado por las instituciones financieras. además 
se requiere de un manejo de ingeniería técnico-financiera que a menudo rebasa las 
capacidades de los equipos que están proponiendo los proyectos a financiar, son pro-
cesos muy tardados y es necesario invertir un cuantioso tiempo. 

aquí concluimos que la Ley no avanza en lograr una autonomía financiera y 
mucho menos en una corresponsabilidad y obligatoriedad por parte de las entidades 
federativas participantes en aportar los recursos necesarios para cumplir con los ob-
jetivos de los órganos de coordinación metropolitana. también, hay que esperar a la 
publicación del reglamento de la LdMVM para conocer sobre aspectos que influyen 
directamente en los resultados de los organismos de coordinación metropolitana, es 
el caso de quién administrará los recursos, si se contarán con recursos para cubrir 
gastos de operación en que incurren los órganos de coordinación metropolitana, el 
procedimiento a seguir para el otorgamiento de los recursos, cuánto aportarán las 
entidades federativas, las alcaldías y los ayuntamientos, qué criterios se utilizarán 
para la asignación de las aportaciones, qué asuntos metropolitanos serán priorita-
rios para ser financiados, entre otros.

Representación y participación ciudadana

La LdMVM establece dos mecanismos de coordinación metropolitana: el conse-
jo de desarrollo Metropolitano del Valle de México y el órgano consultivo de 
desarrollo Metropolitano del Valle de México, cada uno se caracteriza por tener 
una particular representación de los gobiernos y una cierta participación social 
(cuadro 2). en el primero sus integrantes no son electos de manera directa, sino 
que son de elección indirecta, ya que su órgano de gobierno está integrado por el 
titular de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y Urbano y los titulares 
del poder ejecutivo de las entidades federativas participantes. todos ellos cuentan 
con voz y voto.

23 Ibid., p. 31.
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cuadro 2. representación y participación ciudadana en los mecanismos 
de coordinación metropolitana

Mecanismo 
coordinación

Formas de representación y participación 
ciudadana 

Poder

consejo de desarrollo 
Metropolitano del Valle 
de México. 

órgano de gobierno: titular de la secretaría de de-
sarrollo agrario, territorial y Urbano y los titulares 
del poder ejecutivo de las entidades federativas 
participantes.

cuentan con voz y voto.

invitados por el órgano de gobierno: ayuntamientos, 
alcaldías, instituciones académicas y de investigación 
del ámbito público o privado y organizaciones de 
la sociedad civil.

no tienen voto, sólo pueden 
emitir opiniones y propues-
tas sobre los asuntos metro-
politanos.

órgano consultivo de 
desarrollo Metropolitano 
del Valle de México.

órgano de gobierno: secretariado ejecutivo con-
junto (titulares de las subsecretarías u homologas 
responsables de la materia metropolitana de las en-
tidades Federativas –titular de la dirección general 
responsable de la materia–) y nueve vocales (represen-
tantes de la sociedad), propuestos por los gobiernos. 

cuentan con voz y voto.

Fuente: elaboración propia con base en cámara de diputados, op. cit., octubre de 2019.

destaca que en el órgano de gobierno del consejo no existe una representa-
ción directa y permanente de ayuntamientos y alcaldías, éstos sólo pueden partici-
par como invitados que tienen voz, pero no voto. a pesar de que en este momento 
los gobiernos locales son el espacio donde se procesan las demandas más inmedia-
tas de la población y se han fortalecido como institución inefable de representación 
política. son los principales interlocutores entre la población y las instancias estata-
les y nacionales.

La participación ciudadana en el consejo es limitada, ya que, si bien podrán 
participar, por invitación expresa de este órgano, aquellas instituciones académicas 
y de investigación del ámbito público o privado y organizaciones de la sociedad ci-
vil; éstos no tienen voto, sólo podrán emitir opiniones y propuestas sobre asuntos 
metropolitanos.

otro mecanismo de coordinación metropolitana es el órgano consultivo de 
desarrollo Metropolitano del Valle de México, en éste también sus integrantes no 
son electos de manera directa, sino que son de elección indirecta. es así que su ór-
gano de gobierno está integrado por el secretariado ejecutivo conjunto, el cual 
está compuesto por los titulares de las subsecretarías u homologas responsables de 
la materia metropolitana de las entidades Federativas y por la federación, mediante 
la persona titular de la dirección general responsable de la materia. Pero a diferen-
cia del consejo de desarrollo Metropolitano del Valle de México, en éste hay una 
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participación social; esto se da mediante nueve vocales, conformados de la siguiente 
manera: tres representantes de agrupaciones sociales en materia metropolitana; tres 
representantes de instituciones académicas de nivel superior con investigación en 
materia metropolitana; y tres representantes expertos en la materia metropolitana.

cabe destacar que los vocales derivarán no por iniciativa de los propios ór-
ganos sociales o académicos o por los integrantes de la sociedad interesados, sino 
por propuestas formuladas por las propias entidades federativas participantes (tres por 
cada una de ellas). esto representa una limitante para la coordinación metropolitana 
pues la participación ciudadana se restringe a sólo nueve integrantes y a propuestas 
de los gobiernos.

aquí se concluye que en los dos mecanismos de coordinación están presentes 
autoridades de gobiernos participantes, cuentan con el poder para decidir sobre el 
tratamiento de los temas metropolitanos que abordan. también existe una partici-
pación de gobiernos locales y sectores de la sociedad, sin embargo, dicha participa-
ción es limitativa, ya que es a solicitud de la comisión y no cuentan con poder para 
incidir en los temas que tratan.

Relaciones multinivel

Las figuras de las que dota la Ley son sólidas en la conformación de espacios mul-
tinivel. Éstas promueven, sobre todo, claridad funcional en cuanto a las relaciones 
verticales, anidadas en las atribuciones otorgadas al consejo de desarrollo Metro-
politano, cuya presidencia conjunta incorpora a los titulares del ejecutivo de las en-
tidades (gobiernos estatales y de la ciudad de México) y al titular de la sedatu. en 
el espectro de relaciones horizontales entre las autoridades locales que convergen 
en un espacio, y entre éstas y los actores privados –y sociales–, podemos decir que 
el instrumento es igualmente sólido, al desmenuzar atribuciones que involucran la 
participación de los diferentes actores en las llamadas comisiones metropolitanas, 
además del comité ejecutivo de Planeación y seguimiento. Por otro lado, como se 
mencionó en el apartado anterior, la participación ciudadana se concentra en el ór-
gano consultivo de desarrollo metropolitano.

si el establecimiento de espacios colegiados desde la legislación es condición 
suficiente para propiciar las oportunidades de colaboración que busca la Ley, enton-
ces podríamos decir que se alcanza el objetivo de sentar las bases administrativas para 
el pretendido sistema de gobernanza metropolitana. si, más allá de estos espacios, se 
requiere de la existencia de ciertos elementos de certidumbre como mediadores de 
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las relaciones horizontales y verticales, entonces la iniciativa adolece de herramien-
tas que faciliten el intercambio y la cooperación, por encima de la persecución de 
intereses políticos y económicos de actores individuales.

Reflexiones finales

a la llegada del gobierno de andrés Manuel López obrador ya se contaba con la 
caMe, instrumento de coordinación que desde el 2013 permite la interacción en-
tre diversas autoridades y actores presentes en la megalópolis del centro del país, así 
como acordar acciones conjuntas en torno a aspectos comunes al medio ambiente. 
instrumento que se configura en el marco de lo establecido en la constitución Po-
lítica de los estados Unidos Mexicanos. con respecto al marco legal, antes de la Ld-

MVM no existía un instrumento jurídico específico que regulara, desde una agenda 
de gobernanza, las relaciones intergubernamentales y los mecanismos de coordina-
ción a nivel metropolitano.

La LdMVM representa el primer mecanismo jurídico específico que busca no 
sólo regular las relaciones intergubernamentales, sino también establecer mecanismos 
de coordinación metropolitana en asuntos complejos como el de gestión ambiental. 
aunque hasta mediados de 2020 no había sido aprobada por el pleno de la cámara 
de diputados, la iniciativa de Ley da muestra de cierta voluntad política por parte de 
los gobiernos participantes, para establecer un nuevo arreglo jurídico que permita 
la interacción entre diversas autoridades y actores; atender problemas comunes con 
un enfoque regional, el cual sin duda es indispensable para atender, por ejemplo, los 
relacionados con el ambiente; y reconocer que los problemas ambientales no pue-
den ser atendidos a partir de estructuras administrativas que gestionan su territorio 
con base en límites político-administrativos y a una escala local.

empero, en los hechos la LdMVM no supera retos que posibiliten una coordi-
nación metropolitana eficaz para la atención de problemas ambientales. retos que, 
como se expuso anteriormente, se ubican en:

•	 Las	competencias:	se	definen	alcances	competenciales	para	cada	ámbito	de	
decisión, sin embargo, no se generan mecanismos vinculantes que faciliten 
la gestión metropolitana en el largo plazo, además de que no se establecen 
rutas claras para incorporar la participación de actores diferentes al gobierno.

•	 El	financiamiento:	no	hay	avance	en	garantizar	una	autonomía	financiera,	
se sigue dependiendo de las aportaciones federales. tampoco se progresa en 



249

coordinación para la atención de problemas ambientales en la zona metropolitana

establecer una corresponsabilidad y obligatoriedad por parte de las entida-
des federativas participantes.

•	 Representación	y	participación:	 la	LdMVM se caracteriza por replicar el 
tipo de representación que tienen los órganos metropolitanos vigentes, por 
ejemplo, el de la comisión Metropolitana de la Megalopolis (caMe), ya que 
los dos órganos de coordinación metropolitana especificados en la Ley es-
tablecen una representación del gobierno federal y estatales participantes. 
de igual forma, no establece una participación directa, permanente y con 
poder de la sociedad en los órganos de coordinación metropolitana, ya que, 
o sólo pueden participar como invitados (consejo de desarrollo Metro-
politano del Valle de México) o bien por propuesta de las propias entidades 
federativas participantes (órgano consultivo de desarrollo Metropolitano 
del Valle de México).

•	 Relaciones	multinivel:	están	suficientemente	desagregadas	las	situaciones	de	
interacción vertical y horizontal entre actores que confluyen en las diferentes 
figuras colegiadas que aparecen en la Ley. sin embargo, un sistema de gober-
nanza metropolitana debe tener en su centro la definición de mecanismos que 
fomenten situaciones de cooperación eficaces. Más allá del establecimiento 
de mecanismos para el financiamiento de proyectos puntuales, lo que intere-
sa es la convergencia de acciones que promuevan la gestión colectiva de los 
problemas asociados con la gestión ambiental metropolitana.





(inter)nación





253

La teleología 
de la cuarta transformación

Hugo Pichardo Hernández

Introducción

en este caPÍtULo aBordo eL asUnto de La aUtodenoMinación del gobierno 
actual como cuarta transformación (4t), adjudicándose lo que considera un cuar-
to momento histórico en la Historia de México, precedido por la independencia, la 
reforma con la restauración republicana y la revolución Mexicana. sobre esta au-
todenominación planteo su principio de determinismo histórico el cual, desde mi 
perspectiva, representa una actitud de inserción forzada en el escenario de la Historia, 
que se proyecta ambiciosa y magnánima; el hecho mismo de lograr electoralmente 
su llegada al poder presidencial por un amplio margen frente a sus contrincantes es 
en sí, un logro histórico relevante para el registro de los pasajes de la historia mexi-
cana. así mismo, analizo las razones por las cuales, desde la caracterización política 
del actual régimen, esto es tan relevante.

en este sentido, será indispensable realizar la caracterización política del go-
bierno de andrés Manuel López obrador (aMLo); en este caso parto de su adscrip-
ción al fenómeno conocido (ambiguamente) como populista. si bien es cierto que 
este término contiene más imprecisiones que claridad, también resulta un término 
que puede arrojar luz acerca de las posturas que el actual presidente toma en cuan-
to a la historia, compartiendo con varios de los casos denominados de esta mane-
ra, unos caracteres y actitudes comunes en lo que se refiere a su postura frente a la 
triada pasado-presente-futuro.

el tema propuesto no resulta sencillo de abordar y la literatura al respecto es muy 
escasa y dispar. Hasta donde he indagado, no existe una obra que se haya encargado 
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con amplitud de la concepción de la historia en el gobierno actual; sólo se pue-
den encontrar escritos dedicados a realizar estudios generales sobre la 4t, los cuales 
atienden de manera muy sintética la relación de ésta con el discurso histórico. tal es 
el caso del texto Apuntes sobre la transformación de México,1 el cual intenta una carac-
terización de los principios políticos y filosóficos del régimen, interpretando cuál 
es el sentido de sus intervenciones con respecto al pasado mexicano. La literatura 
internacional no es más afortunada: los trabajos realizados en el mundo hispánico 
en general no abordan puntualmente la vinculación del populismo con la historia 
sino desde el todo de lo que significa su aún indeterminada caracterización puntual. 
Mención especial en estos casos requieren los trabajos de gerardo carlés aboy, des-
de argentina, quien introduce los conceptos de fundacionalismo y hegemonismo,2 y los 
trabajos de chantal delsol, desde españa,3 y carlos Ulloa, en ecuador.4

asimismo, expongo la importancia de considerar la dimensión histórica des-
de una objetividad, fundamentación y suficiente base documental procesada para 
comprender las problemáticas nacionales que tienen su origen muchas de ellas a 
partir de la propia obtención de la vida independiente. sin la dimensión histórica 
de los grandes problemas nacionales, la autodenominada 4t, difícilmente lograría 
confrontar y resolver asuntos relevantes como en este caso que abordo, es el res-
guardo y control del territorio mexicano y de sus fronteras nacionales.

sobre la metodología empleada y la cual queda implícita a lo largo del presen-
te capítulo, la planteo en dos sentidos: como arquitectónica (o sea, la estructura y el 
procedimiento) y como método. en el primero, estructuro mi análisis comenzando 
con abordar elementos teóricos del nacionalismo para explorar los elementos de tipo 
nacionalistas en dicho discurso oficial que expliquen su orientación en la gobernan-
za. en seguida, me interesa explicar el determinismo histórico del que se vale el dis-
curso de la administración del presidente aMLo para ubicarse en lo que denomina la 
cuarta transformación. Por último, me centro en revisar y analizar históricamente el 
aspecto territorial en su más amplia concepción, es decir, contemplando tanto la parte 

1 guillermo Hurtado, “apuntes sobre la transformación de México”, en guillermo Hurtado, José 
alfredo torres y gabriel Vargas, La filosofía y la Cuarta Transformación, México, editorial torres aso-
ciados, 2019, pp. 21-34.

2 existe un buen número de trabajos de este autor, como representativo mencionaré “Populismo y 
democracia en la argentina contemporánea, entre el hegemonismo y la refundación”, en Estudios 
Sociales, núm. 28, primer semestre de 2005, pp. 125-149.

3 chantal delsol, Populismos: una defensa de lo indefendible, Barcelona, ariel, 2015.
4 carlos Ulloa, El populismo en escena ¿por qué emerge en unos países y otros no?, Quito, Flacso ecuador, 

2017.
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continental como la marítima e insular, que permita aterrizar la problemática de las 
fronteras como asunto primordial a comprender en la agenda gubernamental actual.

en el segundo sentido de la metodología, aplico el llamado “método de 
autoridades”,5 consistente en exponer, argumentar y explicar las temáticas y los asuntos 
abordados a lo largo de este capítulo mediante la revisión, comparación y discusión de 
los planteamientos de teóricos del nacionalismo, las políticas públicas, la construcción 
epistemológica de la idea de territorio y de la frontera, entre otros. implícitamente, en 
este ejercicio metodológico recurro también al método comparativo desde las teorías 
abordadas y estudiadas. en cuanto a la exposición de los argumentos históricos rela-
cionados con la construcción del concepto de territorio en nuestro país, me apoyo 
de fuentes documentales primarias (documentos de archivos históricos y textos de las 
épocas mencionadas) y fuentes documentales secundarias que conforman los estudios 
de geografía histórica, historia política, historia diplomática, historia económica, his-
toria de las ideas y teoría de la Historia en México; así como la biografía, fuente que 
da cuenta de los entornos espaciales y temporales de los individuos.

de igual manera y como parte del implícito ejercicio teórico-metodológico 
aquí explicado, me parece importante reiterar que, para la comprensión del proble-
ma teleológico en la cuarta transformación, es necesario recurrir a los métodos, 
teorías y fuentes planteadas líneas arriba con el objetivo de estudiar críticamente los 
elementos que retoma el presidente aMLo para la legitimación de su discurso y la 
puesta en práctica de su idea de gobierno.

Para comenzar a entender el sentido teleológico del discurso de la cuarta 
transformación, veo necesario abordar a continuación elementos teóricos del na-
cionalismo que son aplicables para el caso mexicano.

Nacionalismo y la Cuarta Transformación

se sabe por los estudios teóricos clásicos del nacionalismo que el surgimiento del 
fenómeno nacionalista se ubica a partir del último tercio del siglo XViii cuando las 

5	 Si	bien	el	método	de	autoridades	se	utilizó	en	la	Antigüedad	y	en	la	Edad	Media	para	dar	cuenta	
de un conocimiento fidedigno, durante la filosofía contemporánea se fue modificando. es charles 
sanders Pierce quien, en 1877, utiliza este término en su texto The fixation of belief, como una 
forma en la cual las autoridades fijan sus propios valores y concepciones en sus subordinados. sin 
embargo, éstos nunca se plantearon la comparación de estas autoridades en un ejercicio de crítica, 
similar a lo que en historia se conoce como “crítica de fuentes”. c. s. Pierce, “the fixation of 
belief ”, en The popular science monthly, noviembre de 1877, pp. 1-15.
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masas son integradas y forman parte de la nación, de tal manera que, con el arribo del 
nacionalismo, el concepto de “pueblo” incluye a tales masas, las cuales “se identifica-
ron con la nación, su civilización individual con la nacional, su vida y supervivencia 
con las de la nacionalidad”.6 cabe señalar que aparece paralelamente al industrialis-
mo y en ese sentido “las civilizaciones agrarias no engendran nacionalismo; son las 
sociedades industriales las que lo engendran”.7

es en los siglos XiX y XX cuando el fenómeno nacionalista se desarrolla a pleni-
tud para dar forma a dos tipos de nación: la “nación política” y la “nación cultural”,8 
de las cuales se derivan los dos modelos de nacionalismos que sus principales teóri-
cos han planteado en términos generales: el nacionalismo político y el nacionalismo 
cultural. el primero identificado con la idea de democracia republicana y liberal, con 
una mirada hacia adelante para construir una nueva identidad nacional. en tanto el 
segundo ubica la cultura de un pueblo como una individualidad que la dota de su 
ser e identidad únicos a partir del resultado de una historia compartida por sus in-
tegrantes; en este último modelo, el pasado adquiere una amplia dimensión y ocupa 
un lugar primordial. si se busca ubicar de dónde se nutren ambos modelos para su 
constitución mencionaré que el primero parte de la ilustración, mientras que el se-
gundo retoma los planteamientos del romanticismo.

con base en lo anterior, considero relevante diferenciar entre nacionalismo y 
patriotismo pues se tiende a utilizarlos como sinónimos. Los teóricos del naciona-
lismo han pretendido diferenciar estos términos teniendo claro que el nacionalismo 
es, ante todo, una ideología.9 en tanto ideología, entiendo que se hace referencia 
a procesos racionales y de construcción deliberada de símbolos, discursos y prác-
ticas, en ese sentido el nacionalismo “es un movimiento ideológico para lograr y 
mantener la autonomía, unidad e identidad de una nación”.10 si tenemos claro que el 
nacionalismo es un artificio construido desde la racionalidad, es necesario ubicar a 
quienes lo elaboran:

6 Hans Kohn, Historia del nacionalismo, México, Fondo de cultura económica, 1949 (sección de 
obras de Historia), p. 30.

7 ernest gellner, Cultura, identidad y política. El nacionalismo y los nuevos cambios sociales, Barcelona, 
gedisa, 2003, p. 29.

8 Juan Maldonado gago, “identidad nacional”, en andrés de Blas guerrero (director), Enciclopedia 
del nacionalismo, Madrid, tecnos, 1997, pp. 229-231.

9 alfredo cruz Prados, El nacionalismo. Una ideología, Madrid, tecnos, 2005.
10 anthony d. smith, La identidad nacional, Madrid, trama editorial, 1997 (colección ecúmene, 2), 

p. 68.
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son los intelectuales (poetas, músicos, pintores, escultores, novelistas, historiadores y 
arqueólogos, autores teatrales, filólogos, antropólogos y folcloristas [sic]) quienes han 
propuesto y elaborado los conceptos y el lenguaje de la nación y el nacionalismo, y 
quienes se han hecho eco, con sus reflexiones e investigaciones, de las aspiraciones 
más amplias que han transmitido con las imágenes, los mitos y los símbolos conve-
nientes. La ideología y la doctrina cultural básica del nacionalismo puede atribuirse a 
los filósofos, oradores e historiadores sociales (rousseau, Vico, Herder, Burke, Fichte, 
Mazzini, Michelet, Palacky, Karamzin), puesto que cada uno de ellos explicó minu-
ciosamente los elementos más apropiados para la situación de la comunidad específi-
ca a la que se dirigía.11

Queda claro que la intelectualidad, al articularse con el poder político, da forma 
al estado-nación. su trabajo conjunto convierte a esta entidad política como la “úni-
ca titular de la soberanía”12 que se reafirma en su acción política. si esto se traslada 
al caso mexicano, se puede observar la importante participación de estos elementos 
humanos para la conformación compleja de la idea de nación a partir de su lucha 
por la independencia y la adquisición de su soberanía, aunque, desde mi perspectiva, 
habría que considerar también, para México, la colaboración de una intelligentia ac-
tiva en la resolución de los grandes problemas históricos y nacionales.

en cuanto al patriotismo, a diferencia de los teóricos del nacionalismo que se 
remiten a explicarlo como una aplicación de la ideología nacionalista, lo entiendo 
como un proceso irracional que apela a las emociones y sentimientos (esto se pue-
de vislumbrar en la trillada frase “amor a la patria”). dicho proceso irracional con-
vertido en acciones emotivas puede ser provocado por los simbolismos, imágenes 
o ideas políticas propias de una ideología nacionalista, e inclusive, tal conducta pa-
triótica puede estar cargada de “exigencias de virtudes morales en los momentos en 
que una sociedad vive conscientemente una transformación de su marco estatal, 
en general coincidiendo con crisis bélicas o revolucionarias”.13

sin duda, encontramos estos elementos nacionalistas y de patriotismo en la 
4t al observar como una obviedad su respeto a los símbolos patrios (bandera, him-
no y escudo), a los protocolos oficiales y al asumir la investidura presidencial de 
la república como una representación estatal de la nación. Pero también hay que 
agregar la construcción de un discurso inclusivo con estos elementos nacionalistas 

11 Ibid., p. 85.
12 Maldonado gago, op. cit., p. 230.
13 Juan José Laborda, “Patriotismo”, Enciclopedia del nacionalismo, op. cit., p. 406.
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y patrióticos. así, por ejemplo, el nacionalismo de la 4t se manifiesta en el nivel 
económico, pues se expresa un interés estatal por la búsqueda de la autosuficiencia 
en los recursos naturales y el aprovechamiento de los recursos humanos. esto inten-
ta llevar el discurso a la acción a partir de políticas públicas específicas que reflejen 
un compromiso con ese objetivo de autonomía y autenticidad. si el cumplimiento 
de dichos objetivos se dificulta, lo que observo es que al menos, la política interior 
de gobierno de la 4t busca obtener el máximo control posible sobre los recursos, 
establecer un equilibrio de fuerzas encontradas, primordialmente económicas, que 
apoyen los proyectos gubernamentales en pos de un “bien nacional”. Por supues-
to que esta orientación gubernamental está cargada, en el discurso y la acción, de 
la participación de lo que la cuarta transformación entiende por “pueblo”, como 
un elemento humano necesario del estado.

en este sentido, en el periodo que lleva la 4t se le ha caracterizado de diversas 
formas siendo la más prevaleciente la populista. Me parece importante detenerme a 
revisar los principales planteamientos de un gobierno populista desde la perspectiva 
nacionalista y establecer aquellos paralelos con la cuarta transformación.

El populismo y la historia: el determinismo histórico 
de la Cuarta Transformación

abordar el tema del populismo siempre es una apuesta arriesgada pues, hasta hoy, 
no existe ningún consenso seguro acerca de qué hace a un gobierno ostentar tal 
etiqueta, sin embargo, existen algunas directrices básicas que pueden orientar en la 
identificación del fenómeno.

Lo primero por ubicar es que el populismo se vincula con el nacionalismo en 
tanto que existe una identificación entre la “nación” y el “pueblo”, de esta manera, 
cualquier movimiento populista contiene una base nacionalista.

en el discurso populista, aquello que se ubica como “pueblo” se le adjudica 
una serie de virtudes sociales de justicia y moralidad. se trata de una idealización del 
pueblo en donde no existe una definición establecida, en la 4t su noción de pueblo 
puede estar constituida por los pobres, las comunidades indígenas, los barrios y quie-
nes, de alguna forma, han sufrido carencias o han estado marginados de los benefi-
cios que deben otorgar el estado y la nación. identifica a los elementos sociales más 
deprimidos para presentarlos como modelos de lo que debe entenderse por “pue-
blo”. en contraposición, el discurso populista establece también los sectores sociales 
que están fuera de esa condición identificada como “pueblo”, la cual defino desde 
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mi análisis como el “contrapueblo” y en el cual caben los intelectuales, empresarios, 
funcionarios corrompidos, rivales políticos y todo aquel sector que conforme una 
élite; desde la perspectiva populista, estos sectores sociales se aprovecharon del “bien 
público” y del “bien nacional”. en este sentido, se trata de un principio de exclu-
sión en el cual se crea un enemigo interno que resulta amenazante para los objeti-
vos del gobierno populista. Lo anterior, es parte de una retórica emocional, aunque 
no irracional ya que, como mencioné líneas arriba, algunos integrantes de la inte-
lectualidad se articulan con el poder político gubernamental para construir dicho 
discurso. al respecto, torres Ballestero señala que:

estos rasgos irracionales y maniqueos son los que confieren al populismo su particular 
negativismo, es un movimiento anti status quo, antielitista, antiintelectual, antimperia-
lista, desprecia la política y las ideologías, se opone prácticamente a todo en términos 
retóricos y como forma de llenar la laguna de sus carencias programáticas […] Lo esen-
cial es que dicha combinación [de virtudes sociales de justicia y moralidad] no tiene 
como finalidad restaurar un orden social y político amenazado o en vías de desapari-
ción. Por el contrario, ese material del pasado se utiliza para dar respuesta a situaciones 
y problemas políticos nuevos, presentándose el movimiento como la única alternativa 
válida al sistema vigente.14

La cuarta transformación, en su discurso, establece al neoliberalismo como el 
sistema que ha perjudicado y excluido al “pueblo” de la participación de la riqueza 
generada en la nación. Por lo tanto, debe cambiarse el sistema por uno más incluyente 
e igualitario, de esa manera se renueva a la nación. a pesar de que el neoliberalismo 
efectivamente es un modelo que se basa en el liberalismo económico, que no social, 
hasta ahora el gobierno de la 4t refleja en sus prácticas una continuidad del modelo 
que pretende desmantelar al establecer políticas públicas de agenda, planeación, im-
plementación y evaluación que se orientan hacia un populismo.15

con lo anteriormente mencionado, me parece que la 4t, a pesar de establecer 
una cierta discriminación en su concepción de “pueblo”, construye un discurso na-
cionalista pues mantiene una noción de “una comunidad política imaginada”16 en 
su concepto de nación. La presencia misma del representante del poder ejecutivo 
en las regiones y comunidades en un país que se percibe multiétnico y pluricultural, 

14 sagrario torres Ballestero, “Populismo”, en ibid., p. 421.
15 ives Meny y Jean-claude thoenig, Las políticas públicas, Barcelona, ariel, 1992.
16 Benedict anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 

México, Fondo de cultura económica, 1993 (colección Popular, 498), p. 19.
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provoca que los habitantes de la nación, a pesar de que nunca lleguen todos a cono-
cerse “en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”.17

Por otra parte, es esta misma concepción del “pueblo bueno” y su utilización 
maniquea lo que permite su discurso en torno a la historia. al respecto carlos Ulloa 
menciona que “el populismo se caracteriza por utilizar como estrategia un discurso 
de confrontación abierta entre el pueblo y los otros”, en éste, no existen las media-
ciones institucionales, ni terceras opciones, sólo hay dos vías, la del pueblo o la de 
sus enemigos.18 en este sentido, esta dicotomía de posibilidades no sólo está presen-
te en el discurso diario del gobierno actual de México, sino que se traslada a la his-
toria: el régimen se legitima con las luchas de periodos pasados y los hace suyos en 
una dinámica continua de ruptura y recuperación de la historia, que lo proyecta en 
el devenir constante de la historia nacional.

si algo se debe destacar de lo que está logrando la cuarta transformación es 
colocar nuevamente en el escenario público a la Historia, por un lado, como el re-
lato de los hechos y, por otro, como disciplina. no obstante, para el gobierno de la 
4t, los hechos históricos suscitados en nuestro país funcionan como elemento de 
legitimación de su discurso, pues realiza una selección de acontecimientos con el 
fin de que la población tome en cuenta el papel del devenir histórico para la com-
prensión de su ser como sociedad mexicana y como nación.

este asunto no es menor, hay quien incluso lo llama, no sin razón, “el presi-
dente historiador”.19 en este sentido, el propio aMLo ha reconocido varias veces la 
gran deuda que ha contraído con la historia para el desarrollo de su carrera política. 
en el inicio de su libro sobre el neoporfirismo asegura que: “mi gusto por la historia 
me ayuda mucho con el trabajo como dirigente político. en el conocimiento del 
pasado están los secretos para la compleja y amarga realidad del México de hoy”,20 
en alguna otra declaró: “a mí me gustaría haberme dedicado a la investigación his-
tórica, me fascina la historia, y por qué no, a la academia y la investigación […] es 
un noble oficio, pero me tocó esto”.21

17 Ibid., p. 23.
18 carlos Ulloa, op. cit., p. 273.
19 enrique Krauze, “el presidente historiador”, en Letras Libres, núm. 241, enero 2019, disponible en 

[https://www.letraslibres.com/mexico/revista/el-presidente-historiador]. Fecha de consulta: 4 de 
septiembre de 2020.

20 andrés Manuel López obrador, El neoporfirismo: hoy como ayer, México, grijalbo, 2014, p. 4, versión 
electrónica.

21 “conferencia de prensa matutina del presidente andrés Manuel López obrador”, Palacio nacio-
nal, 22 de mayo de 2019.
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Por eso es importante preguntarse: ¿es simplemente una afición? sin duda, nada 
más lejos de la verdad. La carrera política de López obrador está bañada en histo-
ria: cada visita, cada discurso, cada problema público por abordar tiene una solución 
dirigida hacia la historia, si como en el historicismo más inocente, todos los fenó-
menos se explicarán por su historia; y así lo ha dicho el mandatario aludiendo a la 
tan	manipulada	frase	del	historiador	de	la	antigüedad,	Jenofonte,	“quien	no	cono-
ce su pasado no sabe hacia dónde se dirige”. La siguiente pregunta para formularse 
es: ¿consiste esto solamente en un capricho de historiador aficionado? La respues-
ta vuelve a ser negativa: en todos los casos donde existen episodios históricos en el 
discurso, éstos tienen una intencionalidad muy clara, y ésta es legitimar las políticas. 
es de esta forma como se da el primer paso del análisis, pues, sin duda, no es simple-
mente una excentricidad, sino que el fenómeno de la relación con la historia tiene 
hondas raíces en el tipo de fenómeno político que representa el gobierno en turno.

como ya se mencionó, en el discurso de la 4t existe una tensión constante 
entre la negación del pasado inmediato y la inserción del gobierno como un pa-
radigma en la lucha política por la consolidación de un estado mexicano, el cual 
siempre se ve amenazado. ante esta amenaza, el único refugio son los líderes/héroes 
que salvan al pueblo de los villanos desinteresados en el bienestar de las mayorías. 
en este sentido, durante la campaña de 2018, López obrador se situaba del lado de 
los buenos y de los héroes:

aspiro a ser como Juárez, como Madero, como el general Lázaro cárdenas, no quiero 
ser presidente para formar parte del montón, no quiero ser un presidente mediocre y 
mucho menos un mal presidente. no quiero ser como santa ana [sic] que entregó la 
mitad del territorio a los estadounidenses, que permitió ese gran zarpazo al país; no 
voy a ser como Porfirio díaz que se quedó 34 años en el poder y mucho menos como 
el chacal Victoriano Huerta que asesinó a Madero.22

destacados historiadores han estudiado en la historia mexicana las dificulta-
des para constituir en nuestro país, a partir de la obtención de su independencia, un 
estado-nación. edmundo o’ gorman, en un par de obras de gran importancia para 

22 “aMLo en entrevista con Miguel catón de tabasco Hoy”, 24 de enero de 2018, en Xavier gam-
boa Villafranca, Compendio de conferencias, discursos e informes del Presidente AMLO, vol. i, base de datos 
1 de enero a 30 de noviembre de 2018, centro de estudios de coyuntura, Previsión y Prospectiva 
a.c., p. 50, disponible en [https://www.academia.edu/40861116/conferencias_aMLo_cuarta_
transformacion_democracia_participativa_Mexico_Vol_1]. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 
2020.
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la historiografía mexicana, planteó la disyuntiva histórica de México de optar por 
el modelo liberal o el conservador en medio de una dolorosa construcción de su 
ser independiente y soberano.23 a esta disyuntiva la llamó “el trauma de su historia”.

el trauma histórico de México se debe contemplar, por un lado, en lo interno 
con sus conflictos de inestabilidad política desde la independencia, con un periodo 
de relativa estabilidad política en el Porfiriato, pero convulsionado con la revolución 
y la reestructuración y reconstrucción del estado a lo largo del siglo XX. Por otro, 
en lo externo con su interdependencia con las naciones dominantes como poten-
cias históricas, particularmente en la guerra que libró nuestro país frente a estados 
Unidos entre 1846 y 1847 y cuyo costo fue la pérdida de más de dos millones de 
kilómetros cuadrados del territorio mexicano. Los costos de esta dependencia con 
esta potencia aún se siguen pagando puesto que, como es evidente, la injerencia es-
tadounidense a nuestro país continúa, aunque con formas modificadas y orientadas 
principalmente en materia económica y social. igualmente, se debe destacar la in-
tervención de la Francia de napoleón iii en nuestro territorio con la consecuencia 
de la instauración de un imperio Mexicano encabezado por el aristócrata de Habs-
burgo, Maximiliano, en la década de 1860.

Las tres transformaciones que ubica el gobierno actual (la independencia, la 
reforma con su restauración republicana y la revolución Mexicana) estarían, des-
de mi perspectiva, en función de ese “trauma histórico” señalado en su momento 
por o’gorman. en un buen sentido, tal pareciera que el discurso de la 4t pretende 
enmendar dicho trauma nacional al autoproclamarse el cuarto gran momento de la 
historia del México independiente.

Lo antedicho se articula también con dos problemas importantes que aparecen 
en este ideario histórico y que al mismo tiempo pertenecen a las formas de opera-
ción del populismo: por un lado, retomar la articulación buenos y malos en el dis-
curso histórico, y el problema de la refundación del estado.

en cuanto al primer problema, y como lo abordé anteriormente, el asunto 
maniqueo se expresa claramente en retomar el conflicto traumático de los liberales 
frente a los conservadores, asunto que en el ideario político del actual presidente está 
muy claro, pues es la fuente de la polarización y no existe, entonces, ninguna tercera 
posición. en este sentido aMLo afirma que “otras cosas no, ni siquiera de comunis-
mo o anticomunismo, fascismo o antifascismo. no. Liberales y conservadores, porque 

23 edmundo o’ gorman, La supervivencia política novo-hispana. Monarquía o República, México, Uni-
versidad iberoamericana, 1974 y edmundo o’gorman, México, el trauma de su historia, México, 
Universidad nacional autónoma de México-coordinación de Humanidades, 1977.
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esa es la historia del pensamiento de México y de toda la historia de la humanidad, 
son las dos grandes corrientes de pensamiento”.24

en palabras de gerardo aboy, el problema podría resumirse de la siguiente ma-
nera con respecto al populismo:

aspirantes a una representación global de la nación, los enfrentamientos del pasado 
y del presente fueron decodificados en una maniquea disputa entre una patria y una 
antipatria constantemente reeditada. de esta forma se legitima la propia identidad 
al amparo de supuestas glorias del pasado, al tiempo que se sientan las bases para la 
construcción de una traducción que da rigidez y consolida los sistemas de afinida-
des y diferencias.25

en este orden de ideas aparece también la inserción de la 4t en la historia, es 
decir, si en la batalla de la humanidad se puede reunir en el combate de las fuerzas 
progresistas contra las retrogradas, entonces el movimiento encabezado por López 
obrador también se encuentra en ese flujo pendular: el devenir de México y del 
mundo es un flujo y reflujo de la libertad y el conservadurismo, mismos que, si-
guiendo la tradición ambigua del populismo siembre son suficientemente elásticos 
para hacer caber casi cualquier cosa. así, de manera muy previsible, la 4t se forma 
detrás de los liberales y se transforma en ellos, con la misión de expulsar el escenario 
conservador de una vez, como lo hicieran Hidalgo, Juárez y Madero, y esta ocasión, 
será la batalla definitiva del bien contra el mal:

eso es mejor para que nunca más vuelvan y tampoco va a ser así, porque en el proceso 
histórico siempre habrá cambios, así ha sido la historia, liberales luego conservadores; 
no es decir ya desapareció el conservadurismo, no está justo ahí, no ha desaparecido 
ni en los momentos más difíciles, ni cuando se hizo el acto solemne en el cerro de 
las campanas luego del total fracaso del conservadurismo, que fueron al extranjero a 
traer un príncipe […] triunfó el movimiento liberal y triunfó Juárez y se pensó, ahí se 

24 “Palacio nacional. 18 de febrero de 2019. conferencia de prensa matutina del presidente andrés 
Manuel López obrador”, en Xavier gamboa Villafranca, Compendio de conferencias, discursos e in-
formes del Presidente AMLO, vol. ii, Primeros 100 días de gobierno, base de datos 1 de diciembre... 
2019, centro de estudios de coyuntura, Previsión y Prospectiva a.c., p. 1043, disponible en 
[https://www.academia.edu/40757230/conferencias_aMLo_cuarta_transformacion_demo-
cracia_participativa_Mexico_Vol_2]. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2020.

25 gerardo aboy carlés, “repensando el populismo”, en Kurt Weyland et al., Releer los populismos, 
Quito, centro andino de acción Popular, 2004, p. 116.
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acabó el conservadurismo. no, no, no. siguió y al poco tiempo ahí está otra vez con 
Porfirio díaz, 34 años.
entonces ahora sí se terminó. treinta y seis años gobernaron [1984-2020], pero ¿qué 
va a ser lo nuestro eterno? no, no, y no puede ser así.26

es clara y podríamos decir hasta ingenua en este sentido la postura del pre-
sidente, no existe ninguna otra posición, la historia de las ideas políticas es sencilla 
y cíclica, el liberalismo siempre ha respetado y protegido al pueblo mientras que 
el conservadurismo sólo intenta beneficiarse a sí mismo, tal y como lo ha hecho 
el neoliberalismo en el imaginario del régimen, pues esta última etapa de la his-
toria socioeconómica del país resulta heredera del propio Porfiriato, pues este pe-
riodo sería el origen del régimen, de las prácticas antidemocráticas de la “política 
entreguista” y de la garantía de la concentración de la riqueza en pocas manos.27

como consecuencia de esta historia, la labor de los liberales siempre debe ser 
estar del lado del pueblo bueno y protegerlo, pero al mismo tiempo arroparlo y ca-
minar junto a éste, pues su imbricación orgánica es parte del éxito y su alejamiento 
es el fracaso. así, se encuentra el encomio a Zapata realizado en el evento para de-
clarar el año del caudillo del sur en 2019. en este evento López obrador recalca 
dos “enseñanzas”: la primera que “un gobernante tiene que contar con el apoyo del 
pueblo. si un gobernante se divorcia del pueblo no hace nada, no vale nada, más 
cuando comienza un movimiento transformador”, mientras que la otra se encuen-
tra en “no divorciarnos del pueblo”, asegurando que “esto es lo que vamos a hacer 
ahora que iniciamos la cuarta transformación […] apoyarnos siempre en la gente, 
que no haya divorcio entre pueblo y gobierno”.28

como segundo problema de la relación entre la 4t, el populismo y la historia 
se encuentra la idea de la “refundación” de la nación. es una constante en los movi-
mientos populistas el asumirse como la encarnación de una ruptura radical respecto 
del pasado inmediato, de ahí su carácter fundacional o refundacional.29 el fundacio-
nalismo entonces se comprende a partir de la crisis de las instituciones de un país, 

26 “Palacio nacional. 8 de marzo de 2019. conferencia de prensa matutina del presidente andrés 
Manuel López obrador”, en Xavier gamboa Villafranca, Compendio de conferencias, discursos e infor-
mes del Presidente AMLO, vol. ii, op. cit.

27 andrés Manuel López obrador, El neoporfirismo. Hoy como ayer, op. cit., p. 4.
28 “ayala, Morelos, 12 de enero de 2019. Firma del decreto para declarar 2019, año del caudillo del 

sur, emiliano Zapata salazar”, en Xavier gamboa Villafranca, Compendio de conferencias, discursos e 
informes del Presidente AMLO, vol. ii, op. cit.

29 gerardo aboy carlés, “repensando el populismo”, op. cit. p. 92.
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misma que los populismos aprovechan para agudizar y crear un vacío, el cual es pre-
texto para crear un nuevo orden de cosas. tal estado supone un antes y un después 
en la vida nacional creando un nuevo país y una nueva democracia,30 así mismo, los 
populismos establecen una frontera muy clara entre un futuro venturoso y un pa-
sado vergonzoso.31

en el caso mexicano es muy patente y sin duda este término resume muy bien 
el espíritu de la pretensión histórica de la cuarta transformación. este espíritu fue 
expresado desde la propia toma de posesión el 1 de diciembre de 2018:

iniciamos hoy con la cuarta transformación política de México, puede parecer pre-
tensioso o exagerado, pero hoy no sólo se inicia un nuevo gobierno, hoy se inicia un 
nuevo régimen político.
a partir de ahora se lleva a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mis-
mo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impuni-
dad que impiden el crecimiento de México.32

este sentido de renacimiento, tan importante para el análisis de los populismos 
se plasma aquí con toda su fuerza, no sólo se trata, podríamos decir, de un nuevo ré-
gimen, sino de una nueva época histórica, como habría dicho el mandatario en su 
campaña presidencial: “vamos a ganar, pero nuestro triunfo será contundente. será 
un hecho histórico. se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la inmora-
lidad y decadencia de los últimos tiempos”. 33

es precisamente en este discurso de toma de posesión en el cual aparece el 
sentido que el mandatario entrante le da a la secuencia histórica de las transforma-
ciones. Para él, se trata al mismo tiempo de transformaciones políticas, económicas y 
morales: en cuanto a la independencia se orienta hacia la abolición de la esclavitud 
y la soberanía nacional, en cuanto a la reforma se centra en el predominio del po-
der civil y la restauración de la república, mientras que la revolución gira en torno 

30 carlos Ulloa, op. cit., p. 278.
31 gerardo aboy carlés, “el nuevo debate sobre el populismo y sus raíces en la transición demo-

crática: el caso argentino”, en Colombia Internacional, núm. 82 septiembre-diciembre de 2014, p. 
36.

32 “congreso de la Unión, san Lázaro, ciudad de México. diciembre1, 2018. discurso del Presiden-
te andrés Manuel López obrador, luego de tomar posesión de la investidura”, en Xavier gamboa 
Villafranca, Compendio de conferencias, discursos e informes del Presidente AMLO, vol. ii, op. cit.

33 “Mensaje de aMLo en el cierre de campaña en el estadio azteca, 27 de junio de 2018”, en Xavier 
gamboa Villafranca, Compendio de conferencias, discursos e informes del Presidente AMLO, vol. i, op. cit.
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a la justicia social y la democracia. en este sentido se da una nueva articulación de 
la autonombrada 4t con este devenir, y la aportación será completamente moral:

ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida 
y de gobierno. no se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados 
sustentan la convicción de que la crisis de México se originó, no sólo por el fracaso 
del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por 
el predominio, en este periodo, de la más inmunda corrupción.34

este giro hacia la moralidad no es nuevo en los fenómenos populistas sino más 
bien una constante: los populismos hacen alarde constante de combate moral y de 
una moralización de la política y de las costumbres. defienden constantemente los 
valores de la fidelidad, la honestidad y la solidaridad, lo que les confiere un carácter 
heroico y hasta marcial.35 en cuanto a lo que realiza aMLo, no se aleja de este senti-
do; en cuanto a éste, el régimen que encabeza el presidente es una lucha moral con-
tra la corrupción de las élites del sistema político y económico, lo que comúnmente 
llamó “la mafia del poder”, dice al respecto: “una vez que el pueblo en el poder des-
truya el cáncer de la corrupción, lo demás vendrá por añadidura”.36

inclusive podríamos decir que este discurso de toma de posesión está plagado 
de historicidad en sí misma, pero una historicidad ingeniosa y bien cuidada. al equi-
pararse con las revoluciones, es decir, movimientos violentos, López obrador se cui-
da mucho de nombrar su movimiento como transformación y no una revolución, lo 
que significa que no se valdrá de la violencia, pero al mismo tiempo, es un cambio de 
forma, no de estructuras. en ese sentido puede entrar la moral, no significa un cam-
bio en el fondo, sino en la “superestructura” de donde lo demás puede derramarse.

Lo anteriormente planteado, me permite en seguida abordar un caso práctico. 
en el siguiente y último apartado me interesa exponer la problemática de dos pro-
cesos sustanciales en la constitución de nuestra nación: la delimitación territorial y 
la conformación de las fronteras nacionales. Lo anterior, permitirá darle su dimen-
sión histórica, por ejemplo, a uno de los grandes retos de la cuarta transformación 
que es el flujo migratorio.

34 “congreso de la Unión, san Lázaro, ciudad de México. diciembre1, 2018. discurso del Presiden-
te andrés Manuel López obrador, luego de tomar posesión de la investidura”, op. cit., p. 7.

35 chantal desol, op. cit., p. 60.
36 guillermo Hurtado, op. cit., p. 30.
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Territorio y Cuarta Transformación

Para abordar la problemática mexicana de sus límites y fronteras es necesario hacer 
un recuento conjunto para dimensionar históricamente la situación actual de las 
fronteras como uno de los retos de la cuarta transformación.

en cuanto a revisar la historia de los límites territoriales, recurro tanto a la 
historia de la geografía mexicana como a la geografía histórica para explicar el pro-
ceso de conformación del territorio de México, es decir, me auxilio de la geogra-
fía como disciplina científica y la geografía histórica como aquella que estudia los 
cambios físicos del territorio y, en el caso que me ocupa, la delimitación territorial.

Para abordar este aspecto, contemplo en este recorrido los tres espacios fron-
terizos que constituyen nuestro territorio nacional: el norte, el sur y los litorales, 
mares e islas. el periodo que comprende esta historia mexicana de los límites y fron-
teras lo centro primordialmente en los siglos XiX y XX.

desde la época de la independencia hasta los últimos años del siglo XiX, nues-
tro país sufrió grandes dificultades por definir sus fronteras internas y sus límites te-
rritoriales con los países vecinos. en un sentido histórico “México ha sido un país 
perdedor de territorios”.37

en cuanto a la definición de los límites territoriales que van conformando las 
fronteras con los países colindantes se debe señalar que existieron diferentes intereses 
y circunstancias que obligaron a los gobiernos mexicanos a conceder separaciones 
y entregar gran parte del territorio heredado de la nueva españa. de esto, a conti-
nuación, doy cuenta de los casos de los territorios del norte: texas, nuevo México, 
arizona y california, los del sur: centroamérica y Belice y los de las islas.

Para los gobiernos mexicanos de la primera mitad del siglo XiX era muy difícil 
evitar la desmembración territorial, pues, por ejemplo, el primer desprendimiento 
territorial para México sucedió cuando las provincias centroamericanas habían decla-
rado su independencia desde julio de 1822 a raíz de una ineficiente administración 
del gobierno imperial de agustín de iturbide. con la caída del imperio de iturbi-
de y la llegada de la primera república mexicana en la presidencia de guadalupe 
Victoria, se decretó una Ley de Colonización en 1824 para promover el poblamien-
to de los territorios lejanos, principalmente al norte del país. con base en esta ley, 
guadalupe Victoria permitió que texas se colonizara con nacionales e inmigrantes 

37 Miguel gonzález avelar, Clipperton, isla mexicana, México, Fondo de cultura económica, 1992 
(sección de obras de Historia), p. 15.
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estadounidenses.38 este hecho marca el inicio del proceso de conformación de la 
frontera norte en el México independiente, pues, para 1836, texas parecía más un 
estado de estados Unidos que de México por la enorme cantidad de anglosajones 
que la poblaban y por lo mismo, la mayoría de la población era ajena al sentir mexi-
cano por lo que los texanos se levantaron en armas en ese año para desligarse de la 
república; era la mejor alternativa a la dependencia administrativa a la que estaban 
sometidos. La guerra entre México y texas dio por resultado que esta última se se-
parara de nuestro país en 1838 y se constituyera en una república para, posterior-
mente, en 1845, se uniera como un estado más de los estados Unidos. es del todo 
conocido que, en este proceso de separación, los texanos contaron con el apoyo del 
gobierno estadounidense, el cual aprovechó tanto la Ley de colonización como la 
guerra mexicano-texana para establecer la estrategia de ocupar los territorios de facto 
para convertirlos de jure después con los pobladores que enviaba.

Por otra parte, en esta misma época otros territorios del norte del país carecían 
de un ejercicio pleno de soberanía a tal grado que el nororiente mexicano (tamau-
lipas, nuevo León y coahuila) en algún momento planteó la posibilidad de formar 
también una república independiente, la “república del río grande”.

cabe destacar que, cuando los estadounidenses declararon la guerra a México 
en 1846, tenían claro su objetivo (adjudicarse los territorios del norte mexicano) y 
contaban con un ejército mejor organizado y bélicamente superior al de nuestro 
país. como se sabe, la guerra pérdida frente a estados Unidos en 1847 llevó a un 
acuerdo sobre los límites territoriales entre México y aquel país. con el tratado de 
guadalupe-Hidalgo de 1848, el territorio mexicano de los inicios de la vida inde-
pendiente se desintegra nuevamente y queda reducido al norte hasta lo que ahora 
son los actuales estados de Baja california, sonora, chihuahua, coahuila, nuevo 
León y tamaulipas. este lamentable capítulo de la historia mexicana decimonónica 
marcó un cambio en la concepción del territorio, en el sentido de que ya no era esa 
imagen idealizada de México como una entidad abundante en espacio y con vastos 
recursos, lo que se le llegó a conocer como “el cuerno de la abundancia”.

Para cumplir con el tratado entre ambos gobiernos se formó una comisión de 
Límites para cada país y aparentemente, con estas comisiones quedaría establecida 

38 Vicente Filísola. Historia de la guerra de Texas, México, editora nacional, 1952, vol. i, pp. 112-113 
y vol. ii, pp. 551-553, apud Álvaro Matute, México en el siglo XIX. Fuentes e interpretaciones históricas, 
tercera edición, México, Universidad nacional autónoma de México, 1981 (Lecturas Universita-
rias, 12), pp. 391-393.
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nuestra frontera norte,39 sin embargo, poco después de que antonio López de santa 
anna ocupó nuevamente la silla presidencial, los estadounidenses, en julio de 1853, 
declararon que el territorio de “La Mesilla”, el cual se encuentra al norte de los ac-
tuales estados de sonora y chihuahua, era de su propiedad. La controversia terminó 
cuando santa anna accedió vender a estados Unidos este territorio y así nuestro 
vecino extendió sus dominios con el fin de que por ahí pasara el ferrocarril trans-
continental. a finales de este año se celebró el tratado correspondiente el cual se 
firmó el 30 de diciembre.40 curiosamente, después de la venta de La Mesilla “los 
periódicos de París anuncian que ha sido descubierta ahí una mina de esmeraldas, 
‘conocida por los españoles desde tiempos de Hernán cortés’, y que se había per-
dido desde entonces”.41

con el tratado de “La Mesilla”, el proceso de conformación de la frontera 
norte quedó constituido por un amplio periodo, pues para inicios del siglo XX, Mé-
xico enfrentaría otras controversias territoriales, entre las cuales destacan el caso de 
“el chamizal” en chihuahua.

en cuanto a la frontera sur, ésta se definió tardíamente, en las últimas décadas 
del siglo XiX, en pleno Porfiriato. esto no quiere decir que los gobiernos mexicanos 
mostraran un desinterés por definir esta frontera. desde que se dio la separación de 
centroamérica en julio de 1823, hubo intentos mexicanos por explorar la región y 
definir los límites tanto con guatemala como con Belice. sin embargo, nuevamente 
debido a la inestabilidad política mexicana durante casi todo el siglo XiX se pospuso 
la definitiva delimitación fronteriza del sur.

Parta el caso de guatemala fue hasta lo década de 1880 que se retomó la defi-
nición de los límites. se formaron las comisiones de cada país y se buscó establecer 
demarcaciones de mutuo acuerdo. dichas demarcaciones fueron tanto de carácter 
natural, establecer el río suchiate como límite, como la traza de límites territoriales 
en ambos lados de acuerdo con la cartografía histórica disponible y las mediciones 
realizadas por los científicos de las comisiones. Las negociaciones estuvieron enca-
bezadas por el presidente de guatemala, el general Justo rufino Barrios42 y el se-

39 Manuel orozco y Berra, Apuntes para la Historia de la Geografía en México, México, imprenta de 
Francisco díaz de León, 1881, p. 434.

40 Ibid., p. 462.
41 carmen Vázquez, “algunos discursos decimononos en torno a la territorialidad mexicana y sus 

fronteras”, en Anuario de Antropología, núm. 30, 1993, p. 398.
42 ernesto Lemoine, Víctor ruíz naufal y arturo gálvez Medrano, El territorio mexicano, México, 

instituto Mexicano del seguro social, 1982, tomo 1, p. 338.
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cretario de relaciones exteriores de México, ignacio Mariscal, quien se apoyó de 
geógrafos e ingenieros como José salazar ilarregui y antonio garcía cubas para tal 
delimitación.43 estas negociaciones estuvieron marcadas por una gran tensión, pues 
los mexicanos buscaban evitar que el presidente de guatemala expandiera su terri-
torio a costa del nuestro y, además no intervinieran las potencias europeas o estados 
Unidos en el asunto.44 Finalmente, después de llegar a los acuerdos se firmó el trata-
do de límites entre México y guatemala el 27 de septiembre de 1882.45

definida esta parte de la frontera sur, el gobierno de México se ocupó de fijar 
los límites con las Honduras Británicas, hoy Belice. en 1887, ignacio Mariscal encar-
gó al ingeniero topógrafo y geógrafo antonio garcía cubas que realizara los estudios 
respectivos para establecer la delimitación, ya que se había establecido contacto con 
el ministro plenipotenciario de gran Bretaña, sir spencer saint John, quien recibió 
“instrucciones de su gobierno en el sentido de establecer los límites preferentemente 
con base en una frontera natural”.46 estando de acuerdo ambas partes, en principio 
se basaron en las delimitaciones realizadas entre Belice y guatemala, el 30 de abril 
de 1859 y el tratado de Límites entre México y guatemala. el límite natural que se 
decidió fijar fue el río Hondo.

cabe señalar que, por ejemplo, garcía cubas nunca estuvo de acuerdo con los 
límites fijados en ese tratado, pues consideraba que la mitad norte del actual territo-
rio de Belice pertenecía a yucatán. advertía que el gobierno mexicano no recono-
ciera esa parte de yucatán como posesión británica, y así lo hizo saber al secretario de 
relaciones exteriores en un informe sobre los límites con guatemala. de acuerdo 
con las investigaciones que realizó el geógrafo, esa parte de las Honduras Británi-
cas que formaban parte de yucatán, guatemala la cedió a la gran Bretaña, es decir, 
“vendió lo que no era suyo”, creyendo que se encontraba dentro de su territorio. 
Los gobiernos mexicanos anteriores, principalmente el del segundo imperio con 
Maximiliano, nunca reclamaron la decisión de guatemala de ceder territorio mexi-
cano a gran Bretaña y mutilar parte del territorio de yucatán. dicho argumento 

43 cabe recordar que el ingeniero geógrafo salazar ilarregui también había formado parte de la pri-
mera comisión de límites con estados Unidos en 1848. Ibid, p. 340.

44 Mónica toussaint, “el triángulo fatal en la geopolítica regional. Fronteras, unión y paz”, en Jorge 
a. schiavon, daniela spencer y Mario Vázquez olivera (coords.), En busca de una nación soberana. 
Relaciones internacionales de México, siglos XIX y XX, México, secretaría de relaciones exteriores/
centro de investigaciones y docencia económicas, 2006, p. 233.

45 Lemoine, ruiz naufal y gálvez Medrano, op. cit., p. 340.
46 toussaint, op. cit., p. 214.
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es ampliamente expuesto por el geógrafo con el fin de apoyar en favor de México 
la tesis de la ilegalidad de la posesión de las Honduras Británicas y ubicar un asun-
to que en ese momento se fundamentaba de facto cuando en realidad era de jure.47

a pesar de estas advertencias, el gobierno de México no quiso entrar en ma-
yores confrontaciones y, consciente de que se acabaría cediendo territorio nacional 
a los ingleses, el tratado de Límites con Belice se realizó el 8 de junio de 1897.48 de 
esta manera, quedó conformada la frontera sur.

Para la llegada del siglo XX, nuestro país aún sufrirá pequeñas, aunque signi-
ficativas invasiones y mutilaciones al territorio. y continuará buscando el ejercicio 
pleno de la soberanía en el territorio nacional que le quedó como ganancia del 
convulsivo siglo en el que obtuvo la independencia y buscó conformar su estado.49

sobre la tercera frontera de los litorales, mares e islas se debe mencionar que 
México ha contado, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XiX, con gran 
actividad oceanográfica gracias a la amplia extensión de mares. esto ha acrecentado 
el conocimiento sobre las especies endémicas, los recursos pesqueros y minerales, 
entre otros beneficios. Particularmente, las islas mexicanas han contribuido a su de-
sarrollo. no obstante, hubo dificultades para la integración de este territorio insular 
al nacional. Por una parte, fue difícil para el estado mexicano ejercer la soberanía 
sobre su territorio insular debido a las controversias internacionales surgidas por la 
posesión de algunas islas, así que lo primero por realizar desde su independencia fue 
defender estos territorios con el objetivo de ejercer soberanía para poder satisfacer 
la necesidad de explorar, registrar y diseñar las estrategias para el aprovechamiento 
de los recursos y las posibilidades de desarrollo de las islas.50

La defensa de los territorios insulares como política estatal la podemos ubicar 
en la época del Porfiriato. durante el gobierno de Porfirio díaz surgieron conflictos 
que amenazaban la pérdida de islas. el caso más conocido por el lado del golfo de 
México fue el de cayo arenas, en donde el país enfrentó a estados Unidos. La secre-
taría de Fomento en 1881 otorgó una concesión a una compañía de Baltimore para 

47 archivo Histórico de la secretaría de relaciones exteriores, exp. H/220 [72: 728-1]/23, 17 de 
abril de 1893, f. 1v.

48 Lemoine, ruiz naufal y gálvez Medrano, op. cit., p. 346.
49 Hugo Pichardo Hernández, “La supuesta pérdida del territorio mexicano”, en María griselda 

Günther,	Graciela	Pérez	Gavilán	y	Enrique	Cerón	Ferrer	(coords.),	Educación, poder y democracia, 
México, Universidad autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2012, p. 211.

50 Hugo Pichardo Hernández, “Los conflictos diplomáticos insulares y la sociedad Mexicana de 
geografía y estadística”, Summa Académica. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
6ª época, tomo Vi, junio de 1995, pp. 433-452.
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explotar las reservas de guano acumuladas en las rocas y acantilados de cayo arenas 
y de las islas Pérez, chica y Pájaros del arrecife de alacranes. el incumplimiento de 
algunas condiciones del contrato condujo a su cancelación, pero los concesionarios 
no quisieron retirarse de los territorios y alegaron que el cayo arenas no forma-
ba parte del territorio mexicano. en consecuencia, solicitaron la intervención del 
gobierno estadounidense, el cual en 1885 decidió tomar posesión de las islas de la 
sonda de campeche junto con el archipiélago de triángulos. el gobierno de díaz 
tomó cartas en el asunto y comisionó al eminente científico antonio garcía cubas 
para, primeramente, demostrar mediante investigaciones cartográficas e históricas la 
posesión de México sobre estas islas y en un segundo momento, estudiar la zona, 
para levantar un inventario de los recursos explotables e impulsar el desarrollo de 
actividades y establecimiento humanos que tradicionalmente desde siglos se venían 
realizando por la cercanía con las costas mexicanas. después de difíciles y continuas 
negociaciones entre ambos gobiernos que se prolongaron por diez años, los estados 
Unidos desistieron en 1895 de su intención de apoderarse de dichas islas.

caso contrario sucedió con las islas clipperton y el archipiélago del norte, 
surgidos a finales del siglo XiX. el conflicto por la isla clipperton surgió en 1897 
cuando el gobierno francés reclamo dicha isla como su posesión, el gobierno mexi-
cano rechazó tal reclamo y se tuvo que someter a un arbitraje internacional, el cual 
se alargó por décadas hasta que el 28 de enero de 1931 se resolvió a favor de Fran-
cia. en cuanto al archipiélago del norte, se trata de un grupo de islas situadas frente 
a la bahía de Los Ángeles y que no estuvieron contempladas dentro del tratado de 
Límites de 1848, sin embargo, el gobierno de estados Unidos tomó posesión de ellas 
de facto. en 1895, el senador esteban cházari denunció esta situación en un discur-
so pronunciado en la sociedad Mexicana de geografía y estadística con motivo de 
su incorporación como socio. décadas más tarde, durante el gobierno de Manuel 
Ávila camacho se formó una comisión encargada de elaborar un dictamen sobre 
si México debía reclamar el archipiélago, la conclusión fue evitar la reclamación y 
asumir la ocupación de facto por parte de estados Unidos. cuestión que continúa 
hasta la actualidad.

estos casos y otras ocupaciones ilegales a islas, a lo largo del siglo XX, plantea-
ron la necesidad de definir la frontera marítima.

Una estrategia por parte del estado mexicano que resultó efectiva para el res-
guardo de las islas fueron las exploraciones científicas y militares. otro aspecto im-
portante y que se vincula directamente con la conformación de los límites marítimos 
de México, es que el resguardo de las islas permitió que nuestro país se beneficia-
ra considerablemente al establecerse la llamada Zona económica exclusiva (Zee). 
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esta zona representó una novedad para el derecho internacional Marítimo, puesto 
que, en 1974, se realizó la tercera conferencia sobre el derecho del Mar, cuando 
se planteó por primera vez dicha zona. sin embargo, se reconoció como tal hasta la 
conferencia de 1982, en Montego Bay, y se definió como una zona situada más allá 
del mar territorial adyacente a éste y, al igual que la plataforma continental, tendría 
200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide el 
ancho del mar territorial.

esta Zee tiene la peculiaridad de ser un área en donde el estado o país ribe-
reño tanto tiene derecho de soberanía para explotar y explorar, como de conservar 
y administrar los recursos naturales con vida o sin ella de las aguas suprayacentes al 
lecho y del lecho y el subsuelo del mar. además, el estado ribereño podrá ejercer 
jurisdicción sobre el establecimiento y utilización de instalaciones y estructuras so-
bre el mar, así como la construcción de islas artificiales; realizar investigación cientí-
fica marina; y proteger y preservar el medio marino. en resumen, se integra, por un 
lado, de elementos propios del mar territorial como el derecho de soberanía sobre 
los recursos y por otro, mantiene principios aplicables a la alta mar puesto que una 
condición que estableció la conferencia de 1982, fue la relativa a conceder el dere-
cho de navegación, sobrevuelo y tendido de cables a otros países siempre y cuando 
éstos no realizaran las actividades arriba señaladas.

México, con este reconocimiento mundial de su Zee, aseguró por el atlántico, 
por ejemplo, los yacimientos petroleros ubicados en la sonda de campeche y, por el 
Pacífico, recursos tan importantes como los bancos de atún y una parte considera-
ble de los mayores depósitos de nódulos polimetálicos más ricos encontrados en el 
mundo y que se localizan en la zona circundante a la isla clarión en el archipiéla-
go de las islas revillagigedo.

La vasta extensión de la Zee mexicana ocupa, por el lado del golfo de Méxi-
co, la mitad austral de éste y en donde una buena parte se debe al lugar que ocupan 
las islas alacranes y cayo arenas; por el lado del Pacífico la zona es más amplia. se 
extiende, por una parte, a partir de las islas que conforman el archipiélago revi-
llagigedo, y por otra partiendo de la isla de guadalupe, situada al oeste de la Baja 
california. de hecho, si se observa un mapa actualizado de México, en donde se 
incluya la Zee, ésta se representa en dos enormes semicírculos alrededor de las is-
las del archipiélago revillagigedo (siendo clarión la isla más lejana), y otro por el 
lado de la isla guadalupe.

en consecuencia, la soberanía ejercida históricamente por el estado mexicano 
en el territorio insular, permitió que los mares mexicanos se ampliaran en gran mag-
nitud por la posición que ocupan las islas en el océano. este trascendental episodio, 
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contribuyó a modificar la concepción actual del territorio nacional mexicano, am-
pliando sus fronteras, acrecentando sus riquezas naturales y permitiendo, por tan-
to, que el conocimiento sobre los mares mexicanos se engrandeciera ya que parte 
de los derechos concedidos en la Zee fueron la posibilidad de realizar investigación 
oceanográfica en dicha zona. en este sentido, la conformación de la Zee mexicana, 
forma parte del proceso de integración de los mares e islas al territorio nacional.

Conclusiones

el tiempo que lleva de gobierno la autodenominada cuarta transformación está 
provocando reflexiones que llevan a una revisión de la historia mexicana para el 
esclarecimiento de escenarios prospectivos y la resolución de los grandes proble-
mas nacionales. Me parece que, a pesar de las etapas críticas superadas por el país a 
lo largo de su historia independiente y soberana, aún seguimos en la búsqueda por 
definir un proyecto de nación factible y la necesidad de un estado fortalecido en lo 
institucional, jurídico, económico, entre otros. La posibilidad que brinda la 4t para 
la resolución de los grandes problemas nacionales ha resultado hasta ahora aparente 
en su intento por lograrlo. Más bien, contemplo que el peso histórico de las pro-
blemáticas nacionales que enfrenta quizá sean desafíos que la estén rebasado como 
podría apreciarse en el resguardo de las fronteras ante el peso histórico de la con-
formación del territorio mexicano.

Quedó establecido que, desde que México logró su independencia confrontó 
la complejidad de definir sus límites territoriales y marítimos, así como establecer 
sus fronteras. Para lo que va del siglo XXi, varios de estos conflictos, sobre todo los 
fronterizos, siguen vigentes. es importante señalar que, desde la promulgación de la 
constitución Política de los estados Unidos Mexicanos en febrero de 1917, el es-
tado mexicano se reestructuró en función, por ejemplo, de otorgar a todos los ciu-
dadanos los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales del territorio 
mexicano como “bienes nacionales” de acuerdo con el artículo 27 constitucional.51

está claro que la cuarta transformación tiene contemplada la aplicación de 
tales leyes constitucionales para pretender ampliar a un mayor número de habitantes 

51 Hugo Pichardo Hernández, “La sociedad Mexicana de geografía y estadística y el territorio 
mexicano, 1902-1930”, en José omar Moncada Maya y Patricia gómez rey (coords.), El quehacer 
geográfico: instituciones y personajes, México, Universidad nacional autónoma de México, 2009, p. 
24.
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del país la distribución de la riqueza. sin embargo, paralelamente se enfrenta a la 
magnitud del problema fronterizo y el fenómeno de las constantes migraciones, esto 
le representa un reto en la medida de que debe conciliar dicho conflicto para inte-
grar, en lo posible, estas migraciones. sin embargo, queda por observar hasta dónde 
tiene contemplada la complejidad histórica de la conformación de los límites y las 
fronteras que he descrito líneas arriba, a fin de que se reafirme la soberanía nacional 
y al mismo tiempo se manifieste una apertura de la política gubernamental para la 
recepción de la oleada migrante.

La vecindad del país con otras naciones refleja un necesario intercambio cul-
tural. esto registra una carga histórica de grandes dimensiones pues, por ejemplo, 
se debe contemplar tal peso en las actuales incursiones de migrantes provenientes 
del sur mexicano y rumbo a la frontera norte, ya que manifiestan una diferencia-
ción social, política e inclusive racial de los habitantes de cada nación que compar-
ten dichas fronteras. Parece inevitable que el choque cultural e histórico en estas 
fronteras terrestres conlleve a expresiones nacionalistas y patrióticas. esto se mues-
tra más claramente, por un lado, en el fenómeno cultural de la frontera norte, en 
donde históricamente han convivido la visión anglosajona del mundo expresada 
en una política del “destino Manifiesto” estadounidense frente a la hispanoameri-
cana colonial, independentista y de construcción nacional.52 Por otro, en la frontera 
sur, donde la separación deliberada de la región centroamericana desde la segun-
da década del siglo XiX, proyecta la visión históricamente presente y permeada de 
acciones nuevamente patrióticas y nacionalistas de la comunidad mexicana frente 
a los centroamericanos.

en este sentido, el recorrido y la explicación de los procesos de conformación 
de los límites y las fronteras que expuse puede contribuir a una mayor comprensión 
del fenómeno y darle también su dimensión histórica.

Por último, el discurso teleológico construido por la autollamada cuarta trans-
formación, con una carga populista y nacionalista, la coloca ante un desafío enorme 
al darle continuidad al sistema económico imperante (neoliberal).

52 Juan a. ortega y Medina, Destino manifiesto. Sus razones históricas y su raíz teológica, México, consejo 
nacional para la cultura y las artes/alianza editorial Mexicana, 1989 (colección Los noventa, 
8), p. 19.
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Un año de transformaciones jurídicas de la 4t: 
reformas constitucionales y legislación secundaria

Juan José Carrillo Nieto

Introducción

en Los estados Modernos Los Proyectos PoLÍticos y sociaLes requieren 
de un soporte jurídico que les otorgue validez y legalidad. así ocurre en todos los 
países de occidente, en las grandes potencias, en las economías centrales y en las 
periféricas (con sus particularidades). en el caso de México, el viejo estado inter-
ventor necesitó de un sólido soporte jurídico que se fue conformando a partir de la 
constitución Política de 1917 y que tuvo una legislación secundaria de gran tama-
ño. Posteriormente, en la fase neoliberal, se requirió de una profunda reingeniería 
institucional, que comenzó con las reformas constitucionales, y que continuó con 
una legislación secundaria robusta.

de acuerdo con el discurso institucional, el 1 de diciembre de 2018, comenzó 
en México un nuevo periodo histórico, denominado La cuarta transformación (4t), 
que implica el fin del ciclo neoliberal, y la supuesta apertura de un nuevo proyecto 
con un fuerte contenido social. el objetivo del presente capítulo es analizar cómo 
han sido las reformas constitucionales de la llamada 4t, con la finalidad de mostrar 
la orientación jurídica de este nuevo proyecto político y económico. como sólo 
ha pasado un año del inicio de la 4t, han sido pocas las reformas constitucionales, 
lo que nos da la posibilidad de analizar brevemente algunas de las reformas en la 
legislación secundaria, lo que mostrará las tendencias jurídicas. con la finalidad de 
delimitar temporalmente el trabajo y en virtud de que están ocurriendo transfor-
maciones jurídicas continuamente, en materia constitucional se analizará lo ocurri-
do entre el 1 de septiembre de 2018 (fecha en que inició la primera legislatura de 
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la 4t) y el 20 de diciembre de 2019 (cuando se cumple el primer año del gobier-
no de andrés Manuel López obrador, aMLo, y terminó el periodo legislativo). en 
el caso de la legislación secundaria, se presenta una selección de las reformas reali-
zadas. Para cumplir con el objetivo del presente artículo, el primer apartado realiza 
una aproximación a la constitución Política de 1917 y las reformas que ha sufrido 
producto de las transformaciones del proyecto nacional. el segundo muestra cómo 
funcionaron las transformaciones legales iniciadas en 1982 para impulsar el proyecto 
neoliberal en México. Por su parte, el tercer apartado analiza las reformas constitu-
cionales realizadas a partir del inicio de la 4t, y el cuarto las reformas a legislación 
secundaria de la 4t, a partir de la selección de las reformas a la estructura de la ad-
ministración pública y la creación de la Ley de remuneraciones de las servidores 
Públicos. a pesar de no ser una ley, se analiza el memorándum presidencial del 16 
de abril de 2019 contra la reforma educativa que fue aprobada durante el sexenio de 
enrique Peña nieto. este memorándum es importante para el objetivo del presente 
capítulo, porque muestra la forma en que se utiliza o pretende utilizar el derecho y 
las normas jurídicas desde el titular del poder ejecutivo.

Finalmente, el capítulo concluye con unas reflexiones sobre la orientación del 
nuevo proyecto político de la 4t con base en las reformas jurídicas de su primer 
año. se utiliza el método comparativo, que permite conocer qué decía una norma 
jurídica antes de la reforma y qué dice después de aprobarse la reforma, analizando 
las implicaciones políticas y sociales que genera.

La Constitución Política de 1917 y sus reformas

La constitución Política de los estados Unidos Mexicanos vigente fue publicada el 
5 de febrero de 1917, luego de dos meses de deliberación constituyente convocada 
por Venustiano carranza en su intento de que el país recuperase institucionalidad.

esta constitución es emblemática en américa Latina porque es la primera con 
un fuerte contenido social, se atrevió a cuestionar la forma absoluta de la propiedad 
privada señalada en las constituciones modernas de las grandes potencias, abrió la 
puerta a la recuperación de los recursos naturales (en especial el petróleo), y estable-
ció los derechos de los trabajadores en su artículo 123. sin embargo, la constitución 
Política ha sido reformada decenas de veces para responder a los proyectos políticos 
y económicos, así como para atender los problemas que ha presentado el país a lo 
largo de los siglos XX y XXi. existen muchos modos de medir y analizar dichas re-
formas (por artículo reformado, por sexenio, por palabras, etcétera), sin embargo, la 
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que considero más útil para un análisis como el que aquí se propone es la que señala 
la cantidad de decretos de reforma constitucional publicados en el Diario Oficial de 
la Federación (doF) por cada una de las etapas del desarrollo histórico nacional pos-
teriores a la revolución Mexicana. de esta manera, desde su publicación en 1917 
hasta 1940, cuando terminó el gobierno del general Lázaro cárdenas, es posible 
considerar que existe un proceso de consolidación del proyecto nacional, de 1940 
a 1982, se trata de reformas que amplían en proyecto benefactor, a partir de 1982 y 
hasta el 30 de agosto de 2018, se trata de reformas que impulsaron y configuraron 
constitucionalmente el proyecto neoliberal y, a partir del 1 de septiembre de 2018, 
el inicio legislativo de la cuarta transformación.

cuadro 1. Las reformas a la constitución Política de 1917

Momento de las reformas Periodo Periodos presidenciales 
y duración

decretos de reforma 
constitucional

1. consolidación del estado mexicano 1917-1940 6
23 años

32

2. estado de bienestar 1940-1982 7
48 años

67

3. Época neoliberal 1982-2018 6
36 años

135

4. La cuarta transformación 2018- 1
comenzando

7

Fuente: elaboración propia con base en los decretos de reforma constitucional. tabla actualizada al 1 de febrero de 2020.

el cuadro anterior resume la cantidad de reformas aplicadas a la constitución 
Política. es importante observar que la cantidad de reformas tiene poca relación con 
el contenido de éstas, sin embargo, sí permite mostrar que todo proyecto sociopolí-
tico y económico requiere de un soporte jurídico para funcionar.

El neoliberalismo y su soporte jurídico

como se ha señalado, la aplicación del proyecto neoliberal requirió de una fuerte re-
ingeniería institucional que comenzó con las reformas a la constitución en 1982, y 
a la cual le siguió una cantidad importante de transformaciones a la legislación se-
cundaria y la creación de nuevas leyes particulares.

Por ello las reformas constitucionales en la época neoliberal fueron radicales, 
y significaron la apertura a la inversión de capital en comunicaciones vía satélite y 
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terrestres, otorgar autonomía al banco central, constitucionalizar las concesiones, 
obligar a los gobiernos municipales a administrar los servicios básicos y hacerlos au-
tosustentables económicamente, eliminar la reforma agraria y permitir el comer-
cio de las tierras, transformar el proyecto educativo, traicionar los acuerdos de san 
andrés y abrir el mercado del sector energético al capital nacional y trasnacional.

cuadro 2. reformas constitucionales para impulsar 
el neoliberalismo en México (1982-2013)

número de decreto de 
reforma constitucional 
y fecha de publicación 

en el doF

artículos 
reformados contenido de la reforma

decreto 102/
03 de febrero de 1983

16, 25, 26, 27, 
28 y 73

Permite la inversión de capital en las comunicaciones vía satélite 
y los ferrocarriles.
constitucionalizó la figura de la concesión de los servicios públicos.
otorgó la autonomía al banco central, estableciendo que su objetivo 
prioritario es la estabilidad del valor de la moneda y en ese sentido le 
prohíbe a las autoridades solicitarle cualquier tipo de financiamiento.

decreto 103/
03 de febrero de 1983

115 descentralización administrativa: responsabiliza a los municipios 
la administración de los servicios públicos de agua potable, alcan-
tarillado, alumbrado público, limpia, mercados, centrales de abasto, 
panteones, rastros, calles, parques, jardines y tránsito.
además, otorga el derecho a los municipios de administrar libre-
mente su hacienda. Les otorga la facultad para formular, aprobar y 
administrar sus planes de desarrollo urbano municipal.
Les otorga la facultad para dar licencias de construcciones.

decreto 120/
06 de enero de 1992

27 elimina el reparto agrario agraria.
Permite la venta de la tierra.

decreto 121/
28 de enero de 1992

3, 5, 24, 27 
y 130

reforma en materia de asociaciones religiosas y libertad de culto.
reconoce personalidad jurídica a las iglesias.

decreto 124/
05 de marzo de 1993

3 individualiza la educación.
Permite la opinión de terceros en los planes y programas de estudio.
impulsa la inversión privada en la educación.

decreto 125/
20 de agosto de 1993

28, 73, 123 Posibilidad de nuevas áreas para privatizar.

decreto 151/
14 de agosto de 2001

2, 115. contrarreforma indígena.
traición del estado mexicano a los acuerdos de san andrés.

decreto 206/
26 febrero de 2013

3 reforma educativa y laboral para los docentes.
crea el instituto de evaluación educativa.

decreto 212/
20 de diciembre de 2013

25, 27 y 28 reforma energética: permite el ingreso de capital privado en la 
industria petrolera y energética.

Fuente: elaboración propia con base en la revisión de las reformas constitucionales.
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el cuadro 2 es un resumen de las reformas constitucionales de la época neo-
liberal, que muestra cómo la constitución Política no fue inmune al paso del neo-
liberalismo y que le dio sustento jurídico, lo que permitió desarrollarlo por más de 
tres décadas. además, se debe señalar, que a las reformas constitucionales le siguió 
una cantidad importante de reformas a la legislación secundaria que no es posible 
abordar en este documento, pues no se trata de analizar las reformas neoliberales 
sino las de la llamada 4t.1 sólo por poner un ejemplo, es interesante observar cómo 
cambiaron los principios jurídicos de la legislación hídrica de la época de bienestar 
a la época keynesiana, los cuales se resumen en el cuadro 3:

cuadro 3. Legislación hídrica en el México desarrollista frene al neoliberal

Ley Federal de aguas de 1972 Ley de aguas nacionales de 1992

artículo 27. Para la explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas de propiedad nacional que incluyen las del 
subsuelo, la secretaría (de recursos Hidráulicos) deberá 
observar el siguiente orden de prelación:

Usos domésticos; 
servicios públicos urbanos; 
abrevaderos de ganado; 

riego de terrenos: 

a) ejidales y comunales; 
b) de propiedad privada; 

industrias: 

a) generación de energía para servicio público; 
b) otras industrias; 

acuacultura; 

generación de energía eléctrica para servicio privado; 
Lavado y entarquinamiento de terrenos; 

artículo 14 bis 5. Los principios que sustenta la política 
hídrica nacional son: i. el agua es un bien de dominio 
público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, 
económico y ambiental, cuya preservación en cantidad 
y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del 
estado y la sociedad, así como prioridad y asunto de 
seguridad nacional;
…
Xi. el agua proporciona servicios ambientales que deben 
reconocerse, cuantificarse y pagarse, en términos de Ley.

Fuente: elaboración propia con base en las legislaciones referidas.

el ejemplo se eligió por la claridad de su redacción. en él se observan las dife-
rencias entre los objetivos de ambas legislaciones, a pesar de que son leyes que han 

1 He publicado un estudio pormenorizado de las reformas a la constitución Política y a la legislación 
secundaria en el artículo “neoliberalismo, restructuración jurídica y extractivismo en México”, de 
la obra coordinada por rodrigo gutiérrez y Mylai Burgos, Globalización, neoliberalismo y derechos de 
los pueblos indígenas en México, México, instituto de investigaciones Jurídicas-UnaM, 2020.
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estado vigentes en el mismo país y regulan el mismo bien –el agua–, al pertenecer a 
diferente época, lo regulan de distinta manera y con objetivos muy distintos. como 
se observa en el cuadro 3, la legislación en materia de agua cambió en 1992 como 
resultado de la reforma al artículo 27 constitucional que ha sido denominada con-
trarreforma agraria porque impulsó la privatización y concesión de las tierras y aguas 
del territorio nacional. son otras las prioridades de la política hídrica a partir de la 
reforma de 1992: el agua debe cuantificarse y pagarse. La misma lógica se puede 
encontrar en las reformas y nuevas leyes en materia administrativa, fiscal, laboral, de 
seguridad social, de protección de los recursos naturales, etcétera. no es ocioso re-
cordar que los resultados de 36 años de políticas neoliberales fueron terribles para 
la calidad de vida de los mexicanos, en particular los sectores más empobrecidos.2

La Cuarta Transformación y la Constitución Política

el periodo autodenominado La cuarta transformación comenzó con el triunfo de 
andrés Manuel López obrador en las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018, 
proceso en el que ganó con 53.33% de las preferencias, es decir, 30 110 327 votos de 
acuerdo con el conteo oficial del instituto nacional electoral (ine),3 pero además ob-
tuvo 37% de los votos tanto en el senado como en la cámara de diputados. de los 
nueve estados de la república donde hubo elecciones, las alianzas en torno a López 
obrador y su partido político, el Movimiento de regeneración nacional (Morena), 
ganaron las gobernaturas de la ciudad de México, Morelos, chiapas, tabasco y Vera-
cruz. también obtuvieron mayoría en 19 de los 26 congresos locales en los que hubo 
elecciones, lo que significa que la gran mayoría de la población optó por darle una 
oportunidad al proyecto de aMLo, Morena y sus alianzas. Por estos resultados, el presi-
dente tiene la posibilidad de realizar profundas transformaciones jurídicas, económicas 
y sociales, pues cuenta con una mayoría importante en los congresos y con el amplio 
respaldo popular que ha obtenido, además tiene pocas resistencias reales para impul-
sar su proyecto, pues los partidos tradicionales quedaron borrados del mapa electoral.

La promesa de aMLo desde que fue candidato a la Presidencia por prime-
ra ocasión en 2006 fue la de terminar con las políticas neoliberales y reconstruir el 

2 carlos tello, Sobre la desigualdad en México, México, UnaM, 2010.
3 Jenaro Villamil, “aMLo, el presidente más votado en la historia”, Proceso, 8 de agosto de 2018 

[https://www.proceso.com.mx/546115/amlo-el-presidente-mas-votado-en-la-historia-contem-
poranea-con-30-millones-110-mil-327-votos].
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estado de Bienestar, aunque en ocasiones ha señalado que se trata no del retorno al 
proyecto de bienestar sino de un proyecto posneoliberal.4 tanto el estado de Bienes-
tar como el posneoliberalismo son proyectos que tienen una profunda marca social 
y sólo con el paso de las reformas podrá observarse cuál de los dos es en realidad el 
de la cuarta transformación.

al cumplirse el primer aniversario de la 4t, y al tratarse de un proyecto que 
argumenta estar terminando con el neoliberalismo, es importante observar qué ha 
ocurrido con la constitución, que es una de las bases jurídicas fundamentales para 
darle solidez institucional a su proyecto. en el cuadro 4 es posible observar un resu-
men de lo ocurrido con las reformas constitucionales en este primer año.

cuadro 4. Primer año de reformas constitucionales de la cuarta transformación

Fecha de publicación en el 
diario oficial de la Federación

artículos reformados contenido

14 de marzo de 2019 22 y 73 extinción de dominio

26 de marzo de 2019 10, 16, 21, 35, 36, 73, 76 y 78, guardia nacional

12 de abril de 2019 19 Prisión preventiva oficiosa

15 de mayo de 2019 3, 31 y 73 abrogación de la reforma educativa 
de Peña nieto

06 de junio de 2019 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 155 Paridad de género

09 de agosto de 2019 2 reconocimiento a pueblos 
afromexicanos

20 de diciembre de 2019 35, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 consulta popular y revocación 
de mandato

Fuente: elaboración propia con base en las publicaciones del Diario Oficial de la Federación.

como se puede observar, en el primer año del gobierno de la 4t hubo siete 
reformas constitucionales. a primera vista, se observan dos situaciones, la primera, 
que no han sido reformados los artículos vinculados con el proyecto económico del 

4 existe una diferencia importante entre el estado de Bienestar y el post-neoliberalismo que está 
poco discutida en la academia mexicana, sin embargo, esta diferencia es objeto de importantes de-
bates en américa Latina. Para abundar sobre el debate se recomiendan el libro de Mouffe chantal, 
Por un populismo de izquierda (argentina, siglo XXi editores, 2018), así como el libro coordinado 
por	Juan	José	Carrillo	Nieto,	Fabiola	Escárzaga	y	Griselda	Günther,	Los gobiernos progresistas latinoa-
mericanos. contradicciones, avances y retrocesos (México, UaM-Xochimilco, 2017). es en el debate 
de la candidatura presidencial del año 2012 cuando López obrador fue candidato por segunda 
ocasión donde se puede encontrar un proyecto de bienestar definido con claridad.
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país; la segunda, que la única reforma aprobada para revertir las molestias sociales es 
la de la eliminación de la reforma educativa impulsada por enrique Peña nieto. ade-
más de esas dos observaciones, sobre el resto de las reformas es importante señalar 
que se reformó la constitución Política para:

•	 Hacer	funcionar	la	Guardia	Nacional;	cuerpo	militar	que	se	encontraba	se-
ñalado en la constitución desde 1917, sin embargo, nunca fue operativizada.

•	 Impulsar	la	paridad	de	género	en	los	cargos	públicos,	reforma	importante	
dadas las condiciones de desigualdad en el acceso a los espacios políticos.

•	 Ampliar	la	figura	de	la	extinción de dominio. esta institución fue impulsa-
da desde el gobierno anterior tanto en la ciudad de México como a ni-
vel federal, sin embargo, con la reforma de 2019 se ampliaron las causales 
para aplicarla, y se reguló su destino, señalando que los bienes extraídos a 
la delincuencia a los que se les aplique la extinción de dominio deberán 
utilizarse para el desarrollo social, por medio del Gabinete social de la presi-
dencia.5

•	 El	reconocimiento	institucional	de	que	en	México	existen	pueblos	afromexi-
canos, y que se les reconoce como parte de los pueblos de México.

•	 Incorporar	la	consulta	popular	y	la	revocación	de	mandato,	figuras	que	la	
clase política en tiempos neoliberales se negó a incorporar como parte de 
los derechos políticos de la ciudadanía.

•	 De	las	reformas	realizadas,	 la	 instrumentación	de	la	Guardia	Nacional,	 la	
consulta popular, la revocación de mandato y la abrogación de la reforma 
educativa de Peña nieto fueron promesas de campaña del actual presidente 
de la república.

en resumen, a nivel constitucional es posible señalar que la 4t ha comenzado a 
reformar el proyecto estatal mexicano, y en ese sentido ha cumplido con algunas de 
las reformas que en campaña prometió. no obstante, hasta el momento las reformas 
no han tocado de fondo al proyecto neoliberal, por ello no han existido reformas al 
apartado económico, y en sentido estricto el proyecto neoliberal se mantiene como 
el proyecto económico contenido en la constitución Política mexicana.

5 Para comprender esta nueva regla es necesario observar la creación del gabinete social de la Pre-
sidencia a partir de las reformas a la Ley orgánica de la administración Pública Federal publicadas 
el 30 de noviembre de 2018.
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La Cuarta Transformación y la legislación secundaria

se conoce como legislación secundaria al conjunto de leyes y códigos que rigen en un 
estado o país, y que son producto del mandato constitucional. son la forma en que el 
congreso determina cómo se deben cumplir las normas constitucionales. México, al 
ser un país federal, tiene centenas de leyes estatales además de las leyes federales y cada 
entidad federativa tiene su propia constitución Política. Muchas de las prometidas re-
formas requieren de una nueva ley, lo que significa meses de discusión parlamentaria, 
como en el caso del proyecto de nueva ley de ciencia y tecnología que está en discu-
sión en el congreso actualmente se presentó desde enero de 2019 y sigue en debate.

Por estos motivos, es muy difícil darle un seguimiento puntual a las reformas 
de la legislación secundaria, sin embargo, para el presente apartado se han elegido 
dos leyes federales –una reformada y una nueva– publicadas en el primer año de la 
4t, para revisar sus mandatos y analizar su orientación política y social. se trata de las 
reformas a la Ley orgánica de la administración Pública Federal (LoaPF) publicadas 
el 5 de noviembre de 2018 y la Ley de remuneraciones de los servidores Públicos 
(LrsP) publicada en el doF el 5 de noviembre de 2018. Finalmente, en este aparta-
do se analiza lo ocurrido con el memorándum donde el presidente solicita dejar de 
aplicar la reforma educativa de Peña nieto.

Las reformas a la estructura de la administración pública

La Ley orgánica de la administración Pública Federal organiza el aparato admi-
nistrativo centralizado federal mediante el cual el presidente de la república podrá 
cumplir con sus obligaciones constitucionales, en particular la que señala el artículo 
89 fracción i, que lo obliga a “cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes 
que de ella emanen”.6 es decir, para cumplir con lo señalado en la constitución el 
presidente de la república como titular del poder ejecutivo tiene una estructura 
administrativa que le apoya, que son las secretarías de estado y otros órganos cen-
tralizados, que dependen directamente de él y lo obedecen.

es importante señalar que cada inicio de sexenio, el nuevo presidente del país 
envía al congreso una iniciativa de reforma a la LoaPF, solicitando ajustar la admi-
nistración pública de la manera que considera es mejor para cumplir con sus obliga-
ciones. dado el hecho de que es un inicio de gobierno, en general suele aprobarse 

6 artículo 89 de la constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
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la propuesta de reforma sin problemas, porque se considera que es el aparato opera-
tivo que solicita el ejecutivo. Los ajustes que realizó el congreso para el gobierno 
de aMLo fueron publicados en el doF el 30 de noviembre de 2018.

en el cuadro 5 se observan los diferentes organismos centralizados con los que 
trabajó el expresidente Peña nieto y los ajustes que realizó el congreso con base en 
la propuesta del actual presidente López obrador:

cuadro 5. comparativa de organismos centralizados

órganos centralizados federales en el gobierno 
de enrique Peña nieto

órganos centralizados federales en el gobierno 
de andrés Manuel López obrador

secretaría de gobernación
(coordinadora de la comisión nacional de 
seguridad)

secretaría de gobernación

secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo 
rural, Pesca y alimentación

secretaría de agricultura y desarrollo rural

secretaría de la Función Pública secretaría de la Función Pública

secretaría de desarrollo social secretaría de Bienestar

Procuraduría general de la república *  desapareció la Procuraduría y se creó la Fiscalía en 
una reforma previa

secretaría de seguridad y Protección ciudadana

secretaría de relaciones exteriores secretaría de relaciones exteriores

secretaría de la defensa nacional secretaría de la defensa nacional

secretaría de Marina secretaría de Marina

secretaría de Hacienda y crédito Público secretaría de Hacienda y crédito Público

secretaría de energía secretaría de energía

secretaría de economía secretaría de economía

secretaría de comunicaciones y transportes secretaría de comunicaciones y transportes

secretaría de educación Pública secretaría de educación Pública

secretaría de salud secretaría de salud

secretaría del trabajo y Previsión social secretaría del trabajo y Previsión social

secretaría de Medio ambiente y recursos naturales secretaría de Medio ambiente y recursos naturales

secretaría de cultura secretaría de cultura

secretaría de turismo secretaría de turismo

secretaría de desarrollo Urbano, territorial y Urbano secretaría de desarrollo Urbano, territorial y Urbano

consejería Jurídica consejería Jurídica

oficina de la Presidencia oficina de la Presidencia

órganos reguladores coordinados órganos reguladores coordinados

*  además, con la reforma a la ley se creó el Gabinete 
Social de la Presidencia de la República y las Delegaciones 
de Programas para el Desarrollo, es decir, los llamados 
super-delegados

Fuente: elaboración propia con base en la LoaPF y sus reformas publicadas en el doF el 30 de noviembre de 2018.
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con el cuadro 5 se puede concluir que, como cada inicio de gobierno, el 
congreso de la Unión reformó la estructura de la administración Pública para que 
el presidente de la república pueda reestructurar su equipo de trabajo con al finali-
dad de hacer cumplir la constitución Política. de las reformas realizadas a la LoaPF 
deben destacarse los siguientes elementos:

La Procuraduría general de la república ya no es una dependencia del ejecu-
tivo. esto se debe a que desde el 2014 se ha impulsado un sistema nacional antico-
rrupción (que incluye reformas constitucionales importantes). a partir de 2019 en 
lugar de Procuraduría, se crea la Fiscalía general de la república como un órgano 
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. esta reforma es impor-
tante en virtud de que cuando existía la Procuraduría, al tener como jefe directo al 
presidente de la república, éste le podía dar órdenes sobre carpetas de investigación 
y limitar sus actividades. sin embargo, esta reforma ya estaba discutida desde finales 
del sexenio anterior.

es posible observar que renació la secretaría encargada de la seguridad pública, 
la cual había desaparecido durante el sexenio de enrique Peña nieto. en virtud de 
la crisis de seguridad pública que vive México desde el inicio de la guerra en 2007, 
durante el sexenio 2012-2018 se intentó centralizar el trabajo de seguridad bajo la 
coordinación de la secretaría de gobernación (motivo por el cual se le llamó la Su-
per-secretaría). el congreso decidió en noviembre de 2018, con base en la propuesta 
del nuevo ejecutivo, recuperar dicha secretaría a la que se le denomina actualmente 
secretaría de seguridad y Protección ciudadana.

La secretaría de desarrollo social cambió a secretaría de Bienestar, todo pa-
rece indicar que con la finalidad de que sea la encargada de coordinar la entrega de 
los apoyos sociales del gobierno federal.

es importante señalar la creación del Gabinete Social de la Presidencia de la Re-
pública, el cual no es un organismo centralizado sino un órgano colegiado “de for-
mulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes a los que 
se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la constitución Política de los es-
tados Unidos Mexicanos –es decir, a los que se les aplica la extinción de domi-
nio–, así como los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales 
federales”.7

7 artículo 44 bis de la Ley orgánica de la administración Pública Federal.
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cuadro 6. el gabinete social de la Presidencia de la república 

integrantes del gabinete social

titular del ejecutivo Federal (Presidente del gabinete social)
títular de la secretaría de Bienestar
titular de la secretaría de gobernación
titular de la secretaria de Hacienda y crédito Público
titular de la secretaría de educación Pública
titular de la secretaría de salud
titular de la dirección general del instituto de administración de Bienes y activos
titular de la dirección general del instituto Mexicano del seguro social
titular de la dirección general del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado
titular del sistema nacional para el desarrollo integral de la Familia
titular de la comisión nacional contra las adicciones

Fuente: elaboración propia con base en la LoaPF y sus reformas publicadas en el doF el 30 de noviembre de 2018.

al Gabinete Social de la Presidencia lo acompaña la creación de las Delegaciones 
de Programas para el Desarrollo, se trata de representantes del gobierno federal en cada 
entidad que tienen la facultad de coordinar la entrega de los apoyos sociales, así se 
evita que los programas de desarrollo pasen por manos de los gobiernos estatales. 
de manera coloquial, a estas representaciones se les denomina Superdelegados, por-
que se considera que también ejercen una función política al revisar la entrega de 
los programas sociales.

ahora bien, además reajustar la estructura de la administración pública, la re-
forma incluyó nuevas atribuciones y facultades a las secretarías de estado, de entre 
las que destacan:

cuadro 7. selección de nuevas atribuciones relevantes para las secretarías de estado en la 4t

secretaría nuevas atribuciones relevantes

secretaría de gobernación Formular y coordinar la política de prevención social del delito, cultura de paz y 
de legalidad mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, 
estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación o 
vulnerabilidad de grupos sociales.
diseñar programas de atención integral a las víctimas.
crear una página electrónica actualizada permanentemente donde se registren los 
datos de las personas reportadas como desaparecidas de todo el país, y plataformas 
particulares para los casos de niñas y mujeres.

secretaría de Hacienda y 
crédito Público

Manejar la deuda pública de la Federación.
Planear, coordinar y evaluar el sistema bancario del país que incluye la Banca 
nacional de desarrollo.
Fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y 
contratación de servicios.
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secretaría nuevas atribuciones relevantes

secretaría de Bienestar Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social.
coadyuvar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos 
y el desarrollo de los pueblos indígenas.
se trata de un listado amplio de actividades de bienestar social que no es posible 
resumir en un cuadro.

secretaría de Medio 
ambiente y recursos 
naturales

garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
restaurar la calidad del medio ambiente.
Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales.
evaluar la política hídrica nacional.
elaborar y aplicar políticas públicas en materia de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

secretaría de energía coordinar la determinación de las tarifas reguladas en la industria eléctrica.
asegurar, fomentar y vigilar el adecuado suministro de los combustibles en el 
territorio nacional.

secretaría de economía Participar en la distribución y comercialización de productos de consumo básico.
coordinar el sistema nacional para el abasto con el fin de asegurar la adecuada 
distribución y comercialización de productos y consumos básicos de la población.
Formular la política nacional en materia minera y promover en zonas de producción 
minera la construcción de obras infraestructura social.

secretaría de agricultura y 
desarrollo rural

asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los pro-
ductos de consumo básico de la población de escasos recursos.
contribuir a la seguridad alimentaria garantizado el abasto de productos básicos.

secretaría de la Función 
Pública

inspeccionar el ejercicio del gasto público.
se reformó la totalidad del contenido del artículo para ampliar sus facultades.

secretaría de salud elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios 
médicos gratuitos universales y salubridad general.
crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina 
tradicional complementaria.
elaborar y conducir políticas tendientes a garantizar acceso a los servicios de salud 
para las personas que no sean beneficiaros o derechohabientes de alguna institución 
del sector salud.
elaborar y conducir la política para la producción nacional de alimentos.

secretaría de cultura Promover, difundir y conservar las lenguas indígenas, las manifestaciones culturales, 
las creaciones en lenguas indígenas y los derechos culturales y de propiedad de 
los pueblos indígenas.

Fuente: elaboración propia con base en las reformas a la LoaPF y sus reformas publicadas en el doF el 30 de noviembre de 
2018.

el cuadro 7 muestra que el cambio en la estructura de la administración pú-
blica no fue únicamente respecto al nombre de las secretarías de estado, sino tam-
bién en sus funciones. destaca el fuerte contenido social en las actividades, además 
del fortalecimiento de la secretaría de la Función Pública, a la cual se le otorga-
ron una cantidad importante de funciones. también sobresale que a la secretaría de 
economía se le encarga promover en zonas de producción minera la construcción 
de obras de infraestructura social, una de las características del neo-extractivismo, es 

cuadro 7. selección de nuevas atribuciones relevantes para las secretarías de estado en la 4t
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decir, no detener la extracción intensiva de los recursos mineros sino distribuir al-
gunos beneficios entre las poblaciones cercanas.8

El caso de la Ley de remuneraciones de los servidores públicos

el 5 de noviembre de 2018, el ex presidente enrique Peña nieto publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación la Ley Federal de remuneraciones de servidores Públicos 
aprobada por el congreso de la Unión. se trata de una ley de 17 artículos que re-
gulan la remuneración económica que reciben los servidores públicos de la adminis-
tración pública federal, los trabajadores de los organismos paraestatales, los órganos 
autónomos y, en general, todas las dependencias federales9 y que prohíbe a todo ser-
vidor público obtener una remuneración mayor a la del presidente de la república. 
el objetivo fue limitar los ingresos de la denominada alta burocracia, que en muchas 
ocasiones recibe mayores ingresos que el presidente de la república (en el gobier-
no actual y en anteriores), y que como señalan los teóricos del neoliberalismo, mu-
chos de ellos son un grupo de administradores especializados –tecnócratas– y otros 
que han logrado dichos cargos gracias a la corrupción, y que son capaces de aprobar 
o hacer cualquier reforma que afecte los intereses de la población y del país con la 
condición de seguir recibiendo dichos salarios.10 Meses antes, ya como presidente 
electo, aMLo había señalado que su salario sería de 108 mil pesos,11 es decir, 40% 
menos que el del expresidente Peña nieto.

esta ley forma parte de la legislación secundaria de la 4t porque la elaboró 
el congreso bajo la mayoría del partido político Morena, una vez que entraron en 
funciones legislativas el 1 de septiembre de 2018. tras la publicación de la ley cien-
tos de altos funcionarios la impugnaron por la vía del amparo y además, los titula-
res de la comisión nacional de derechos Humanos y de la cámara de senadores 
aprovecharon las facultades de su institución para presentar un recurso de inconsti-
tucionalidad ante la suprema corte de Justicia de la nación (scJn).

8 eduardo gudynas, “si eres tan progresista ¿por qué destruyes la naturaleza?, neoliberalismo, iz-
quierda y naturaleza”, Revista Ecuador Debate, núm. 79, centro andino de acción Popular, Quito, 
abril de 2010 [https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3531/1/rFLacso-ed79-
05-gudynas.pdf],

9 así lo señala el artículo 1 de la ley referida.
10 Jaime osorio se ocupa de analizar la situación de la alta burocracia en su texto El Estado en el centro 

de la mundialización, México, UaM/Fce, 2004.
11 aproximadamente 5 400 dólares al tipo de cambio de la fecha.
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ante el temor de que la scJn pudiera anular la ley, el congreso la reformó 
integralmente, por lo que todos los artículos, a excepción del 4, 9 y 14, fueron mo-
dificados en abril de 2019. cuando la scJn declaró inconstitucionales los artículos 
6 y 7, además de una reforma al código Penal que creaba los delitos de Remunera-
ción ilícita y el Establecimiento discrecional de remuneraciones. La scJn señaló que era ne-
cesario tener claridad sobre el salario presidencial, pues es la base para fijar salarios 
de alto nivel, por lo que era importante establecer criterios claros sobre porqué 108 
mil pesos y no más ni menos.

Un año después de su publicación, en enero de 2020, hay una ley federal de 
remuneraciones de 17 artículos, 14 reformados, dos declarados inconstitucionales y 
decenas de servidores públicos que gracias a los amparos obtenidos tienen salarios 
mayores a los del presidente de la república.

como se puede observar, el proceso de publicación de esta ley es sumamente 
desaseado. desde el momento en que se fijó el salario presidencial sin criterios claros, 
se aprobó sin considerar derechos laborales de los servidores públicos ni las caracte-
rísticas de las instituciones gubernamentales (por ejemplo, los organismos autóno-
mos tienen la facultad de fijar los salarios de sus trabajadores) y hasta se inventaron 
delitos con poco sustento jurídico.

es verdad que existen salarios exorbitantes, sin sustento jurídico ni ético en la 
administración pública, por ejemplo, el ex titular del instituto del Fondo nacional 
de Vivienda para los trabajadores (infonavit) durante el gobierno de enrique Peña 
nieto, percibió un salario mensual de 745 mil pesos mexicanos,12 el cual es el equi-
valente del costo de una vivienda popular de 50 metros cuadrados en la periferia 
de la ciudad de México. esto significa que el titular del instituto de vivienda de los 
trabajadores percibía como salario mensual el costo de una casa que los trabajado-
res pagaban en 20 o 30 años de trabajo, lo que es injusto y poco ético. sin embargo, 
con el desaseo jurídico y legislativo, poco se abonó al establecimiento de una políti-
ca salarial digna para los trabajadores del estado, con criterios claros y que preserve 
los derechos de todos los trabajadores.

El caso del Decreto presidencial contra la reforma educativa

Finalmente, para los objetivos del presente capítulo es importante explicar el caso del 
decreto presidencial del 16 de abril de 2019 contra la reforma educativa aprobada 

12 Un aproximado de 37 250 dólares al tipo de cambio de noviembre de 2019.
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durante el gobierno anterior. si bien el decreto presidencial no es una ley, si cumple 
con todos los requisitos constitucionales pasa a formar parte del cuerpo jurídico del 
estado mexicano, por la trascendencia del objetivo del memorándum y las conse-
cuencias que tuvo he decidió incluir este ejemplo.

Una de las promesas de campaña del actual presidente andrés Manuel López 
obrador fue eliminar la reforma educativa neoliberal de enrique Peña nieto. al es-
tar detenidas las negociaciones en el congreso para realizar una nueva reforma de 
corte progresista, aMLo publicó un memorándum de tres páginas dedicado a los ti-
tulares de la secretaría de gobernación (sg), de la secretaría de educación Pública 
(seP) y de la secretaría de Hacienda y crédito Público (sHcP).

en la primera página del documento, el presidente explica que las reformas 
neoliberales ocasionaron pobreza, violencia y corrupción, y que fueron impuestas 
por una agenda desde el extranjero y de manera autoritaria. señala que una de estas 
reformas es la educativa, la cual “ha causado una indeseable polarización en la socie-
dad, así como una manifiesta erosión institucional”.13 en la segunda página, toma un 
conjunto de decisiones en la materia, dentro de las cuales la más importante señala 
que se dejará sin efecto “la mal llamada reforma educativa”: “Mientras el proceso de 
diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder ejecutivo Federal 
involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la apli-
cación de la reforma educativa”.14

en dicho documento, el presidente pide comenzar las gestiones para liberar a 
los activistas que se encuentran presos por haberse resistido a la aplicación de la re-
forma de Peña nieto, y pide controlar la nómina de los trabajadores de la educación 
para evitar corrupción y la venta de plazas desde el sindicato.

concluye el memorándum invitando a los profesores organizados a continuar 
el diálogo en el congreso de la Unión para generar una reforma que garantice al 
pueblo mexicano el ejercicio al derecho a la educación y firma el documento.

a primera vista se trata de un documento en el cual el presidente mostró su 
preocupación e interés por mejorar la calidad de la educación y detener la reforma 
educativa neoliberal. sin embargo, el memorándum tuvo dos problemas jurídicos 
de fondo:

— no estaba fundamentado (es decir, no citó explícitamente los artículos de 
la legislación que le autorizaban a tomar dicha decisión), lo que lo convir-

13 Presidencia de la república, memorándum del 16 de abril de 2019, doF, México.
14 Ibid., p. 2.
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tió en un documento ilegal. La constitución Política y la legislación se-
cundaria señalan que todo acto de autoridad, para ser legal y constitucional 
debe cumplir una serie de requisitos básicos: ser dictado por una autoridad 
competente, fundado, por escrito y motivado (es decir, con la explicación 
de los hechos que lo orillan a tomar dicha decisión).

— La reforma educativa del sexenio anterior se estableció mediante la reforma 
al artículo 3 de la constitución Política publicada el 26 de febrero de 2013 
en el doF por lo que, el memorándum era en sentido estricto un llamado 
a desobedecer o violentar la constitución Política.

Por supuesto, la derecha se burló del memorándum, y los legisladores de Mo-
rena tuvieron que ocuparse inmediatamente de impulsar la reforma constitucio-
nal que anuló la reforma educativa, esta reforma se publicó el 15 de mayo de 2019.

Conclusiones: las transformaciones jurídicas 
de la Cuarta Transformación en su primer año

en las páginas anteriores se presentó un resumen de lo ocurrido con las transfor-
maciones jurídicas al cumplirse el primer año del autodenominado gobierno de la 
cuarta transformación. Para hacer dicho resumen, se eligió mostrar lo ocurrido 
con la constitución Política, se revisó la reforma a la organización administrativa 
del estado, se mostró lo ocurrido con una nueva ley destinada a limitar los salarios 
de los altos servidores públicos y se analizó un memorándum firmado por el presi-
dente de la república.

es importante señalar que no fue fácil realizar esta selección, además de que 
en las últimas semanas se han presentado nuevas iniciativas todavía no discutidas en 
el congreso: se menciona una nueva reforma penal y una profunda transformación 
del Poder Judicial, una nueva ley hídrica, una nueva ley de ciencia y tecnología, en-
tre otras. sin embargo, la elección revisa distintos tipos de reformas (constitucional 
y legislativa, además del memorándum presidencial), lo que permite mostrar ciertos 
elementos y características de las transformaciones jurídicas en la 4t, que a conti-
nuación se señalan:

•	 Respecto	a	la	Constitución,	hasta	este	momento	no	se	han	realizado	refor-
mas de mayor impacto que muestren una intención de transformar el pro-
yecto económico. salvo la historia de la reforma educativa y el artículo 3 
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constitucional recién comentada, no se han tocado las reformas neolibera-
les de los artículos 25, 26, 27 y 28.

•	 Las	reformas	constitucionales	de	la	4T	muestran	un	interés	social,	por	ello	
las reformas de equidad de género y de los pueblos afromexicanos.

•	 De	las	reformas	constitucionales	aprobadas	el	primer	año	de	la	4T,	tres	fue-
ron promesas de campaña de López obrador: a) la utilización de la guar-
dia nacional para combatir el crimen e intentar disminuir los niveles de 
violencia, b) la abrogación de la reforma educativa de enrique Peña nieto, 
y c) aprobación de la consulta popular vinculante y revocación de mandato 
para los servidores públicos electos.

•	 Respecto	a	las	reformas	a	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	rea-
lizadas en noviembre de 2018, es posible observar que en general tienen dos 
orientaciones principales: la preocupación por lo social y el bienestar a par-
tir de la entrega de beneficios económicos a grupos sociales, y el combate 
a la corrupción, por ello la profunda reforma en la secretaría de la Función 
Pública.

•	 Por	el	interés	en	los	problemas	sociales,	se	creó	el	Gabinete	Social	de	la	Pre-
sidencia y a las secretarías se les agregaron nuevas funciones vinculadas al 
tema: a la secretaría de gobernación buscar la inclusión social, la igualdad 
y atender a las familias de las personas desaparecidas; a la secretaría de Ha-
cienda y crédito Público atender la banca de desarrollo; a la secretaría de 
Medio ambiente y recursos naturales la adaptación al cambio climático y 
garantizar el derecho humano a un ambiente sano; a la secretaría de ener-
gía regular las tarifas de la industria eléctrica y asegurar su distribución, a la 
secretaría de salud organizar los servicios médicos universales.

•	 En	este	sentido,	vale	la	pena	observar	que	a	la	Secretaría	de	Economía	se	
le añadió la tarea de promover obras de infraestructura social en zonas de 
producción minera, lo que es una forma de disminuir el conflicto social 
ocasionado por la minería. se trata de la misma dinámica que impulsaron 
los gobiernos progresistas latinoamericanos: para evitar protestas por las con-
secuencias ambientales y de salud en las comunidades cercanas a zonas mi-
neras, se impulsa la infraestructura y los apoyos económicos que permiten 
la continuidad del proyecto.

•	 Respecto	a	 la	 ley	de	remuneraciones,	es	de	destacarse	que	a	un	año	de	
publicada no cumplió su objetivo. Partes de la ley fueron declaradas in-
constitucionales, otras reformadas y de otras los servidores públicos se han 
amparado. esto es así porque no estuvo bien redactada, sin argumentos que 
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explicaran claramente cuánto deben ganar el presidente de la república y 
los servidores públicos de alto nivel. se observa falta de técnica y de bases 
jurídicas que asesores legislativos podrían resolver. se requiere evidencia 
científica que muestre los salarios promedio formales e informales, en las 
zonas rurales y en las zonas urbanas, así como las necesidades de las familias 
mexicanas, y con base en ello establecer un método que ayude a mejorar 
los salarios de los servidores públicos de menor nivel y colocar un tope en 
el extremo superior; sin embargo, el presidente de la república estableció 
de manera discrecional el costo de su trabajo y lo tasó en 108 mil pesos 
al mes. no señaló si lo estableció con base en sus necesidades personales 
o familiares, o su humor de la semana o de la mañana en que tomó la de-
cisión. además, los ingresos de los trabajadores incluyen ciertas prestacio-
nes que se adquieren con base en los contratos individuales y colectivos 
de	trabajo,	como	es	la	existencia	de	un	bono	por	antigüedad	laboral.	¿Cuál	
es el argumento jurídico, político y ético para retirar éste y otros derechos 
a los trabajadores?, ¿acaso el presidente de la república o los legisladores 
de Morena tienen experiencia respecto al concepto de antigüedad laboral? 
como se observa, el proceso de elaboración de esta ley resultó desaseado 
y sus resultados también.

•	 El	caso	del	memorándum	es	similar	al	de	la	ley	de	remuneraciones.	La	falta	
de técnica jurídica básica generó que importantes abogados de la derecha 
se propusieran como juego nulificarlo y se burlaron de él: un memorándum 
del presidente de la república que pide a sus subordinados desobedecer la 
constitución Política. en este caso el presidente tiene una consejería Ju-
rídica que lo apoya directamente ¿acaso no vieron que el documento no 
cumplía con los requisitos básicos para ser legal?, o ¿acaso lo hizo sin con-
sultarlos?

como se observa, las reformas jurídicas realizadas en el primer año de la 4t 
y el polémico memorándum no muestran hasta el momento una orientación ha-
cia el viejo estado benefactor (o interventor) que México vivió después de la dé-
cada de 1930, sino una nueva configuración política en la que el desarrollo social y 
la lucha contra la corrupción son sus ejes fundamentales. es decir, el hecho de que 
el proyecto de la 4t tenga una orientación social no significa, hasta el momento, el 
retorno del estado interventor, por lo que es posible que se esté gestando un nuevo 
proyecto político y social en el país del que, desde el punto de vista jurídico, esta-
mos conociendo sus primeras configuraciones.
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La cuarta transformación: 
entre la democracia y la monarquía

Joel Flores Rentería

Introducción

eL Presente traBaJo estÁ eLaBorado desde Una PersPectiVa hermenéutica y 
epistemológica. se recurre al significado primigenio de los conceptos, en este caso, 
democracia y demagogia, para entender, desde otra perspectiva, los problemas que 
enfrenta la democracia mexicana.

se parte del supuesto de que la demagogia, si bien tiene un origen democrá-
tico, se diferencia de la democracia y la deteriora seriamente en la medida que la 
conduce hacia gobiernos unipersonales, de derecha o de izquierda, caracterizados 
por la impunidad, ocasionando el detrimento del estado de derecho, fundamento 
de la democracia moderna. el mayor riesgo del gobierno de andrés Manuel López 
obrador (aMLo) es que termine por convertirse en un gobierno unipersonal que 
domine sobre el pueblo, con la aceptación del pueblo mismo.

el trabajo se compone de cuatro apartados. “Precisiones conceptuales”, en el que 
se	expone	brevemente	la	ambigüedad	del	concepto	democracia	y	su	relación	con	la	
demagogia, y porqué ésta se convierte en el mayor adversario de la democracia. “de-
mocracia: ¿el gobierno de minorías o el gobierno de la mayoría?” en este apartado se 
expone cómo la democracia en México, en los últimos sexenios, se ha inclinado hacia 
la oligarquía y el riesgo de que el gobierno de aMLo se convierta en un gobierno 
unipersonal. “el príncipe del pueblo o primero entre iguales”, aquí se analiza cómo 
la fuerza moral y el patrimonio político de aMLo se construyen, principalmente, en 
su periodo de gobierno en la ciudad de México y, de manera especial, en el conflic-
to del desafuero. a partir de ese momento aMLo se convierte en un líder moral y las 
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bases del discurso contra la corrupción política están dadas con un sustento histórico 
y personal. “el problema de la corrupción y las elecciones de 2018”, aquí se expo-
ne cómo la corrupción se había convertido en el mayor problema nacional. todas las 
coaliciones electorales lo señalan, pero únicamente Juntos Haremos Historia, por la 
trayectoria de su candidato a la Presidencia de la república, podía tener credibilidad.

Precisiones conceptuales

El	significado	del	concepto	democracia	lleva	es	sí	una	ambigüedad	que	le	acompa-
ña a lo largo de toda su historia. entendida en su acepción más genérica y etimo-
lógica, democracia significa: gobierno o dominio del pueblo. ahora bien, dominio 
del pueblo tiene por lo menos dos significaciones: que el pueblo gobierna sobre sí 
mismo, en este sentido, que es libre y autónomo, capaz de regirse por sus propias 
leyes; o bien, que alguien ejerce dominio sobre el pueblo. “La palabra democratía… 
significa claramente, si se entienden bien los contextos, dominio sobre el pueblo”.1 
en la política, en general y particularmente en la democracia, existe un vínculo in-
disociable entre el discurso de los líderes políticos y el pueblo, a tal grado que, en 
ciertas ocasiones, el discurso de los líderes se convierte en el discurso del pueblo, 
la identidad lograda mediante el discurso no permite diferenciarlos. La voluntad 
del líder se convierte en la voluntad del pueblo; de esta manera, en apariencia, go-
bierna el pueblo, pero en los hechos, es el caudillo quien, por medio del discurso, 
domina sobre el pueblo.

este fenómeno acompaña a la democracia desde su nacimiento. La adhesión 
del pueblo a sus caudillos puede ser ejemplificada en la historia griega “por la ex-
periencia de las llamadas tiranías. Pisístrato –dice aristóteles– siendo demagogo (es 
decir jefe de la facción popular) se convirtió en tirano, y la frase podría entenderse 
también: puesto que era demagogós se convirtió en tirano”.2 el término demagogo 
(compuesto por los vocablos: demos, pueblo y àyós, jefe o caudillo) se utilizaba para 
nombrar a los dirigentes del pueblo y demagogia significaba conducción o seduc-
ción del pueblo. en consecuencia, demagogo era aquel personaje que con su dis-
curso seducía al pueblo convirtiéndose en su dirigente político.

La democracia y la demagogia nacen a un mismo tiempo y caminan juntas por 
el mismo sendero, muchas veces se confunden, pero no son lo mismo. La demagogia 

1 Luciano canfora, La democracia. Historia de una ideología, Barcelona, crítica, 2004, p. 14.
2 Ibid., pp. 13-14.
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fue identificada con la corrupción o destrucción de la democracia, entendida ésta 
como el gobierno del pueblo sobre sí mismo. Mientras que la demagogia vendría a 
significar el dominio sobre el pueblo y, por ello mismo, tarde o temprano, condu-
ce a la destrucción de la democracia. esto lo prueba, señala aristóteles, el hecho de 
que “casi la totalidad de los tiranos ha surgido, puede decirse, de demagogos, que 
se habían ganado la confianza del pueblo”.3 “La tiranía es una composición de oli-
garquía y democracia en sus formas más extremas, y por esta razón es también la 
forma más nociva de gobierno”.4 si la tiranía tiene su origen, la mayor de las veces, 
en la demagogia, y si la tiranía es una composición de oligarquía y democracia en 
sus formas más extremas, entonces debemos concluir que si bien la demagogia nace 
con la democracia no es exclusiva de ésta, sino que se da también en las oligarquías, 
toda vez que los oligarcas, mediante el discurso, pueden seducir y dominar sobre el 
pueblo en nombre del pueblo.

La demagogia ha sido y es el mayor adversario de la democracia, supone la des-
trucción de la democracia desde su interior y en nombre de la democracia misma. 
“Esta	amenaza	de	demagogia,	ya	presente	en	la	Antigüedad,	se	ha	visto	exacerbada	
en la modernidad por la omnipresencia de los medios de comunicación: prensa, ra-
dio, televisión y ahora internet”.5 el rasgo más distintivo de la demagogia consiste 
en “identificar las preocupaciones de mucha gente y, para aliviarlas, proponer solu-
ciones fáciles de entender, pero imposibles de aplicar”.6

andrés Manuel López obrador y el Movimiento de regeneración nacional 
(Morena) supieron captar el descontento y las preocupaciones de la ciudadanía mexi-
cana. Los mayores problemas nacionales, inseguridad, pobreza, desigualdad política 
y social, impunidad, injusticia social, etcétera, todos tenían una causa en común: la 
corrupción de los gobernantes, en consecuencia, la solución a dichos problemas era 
sencilla, erradicar la corrupción política. el combate a la corrupción fue y es el eje 
de su discurso y la respuesta a la mayor parte de los cuestionamientos. en este sen-
tido, el triunfo de la democracia en las elecciones de 2018 puede significar la ruina 
de la endeble democracia mexicana, deteriorada, en los últimos sexenios, por la de-
magogia oligárquica.

3 aristóteles, Política, en Obras, Madrid, aguilar, 1982, 1310b.
4 Idem.
5 tzvetan todorov, Los enemigos íntimos de la democracia, México, galaxia gutenberg-círculo de 

Lectores, 2014, p. 134.
6 Ibid., p. 148.
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Democracia: ¿el gobierno de minorías 
o el gobierno de la mayoría?

sin lugar a duda, la victoria de andrés Manuel López obrador, en el proceso electoral 
del 1 julio de 2018, fue democrática, alcanzó 53.19% de la votación en la elección 
para presidente de la república y la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo ma-
yoría absoluta en el congreso de la Unión; 70 senadores de 128 y 316 diputados de 
500, además de ganar en 20 congresos locales. Un triunfo democrático y aplastante.

el gobierno de aMLo inicia sin contrapesos políticos y con un alto nivel de 
gobernabilidad, aquí comienzan los problemas, porque la democracia implica un sis-
tema de contrapesos que permita un equilibrio entre mayorías relativas y minorías. 
el triunfo aplastante de aMLo y de la coalición Juntos Haremos Historia les permi-
te gobernar sin minorías; en consecuencia, democráticamente, si por democracia se 
entiende el gobierno del pueblo o de la mayoría. de hecho, incluso en el supues-
to de que la coalición se desintegrara, la fuerza política de Morena es enorme, 258 
diputados que representan 51.6% y 60 senadores equivalentes al 46.87 por ciento.

La mayoría absoluta alcanzada en el congreso por Juntos Haremos Historia 
pone en riesgo, o al menos cuestiona, la democracia al interior del Poder Legislativo, 
entendida ésta como un acuerdo político alcanzado entre las minorías y la mayoría 
parlamentarias, mediante el debate político. Pues, la democracia requiere de la plu-
ralidad política como condición indispensable para la discusión y acuerdos sobre las 
problemáticas nacionales, y para que existan acuerdos es necesario que ningún gru-
po parlamentario pueda imponer su voluntad a otro, condiciones que son anuladas 
por la mayoría absoluta alcanzada por la coalición Juntos Haremos Historia, si bien 
puede presentarse la discusión, en caso de desacuerdo, la mayoría parlamentaria de 
la coalición victoriosa en las elecciones pasadas puede imponer su voluntad, en am-
bas cámaras, por mayoría de votos. y por paradójico que parezca eso es democrático.

ahora bien, la pluralidad política no garantiza, por sí misma, que un parla-
mento o congreso funcione democráticamente. el parlamento, señala carl sch-
mitt, “sólo será real en tanto que la discusión pública sea tomada en serio y llevada 
a efecto. discusión […] no significa simplemente negociar”.7 La negociación con 
frecuencia anula la discusión y el debate sobre el interés nacional y pone sobre la 
mesa a los intereses particulares de grupos económicos o políticos. “el argumen-
to, en el real sentido de la palabra […] desaparece, y en las negociaciones entre los 

7 carl schmitt, Sobre el parlamentarismo, Madrid, tecnos, 1996, p. 7.



301

la cuarta transformación: entre la democracia y la monarquía

partidos se pone en su lugar, como objetivo consciente, el cálculo de intereses y las 
oportunidades de poder”.8

Justo en esto desembocó la pluralidad de la política mexicana. Las negocia-
ciones entre las élites políticas y económicas, por medio de sus representantes, ter-
minaron por convertir al cargo público en un negocio privado Hace años que se 
mezcla la política con los negocios, los puestos públicos con el tráfico de influen-
cias, la seguridad con la protección a casinos y burdeles, relacionados con la trata de 
personas y el narcotráfico. acontecimientos que propician una cultura de la ilegali-
dad y de la impunidad que se extiende por todo el territorio nacional. Muestra de 
ello es que, en años recientes, se encuentren 17 exgobernadores en problemas con 
la justicia por delitos de enriquecimiento inexplicable, peculado, defraudación fis-
cal y operaciones con recursos de procedencia ilícita; algunos de ellos están presos, 
otros procesados o prófugos. sobresalen los casos de Javier duarte, de Veracruz; Mario 
Villanueva Madrid, de Quintana roo; andrés granier, de tabasco; Jesús reyna, de 
Michoacán; guillermo Padres, de sonora; Flavio ríos, de Veracruz; eugenio Her-
nández, de tamaulipas; césar duarte, de chihuahua; roberto Borge, de Quintana 
roo y tomás yarrington, de tamaulipas; en la lista también se encuentran Jorge to-
rres, de coahuila; Humberto Moreira, de coahuila; Luis armando reynoso Femat, 
de aguascalientes; rodrigo Medina, de nuevo León; gabino cue, de oaxaca; Fidel 
Herrera, de Veracruz y Pablo salazar Mendiguchía, de chiapas.

La democracia moderna o representativa, históricamente, ha oscilado entre la 
oligarquía y la dictadura, la razón de ello reside en la representación misma, ya que 
ésta es una especie de sustitución. en un gobierno representativo el pueblo es sobe-
rano; de él emana todo poder político, pero, por efecto de la representación, tiene 
prohibido ejercer la soberanía, ya que sus representantes gobiernan en nombre de 
él. su poder nace y muere el día de las elecciones. Una vez que los representantes 
son electos popularmente, éstos se asumen como el pueblo mismo, su voluntad e 
intereses son los del pueblo, ellos son el pueblo. Lo anterior ocurre porque el pue-
blo es visto no como el conjunto de ciudadanos electores sino como la masa elec-
tora; la multitud noble y buena, pero pobre e ignorante, en consecuencia, incapaz 
de gobernarse a sí misma.

Las tendencias oligárquicas del gobierno representativo son expuestas ma-
gistralmente por robert Michels cuando nos dice que el candidato a un cargo de 
elección popular:

8 Ibid., p. 9.
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[...] debe descender a la arena electoral con porte democrático; debe saludar a los gran-
jeros y trabajadores agrícolas como colegas profesionales, y debe tratar de convencer-
los de que sus intereses económicos y sociales son idénticos a los suyos propios… cada 
uno de ellos está obligado a diferenciarse de su rival mediante un movimiento hacia la 
izquierda; es decir, dando gran importancia a sus principios tenidos por democráticos.9

en las campañas electorales todo candidato debe enarbolar el estandarte de-
mocrático y congraciarse con los electores, pues, por regla general, la elección es el 
único momento en el que el pueblo ejerce su poder, razón por la cual todo candi-
dato desea congraciarse con él. “en cuanto termina la elección termina también el 
poder de la masa de electores”.10 el presidente, los senadores y los diputados, todo 
gobernante electo mediante sufragio se siente autorizado para ejercer el cargo según 
su propio arbitrio e intereses, ya que gobiernan en nombre del pueblo, aunque “en 
los hechos vienen a formar parte de la oligarquía dominante”.11 La democracia, 
en la mayoría de los casos, está presente sólo en el discurso y en los hechos surge la 
oligarquía o la dictadura. tal pareciera que “el único derecho que el pueblo se reser-
va es el privilegio ridículo de elegir periódicamente a un nuevo grupo de amos”.12 
como señaló enfáticamente Víctor considérant.

robert Michels pone de manifiesto las tendencias oligárquicas de la democra-
cia representativa moderna. tucídides ilustra, de manera magistral, su tendencia hacia 
la monarquía. ambas tendencias se encuentran estrechamente ligadas a los concep-
tos de democracia y de demagogia, de manera especial a este último, pues democra-
cia más demagogia implica invariablemente el dominio del pueblo. tucídides señaló 
que en atenas gobierna la ley del pueblo: “tenemos una república que no sigue las 
leyes de otras ciudades vecinas y comarcas, sino que da leyes y ejemplo a los otros, 
y nuestro gobierno se llama democracia porque la administración de la república 
no pertenece ni está en pocos sino en muchos”.13 La ley es igual para gobernantes 
y gobernados, ricos y pobres, a ambos les otorga los mismos derechos para evitar las 
injusticias tanto en lo privado como en lo público y garantizar la libertad, ¿qué más 
igual y justo que esto?

9 robert Michels, Los partidos políticos I. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la demo-
cracia moderna, Buenos aires, amorrortu, 2003, p. 51.

10 Ibid., p. 84.
11 Ibid., p. 85.
12 citado por robert Michels, Los partidos políticos I, op. cit. p. 83.
13 tucídides, “La guerra del Peloponeso”, en Historiadores griegos, Madrid, aguilar, 1968, p. 896.
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tucídides llama al gobierno de atenas Politeia (democracia), o gobierno cons-
titucional, porque la democracia surgió a la par de la ley escrita y, esta última fue 
concebida como un límite a la arbitrariedad de los gobernantes, pues la ley, al otor-
gar derechos de ciudadanía, delimitaba el ámbito de acción de los gobernantes. de 
esta manera, democracia y gobierno de la ley eran tenidos por sinónimos. de hecho, 
“La ley apareció, pues, cuando… los ciudadanos accedieron a la vida política… a 
partir de ese momento la ley, fundamento y emanación de la democracia, se vuel-
ve ley política. se vuelve nomos… Pues la palabra nomos, que designa ley en griego, 
sólo fue aplicada al dominio político a partir de esa época”14 (508 al 322 a. c.). No-
mos significaba también costumbre, y la costumbre, aunque la mayor de las veces es 
el fundamento de la ley y tiene más fuerza que ésta, propiamente dicho, no es una 
ley, ya que no requiere ser promulgada ni es capaz de fundar un nuevo orden so-
cial y político, por el contrario, tiende a conservar el ya establecido. La ley escrita 
“encarnó para los griegos la lucha contra la tiranía a favor del ideal democrático”.15

en una democracia el poder político encuentra su fundamento en la ley escri-
ta, que faculta y determina el ámbito de acción de los gobernantes. La democracia 
y la ley escrita se dejan ver como caras distintas de una misma moneda; esta última 
es concebida como un límite a la arbitrariedad de los monarcas y, al ser una norma 
escrita, es garante de la libertad ciudadana. La ley escrita, para los griegos, fue el sím-
bolo de la lucha contra la tiranía.

La ley escrita y la igualdad de derechos fueron el fundamento de la demo-
cracia. “La escritura se transformaría rápidamente en un medio de emancipación 
política”,16 gracias al cual fue posible que la ley fuera conocida por todos y tuviera 
un alcance universal al interior de la polís. La ley escrita limitó la arbitrariedad del 
monarca y dio paso a la instauración de la democracia. Pero, una vez instalada, ge-
neró una intensa polémica sobre los fundamentos de la ley y la justicia, dando paso 
al nacimiento de la demagogia y, con ella a la aparición de los demagogos, que se 
encargarían de conducir al pueblo nuevamente hacia un gobierno tiránico, donde 
el gobernante ejercía el poder en nombre del pueblo.

cuando tucídides se refiere al gobierno de Pericles, dice que ejerció su mando 
con sabiduría y prudencia, tanto en tiempos de paz como de guerra. Para tucídides, 
Pericles era el guía del pueblo que no puede ser guiado, debido a su discurso persua-
sivo, mediante el cual logra establecer la identidad entre gobernantes y gobernados. 

14 Jaqueline de romilly, La ley en la Grecia clásica, Buenos aires, Biblos, 2004, pp. 14-15.
15 Ibid., pp. 18-19.
16 Ibid., p. 14.
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“de esta manera, al parecer, el gobierno de la ciudad era en nombre del pueblo; mas 
en el hecho todo el mando y autoridad estaba en él”.17 “Hubo en atenas una de-
mocracia de nombre, pero de hecho era el gobierno del prôtos anér”,18 del príncipe. 
Una especie de principado donde el líder político, mediante el discurso, logra esta-
blecer una identidad con el pueblo y gobernar en su nombre y con su aprobación. 
tucídides no llama a Pericles tirano, como si lo hace con Pisístrato, que también fue 
un líder del pueblo o demagogo, sino Príncipe, es decir el primero entre iguales. el 
primero pasó a la historia como un tirano, el segundo como el príncipe del pueblo, 
pero en los hechos uno y otro gobernó según su propio arbitrio.

desde los planteamientos de tucídides, puede decirse que el mayor peligro que 
enfrenta la incipiente democracia mexicana en el gobierno de aMLo es convertir-
se en una democracia tan sólo de nombre, pero que en los hechos evolucione hacia 
una especie de principado. aMLo ha establecido, mediante su discurso, una identi-
dad plena entre gobernantes y la mayoría de los gobernados. Un discurso sencillo, 
sin sofisticaciones, que identifica, al menos, tres causas de las injusticias padecidas: 
corrupción, impunidad y la subordinación de la política a la economía. tras la pro-
mesa de terminar con estos males, su discurso se convierte en el discurso del pue-
blo y ello le permite gobernar en nombre del pueblo y con la aprobación de éste.

ejemplos de lo anterior es la cancelación del nuevo aeropuerto internacional 
de la ciudad de México, que, mediante una consulta popular (ilegal o por lo menos 
extralegal), ratifica y legitima la decisión que previamente había tomado, sin impor-
tar los costos políticos y económicos. según Javier Jiménez espriú, titular de la se-
cretaria de comunicaciones y transportes, se pagó 75 224 millones de pesos.19 La 
construcción del tren Maya, la refinería de dos Bocas, tabasco, y el tren interoceá-
nico, también fueron aprobadas mediante una consulta popular. en el discurso es el 
pueblo quien gobierna, en los hechos todo lo decide el nuevo príncipe del pueblo.

tucídides llama príncipe a Pericles porque gobierna con la ley existente y no 
por decreto. López obrador reforma la ley para que su voluntad esté de conformi-
dad con ella. el caso más escandaloso fue la reforma al artículo 21 de la Ley Fede-
ral de las entidades Paraestatales, en la que se suprime el requisito de ser mexicano 
por nacimiento para dirigir dichas entidades federales. con esta reforma Francisco 
ignacio taibo puede asumir la dirección del Fondo de cultura económica (Fce) 
legalmente, tal como era la voluntad del presidente de México.

17 Ibid., p. 916.
18 Luciano canfora, La democracia, historia de una ideología, Barcelona, crítica, 2004, p. 17.
19 La Jornada, 29 de agosto de 2019, p. 19.
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aMLo prefiere que la ley sea modificada para que sus acciones sean legales, pero 
su justicia va más allá de la ley, y cuando lo considera pertinente no la aplica, como 
en las múltiples manifestaciones, donde se dañan propiedades públicas y privadas, o 
se lesiona físicamente a transeúntes o reporteros; no aplica la ley porque su gobier-
no no es represor y porque dichas manifestaciones son consecuencia de la opresión 
y la injusticia padecida en los gobiernos pasados, corruptos y opresores. el pueblo es 
bueno. ignora o quiere ignorar, que lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, no se 
predica de las personas, sino de las acciones. si las personas fueran injustas y corrup-
tas en sí mismas, éstas deberían ser encarceladas aun cuando no hayan cometido nin-
guna injusticia o algún acto de corrupción, pues tarde o temprano lo cometerán. La 
ley sanciona las injusticias o los actos de corrupción cometidos, con independencia 
de quien sea la persona que los haya cometido. en una democracia, la ley es igual 
para todos, el no aplicarla o aplicarla discrecionalmente, fomenta la impunidad y la 
corrupción, paradójicamente los males que dice combatir. el caso más escandaloso 
y vergonzoso fue la captura y liberación del hijo del chapo, ovidio guzmán Ló-
pez, ocurridas el 17 de octubre de 2019. La ley no se aplicó con pretexto de evitar 
una espiral de violencia y poder salvar vidas.

La democracia nace a la par de la ley escrita porque ésta limita la arbitrariedad 
de los tiranos y, al mismo tiempo, la de los grupos poderosos o poderes fácticos. Una 
democracia sin leyes, o donde la ley no se aplica, termina por destruirse.

El príncipe del pueblo o primero entre iguales

se ha dicho que andrés Manuel López obrador ganó las elecciones porque capita-
lizó el descontento social generado por la desigualdad, la inseguridad y la corrup-
ción de los sexenios anteriores. y de hecho es verdad, pero ello fue posible por los 
méritos adquiridos en su trayectoria política, de manera especial en el gobierno de 
la ciudad de México y con la ayuda que le brindaron sus adversarios políticos, fue 
caricaturizado como el candidato de los pobres, del pueblo y colocado en el lugar del 
Mesías; críticas que en vez de dañar su imagen la favorecieron, aMLo rápidamente 
se colocó en el lugar del individuo capaz de generar las transformaciones necesarias 
para construir una sociedad más justa e igualitaria. si bien las grandes obras realiza-
das en su gobierno, los distribuidores viales y los segundos pisos del periférico, no 
fueron las más vistosas, aun cuando generaron cientos de empleos, ni contribuyeron 
en mucho a incrementar su popularidad y aceptación en la ciudadanía, no ocurrió 
lo mismo con las pequeñas obras: la ayuda económica a los ancianos y a las madres 
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solteras, tan criticada por sus opositores, pues, según la opinión de éstos se trataba de 
un puñado de monedas tomado del erario por un gobernante populista para distri-
buirlo entre los sectores pobres y con ello comprar su apoyo, dicha ayuda económi-
ca estuvo muy lejos de tener ese significado, para las madres solteras y los ancianos 
pobres esos recursos significaron dignidad. Los ancianos, principalmente, vieron en 
éstos la posibilidad de contribuir a los gastos de su propia manutención o a los de 
la casa, dejaron de ser una carga económica para su familia o por lo menos la alige-
raron. Los préstamos para construcción o remodelación de viviendas beneficiaron a 
otro sector de la población de escasos recursos. recursos insuficientes para concluir 
una vivienda, pero suficientes para dejarla habitable, aunque sea en obra negra. Las 
familias beneficiadas con estos préstamos pudieron abandonar el cuarto que rentaban 
u ocupaban en la casa paterna. ellos también recibieron dignidad y privacidad en 
sus vidas. La construcción de escuelas de nivel medio superior y de la Universidad 
de la ciudad de México permitió que cientos de jóvenes continuaran sus estudios, 
los cuales habían interrumpido o estaban a punto de hacerlo debido a diversas razo-
nes, entre otras, a su escasa formación académica y porque el sistema educativo en 
nuestro país es insuficiente. estas obras hicieron de andrés Manuel López obrador 
el gobernante más popular de las últimas décadas. Popularidad que se incrementó 
significativamente con la ayuda del gobierno Federal.

el proceso de desafuero del año 2005 puso de manifiesto los deseos y las in-
tenciones del presidente, Vicente Fox, de no permitir que andrés Manuel López 
obrador llegara a la contienda electoral del 2006. desde aquel entonces, el jefe de 
gobierno del distrito Federal se había convertido en un peligro para las élites de 
poder. tan peligroso era que, aun cuando la cámara de diputados, erigida en jurado 
de procedencia, le retiro el fuero el 7 de abril de 2005, el presidente de la república 
se vio en la necesidad, 20 días más tarde, de dar carpetazo al asunto. en un mensaje 
dirigido a la nación anunció: la “Procuraduría general de la república revisará de 
manera exhaustiva el expediente de consignación del Jefe de gobierno del distrito 
Federal, andrés Manuel López obrador, buscando preservar dentro del marco de la 
ley la mayor armonía política del país... el espacio de la política permite la creación 
de alternativas también jurídicas”.20 al mismo tiempo informaba de la renuncia del 
procurador rafael Macedo de la concha, tras ésta vendría también la renuncia 
del subprocurador carlos Javier Vega Memije, responsable de la investigación contra 
López obrador. con ello se cerraba el caso, pero no quedaría en el olvido, pues en 

20 El Universal, 28 de abril de 2005.
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él se habían planteado ya los principales argumentos de las campañas electorales de 
andrés Manuel López obrador y del Partido acción nacional (Pan).

el proceso de desafuero fue la plataforma de lanzamiento como candidato a la 
Presidencia de la república del jefe de gobierno del distrito Federal de aquel en-
tonces. en su intervención en la sesión de la cámara de diputados, erigida en jurado 
de procedencia, no hizo una defensa jurídica sino una proclama política:

¿dónde está el dolo y la mala fe si el camino no se construyó?.. estamos hablando de 
200 metros, si hubiese dolo, mala fe, abuso de autoridad, ¿ustedes creen que en 11 me-
ses no hubiésemos terminado el camino?, no fue así. tuvimos que hacer un camino 
alterno para comunicar al Hospital aBc y ahí va a quedar la brecha que constata que 
no hubo ningún desacato.
el dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan… desde hace años 
que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de esos es precisamente, 
hablar con la verdad y conducirme con rectitud.
tengo la certeza absoluta de que no me acusan por violar la ley sino por mi manera 
de pensar y actuar, por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el 
futuro de nuestra patria.
atendamos a lo evidente: diputados y diputadas, hay en México… dos proyectos de 
nación… distintos y contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan junto con los 
que mal gobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciu-
dad dé crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, 
de educación, salud y vivienda y dé apoyo a los más humildes y olvidados se propague 
cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional…
Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna… acuso al ciudadano presidente 
de la república, Vicente Fox Quesada… Lo acuso, de actuar de manera facciosa, con 
el propósito de degradar las instituciones de la república.
acuso también por complicidad al presidente de la suprema corte de Justicia de la na-
ción,	Mariano	Azuela	Güitrón,	por	supeditar	los	principios	de	la	justicia	y	de	la	Consti-
tución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento…
Por último, diputadas y diputados, con seguridad les digo que no espero de ustedes una 
votación mayoritaría en contra del desafuero. no soy ingenuo. Ustedes ya recibieron 
la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan lla-
mar representantes populares.
Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos 
juzgue la historia.21

21 intervención de andrés Manuel López obrador, jefe de gobierno del distrito Federal, en la cá-
mara de diputados erigida en jurado de procedencia, llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2005.
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López obrador anunciaba en su discurso la crisis institucional. el actuar de 
los titulares de las principales instituciones del país generaría una crisis de legiti-
midad. era evidente que el titular del poder ejecutivo, el presidente de la suprema 
corte de Justicia de la nación (scJn), la mayoría de los integrantes de la cáma-
ra de diputados del H. congreso de la Unión, así como los dirigentes de los dos 
partidos políticos con mayor fuerza electoral, el Pan y el Partido revolucionario 
institucional (Pri), se habían unido para impedir que un candidato potencial a la 
Presidencia de la república llegara a la contienda electoral. nunca se había crea-
do una alianza de tal magnitud, de tal naturaleza y con tal fin. Los titulares de los 
poderes ejecutivo y Judicial, así como la mayor parte de los diputados, caminaron 
juntos por el mismo sendero en busca de un objetivo que denigró a las instituciones 
que representan. aquí comenzaba una crisis institucional en la que se vieron invo-
lucrados los tres poderes de la federación. aquí comenzaba también otra forma de 
hacer política, muy vieja ya en este mundo, aquella que se centra en la distinción 
amigo-enemigo y que dio lugar a los regímenes fascistas de las décadas de 1920 y 
1930. carl schmitt, uno de los máximos exponentes del pensamiento totalitario, 
sostiene que “la distinción política específica, aquella a la que pueden reducirse to-
das las acciones y motivos políticos, es la distinción amigo-enemigo”.22 enemigo 
en el sentido óntico del término; es decir, aquel que, con su sola presencia, debido 
a sus diferencias culturales, políticas o religiosas, amenaza nuestra existencia, razón 
por la cual es visto como un peligro para el país, para la nación.

La política fundada en la distinción amigo-enemigo genera una forma de in-
tegración social fundada en el temor, desencadena, en la población, el deseo de per-
manecer inmune al peligro que la asecha. esta forma de hacer política construye 
una integración social de carácter conservadora, pues el cambio, la transformación 
se encuentra asociada al riesgo, al peligro, simbolizado en el enemigo previamen-
te identificado, en consecuencia, la población asociada, integrada bajo estos presu-
puestos, ya no espera ni desea el cambio en sus condiciones de vida, tan sólo anhela 
preservar, conservar, los bienes que posee.

el Pan y su candidato, Felipe calderón Hinojosa, así como el presidente Vi-
cente Fox y los grupos políticos y económicos que los apoyaron, optaron por esta 
forma de hacer política. Lo anterior puede observarse con nitidez ya desde la in-
tervención del licenciado carlos Javier Vega Memije, subprocurador especializado 
en delitos Federales de la Pgr, en la sesión de la cámara de diputados, erigida en 

22 carl schmitt, El concepto de lo político, Madrid, alianza, 1999, p. 56.
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Jurado de procedencia, llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2005. en aquella oca-
sión, Vega Memije dice, enfáticamente:

[…] durante 11 meses consecutivos –óigase bien: ¡durante 11 meses consecutivos!– el 
jefe de gobierno del distrito Federal, abusó de su poder, desacató la orden, expresa 
y clara, de que debía suspender las obras de apertura de vialidades en un predio cuya 
expropiación estaba cuestionada por ilegal… y, no obstante, ello, la suspensión fue 
desobedecida.
Las discusiones de hoy son valiosas para definir qué México queremos: el México de 
leyes o el México de la impunidad, el México del respeto de los ciudadanos o el 
México del abuso del poder, el México de libertades o el México de trasgresión de 
los derechos fundamentales.
esta desobediencia recurrente sólo confirma el desprecio del jefe de gobierno del dis-
trito Federal a las órdenes judiciales; es decir, al estado de derecho… resulta impera-
tivo, vital para la sociedad que se respeten las decisiones del poder judicial. al respecto 
no debe haber concesiones, mucho menos si el desacato proviene de una autoridad.23

aquí estaban ya planteados los fundamentos de la campaña electoral del Pan 
meses antes de que eligiera a su candidato. Felipe calderón se apegó fielmente a 
ellos, bien porque comparte esta forma fascista de hacer política, bien porque no 
tuvo la menor creatividad para deslindarse de ella y transformarla, no importan las 
razones por las cuales calderón se plegó a esa política, lo cierto es que su campaña 
electoral estuvo diseñada y abocada a identificar a López obrador como un peligro 
para México, un individuo violento, contrario al orden constitucional porque está 
acostumbrado a creer que su voluntad, su palabra, es la ley. esta fue la imagen que el 
Pan pintó de su principal adversario político.

en esta contienda electoral se agudiza significativamente la crisis institucional 
por la que atraviesa el país, no porque las instituciones en sí mismas sean obsoletas 
y hayan sido rebasadas por la sociedad, como suelen afirmar analistas y políticos. Las 
instituciones no tienen vida propia, no actúan por sí mismas. La crisis institucional 
se debe al comportamiento de los individuos que ejercen el poder en nombre de 
las instituciones; es decir, de sus titulares, comenzando por el actuar del presidente 
de la república, que había decidido hacer uso de la ley y la justicia de una manera 
selectiva para quitarle el fuero a López obrador y de esta manera hacer a un lado 

23 intervención del licenciado carlos Javier Vega Memije, subprocurador especializado en delitos 
Federales de la Procuraduría Federal de la república, en la sesión de la cámara de diputados 
erigida en jurado de procedencia, llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2005.
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a su principal adversario político. al respecto, las palabras pronunciadas en el juicio 
de desafuero por roberto campa cifrián, diputado por el Pri en aquel entonces, 
son muy ilustrativas:

[…] estoy plenamente convencido de que este juicio tiene una razón y una motiva-
ción política: que se utiliza la ley para eliminar a un adversario, que se finge legalidad, 
como dijera el Presidente en su lapsus del viernes: que su juridicidad es apenas un ro-
paje… sé, como todos los que estamos aquí y los millones que están afuera, que… el 
origen de todo no es que López obrador sea un delincuente, es que es un candidato 
peligroso… Haciendo justicia selectiva se busca hacer democracia selectiva.
La pregunta que debemos respondernos es si ésta es una manera legítima de resolver 
la elección de 2006, cancelando una de las opciones de nuestra democracia, dicien-
do al pueblo que no tiene derecho a decidir, a decidir a equivocarse otra vez si así lo 
resuelve…
cuando se legitima la democracia selectiva, se cancela a los excluidos el camino de la 
legalidad y se abren las puertas a opciones rupturistas.24

Vicente Fox, al ejercer su poder para limpiar el camino y llevar nuevamente al 
Pan a la Presidencia; es decir, al ejercer el poder que le transfiere la Presidencia de 
la república con un fin distinto al que fue creada, denigra a la institución presiden-
cial, pero no sólo a ésta, también a aquellas otras que se vieron involucradas: la Pro-
curaduría general de la república, la scJn y el congreso de la Unión; estas últimas 
fueron pisoteadas doblemente, primero, porque el procurador, el subprocurador es-
pecializado en delitos Federales, los ministros de justicia y la mayoría de los diputa-
dos fueron cómplices del presidente de la república y, después, porque una vez que 
éstos hicieron su tarea, bien hecha por cierto, Vicente Fox decide no ejercer acción 
penal alguna. en este juego perverso, se erige como el hombre de estado que evito 
una crisis política. implícitamente culpa al procurador, rafael Macedo de la concha, 
y al subprocurador, carlos Javier Vega Memije, a quienes exige su renuncia, como si 
ellos hubieran desencadenado el conflicto. al presidente de la scJn, a los ministros 
de justicia y a los diputados que le siguieron el juego los hace quedar en ridículo.

Pero el deterioro de las instituciones no termina aquí. Una vez iniciada la con-
tienda electoral a Vicente Fox se le olvida que es el presidente de la república y se 
asume como un coordinador más de la campaña de Felipe calderón. en cuatro meses 

24 intervención del diputado roberto rafael campa cifrián, del Partido revolucionario institu-
cional, en la sesión de la cámara de diputados erigida en jurado de procedencia, llevada a cabo el 
jueves 7 de abril de 2005.
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–del 19 de enero, fecha en que inició la campaña presidencial, al 19 de mayo– emi-
tió 456 mil 375 espots para difundir su obra de gobierno, más de 1700 millones de 
pesos25 tomados del erario para apoyar al candidato de la continuidad, para apoyar la 
continuidad del Pan en la Presidencia. dinero público utilizado para fines privados: 
un acto escandaloso de corrupción. empero, las aportaciones de Vicente Fox, como 
coordinador de campaña y operador político de Felipe calderón, no terminan aquí, 
también intentó rehacer la alianza con el Partido Verde ecologista de México, lo que 
le valió que el Prd y el Pri lo denunciaran penalmente ante la Pgr por considerar 
que había incurrido en diversos delitos electorales.26 Una demanda ante una insti-
tución previamente desacreditada.

el instituto Federal electoral (iFe), una de las instituciones que gozaba de ma-
yor credibilidad, también se vería inmerso en este proceso de deslegitimación, ya 
que la actitud del consejero presidente del iFe, Luis carlos Ugalde, estuvo muy lejos 
de ser la de un árbitro imparcial, dejó correr las irregularidades y se limitó hacer tar-
díos llamados de atención. el 25 de mayo, a cuatro meses de iniciadas las campañas 
electorales, “hizo un llamado al presidente Vicente Fox a tomar distancia de los can-
didatos y las campañas y actuar de manera ejemplar… le sugirió limitar acciones o 
declaraciones que puedan percibirse como injerencias en virtud de su envestidura”.27 
Le dijo, textualmente: “Hoy el presidente de la república tiene una gran oportuni-
dad para asumir su posición de jefe de estado y contribuir a mejorar el clima polí-
tico del país”.28 extraña sugerencia, pues Vicente Fox tuvo la oportunidad de asumir 
el papel de jefe de estado desde su primer día como presidente de la república.

también fue tardía y tibia la intervención del iFe para detener los espots di-
fundidos por el Pan para denigrar a López obrador, tan tardía que algunos fueron 
retirados por el Pan de manera voluntaria, antes de que el tribunal electoral del 
Poder Judicial de la Federación (tePJF) le diera la razón al Partido de la revolución 
democrática (Prd). cabe mencionar que los espots fueron retirados el 21 de abril 
y que el consejo general del iFe, por mayoría, sólo consideró indebido una parte 
de los contenidos. ante esta resolución, el diputado Horacio duarte llevó el caso al 
tribunal, quien falló a favor del Prd el 23 de mayo.29 igualmente, los espots donde 
se vinculaba al candidato de la alianza por el Bien de todos con los linchamientos 

25 La Jornada, martes 23 de mayo de 2006. p. 23.
26 El Universal, 23 de mayo de 2006, p.  a10.
27 Milenio, 26 de mayo de 2006, p. 6.
28 Idem.
29 El Universal, miércoles 23 de mayo de 2006, p.  a12.
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de tláhuac y tlalpan el iFe los dejó correr, pero en esta ocasión consideró fundada 
la inconformidad en razón de que en “el contexto de imágenes y frases que presen-
ta el promocional, resulta innecesaria y desproporcionada la frase ‘López obrador es 
un peligro para México’”.30 Ugalde también permitió que se difundieran los men-
sajes televisivos del consejo coordinador empresarial (cce), en los cuales se señala 
que cambiar el modelo económico ocasionaría nuevas crisis y devaluaciones y con 
éstas la pérdida del patrimonio adquirido. en este caso el consejero presidente del 
iFe turnó la responsabilidad al secretario de gobernación y se limitó a señalar que 
dichos mensajes “pueden generar coacción o presión a los electores, contraviniendo 
lo dispuesto por los artículos 1, 4, 68 y 69 del cofipe”.31 a esto hay que agregarle el 
caso Hildebrando y denuncia del iFe contra quien resulte responsable del mal uso 
del padrón electoral, y los espots difundidos por el centro de Liderazgo y desarro-
llo Humano patrocinados por la confederación obrero Patronal de México (co-
parmex), donde se vincula a López con el presidente Hugo chávez (promocional 
diferente al que difundió el Pan) y tenemos como resultado la perdida de legitimi-
dad del iFe aun antes del 2 de julio.

Los partidos políticos también abonaron el terreno para que floreciera la crisis 
institucional. de entidades de interés público se convirtieron en entidades de inte-
reses particulares, sus proyectos de gobierno pasaron a un segundo plano y centra-
ron sus campañas en la descalificación y los insultos. Vieron en la población no a un 
conjunto de ciudadanos, sino a una masa de individuos moldeable, no pensante, a 
la cual se le puede inducir por medio de mensajes televisivos y radiofónicos, prin-
cipalmente. Mediante la explotación de sus deseos, anhelos y temores pretendieron 
agruparla en dos bandos: los pacíficos y los violentos; los defensores del estado de 
derecho frente a los trasgresores de la ley.

no se salvó una sola institución. Quedaba en pie únicamente el tribunal elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, ya tambaleante, pues este entorno de crisis 
y deterioro institucional había generado la creencia de que si López obrador no re-
sulta ganador en las elecciones es porque hubo fraude electoral. esta creencia pone 
entre la espada y la pared al tePJF. Pero, antes de que el tribunal califique la elección 
y emita su veredicto, televisa se encargó de acribillarlo. Magro favor le hizo al tePJF 
al difundir en su programación y en diversos espots el mensaje “yo defiendo al tri-
bunal electoral porque el tribunal electoral defiende mi voto”. Una pieza perfecta 
de vulgaridad y torpeza política, pues con ello no hace otra cosa más que reafirmar 

30 La Jornada, martes 23 de mayo de 2006, p. 21.
31 La Jornada, miércoles 28 de junio de 2006, p. 5.
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la idea del fraude electoral, que los grupos de poder se aliaron para cerrarle la puerta 
a López obrador porque lo consideran un peligro para México.

tan grande fue la crisis institucional que, antes de la elección, existía la certeza 
de que habría fraude electoral, pero, después de la elección, nadie contaba con los 
elementos objetivos para demostrar el fraude, así como tampoco nadie contaba con 
los elementos objetivos para demostrar que las elecciones habían sido limpias. aun 
cuando se contará voto por voto y casilla por casilla, el fantasma del fraude no des-
aparecería porque ya nadie creía en las instituciones y mucho menos en los indivi-
duos que las presidian. todo se reduce a un acto de fe. Unos creen que ganó López 
obrador, otros que Felipe calderón, pero ninguno puede demostrarlo.

Lo único factible de ser demostrado es que el proceso electoral dejó a un país 
dividido y una democracia sin mayoría. “La votación total cuantificada asciende a 
41 millones 791mil 322 votos… el candidato del Partido acción nacional, Felipe 
calderón Hinojosa, obtuvo 15 millones 284 votos, que equivalen al 35.89 por cien-
to de la votación total. el candidato de la coalición “Por el Bien de todos”, andrés 
Manuel López obrador, 14 millones 756 mil 284 votos, que equivalen al 35.31 por 
ciento de la votación total”.32 en México estas elecciones son inéditas por su com-
petitividad y por el estrecho margen que separa al primero del segundo lugar, ape-
nas 244 mil votos, cifra que representa 0.58% de la votación.

en apariencia, los datos anteriores muestran la existencia de una democracia 
competitiva, pero no es así, lo que realmente demuestran es, por un lado, el deterio-
ro del conjunto de sus instituciones políticas, por otro, la construcción de la idea de 
que un solo hombre, andrés Manuel López obrador, puede cambiar, para bien, el 
futuro de México. el patrimonio político de aMLo se construye en esta época. Ésta 
es la que le da sustento y credibilidad a su lucha contra la corrupción.

El problema de la corrupción en las elecciones de 2018

en las plataformas electorales de las coaliciones que participaron en la contienda elec-
toral de 2018 se encuentra un diagnóstico de la problemática que enfrenta el país, la 
identificación de las causas que la generan y una serie de propuestas de solución a 
dichos fenómenos. en todas ellas, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, ocu-
pan los primeros lugares. no hay duda de que la corrupción, por remitir a acciones 

32 iFe, informe de secretario ejecutivo: cómputo distrital (reanudación de la sesión del día 6 de 
julio a las 18:00 horas), p. 111.
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indebidas que pueden presentarse en cualquier instancia de gobierno, constituye el 
más grave de los problemas nacionales.

La corrupción es el flagelo que consume al conjunto de las instituciones de 
gobierno y, por desgracia, las diferentes medidas instrumentadas para combatirla han 
fracasado, ésta va en aumento año tras año. según el Índice de Percepción de co-
rrupción (iPc), presentado en el informe de transparencia internacional de febre-
ro de 2018, México ocupa el lugar 135 de un total de 180 países evaluados, obtuvo 
una calificación de 29 puntos de 100, donde 0 es el índice más alto de corrupción 
y 100 la mayor transparencia en el ejercicio de gobierno.33 en lo que va del sexenio 
ha caído 30 posiciones, pasó del lugar 105 al 135 y su calificación descendió de 34 
puntos a 29. el estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice comba-
tir, hace años que se mezcla la política con los negocios, los puestos públicos con el 
tráfico de influencias, la seguridad pública con la protección a casinos y burdeles, 
relacionados con la trata de personas y el narcotráfico. La cultura de la ilegalidad se 
extiende a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual se traduce en una crisis 
de las instituciones y del estado de derecho, como lo muestra el Índice de estado 
de derecho publicado por el World Justice Projet (WJP) en enero de 2018. Méxi-
co bajó cuatro posiciones al pasar del lugar 88 al 92 de un total de 113 países.34 La 
violación sistemática de las leyes es habitual entre gobernantes y gobernados.

México aparece como uno de los países más corruptos de américa Latina y el 
caribe. el 61% de las personas opinan que en los últimos 12 meses la corrupción ha 
aumentado. Las instancias donde existe mayor grado de corrupción son la policía y 
los representantes electos con 47%, seguidos de los gobiernos locales con 45%, del 
primer ministro (en nuestro caso el ejecutivo federal) con 43% y los jueces y ma-
gistrados con 40%. el de soborno se lleva el primer lugar. el 51% de las personas ha 
pagado algún soborno para acceder a un servicio básico.35

La corrupción política es el mayor problema que enfrenta nuestro país, está 
estrechamente ligada a diversos fenómenos sociales, económicos y políticos; entre 
otros, el deterioro de las instituciones de gobierno y su deficiente funcionamiento, 
la impunidad y la parcialidad en la impartición de justicia, la inseguridad y la esca-
lada de violencia que padece la sociedad.

33 transparencia internacional, Índice de Percepción de la corrupción 2017, febrero de 2018 [www.trans-
parency.org].

34 The WJP Rule of Law Index 2017-2018, febrero de 2018 [www.worldjusticeproject.org].
35 transparencia internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe. Barómetro Global 

de la Corrupción, octubre de 2017 [www.transparency.org].
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La corrupción es un lastre del que deben liberarse los candidatos y candidatas 
a ocupar un cargo público, de manera especial, aquellos que aspiran a la Presiden-
cia de la república. si bien la práctica de acciones corruptas rebasa por mucho al 
ámbito estatal, la élite gobernante ha protagonizado los mayores escándalos de co-
rrupción. debido a la gravedad del asunto, la corrupción se convirtió en un tema 
obligado tanto para las plataformas como para las campañas electorales. no obstan-
te, y con independencia de que las medidas propuestas sean viables o no, éstas son 
insuficientes por tres razones: 1) no se contemplan los medios para instrumentarlas; 
2) han sido concebidas al margen de una definición que permita identificar las dife-
rentes manifestaciones de la corrupción política y el origen de ésta y, 3) no se tomó 
en cuenta el contexto histórico y político de la democracia mexicana en el cual sur-
ge, al menos en las élites gobernantes, una cultura de la ilegalidad e impunidad, aun 
cuando en las plataformas de las tres coaliciones se establece claramente el vínculo 
entre cultura de la ilegalidad y corrupción.

La coalición con el menor número de propuestas es Juntos Haremos Historia, 
integrada por el Partido del trabajo, Morena y encuentro social. señala:

México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales y regla-
mentarias pero la parte medular de nuestros problemas nacionales no deriva de la falta 
de leyes ni de su ineficiencia, sino de la ausencia de voluntad para cumplirlas o bien 
de su utilización discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta. en efecto, el incumpli-
miento generalizado del marco legal y la corrupción, conforman el círculo vicioso 
que más ha dañado al país en décadas recientes y del que se deriva el deterioro gene-
ralizado en otros ámbitos.36

en la plataforma Juntos Haremos Historia se identifica, de manera implícita, 
uno de los mayores problemas inherente a la democracia mexicana: la separación 
de los planos jurídico y político de la realidad sociológica que se pretende gober-
nar, legado, quizá, de la dictadura porfiriana. La disociación del marco jurídico y la 
realidad sociológica es una de las principales causas de la corrupción y la impuni-
dad, pues cuando ello ocurre los gobernantes encuentran las condiciones propicias 
para ejercer su mando al margen de la ley y aplicar ésta de manera discrecional y a 
conveniencia; dicho de otra manera, para violentar los derechos de la ciudadanía y 
cometer injusticias con la ley en mano. se trata de un problema complejo que in-
volucra desde la ignorancia jurídica de los gobernantes hasta los intereses políticos y 

36 Plataforma electoral Juntos Haremos Historia, México, 2018, p. 5.
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económicos de los actores que intervienen, directa o indirectamente, en la formula-
ción de la ley. no es un problema que pueda solucionarse únicamente con voluntad 
política, aun cuando ésta resulte ser fundamental.

Las medidas de combate a la corrupción propuestas por la coalición Juntos 
Haremos Historia se sintetizan en las siguientes líneas: “La corrupción no es… un 
asunto cultural ante el cual debamos resignarnos ni una forma de ser de los mexica-
nos en general, sino una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erra-
dicada. Para ello resulta fundamental respetar la ley. si hay voluntad para aplicarla, se 
puede atacar la impunidad desde su raíz”.37

Un aporte de la coalición encabezada por andrés Manuel López obrador es 
haber señalado, aun cuando lo hace de manera implícita, la escisión entre los ámbitos 
jurídico y político de la realidad sociológica del país y su mayor defecto reside en 
la pobreza de sus propuestas: un exhorto a la legalidad y la voluntad del presidente 
de la república y la élite gobernante para aplicar la ley y erradicar la corrupción.

Por su parte, la coalición Por México al Frente, integrada por el Pan, el Prd 
y Movimiento ciudadano, también considera que la inobservancia de la ley o su 
aplicación selectiva es un fenómeno vinculado con la corrupción; al igual que an-
drés Manuel López obrador supone que la corrupción puede ser erradicada con 
voluntad política, pero ahora aparece revestida de inteligencia y visión de estado, 
señala: “con frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente o se simula que 
se aplica como resultado de la corrupción… tenemos claro que la corrupción y la 
impunidad no son fenómenos culturales. como se ha afirmado desde el poder… si 
no verdaderas afrentas que deben ser derrotadas con visión de estado, inteligencia 
y voluntad política”.38

La voluntad política, para estas dos plataformas, es un elemento crucial en el 
combate a la corrupción y, al parecer, la cultura de la ilegalidad es una de las cau-
sas que la generan; sin embargo, no se plantean medidas enfocadas a transformar 
dicha cultura. La coalición encabezada por ricardo anaya enuncia una serie de 
propuestas y reformas, ubicadas en los planos jurídico y político, las cuales, debido 
a la cultura de la ilegalidad reinante en las élites gobernantes, se desvanecen por sí 
solas. entre otras:

eliminar el fuero de impunidad institucional de que gozan los gobernantes y repre-
sentantes populares, comenzando por el del Presidente de la república… el cum-

37 Ibid., p. 6.
38 Plataforma electoral Por México al Frente, pp. 12 y 13.
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plimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la 
corrupción… la construcción de un sistema anticorrupción y con total independen-
cia… una reforma profunda del sistema de procuración, administración e impartición 
de justicia… un sistema de fiscalización en el que la ciudadanía sea parte de los pro-
cesos de transparencia, rendición de cuentas… Prohibir el uso de dinero en efectivo 
para cualquier transacción gubernamental… instituir la “muerte civil” a servidores 
públicos y empresas privadas que hayan sido condenados por actos de corrupción.39

Llama la atención la eliminación del fuero, pues en las circunstancias actuales, 
podría ser una medida de fomento a la corrupción y la arbitrariedad, debido a que 
se abriría la puerta para utilizar a las instituciones de justicia y policiacas con fines 
políticos, tal como lo ha experimentado el mismo ricardo anaya en su conflicto 
con la Procuraduría general de la república.

en cuanto a la plataforma electoral todos por México, integrada por el Pri, 
PVeM y nueva alianza, sus propuestas básicamente se centran en el fortalecimiento 
del estado de derecho, así como en la trasparencia y rendición de cuentas:

tenemos que fortalecer una cultura de la legalidad en la cual la ley sea respetada por 
todos… los ciudadanos exigen que se abata la corrupción y erradique la impunidad 
promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas…en los últimos años se han 
cimentado dos pilares para cimentar el estado de derecho: el sistema nacional de 
transparencia y el sistema nacional anticorrupción. estas instituciones permitirán pro-
mover la rendición de cuentas, evitar la impunidad y llevar a los culpables a la justicia.40

como puede observarse, en las plataformas electorales de las tres coaliciones, 
el fortalecimiento de una cultura de la legalidad es fundamental para combatir la 
corrupción, dicho de otra manera, la cultura de la ilegalidad es la principal causa 
de la corrupción. es pertinente agregar que esta última es una de las principales 
características de la democracia mexicana, a ella se debe su personalidad esquizo-
frénica manifestada en la escisión entre el plano político, jurídico e institucional y 
la realidad sociológica en que vive la ciudadanía; en el primero todo marcha a la 
perfección, el problema es que se encuentra separado y aislado de la realidad. tene-
mos una democracia electoral que normativamente garantiza el sufragio efectivo, 
el voto libre y secreto, pero que se contrapone con la compra de votos y el voto 

39 Ibid., pp. 13-15.
40 Plataforma electoral Por México al Frente, p. 21.
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corporativo que se presenta en los procesos electorales; un marco jurídico que obliga 
a los servidores públicos a la rendición de cuentas y a la transparencia en su gestión, 
no obstante es anulado por el incremento en la impunidad, el tráfico de influen-
cias y el desvío de recursos públicos; reformas estructurales que deberían solucio-
nar los problemas pero que terminan agudizándolos o en el mejor de los casos los 
dejan igual, ejemplos de ello son la reforma energética, cuya aprobación tendría, 
como consecuencia en el corto plazo, la disminución del precio de los energéticos 
y la generación de empleos bien remunerados y, por el contrario, los precios de las 
gasolinas y el gas se han incrementado y lo seguirán haciendo y los empleos que se 
generan son insuficientes y mal remunerados; la reforma educativa terminaría con 
los vicios que impedían brindar una educación de calidad, pero los resultados de la 
evaluación Pisa 2015 muestran que las mayores deficiencias del sistema educativo, 
en la mayoría de los jóvenes de 15 años, siguen siendo la comprensión de lectura 
y las competencias matemáticas.

A manera de conclusión

el discurso de aMLo se ha mantenido sin cambios significativos, gira en torno a 
tres planteamientos: combate a la corrupción y a la impunidad, separar la política 
de los intereses económicos, lo que implica, recuperar la autonomía de la política, y 
la austeridad republicana. se trata de un discurso sencillo, pero que recupera la pro-
blemática de la cual derivan los principales males que aquejan a la nación: inseguri-
dad, incremento en los índices delictivos, mal funcionamiento del sistema de justicia, 
fortalecimiento de la delincuencia organizada, crisis de representación política, con-
centración de la riqueza en pocas personas e incremento en los niveles de pobreza 
y desigualdad, entre otros. La corrupción y la impunidad, así como la fusión entre 
los poderes económico y político, son males que aquejan, no sólo a México, sino al 
mundo entero. La subordinación de la política a los intereses económicos es una de 
las causas, identificada a nivel mundial, del incremento en los índices de corrupción 
en el ámbito público. esta problemática, recuperada en los planteamientos de aMLo, 
hace que su discurso siga siendo altamente persuasivo, pues lo que dice es eviden-
te para la mayoría, de ahí que los niveles de aceptación del gobierno de la cuarta 
transformación se encuentren por encima del 50 por ciento.

es pertinente señalar que hay cierta separación entre el discurso y las accio-
nes. en el segundo informe de gobierno se dice: “el combate a la corrupción y a la 
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impunidad es la mayor prioridad del gobierno Mexicano”.41 “en el Índice de Per-
cepción de la corrupción medido globalmente por transparencia internacional y 
publicado en enero de 2020 también se reflejó una mejora de México que rompe 
con la tendencia a la baja de los gobiernos anteriores, con referencia a la informa-
ción de 2019, el país escaló ocho posiciones en el ranking internacional, al subir del 
lugar 138 al 130, y mejoró en un punto en su calificación total en el índice respec-
to al año anterior”.42 Lo anterior es cierto, pero ello no implica un cambio signi-
ficativo, como se señala en el mismo informe de transparencia internacional. en 
2014 México obtuvo 35 puntos de 100, en adelante su calificación fue disminuyen-
do hasta llegar a 28 puntos en 2018, en el 2019 subió un punto, lo cual supone una 
mejoría. no obstante, entre los países que integran la organización para la coo-
peración y el desarrollo económicos (ocde), tanto en el 2018 como en el 2019, 
México ocupa el lugar 36, el último. es el estado con mayor índice de percepción 
de corrupción.43 asimismo, si se observa el Índice de estado de derecho 2020 de 
World Justice Project podrá apreciarse que México desciende del lugar 101 al 104 
de 128 países evaluados.44

Quizá, uno de los mayores problemas en el combate a la corrupción, tenga que 
ver con que no se cuenta con una definición clara de qué es la corrupción. si no se 
sabe qué es la corrupción, no se puede conocer cuál es su origen ni qué medidas to-
mar para combatirla. en el gobierno de la 4t la corrupción es entendida “como una 
forma de dominación que tiene que ver con un diferencial de poder estructural, que 
se produce por la combinación de tres elementos: el abuso de poder, la prevalencia 
de la impunidad y la falta de participación ciudadana”.45 con esta definición, las ac-
ciones gubernamentales de combate a la corrupción se disparan hacia tres direccio-
nes distintas, la tocan de manera tangencial, pero ninguna la combate frontalmente.

Para combatir la corrupción es indispensable darse cuenta de que en la políti-
ca mexicana el discurso de los gobernantes va por un lado y sus acciones por otro. 
en la disociación entre el discurso y las acciones reside el origen de la corrupción 
política, la cual puede ser definida como una especie de ocultamiento, mediante el 
discurso o las acciones, que violenta una norma moral o jurídica para obtener un 

41 2o. informe de gobierno, 2019-2020, México, Presidencia de la república, 1 de septiembre de 
2020, p. 3.

42 Ibid., p. 5.
43 Cfr. transparencia internacional iPc, 2019 [https//www.tm.org.mx.ipc2019].
44 Cfr. World Justice Project, Índice de estado de derecho 2020, p. 7.
45 2o. informe de gobierno, 2019-2020, op. cit., p. 4.
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beneficio particular en detrimento del bien de un tercero. acciones efectuadas de 
manera oculta para desviar fondos públicos, discursos que encubren las acciones 
de gobierno con la finalidad de instaurar una política o de alcanzar el cargo públi-
co en disputa por los beneficios que de él derivan para el contendiente victorioso, 
su partido o grupo de apoyo.

generalmente la corrupción política se vincula con la violación de una norma 
jurídica, de esta manera, puede ser identificada y sancionada penalmente. Lo cual es 
correcto pero insuficiente, si la corrupción cae en el campo de la ética también de-
ben	ser	consideradas	las	normas	morales.	Desde	la	antigüedad	la	phónesis o prudencia 
ha sido considerada como la mayor virtud política, y ésta consiste en la concordancia 
entre el discurso y las acciones. no hay honestidad ni honorabilidad cuando alguien 
dice una cosa y hace otra, porque su discurso encubre las acciones que lo llevarán a 
obtener un beneficio en detrimento del bien de un tercero.

si la corrupción es concebida en su dimensión ética es posible combatírsele. 
de esta manera, podrán ser juzgados tanto los gobernantes como los candidatos a 
ocupar un cargo público, por sus acciones y promesas incumplidas. si un gobernante, 
en su campaña o en su gestión, se compromete hacer algo y no lo hace, al menos en 
parte, es o bien por ineptitud o bien por corrupción. en consecuencia, debe haber 
una sanción, expresada en las urnas, que le impidiera ganar la elección.
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el giro migratorio en tiempos de la cuarta transformación. 
nomadismo y fronteras

Luis Manuel Cuevas Quintero 
y Liliana López Levi

Introducción

dUrante Los PriMeros Meses de La adMinistración de andrés Manuel López 
obrador (2018 a 2024), el gobierno se enfrentó a una crisis política y humanitaria 
derivada de una oleada migratoria inédita. estos desplazamientos transfronterizos 
tuvieron un impacto geopolítico, social y mediático de amplia cobertura, tanto en 
el contexto de México, como en el resto del continente americano.

como se sabe, los grupos migrantes transitan por el territorio mexicano 
en busca de mejores oportunidades de vida. expulsados de sus lugares de origen 
por el deterioro económico, por la precarización de las condiciones de existen-
cia, por conflictos políticos o porque huyen de la violencia, demandan un nuevo 
lugar para vivir –cuyo destino usualmente es estados Unidos–, y aunque buscan 
adaptarse a las condiciones del país receptor –si tienen que quedarse en Méxi-
co–, desafían las estructuras preestablecidas y los imaginarios nacionales, así como 
las políticas migratorias de gobierno y de estado en atención a las condiciones 
emergentes de su presencia expresada en: estadía, residencia o desplazamiento en 
busca de la frontera norte.1

el fenómeno produce una doble relación de alteridad. Por un lado, el migrante 
pierde sus nexos tradicionales de pertenencia territorial, por otro, el sujeto receptor 
se enfrenta a una reconfiguración espacial, en la cual estos nuevos nómadas, trastocan 

1 estas variables remiten a las dimensiones espaciales y territoriales de la problemática migratoria.
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la normalidad preexistente. ambas situaciones comprometen las condiciones aní-
micas de estar y habitar, así como la base material de oportunidades y subsistencia 
en cuanto a necesidades objetivas, cuyo espacio dramático concreto, es el del país 
receptor. en el plano de la relación social, aceptación y prejuicio se transforman en 
dispositivos de ambivalencia de aceptación y rechazo.

Las dinámicas transfronterizas ocasionadas por las fuerzas de atracción y ex-
pulsión de los lugares, de tránsito y permanencia, así como de asimilación y rechazo, 
derivan en procesos complejos de territorialización, desterritorialización y reterri-
torialización.2 además, producen tensiones entre el discurso nacional y los conflictos 
de integración/exclusión. todo ello nos permite hablar de un nomadismo forzado 
que genera tensiones territoriales, que trastoca un nacionalismo imaginado y que 
hace visible la (in)justicia espacial en cuanto a la necesidad de estar y habitar un te-
rritorio en atención no sólo a derechos fundamentales propios de cada constitución 
nacional sino también, a derechos humanos que son transterritoriales.

el giro migratorio atraviesa américa de norte a sur y desde el caribe al con-
tinente. Los casos de centroamérica, de cuba y el de Venezuela son tal vez los más 
emblemáticos de este tiempo. desde la escala global a la local, estos movimientos 
configuran dramas y derivas psicogeográficas, cuestionan los lugares comunes de los 
lenguajes políticamente correctos, la visión idealizada del ciudadano y el sentimiento 
nacionalista que construye esencias territoriales en el contexto de la globalización 
y las redes de interdependencia.

en el caso mexicano los problemas socioterritoriales y geopolíticos resultan-
tes se expresan de forma diferenciada en la frontera norte y en la del sur.3 Las pre-
siones arancelarias, los intereses comerciales y la construcción del muro por parte 
del gobierno de estados Unidos llevaron al gobierno mexicano a ejecutar acciones 
discordantes con los discursos históricos tradicionales que presentaban al país como 
un espacio abierto a la inmigración y que en su momento, dieron acogida a los re-
fugiados de la guerra civil española, y de las dictaduras centroamericanas, del cari-
be y de américa del sur.

2 rogerio Haesbaert, O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade, río de 
Janeiro, Bertrand Brasil, 2004.

3 aunque según se observa en el caso mexicano, llegan migrantes de otros continentes, como por 
ejemplo de África o asia, lo que horizontaliza en cierto modo las relaciones geográficas intercon-
tinentales, sin embargo, la orientación predominante es el movimiento vertical que tiene en el eje 
s-n del continente americano la aceleración de los flujos.
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durante la crisis en el primer año del sexenio de andrés Manuel López obrador 
(aMLo), en la frontera sur, el gobierno mexicano puso retenes militares y de policía 
para bloquear los trayectos de los migrantes. con esto, se contribuía a la configura-
ción de un instrumento de freno y control, que reproducía el obstáculo material del 
norte del país que tiene como símbolo icónico al muro que separa por trayectos a 
México y a estados Unidos. Paralelamente se dio una discusión de los derechos del 
migrante y se buscaron nuevos instrumentos legales provisionales como la tarjeta 
de Visitante por razones Humanitarias (tVrH) para que los integrantes de las cara-
vanas migrantes transitaran libremente por el país. se pretendía así, dar un trato más 
comprensivo al migrante preservando los intereses internos de la soberanía nacional, 
además de atender y negociar las presiones ejercidas desde los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos de los migrantes como: la declaración de nueva 
york de 2016 y su anexo the comprehensive refugee response Framework y, el 
Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular firmado en diciem-
bre de 2018, pacto que fue coordinado por Juan J. gómez camacho (representante 
permanente de México ante la onU	y	actual	Embajador	en	Canadá)	y	Jürg	Lauber	
(representante de suiza ante la onU).

con base en lo anterior, nos preguntamos ¿desde dónde analizar las condi-
ciones nomádicas de estos sujetos migrantes?, ¿cómo pensar las políticas nacionales 
migratorias y su dimensión espacial en el contexto del giro de la cuarta transfor-
mación (4t)?

estas preguntas abren una reflexión sobre la 4t en torno a la migración con-
siderada como una problemática territorial y permite analizarla dentro de la nueva 
narrativa política, que tiene implicaciones en el marco del imaginario nacional. La 
complejidad de este tiempo queda marcada por la transición que supone la admi-
nistración del gobierno del Movimiento regeneración nacional (Morena) liderado 
por aMLo y su promesa de cambio. a partir de ello, abordamos la dimensión espacial 
de la migración actual, bajo el signo del nuevo nomadismo. asimismo, exploramos 
las implicaciones del flujo transfronterizo sobre la reconfiguración del proyecto na-
cional impulsado por la administración de López obrador y su situación geopolítica.

desde el punto de vista conceptual, se plantea analizar la situación migratoria 
que enfrentó el gobierno de López obrador al principio de su gestión desde una 
perspectiva crítica. se utilizan las categorías nomadismo, nación y territorio para cues-
tionar el enfoque del sedentario dentro de un imaginario que sostiene la idea de un 
sujeto nacional idealmente homogéneo; de igual manera, estas categorías considerarán 
el fenómeno en un contexto más amplio caracterizado por las tensiones del sistema 
geopolítico global y de las presiones que los grupos subalternos o subalternizados, 



324

logros, retos y contradicciones de la 4t

sujetos de la migración, o nuevos nómadas, ejercen en el llamado giro migratorio. 
dichas categorías son construcciones sociales expresadas en: migración/permanencia, 
nómada/sedentario, exclusión/pertenencia, desterritorialización/reterritorialización. 
contenidas en el imaginario moderno refieren al territorio, al estado nación y a la 
ciudadanía, y son por ello, elementos fundamentales para el análisis y la interpreta-
ción de las relaciones derivadas de estas dicotomías, permiten a su vez, reconocer los 
imaginarios implicados y posibilitan soluciones políticas.

La información que sustenta las observaciones críticas proviene de una revisión 
documental y de la interpretación de diversos discursos que confrontan la situación 
migratoria desde una perspectiva territorial. entre los documentos hay textos ofi-
ciales, de prensa, de la gente común o estudios críticos. todos ellos portan percep-
ciones e implicaciones, cuya recepción en diversas esferas de la vida social y política 
contrastan con el imaginario monolítico de la comunidad mexicana.

el trabajo se estructura en cuatro apartados. en el primero se explora el con-
cepto de nomadismo para construir una mirada que pone al migrante en el centro 
y no a la estructura territorial dominante, es decir, a los estados-nación. Posterior-
mente, se particulariza en el caso de las caravanas migrantes como un tema central, 
luego se habla de las implicaciones del giro migratorio en el contexto de la 4t y, fi-
nalmente, se presentan unas conclusiones abiertas en un contexto de incertidumbres 
y tensiones producto del nuevo discurso nacional inclusivo y las prácticas concretas 
de la recepción de este nuevo nomadismo de principios de siglo.

Los nuevos nómadas

La compleja relación entre migrantes y naciones trastoca las estructuras jurídicas 
y territoriales de los países receptores; confronta el derecho soberano del estado 
y los derechos humanos planteados internacionalmente; cuestiona las pretensiones 
de homogeneidad nacional y abre espacios a la consideración del papel de las he-
terologías4 que se perciben como desestabilizadoras de la cotidianidad dada la ex-
trañeza que causan. el sujeto móvil se vuelve sospechoso.

4 Por heterologías entendemos una oposición a la univocidad de la homogeneidad impuesta, en 
este caso, de la nación y sus narrativas de un saber que se mueve en un nosotros y los otros. Un 
cuestionamiento a un saber y un discurso ambivalente sobre el otro que crea exclusión y también 
posibilidad de inclusión bajo la condición de dejar de ser culturalmente. La heterología violenta 
en el plano de la observación la visión unidimensional y se abre a la consideración de otras lógicas 
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en una panorámica general, todo se despliega en un contexto que, como se-
ñala Hans Magnus enzensberger “el forastero goza de hospitalidad, pero no puede 
quedarse”.5 en otras palabras, el migrante actual es frenado en la frontera, o si la atra-
viesa, su tránsito lo convierte en el sujeto bajo sospecha; en un extraño en el terri-
torio, pronto a ser expulsado, a ser confinado, subalternizado o eliminado.

si bien la historia de estos sujetos se narra a partir del imaginario de una si-
tuación transitoria; ésta, muchas veces, se vuelve temporalmente larga, sin residen-
cia fija, lo que nos lleva a preguntarnos por la pertinencia de pensar el fenómeno, 
en términos de nomadismo y sus características nuevas en un contexto de flujos de 
orden global con su dialéctica entre injusticia y justicia espacial.

deleuze y guattari6 afirman que la historia fue escrita desde el punto de vis-
ta sedentario mediada por el aparato estatal unitario que construye la versión de los 
hechos. a esta perspectiva se le contrapone una que ellos llaman nomadología, en la 
cual las prácticas de ocupación territorial ocurren sin ordenar, como en el caso de 
una máquina de guerra, o en el caso actual, ante la presión de fuerzas expulsoras o 
de atracción ligadas al sistema económico de desigualdad, la violencia política y la 
clausura de expectativas en los lugares tradicionales del habitar sedentario. Lo que 
abre otro modo posible de reescribir la historia de los flujos y sus estabilizaciones 
no como opuestos sino como procesos que alimentan la propia construcción de la 
nación tanto en el pasado como en el presente.

el surgimiento del estado moderno europeo estableció una estructura polí-
tica basada en la triada: territorio, gobierno y pueblo/cultura. Fue un modelo que 
se diseminó con ligeras variantes hacia el resto del mundo. Bajo el supuesto de que 
el territorio debía estar bien delimitado y controlado, el pueblo debía amalgamar-
se bajo ciertos principios de identidad, que se asentaban sobre esencias culturales, el 
gobierno se arrogaba una autoridad exclusiva sobre los habitantes, con posibilidad 
del monopolio de la fuerza dentro de un territorio sobre el que ejercía seguridad y 
control.7 esto garantizaba la paz, el orden y la seguridad. con el tiempo, a partir de 

de los modos de existencia y de sus escrituras. cfr. Michel de certeau, Heterologies: Discourse on the 
Other, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000.

5 Hans Magnus enzensberger, La gran migración, Barcelona, anagrama, 1992, p. 15. Véase también, 
H. M. enzensberger, “soliloquio de un perplejo”, Letras Libres, octubre de 2002, año iV, núm. 46, 
p. 12.

6 gilles deleuze, F. guattari, A thousand plateaus, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1987, 
p. 23.

7 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población, Buenos aires, Fce, 2006.
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la demanda de los derechos, la idea de pueblo fue sustituida por la de ciudadanos.8 
Junto a esa estructura de vida común, se construyó un espacio delimitado y se te-
rritorializó el poder político en términos de dominio y un contrato de convivencia 
sostenido por narrativas nacionales que condicionaban los modos de relación con 
los otros respecto de la propiedad o al habitar sedentario propio de la civilización y 
la cultura, frente al nomadismo considerado como expresión de la barbarie. La es-
tructura social se ligaba al territorio y tomaba el sentido de comunidad nacional.

el sentido de arraigo y pertenencia fueron y son, base fundamental para la le-
gitimación de los estados nacionales. configurados bajo la lógica de la moderni-
dad, las unidades territoriales político administrativas, con elementos culturales y 
simbólicos compartidos, se integraron bajo principios de identidad, que anderson9 
analizó en términos de comunidades imaginadas. en concordancia con dicho autor, 
Hobsbawm afirmó que los estados nacionales requerían crear, fomentar y fortalecer 
los sentimientos de unidad de sus comunidades imaginadas para asegurar la sobrevi-
vencia de su estructura política.10 Para ello, fueron centrales los sistemas educativos 
formales y no formales, base de la pedagogía territorial. en este contexto, la idea de 
sedentarismo concentrado en la ciudad y el poblado rural se reconfiguró frente al 
nómada, considerado éste, como bárbaro, salvaje, habitante de la periferia, sujeto no 
integrado y por tanto hostil a la vida en común.

María Moliner11 define al nómada como el que “no tiene residencia fija, sino 
que se traslada de un sitio a otro”; es el errante, el que vagabundea, el que anda sin 
destino. Paradójicamente errar también significa equivocarse. errático es el que a ve-
ces está en un lugar y otras en otro; en un sentido figurado, es la persona que cambia 
frecuentemente de comportamiento u opinión o se encuentra extraviado.

en términos generales, el nomadismo se asocia con un estado primitivo de la 
evolución humana y, por ende, es un concepto que se coloca del lado opuesto al de 
la civilización. Paradójicamente, es la misma civilización la que a lo largo de la his-
toria produce desplazamientos, destierros y migraciones, como las que pueden ob-
servarse hoy en casi cualquier rincón del planeta marcado por diversas motivaciones. 
tan humana es la permanencia como la movilidad en el territorio.

8 Liliana López Levi, “tres modelos territoriales de las ciudadanías occidentales”, en Liliana López 
Levi, ricardo yocelevzky y gerardo Zamora, Ciudadanías: desigualdad, exclusión e integración, Méxi-
co, Universidad autónoma Metropolitana, 2019, pp. 117-145.

9 Benedict anderson, Comunidades imaginadas, México, Fce, 2007.
10 erik Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, crítica, 2004, p. 99.
11 María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, gredos, 2007.
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en el marco de un mundo globalizado, donde los flujos económicos, los ca-
pitales, servicios, productos, mercancías (lícitas e ilícitas) circulan en un mercado sin 
fronteras, Maffesoli12 señala que, en la condición de nómadas, la errancia humana 
redefine la vida de las personas en varios planos que suponen un hastío con la vida 
normalizada. de este modo la vida adquiere una condición paradójica y agonista de 
la pulsión de recorrer y detenerse, de inquietud y quietud. es el nomadismo frente 
al sedentarismo en una era global que celebra los flujos.

en esta situación ligada al paradigma de lo global y sus redes de conexión o 
desconexión, hay que reconocer, como lo afirma gellner,13 la multiplicidad de so-
ciedades cada una con su derecho a existir, en situaciones de resistencia, disolución o 
hibridación. Mientras que, para algunos, la migración supone una elección, las con-
diciones locales insalvables de otros, imponen el éxodo. Partir y luego residir impli-
can una despedida del territorio y un sometimiento a un nuevo gobierno y a nuevas 
condiciones de reterritorialización no siempre logradas y por el contrario prolon-
gadas por los obstáculos legales instrumentalizados en los requisitos que se oponen 
a la estabilización del movimiento nomádico.

Pensar estas dinámicas en términos de la dicotomía nómada/sedentario nos lleva 
a reconocer diferentes dimensiones del fenómeno y destacar que su análisis implica 
asumir perspectivas críticas abiertas a la condición móvil de los sujetos de la migra-
ción y al deseo de éstos, de encontrar un lugar. Por un lado, está la visión transitoria 
o en movimiento y por otro, la fija o permanente. cada una con sus puntos ciegos. 
en estos tiempos de flujos migratorios masivos, ambas visiones expresan la tensión 
y presión de los éxodos y de los cambios en el derecho internacional que implican 
una vuelta a la comprensión del sujeto migrante y sus decisiones.

existe un reconocimiento cada vez mayor de la importancia de comprender verdade-
ramente el modo en que los migrantes sopesan sus posibilidades de migrar (y de no 
migrar) y emprenden la travesía migratoria. este reconocimiento se ha visto impulsa-
do en parte por la creciente visibilidad de las peligrosas travesías migratorias, que en 
ocasiones resultan mortales.14

12 Michel Maffesoli, Nomadismo, vagabundeos iniciáticos, México, Fce, 2004.
13 ernest gellner, Naciones y nacionalismo, México, consejo nacional para la cultura y las artes, 

alianza editorial, 1991.
14 Marie Mcauliffe, a. Kitimbo y a. ahsan, “comprender la travesía migratoria desde la perspectiva 

de los migrantes”, en M. Mcauliffe y M. ruhs (editores), Informe sobre las migraciones en el mundo, 
ginebra, onU, organización internacional para las Migraciones, 2018, p. 191.
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Frente a esta consideración, las políticas deberán atender la otra parte, la de la 
percepción de los residentes, de los ciudadanos nacionales con respecto a la migra-
ción y los refugiados.15 Una visión de este conjunto humano de percepciones nos 
ayudaría a visualizar mejor los prejuicios a objeto de atenderlos pedagógicamente y 
transformar la valoración negativa del otro nómada.

analizar la territorialidad de los flujos sociales, desde la concepción de un 
nuevo nomadismo que describe las ambivalencias de los flujos migratorios nos per-
mite reconocer otra perspectiva de los desplazamientos geográficos complejos. en 
este sentido, los vocablos fungen como el aparato simbólico de una serie de ima-
ginarios, que se configuran en un marco histórico geográfico específico. Las pa-
labras nombran y en este acto develan un campo con múltiples sentidos. a la vez, 
contienen diversas posibilidades de interpretación importantes en la redefinición 
de la cultura migrante y nomádica cuyo hipotexto subyace a la nación. La alter-
nativa tiene implicaciones en la observación del fenómeno migratorio en Méxi-
co. confronta el arquetipo errante de Maffesoli con la necesidad ocasionada por la 
dislocación de las vidas en sus lugares de origen; nos permite oponer la necesidad 
de cambio y oportunidad a la nostalgia de ya no estar; la coacción de partir frente 
a los deseos de una vida mejor.

en México, los que cruzan la frontera, en busca de mejores condiciones de 
vida, entran principalmente por el sur, donde suelen atravesar a pie, o por desem-
barco en los aeropuertos. después, se hacen presentes en diferentes puntos del país 
y siguen determinadas rutas. de acuerdo con ceriani cernadas,16 las condiciones 
irregulares y precarias que caracterizan el proceso migratorio crean y/o multipli-
can las condiciones de riesgo. entre otras, se vulneran continuamente los derechos 
humanos básicos, mismos que se ven reducidos e incluso negados. Para 2010, am-
nistía internacional había observado dos campos de problemas: 1. Los peligros del 
viaje que contemplan: secuestros, amenazas, agresiones, violencia, desapariciones y 
muertes; 2. abusos durante los controles de migración tipificado en: fuerza excesi-
va y extorsión.17

15 en este orden es importante el trabajo de Maritza caicedo y agustín Morales, Imaginarios de la 
migración internacional en México, México, UnaM, 2015.

16 P. ceriani cernadas, “el lenguaje como herramienta de la política migratoria”, Sur-Revista Inter-
nacional de Derechos Humanos, vol. 13, núm. 23, 2016, pp. 97-112.

17 amnesty international Mexico, Invisible Victims. Migrants on the Move in Mexico, Londres, 
2010.
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el caso de México, como país de tránsito (entre centroamérica y estados Uni-
dos), es también analizado por Jonathan ibarra,18 quien muestra la forma en que el 
territorio se convierte en un espacio de riesgo para los migrantes que tienen una 
situación legal irregular. con base en documentos de la comisión interamericana 
de derechos Humanos (cidH) y de información recabada en albergues y casas de 
migrantes, afirma que éstos son sujetos de agresiones, robo, extorsiones, secuestros y 
abusos de todo tipo, que los violentan física y psicológicamente. estos estudios dan 
cuenta de un problema de violencia directa y estructural que se agudiza en la medida 
en que se incrementan los flujos humanos que cruzan por México. como símbolo 
del trayecto y sus peligros está el tren conocido como La Bestia.

ahora bien, los territorios por los que se mueve el migrante toman valores con-
tradictorios. al mismo tiempo que son espacios de temor, implican también ilusión. 
el migrante no se visualiza como sujeto en perpetuo movimiento, sino en situación 
transitoria, con la esperanza de encontrar un lugar para detener su desplazamiento 
forzado. La ilusión de una nueva vida contiene imaginarios del habitar expresados 
en el cuerpo, casa, pueblo y país. y aunque busca integrarse o adaptarse, su presen-
cia irrumpe en el territorio, en medio de una atmósfera de incertidumbre y riesgo, 
de choque con estructuras legales e imaginarios nacionales fuertemente edificados 
en una identidad, configurada a partir de la otredad a la que se opone la heterolo-
gía del nomadismo.

en este sentido, la vulnerabilidad del migrante va más allá de las situaciones de 
riesgo y de los abusos que padece en el camino. el nuevo nómada también enfrenta 
una situación de dislocación de sus referentes y una resistencia al olvido de su paisaje 
y de sus territorios de origen.19 Los lugares de procedencia están presentes, pero los 
debe reconfigurar en la plasticidad de la adaptación, de su travesía y su lugar nuevo 
de residencia. como señala también Bartra, “en este bullir de masas en movimiento, 
de ideas agolpadas y multitudes apretadas, los territorios adquieren nuevos signifi-
cados o pierden sentidos”.20

18 Jonathan ibarra c. (investigación doctoral en proceso), “espacios de tránsito migratorio en Méxi-
co y construcción de vulnerabilidad en personas centroamericanas con discapacidad física adquiri-
da en una situación migratoria irregular”, doctorado en geografía en la UnaM, asesor: guillermo 
castillo.

19 roger Bartra personifica al sujeto del movimiento en la metáfora de la abeja. Para él, la abeja es 
“migratoria, nómada”, en su movimiento incesante recuerda “melancólicamente a su colmena de 
origen”. roger Bartra, “la Fábula de la abeja migratoria”, Letras Libres, octubre, año iV, núm. 46, 
2002, p. 16.

20 Ibid., p. 18.
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en el contexto actual, nomadismo y sedentarismo se articulan. Las relaciones 
territoriales se redefinen en una suerte de corporeización del nosotros y del otro. 
La asociación se produce en el contacto cotidiano, tanto en el flujo como en la es-
tabilidad que brinda la residencia. el sujeto produce ambivalencias con los lugares 
a los que llega, afectos encontrados de aceptación y rechazo, de consideración o in-
diferencia. el migrante en su condición de nómade como la población receptora, 
comparten excepcionalmente el territorio y dentro de él, la necesidad de encontrar 
un lugar para habitar, sus heterologías son significativas pues desplazan el centro del 
problema al sujeto y al colectivo migrante como sujeto de la condición nómade. en 
este orden de apertura dialógica a los universos de la cotidianidad y emociones del 
migrante, las encuestas y los testimonios a migrantes han sido significativas, como 
por ejemplo la que llevó a cabo recientemente la comisión nacional de los dere-
chos Humanos (cndH) y la Universidad nacional autónoma de México (UnaM).21

todas estas condiciones de las dinámicas migratorias se convierten en retos 
para la administración de la 4t, que debe enfrentar el doble problema de ser país de 
tránsito, pero también país de residencia en la medida en que el movimiento nóma-
da es detenido en la frontera con estados Unidos y la situación que originalmente 
se planteaba como transitoria, se vuelve permanente.

Las caravanas migrantes

La frontera mexicana22 es permeable y los pasos entre naciones colindantes son múl-
tiples. además de los límites que marcan la separación con estados Unidos, guate-
mala y Belice, está el espacio en los aeropuertos, donde los sujetos deben someterse 
a los controles y requisitos de acceso al país. La tensión causada por los tránsitos ile-
gales crecientemente masificados impactó el espacio comunicativo y diplomático 
bifurcando los discursos en partidarios de dar un trato humanitario y partidarios de 
frenar con la fuerza y otros dispositivos los flujos de inmigrantes.

con la llegada de donald trump al poder el giro retórico se hizo más violen-
to con respecto a la migración. La frase imperativa: Build the wall! formaba parte de 

21 comisión nacional de los derechos Humanos, Universidad nacional autónoma de México, Los 
desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por 
México, México, comisión nacional de los derechos Humanos, 2018.

22 3 200 kilómetros de largo entre México y estados Unidos; 956 km de límite con guatemala y 193 
km con Belice.
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un discurso nacionalista dirigido a enfrentar la migración ilegal. su lema de cam-
paña: Make America Great Again resultó también polémico en sus interpretaciones, 
sobre todo por las implicaciones de exclusivismo nacional y racial.23 Por su par-
te, en México, la administración del presidente Peña nieto (2012-2018) enfren-
tó esta política en su faceta de tensión retórica antiinmigrante ligada al asunto de 
la transferencia instrumental del problema a México en torno a la idea imperativa 
de construir ese muro o no, lo que generó a su vez, cruces de notas diplomáticas y 
de estridencia en los medios de comunicación. durante esa gestión se presentó el 
Programa Frontera sur. acciones para la Protección integral del inmigrante, cuyos 
objetivos, perseguían contener los flujos atendiendo la situación de vulnerabilidad 
del migrante en torno a los siguientes aspectos:

a) evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad al usar un tren que 
es de carga y no de pasajeros.

b) desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección 
de los migrantes.

c) combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos.24

con la llegada al poder del presidente López obrador (2018-2024), el proble-
ma migratorio quedó inserto en el discurso de la 4t. La migración y los migrantes 
se establecieron como un eje de la política nacional, en el cual se planteaba que el 
reconocimiento a:

(...) sus aportaciones al desarrollo social, económico y cultural del país, permite recu-
perar la capacidad para reestructurar las instancias y los procesos de la administración 
pública, así como integrar y promover acciones gubernamentales, interinstitucionales 
e intersectoriales en los tres niveles de gobierno; promover una agenda internacional 
de corresponsabilidad y, dado el caso, regular la economía para fortalecer la producti-
vidad y el desarrollo sostenible.25

23 Marissa Melton, Is ‘Make America Great Again’ Racist?, 31 de agosto de 2017 [https://www.voa-
news.com/usa/make-america-great-again-racist]. Fecha de consulta: 25 de octubre de 2019.

24 Animal Político, “estas son las principales acciones del Programa Frontera sur para proteger a 
migrantes”, 26 de agosto de 2014 [https://www.animalpolitico.com/2014/08/estas-son-las-prin-
cipales-acciones-del-programa-frontera-sur-para-proteger-migrantes/]. Fecha de consulta: 20 de 
octubre de 2019.

25 secretaría de gobernación, Nueva política migratoria del gobierno de México 2018-2024, Unidad de 
Política Migratoria, registro e identidad de Personas, gobierno de México, p. 10.
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alejandro encinas, subsecretario de derechos Humanos, Población y Migración 
afirmó que la política migratoria estaría basada en “un nuevo paradigma que privi-
legia el respeto pleno de los derechos humanos y al desarrollo social y económico 
como sustento material de la movilidad de las personas. conforme a los principios 
de la legislación mexicana y en cumplimiento de los términos del Pacto Mundial 
para una Migración segura, ordenada y regular”.26

se pensó que la tensión con estados Unidos en torno al resguardo de la fron-
tera norte se iba a mantener en planos meramente retóricos, pero la aparición de 
caravanas migrantes de diversos países centroamericanos justo en la transición en-
tre el gobierno de Peña nieto y el de López obrador; en el momento que en el 
sur de américa la migración venezolana producía un impacto de escándalo en los 
medios globales y en los territorios de otras naciones, supuso un giro en las for-
mas de tratar el asunto abriendo el escenario a relaciones multinacionales y un 
paso más acá, a las heterologías del nuevo nomadismo cuyas voces en las redes so-
ciales y medios irrumpían desestabilizando las formas tradicionales de tratar los 
asuntos migratorios.

en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y octubre de 2019 se con-
tabilizaron siete caravanas. no obstante, el fenómeno no era nuevo y tenía como an-
tecedente el llamado Vía crucis Migrante, en el que grupos de migrantes y activistas 
sucesivamente se habían desplazado desde 2010 a marzo de 2018. Éste, a diferencia 
de las caravanas migrantes que se iniciaron en 2018 (más organizadas en torno a ir 
hacia estados Unidos), tenía como objetivo la ciudad de México en una estrategia 
de comunicación que buscaba visibilizar a los inmigrantes y sus sufrimientos, con la 
presencia de los actores y en medios de amplio alcance.27

Las caravanas tienen sus antecedentes en los vía crucis migrantes, que son pere-
grinaciones político-religiosas, en las cuales hay una organización que visibiliza el mo-
vimiento, que apoya la socialización al interior de las mismas y en donde desarrollan 
estrategias colectivas para resolver los problemas que se presentan en el camino.28 el de 

26 Ibid., p. 35.
27 ana de la torre, “el Viacrucis migrante de 2015 es contra el Programa Frontera sur”, Animal 

Político, 3 de abril de 2015 [https://www.animalpolitico.com/2015/04/el-viacrucis-migrante-de-
2015-es-contra-el-programa-frontera-sur/]. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2019.

28 Felipe de Jesús Vargas carrasco, “el vía crucis del migrante: demandas y membresía”, Trace, 
núm. 73, 2018 [http://journals.openedition.org/trace/2840]. Fecha de consulta: 1 de sep-
tiembre de 2020.
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2015 levantó críticas duras al Programa de Frontera sur29 cuestionando la contradic-
ción entre los supuestos objetivos de protección y el notable aumento de la vigilancia 
migratoria, la represión y el freno al flujo prohibiendo el traslado en el tren conoci-
do como La Bestia que, como se dijo con anterioridad, se había convertido en sím-
bolo del tránsito por México hacia estados Unidos.30 sin embargo, todavía en 2017 
la situación de violencia en la ruta ferroviaria se mantenía documentada además por 
abundantes testimonios.31

el impacto del Plan se tradujo en recomendaciones clave, para el gobierno 
mexicano se pedía atender, “no sólo aquellas [leyes] que prohíben el flujo ilícito 
de personas y mercancías, sino también las que garantizan el acceso a la condición de 
refugiado u otros tipos de protección, las que prohíben las violaciones a los derechos 
humanos, y las que proscriben la corrupción a todos los niveles.”32

sin embargo, las siete caravanas migrantes marcaron un giro perceptivo de ma-
yor intensidad. Las cifras de cuántos ingresaron en éstas no están del todo claras y los 
medios no tienen datos exactos. se habla, sin embargo, de una entrada al territorio 
mexicano de aproximadamente 10 000 o 13 000 migrantes de diversas nacionalida-
des (salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y cubanos), esto entre la emblemática 
fecha de la primera caravana, el 12 octubre de 2018, al 14 de enero de 2019, cuando 
ingresó la quinta caravana. después, durante 2019 el número disminuyó en la sex-
ta y séptima caravanas, al igual que el ruido mediático que las envolvió.33 estos mi-

29 comisión interamericana de derechos Humanos, “cidH expresa preocupación ante el Plan Fron-
tera sur de México”, comunicado de prensa, junio de 2015 [http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2015/065.asp]. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2020.

30 sobre los valores enfrentados del tren y su horizonte de esperanza, véase Karl Penhaul, “La odisea 
hacia el sueño americano en el ‘tren de la muerte’”, Expansión, 24 de junio de 2010 [https://ex-
pansion.mx/nacional/2010/06/24/la-odisea-hacia-el-sueno-americano-en-el-tren-de-la-muer-
te]. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2020.

31 sergio rincón y Penniley ramírez, “Los demonios de La Bestia: migrantes acusan a los guardias 
del tren de dispararles”, Univisión Noticias, 12 de noviembre [https://www.univision.com/no-
ticias/univision-investiga/los-demonios-de-la-bestia-migrantes-acusan-a-los-guardias-del-tren-
de-dispararles]. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2020.

32 adam isacson, Maureen Meyer y Hannah smith. el control aumentado en la frontera sur de Mé-
xico. Una actualización sobre la seguridad, la migración y el apoyo de ee.UU. , Washington office 
on Latin america, noviembre de 2015, p. 36.

33 el cálculo lo hemos hecho a partir de la información suministrada en Wikipedia con respecto a 
la caravana migrante de octubre de 2018 a enero de 2019. Véase Wikipedia, “caravanas de mi-
grantes centroamericanos rumbo a estados Unidos” [https://es.wikipedia.org/wiki/caravanas_
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grantes no buscaban permanecer en México, sino atravesarlo para llegar a estados 
Unidos que se imaginaba como el espacio deseado.

este tránsito humano, significó un reto en materia de resguardo de la fronte-
ra sur y sometió y someterá al gobierno de la 4t a tres situaciones contradictorias:

a) La represión al ingreso;
b) La apelación a los mecanismos formales de acceso vía solicitud de visa;
c) dejar un tránsito relativamente libre por el territorio mexicano.

el 13 de octubre de 2019, la séptima caravana integrada por unos 2 000 mi-
grantes centroamericanos, haitianos, africanos34 y cubanos fue detenida en el trán-
sito de tapachula a Xochiltepec. estos grupos reclamaban básicamente los retardos 
en la entrega de documentos por parte del instituto nacional de Migración (inM), 
básicamente: la tarjeta (visa) de Visitante regional por razones Humanitarias y la 
tarjeta de residente permanente. en el caso de los africanos (compuesto de diversas 
nacionalidades), también comenzaron a organizarse por su parte y ocasionaron dis-
turbios. el padre alejandro solalinde, reconocido activista social, denunció la trata de 
personas que se escondía tras estos grupos y el negocio de las caravanas.35 esta situa-
ción se vino a complicar con las declaraciones del comisionado Francisco garduño 
yáñez, al señalar que repatriaría a los migrantes así fuera hasta Marte.

[…] se envía un aviso para toda la migración transcontinental, de que así sean de 
Marte, ¡los vamos a mandar hasta la india, hasta camerún, hasta el África!”, advirtió 
el comisionado del instituto nacional de Migración (inM), Francisco garduño yá-
ñez. en tales operaciones de retorno –como el lenguaje oficial denomina– el costo 
es muy alto, pero el costo político y el de tenerlos en nuestro país, con el problema 
con estados Unidos y con la migración en el sur, no es posible mantenerlos aquí..., 
agregó el funcionario.36

de_migrantes_centroamericanos_rumbo_a_estados_Unidos]. Fecha de consulta: 20 de octubre 
de 2019.

34 Las fuentes consultadas hasta el momento no especifican la nacionalidad de los africanos.
35 gaspar romero, “Migrantes africanos preparan caravana al centro del país”, Excélsior, 9 de octu-

bre de 2019 [https://www.excelsior.com.mx/nacional/migrantes-africanos-preparan-caravana-al-
centro-del-pais/1340971]. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2019.

36 rosa Vargas, “seguirán repatriaciones, así sean de Marte, advierte el inM”, La Jornada, 22 de octu-
bre de 2019 [https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/10/22/seguiran-repatriacio-
nes-asi-sean-de-marte-advierte-el-inm-3537.html]. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2019.
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esta opinión contrastaba ampliamente con la retórica humanista que la nue-
va administración de la 4t había prometido con el objeto de dejar atrás el sistema 
de controles arbitrarios de la policía con respecto a la migración sur, no obstante, el 
despliegue de la guardia nacional fue el indicador visible de que se estaba frente a 
una acción de refuerzo de la política tradicional de contención.

dos declaraciones recientes de actores envueltos directamente en el activismo 
migratorio señalan las inconsistencias del discurso humanista de la 4t con las prác-
ticas de detención, deportación y frenos de carácter policial. “es la peor coyuntura 
migratoria de la región en muchos años, la más excluyente, la más discriminatoria y 
con violación de los derechos humanos desde estados Unidos hasta Honduras”, dijo 
tonatiuh guillén, ex comisionado del inM al inicio de la administración de López 
obrador. el objetivo, añadió, es “migración cero y refugio cero”. en el plano de la 
espacialización de la expulsión, Lorena cano, coordinadora jurídica del instituto para 
las Mujeres en la Migración señaló que “son expulsiones arbitrarias”, violatorias de 
los principios defendidos por la legislación internacional, “México está respondien-
do en efecto dominó: estados Unidos devuelve a México y México a los países de 
origen sin el debido proceso”.37

este tránsito general de las caravanas por el territorio nacional supuso una reac-
ción de estados Unidos, que presionó al gobierno mediante la amenaza de aranceles 
(5% a las importaciones de México),38 a lo que se agregaba el interés suscitado por 
el cambio del tratado de Libre comercio de américa del norte (tLcan) al tratado 
México-estados Unidos-canadá (t-Mec), cuyos acuerdos entraron en vigencia el 1 
de julio de 2020. a ello se sumó la denuncia hecha por el gobierno de Honduras por 
implicaciones de movimientos de izquierda que instrumentalizaron políticamente 
el problema migrante.39 Uno de los organizadores implicados por Honduras en la 
organización de esa caravana fue Bartolo Fuentes,40 periodista y activista del partido 

37 María Verza, elliot spagat y astrid galván, “eeUU y México cierran paso a solicitantes de asilo 
por coVid-19”, 9 de abril de 2020 [https://apnews.com/44ccc46fb18944b5b80ce5953f061b2d]. 
Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2020.

38 aFP, “trump anuncia aranceles a México por inmigración ilegal”, informador.mx, 30 de mayo de 
2019 [https://www.informador.mx/economia/trump-anuncia-aranceles-a-Mexico-por-inmi-
gracion-ilegal-20190530-0141.html]. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2019.

39 cancillería de Honduras, secretaría de relaciones exteriores y cooperación internacional, co-
municado, tegucigalpa, 16 de octubre de 2018 [https://twitter.com/cancilleriaHn/status/10523
12515424739329?s=20]. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2019.

40 Forbes staff, “el activista detrás de la caravana Migrante, según el gobierno de Honduras”, For-
bes, México, 22 de octubre de 2018 [https://www.forbes.com.mx/el-activista-que-detras-de-la-
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Libertad y refundación del expresidente José Zelaya, quien a su vez tuvo vincula-
ciones tanto ideológicas como económicas por medio del proyecto social, político 
y económico, alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra américa-tratado de 
comercio de los Pueblos conocido como aLBa, proyecto impulsado por el gobier-
no de Venezuela en los periodos de Hugo chávez y nicolás Maduro.

en este contexto de crispación, estados Unidos propuso aplicar la idea de ter-
cer país seguro41 y en la gestión de aMLo, surgió el plan Quédate en México. Un 
nuevo escenario en torno al compromiso legal que plantea cualquiera de las dos 
opciones. el primero, tercer país seguro, supone un reparto de responsabilidad. en 
el “acuerdo para la cooperación en examen de las solicitudes de protección”, la fi-
gura jurídica de tercer país seguro es un arreglo que garantiza que el solicitante de 
asilo, al no ser aceptado en el primer destino escogido para la solicitud, sea recibido 
temporalmente por otro país que le brinde condiciones mínimas de asilo. con ello, 
se asegura su no deportación al país de origen en donde su vida corre peligro. el 
mecanismo viene acompañado de una compensación económica para el país que 
recibe a los refugiados y es utilizado por “varios países del primer mundo que ex-
ternalizan así sus fronteras, pues el reconocimiento de un tercer país seguro permite 
que las personas que huyen no lleguen hasta su territorio. se suele justificar con el 
argumento de que, si la gente huye, no tendría por qué irse más allá del primer país 
seguro que cruzó en su camino”.42

Hasta el momento, el instrumento de tercer país seguro no es admitido por 
México. sin embargo, el salvador, guatemala y Honduras aceptaron esa condición 
con el gobierno de estados Unidos. Las implicaciones geopolíticas y de tratamiento 

caravana-migrante-segun-el-gobierno-de-honduras/]. Fecha de consulta; 10 de octubre de 2019; 
véase Bartolo Fuentes en Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolo_Fuentes]. Fecha de 
consulta: 10 de octubre de 2019.

41 esta idea viene de la convención sobre el estatuto de los refugiados de ginebra, suiza, 1951, 
patrocinada por la conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y de los 
apátridas (organización de las naciones Unidas) con entrada en vigor en 1954. Posteriormente 
su alcance se amplió en mediante el Protocolo sobre el estatuto de los refugiados de 1967. en 
general, ha sido aplicada sobre todo en europa en un esfuerzo por repartirse la distribución de los 
numerosos solicitantes de asilo.

42 dolores París Pombo, “Qué significa el programa ‘Quédate en México’ y en qué difiere de ‘Mé-
xico como tercer país seguro’”, Boletín de la Dra. Dolores París Pombo, el colegio de la Frontera 
norte [https://www.colef.mx/noticia/que-significa-el-programa-quedate-en-mexico-y-en-que-
difiere-de-mexico-como-tercer-pais-seguro/]. Fecha de consulta: 27 de octubre de 2019.
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al fenómeno migratorio replantean de nuevo el problema del territorio como base 
fundamental del estado.

al respecto París Pombo, señala dos problemas con esos acuerdos, a partir de 
la respuesta mexicana del plan “Quédate en México”, que sería una salida a la idea 
de tercer país seguro:

[...] un acuerdo entre México y estados Unidos declarando al primero como tercer 
país seguro, significaría que las personas de terceros países (por ejemplo, centroameri-
canas) que se presentan a pedir asilo en la frontera sur de estados Unidos, serían siste-
máticamente rechazadas y obligadas a pedir refugio en México.
el Plan “Quédate en México” significaría que las personas de terceros países que lle-
guen a la frontera sur de estados Unidos a pedir asilo tendrán que esperar primero en 
México a ser recibidas por las autoridades estadounidenses para pasar una entrevista 
de temores fundados. después de dicha entrevista, serían devueltas a México y ten-
drían que esperar ahí a que sus casos fueran tramitados en las cortes estadounidenses 
(es decir entre dos y 5 años).43

tal tensión en el campo de las soluciones al problema se reduce a plantear 
¿en dónde debe estar el inmigrante o el solicitante de asilo? Los actores implicados 
tienen sus razones, y si éstas las ubicamos en la dimensión territorial, cobran una 
lectura compleja que confronta los derechos, una negociación entre naciones y, al 
propio sujeto de la migración, como tradicional tercer excluido y ahora visible en 
los contextos mediáticos. Junto a la razón del estado se coloca la razón humanitaria.

esta negociación implica además dos situaciones, señaladas y argumentadas por 
saltalamacchia. La primera refiere a la gestión de la migración que enfrenta a Mé-
xico con estados Unidos en su extensa frontera.

es claro que México no puede ni debe aceptar un acuerdo migratorio bilateral con 
estados Unidos cuyo único y principal contenido sea el reconocimiento formal de 
nuestro país como “tercer país seguro”, trasladándonos casi toda la responsabilidad y el 
peso de la gestión de los flujos migratorios que ocurren por vía terrestre desde el sur. 
no lo podemos aceptar porque es injusto, porque no tenemos la capacidad material 
para asumirlo y porque un acuerdo de esta naturaleza, aislado de otras medidas, no va 
a disminuir la migración sur-norte en nuestra región.44

43 Idem.
44 natalia saltalamacchia Ziccardi, “¿Puede México aceptar ser el «tercer país seguro»?”, Foreign 

Affairs Latinoamérica, itaM, junio de 2019 [http://revistafal.com/puede-mexico-aceptar-ser-el-
tercer-pais-seguro/]. Fecha de consulta: 3 de octubre de 2019.
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La segunda argumentación fija su atención en una dimensión macro, ya no se 
trata sólo de la cuestión fronteriza y su permeabilidad, se trata de observar al fenó-
meno en una perspectiva múltiple, esto entendemos, en razón de que los migrantes 
ya son multinacionales.

México, en cambio, debe plantear que la migración es un fenómeno estructural re-
gional que involucra a varios países. es necesario desarrollar un sistema de gestión mi-
gratoria multinacional que funcione sobre la base de responsabilidades compartidas y 
diferenciadas. esto incluiría muchas dimensiones: la atención a las causas estructurales 
de la migración (pobreza, violencia, sequía), la gestión apropiada de fronteras, el ali-
neamiento de legislaciones, etcétera.45

Queda claro que los retos que debe asumir la administración de López obra-
dor, en relación al fenómeno migratorio, lo confronta con su proyecto. La realidad 
hace aterrizar las retóricas de una solidaridad que, si bien es deseable en su horizon-
te y principios, no acierta a atender la dimensión concreta de estos nomadismos del 
siglo XXi que reconfiguran las políticas territoriales.

El giro migratorio en el contexto de la Cuarta Transformación

de acuerdo con Luis enrique calva sánchez y eduardo torre,46 el flujo migratorio 
fue enfrentado por el gobierno de aMLo en un contexto de tensión entre las pers-
pectivas de control migratorio y de respeto a los derechos humanos. es decir, por un 
lado, estaba la expectativa de cambio político, que se esperaba viniera acompañada 
de una reingeniería en las instituciones encargadas del asunto, junto con una políti-
ca de protección a las personas en tránsito migratorio irregular. esto después de casi 
dos décadas de políticas públicas orientadas a la contención y a la ausencia de una 
protección efectiva, durante los gobiernos de Fox, calderón y Peña nieto (2001-
2018). Por otro lado, estaba la presión de donald trump para que la contención del 
flujo de migrantes se diese en territorio mexicano.

45 Idem.
46 Luis calva y eduardo torre cantalapiedra, “cambios y continuidades en la política migratoria du-

rante el primer año del gobierno de López obrador”, en Norteamérica, revista académica del CISAN, 
UnaM, año 15, núm. 2, julio-diciembre de 2020 [http://revistanorteamerica.unam.mx/index.
php/nam/article/view/415]. Fecha de consulta: 7 de septiembre de 2020.
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La nueva política migratoria presentada en diciembre de 2018 se estructuró 
con base en dos ejes fundamentales: “la defensa de los derechos de los migrantes y la 
promoción del desarrollo económico de las regiones de expulsión”.47

La observación estadística que manejan las instituciones mexicanas muestra que 
el incremento de solicitudes de asilo se ha proyectado geométricamente. en 2017 
México recibió 14 596 solicitudes de la condición de refugiado mientras que esta-
dos Unidos recibió 143,000 solicitudes de asilo.48 según la comisión Mexicana de 
ayuda a refugiados (comar) en 2019, de enero a agosto, hubo un total de 48 254 
solicitudes de refugio y al cierre de año la cantidad aumentó notoriamente a 70 302, 
de éstos las nacionalidades con mayor número fueron: Honduras (30 045), el salva-
dor (8 991), cuba (8 677) y Venezuela (7 662). esta última descendió del segundo 
puesto en 2018 al cuarto en 2019.49 esto confronta a la política nacional con un reto 
geopolítico inédito dada su magnitud crecientemente geométrica.

en la actualidad, el imaginario global se debate entre la homogeneidad y la 
heterogeneidad de los sujetos que integran las naciones. si bien, los discursos na-
cionalistas hispanoamericanos aún no toman el cariz antiinmigrante de estados 
Unidos o europa, cabe esperar, endurecimientos de las políticas migratorias a par-
tir del impacto de los flujos más importantes de este tiempo: el de centroamerica-
nos y cubanos en la caravana migrante y el de la migración venezolana en lo que 
respecta al continente. a ello se suma el que confronta especularmente a la nación 
mexicana y el flujo de mexicanos hacia estados Unidos y las deportaciones que 
suscitan. no es casual entonces que las palabras del comisionado del inM garduño 
yáñez indiquen la latencia del malestar frente a los otros. La intervención no fue 
banal. su impacto obligó al comisionado a pedir disculpas, pero dejó una marca. 
en todo caso, el reconocimiento de los otros y de su condición de migrantes, de 
refugiados es una tarea. Las heterologías como campo dialógico retornan y auto-
rizan una revisión de las políticas de gobierno y de estado escuchando a los otros 
de una forma horizontal y en consecuencia más humana. el nomadismo relativo 
obliga a revisar los diálogos directos con los actores del desplazamiento. aquí las 
percepciones del espacio y los lugares son centrales pues dinamizan las conexiones 

47 Idem.
48 dolores París Pombo, op. cit.
49 comisión Mexicana de ayuda a refugiados, estadísticas de solicitantes de refugio en la #coMar 

al mes de diciembre de 2019, 7 de enero de 2020 [https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/522537/cierre_dicieMBre_2019__07-ene_.pdf]. Fecha de consulta: 9 de enero de 
2020.
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dramáticas de partida, tránsito y estabilización en un lugar de la gente, proceso que 
liga no sólo la condición material sino la fractura y reacomodo psicogeográfico de 
lo actores de la migración.50

desde una perspectiva más amable, algunas migraciones están motivadas por 
la aventura, deseos de cambio y por la unificación de las familias (el estado mexi-
cano establece para el migrante en condición de refugiado la posibilidad de reuni-
ficar la familia), otras por la aparición de oportunidades de estudio o laborales. el 
caso contrario, es un fenómeno obligado por la discriminación, la intolerancia, la 
crisis económica, los abusos de poder, la injusticia social o los procesos de desastre. 
independientemente de las causas, en general, se trata de algo más que un cambio 
de residencia; implica un cambio de relaciones espaciales y de procesos territoria-
les cuyas encrucijadas afectan individuos, familias o comunidades enteras, como se 
observa en el caso mexicano y esto en forma doble, como país de tránsito y recep-
ción, y como país que también respecto a estados Unidos y canadá se comporta 
como migrante.

Por masiva que sea la migración y el desplazamiento territorial, es un fenóme-
no percibido como una situación fuera de la norma o de la legalidad. Benhabib51 y 
Varela52 llaman la atención sobre la tensión jurídica que se produce o se legitima a 
partir de la distinción y la exclusión/inclusión que propicia el contrato social mo-
derno, lo que impulsa un enfrentamiento entre los migrantes y el estado, cuyo re-
curso en pugna es como aprecia categóricamente Varela, “la existencia jurídica” que 
es fuente de amparo. “…lo que las luchas migrantes disputan al estado es el recono-
cimiento o la existencia jurídica y con ella los recursos en términos de accesibilidad 
a los derechos fundamentales…”.53

50 Las migraciones se producen con la intención de mejorar las condiciones de vida o para escapar 
de situaciones económicas, políticas, raciales o ambientales difíciles e incluso intolerables, lo que 
convierte al migrante en un refugiado. aquí la distinción es importante, Livi Bacci, quien presidió 
la Unión internacional para el estudio científico de la Población, distingue dos movimientos: 
el de los refugiados que huyen porque su sobrevivencia está en riesgo a causa de guerras, con-
flictos y violencia; y el del migrante económico, que busca empleo para mejorar su vida. Mas-
simo Livi Bacci; Xosé Hermida (e) “Massimo Livi Bacci: “si cuidamos la tierra, aún cabemos 
muchos más”, El País semanal, 24 de agosto de 2016 [https://elpais.com/elpais/2016/08/24/
eps/1471989933_147198.html]. Fecha de consulta 1 de octubre de 2019.

51 seyla Benhabib, Los derechos de los otros, Barcelona, gedisa, 2005.
52 amarela Varela Huerta, “Luchas migrantes, un nuevo campo de estudio para la sociología de los 

disensos”, Andamios, vol. 12, núm. 28, mayo-agosto, 2015, pp. 145-170.
53 Ibid., p. 164.
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La afluencia de migrantes y la imposibilidad de cumplir la meta de llegar a 
estados Unidos, sobre todo en atención al fenómeno de las caravanas, plantean un 
reto al gobierno mexicano y en general a la ciudadanía, pues parte de este flujo, se 
quedará en nuestro territorio en espera de la aprobación de asilo en esados Unidos 
(un procedimiento largo y fuera de su territorio), bajo condiciones marginales, dada 
la precarización con la que han arribado. La pregunta en este horizonte es, si los 
planes lograrán ser eficaces en términos de incorporación a la ciudadanía. no sólo 
en función del acato a derechos y deberes, sino en su interacción social y su condi-
ción jurídica. en una confusión entre indocumentados e ilegales (ambos adjetivos 
utilizados para hablar de ciertos migrantes) se asocia la migración a la criminalidad. 
inclusive en el plano de los discursos hay metonimias que sustentan los imaginarios 
nacionales xenófobos en torno a un sujeto que debido a cierta conducta define al 
todo (nacionalidad sospechosa). Por ejemplo, un acto delincuencial o de homicidio 
cometido por un extranjero califica al resto de los extranjeros de una misma nacio-
nalidad, transfiriendo la culpa del sujeto al colectivo.

esta asociación se revela en los discursos xenófobos de algunos políticos es-
tadounidenses hacia los mexicanos o inclusive en algunos comentarios de calle en 
donde la xenofobia de la gente común toma carices violentos. Un caso concreto fue 
el de tijuana en 2019, donde los episodios de rechazo a la migración centroameri-
cana mostraron un campo de incubación de resentimiento que hace olvidar que del 
otro lado de la frontera hay mexicanos en igual condición.

La confrontación entre retórica y praxis política permite mostrar un proble-
ma en el tratamiento migratorio. en tal orden, torre cantalapiedra pone énfasis en 
las estrategias de encubrimiento de Peña nieto y López obrador con respecto a las 
prácticas de contención de la migración en la frontera o de deportación de la mis-
ma encubierta por la retórica de acciones humanitarias.54 en tal orden, al revisar el 
discurso de Marcelo ebrard en una presentación de resultados del Plan nacional 
de Migración y desarrollo: “(…) el canciller describió el intenso control migrato-
rio realizado en meses anteriores –operaciones y revisiones realizadas por la guardia 
nacional, el inM y la secretaría de seguridad– como si se tratase de acciones para 

54 “así, con el propósito de enmascarar la realidad, para referir a las actividades de control/con-
tención del tránsito migratorio irregular –detección, detención, privación de libertad y retorno 
forzoso de migrantes– se emplearon términos que corresponden a la protección de los migrantes 
en tránsito –rescatar, alojar, proteger, retorno asistido, reintegrar”. eduardo torre cantalapiedra, 
Encubrimiento y eufemismos en la Política migratoria mexicana, México, cátedras conacyt, colef, 2020, 
p. 5.
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proteger a los migrantes. […] refirió en repetidas ocasiones a las detenciones reali-
zadas por las diversas autoridades como rescates”.55

como se observa, la reiteración en la palabra rescate, rescatados, es como to-
rre, demuestra un eufemismo que encubre la política de detención y deportación en 
nombre de razones humanitarias. en este problema subyace la propia inseguridad del 
territorio y con ello, la debilidad de las políticas de seguridad territorial.

el migrante posee entonces una signatura de chivo expiatorio, de condena 
estándar en su condición de nómada. en él recae el señalamiento y la culpa. en si-
tuaciones donde se podría endosar responsabilidades en los que abusan del poder 
en referencia a prácticas de despojo, ausencia de trabajo o son responsables de crisis 
humanitarias en términos económicos, políticos, socio culturales o ambientales; re-
sulta que los culpables son los desplazados de sus territorios y no los gobernantes o 
los encargados de brindar seguridad. el principio de responsabilidad56 que se deriva 
de las relaciones migrantes inicialmente asimétricas, debe girar sobre la vida en co-
mún, en torno al estado y a las redes internacionales de relaciones que implica no 
sólo a los estados nacionales sino a los sujetos que se ven forzados a salir y que en 
el contexto actual ya no pueden ser invisibilizados. en la permanencia, que es el sta-
tus quo del estado nación, la territorialización de la ciudadanía se asume con mayor 
naturalidad. Ésta se acepta con base en las normas legales del sistema imperante y se 
sostiene por una visión imaginaria de que siempre ha sido así. de ahí que el hecho 
de que grandes contingentes de inmigrantes arriben con posibilidad de quedarse 
sea un motivo de alarma en los gobiernos, lo que los obliga a revisar sus políticas de 
migración y los instrumentos jurídicos confrontados con las prácticas. se sabe que 
en los puntos de entrada migratoria hay abusos de poder.

cuando la migración no se explica por un nomadismo cultural57 o por re-
unificación familiar, deriva de una estructura espacial desigual, tanto en términos 
políticos como económicos o ambientales. en estos tres estratos, se percibe una vio-
lencia sobre las condiciones de vida y en sentido concreto sobre los cuerpos de los 
migrantes. el migrante actual, incómodo para el país receptor, sometido a prácticas 

55 Ibid. p. 11.
56 este principio fue planteado por Hans Jonás para proponer una revisión de ciertos relativismos, 

propone una ética activa frente a los problemas de la vida en el planeta, nosotros agregamos que 
la migración es uno de ellos y exige responsabilidades. Hans Jonás, El principio de responsabilidad, 
Barcelona, Herder, 1995.

57 referido a la condición histórica del nómada o del nuevo nómada en su variante del deseo de 
cambio geográfico, de lugar o de país.
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legales de residencia, es convertido en un nuevo nómada, transita países en un con-
flicto entre incertidumbre y deseo de encontrar un lugar en el que estar; en algunos 
sitios es recibido amablemente, pero podría no quedarse o si lo hace, no será sujeto 
de pleno derecho pese a la ayuda material que pueda dársele, su re-territorialización 
se vuelve inestable en relación al espacio vivido.

siendo asimétrica, la base territorial produce fuerzas de atracción y expulsión 
que tienen su impulso en las relaciones desiguales. así, éstas pueden ser económi-
cas que responden a las dinámicas del capitalismo o de violencia física y psíquica 
producto de regímenes autoritarios o de ingobernabilidad, como es el caso de los 
refugiados, cuyos relatos reflejan la tragedia psicogeográfica del deterioro de sus con-
diciones. en ambos casos, los sujetos del movimiento se ven obligados a pasar de sus 
estados sedentarios a un estado de nomadismo que busca un lugar en donde arrai-
gar, un lugar sobre el que debe tejer de nuevo su existencia en términos de habitar. 
estos retos los debe enfrentar la 4t de forma triple:

a) como país receptor o de tránsito de migración;
b) como país participante del fenómeno migratorio, esto en relación sobre 

todo a la proyección de itinerarios hacia el norte, estados Unidos y cana-
dá y,

c) como voz importante en el contexto geopolítico latinoamericano en tér-
minos de negociación, solidaridad y justicia.

como consecuencia de ello, la política migratoria se vuelve multiescalar con-
frontando lógicas diversas: la de la razón de estado, la de la razón global de los flujos, 
la de los imaginarios nacionales y la de diríamos, “razón nomádica”.

Conclusiones

La 4t tiene en frente un reto múltiple en relación con la migración, las territoriali-
dades que produce, el reconocimiento de diversos actores, sus implicaciones en tér-
minos de justicia, la situación interna en sus geopolíticas del caos, la relación con 
los estados fronterizos del norte y del sur, así como las relaciones escalares extra-
continentales. Hemos intentado un acercamiento complejo al tema, que implica 
múltiples actores y un contexto de flujos transfronterizos que desafían los modos 
tradicionales y los lugares comunes del tratamiento de los desplazamientos huma-
nos en el giro migratorio.
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Hablar de este fenómeno en términos de nómadas propone una perspectiva 
con múltiples implicaciones. La espacialidad del cuerpo es la espacialidad del mi-
grante, la posibilidad de hablar y además ser escuchado, así como el derecho de paso/
permanencia o pertenencia o residencia en un lugar, supone nuevos retos a la inter-
pretación del nomadismo como espacialización cuyas cargas subjetivas y objetivas 
(materiales) deben incorporarse a las agendas nacionales que pretenden controlar los 
ingresos y tránsitos por el territorio nacional.

el debate en torno al fenómeno migratorio se construye, generalmente, desde 
dos perspectivas: la del país receptor y la del país de origen del migrante. sin embar-
go, más allá de las nacionalidades están los unos y los otros, los sujetos con sus hete-
rologías, los imaginarios y sus representaciones. reconocer el valor de percepción 
del migrante y su relación territorial permite reconsiderar el tratamiento legal de su 
situación y de sus formas de interacción, adaptación y apropiación del espacio más 
allá de la estructura nacional dominante y más acá de las políticas ahora referidas al 
sujeto y sus condiciones de asentamiento o residencia temporal.

Pensar el fenómeno migratorio desde una postura que cuestiona la simple di-
cotomía sedentario frente a nómada; implica considerar la dinámica de estar y tran-
sitar en el espacio bajo lógicas de vivir o de moverse en libertad. La perspectiva 
analítica en ciencias sociales suele ser la del sedentario, sostenida por un imaginario 
dominante construido desde la lógica del estado nación. en la actualidad, esa lógica 
es alterada con la llegada de otros grupos; la extrañeza que causan los otros, no debe 
conducir a expresiones xenofóbicas y los otros, los nómadas, deben negociar tam-
bién sus formas de inserción o de coexistencia en un territorio.

La imaginación territorial puede mostrarse como clausura o apertura según 
cualquiera de estos modelos se aplique en el nuevo discurso que se maneja en el pro-
yecto nacional de la 4t. La (in)justicia espacial, no se reduce al dato, de diez a doce 
mil migrantes aproximadamente en las caravanas, o en el caso venezolano los cerca 
de 80 mil que han solicitado algún tipo de condición ante el inM o la comar, son 
seres humanos que exigen un nuevo tratamiento ético y una atención de su preca-
rización que no sólo es material sino jurídica lo que los hace vulnerables.

Una buena dosis de temblor epistemológico nos vendría bien a los científicos 
que hablamos de los otros, pero los otros, ¿nos hablan a nosotros? y nosotros, ¿los es-
cuchamos? aquí la idea de spivak y Butler58 toma una mayor amplitud en la visión 
de las relaciones de fuerzas que los subalternos, en este caso los migrantes, reclaman 

58 g. spivak y J. Butler, ¿Quién le canta al Estado-nación? Lenguaje, política, pertenencia, Buenos aires, 
Paidós, 2009.
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en este giro nomádico que irrita a los estados nacionales y que deberá enfrentar la 
4t dentro de un esquema coherente de retórica y praxis. en los tejidos de la co-
municación emerge una nueva orientación en tiempos y espacios cuya complejidad 
reconoce la tensión, también la negociación dialógica que debe procurarse entre los 
nómadas y los sujetos nacionales que movilizan los imaginarios instituidos e institu-
yentes en relación con las territorialidades concebidas como procesos de construc-
ción topológica y de un sentido de habitar con los otros.

en tal contexto, el uno y los otros importan en el apoyo mutuo cuya lógica 
no reside solamente en la conexividad sino en la situación territorial sobre la que se 
construyen las diversas interacciones de la existencia en los lugares atravesados por 
discursos y percepciones, por heterologías nuevas y compartidas.

en un plano conexo, los ciudadanos violan sus propias fronteras, los estados 
autoritarios o neototalitarios expulsan población como vemos en los casos de cuba 
y Venezuela, a los que se suma centroamérica por la alta explosividad de la geopo-
lítica del caos. La recepción de estos grupos presionará las tareas diplomáticas de la 
administración de la 4t en el contexto de los flujos sur-norte y, de las políticas de 
gestión que se deriven de esta problemática.

el panorama que se abre en esta historia que supone una revisión de las polí-
ticas migratorias del estado mexicano y de la 4t replantea la observación y el dise-
ño: se trata de recuperar los contextos múltiples del proceso migratorio que van de 
lo material a lo simbólico e intangible. esta recuperación, no puede prescindir de los 
sujetos que integran el tejido social, constituido tanto por los habitantes de un terri-
torio concebidos como sujetos nacionales como por los nuevos nómadas que tratan 
de encontrar un lugar, éstos a su vez deben adaptarse a ciertas normas y condiciones 
legales propias de la conformación jurídica de los estados nacionales. el sentido de 
permanencia y pertenencia que caracteriza al sujeto nacional viene antecedida por 
historias de territorialización, y éstas muestran una arqueología del movimiento fron-
terizo con relaciones históricas complejas que presionan el presente, pero también 
contingentes y por lo tanto inéditas. Las naciones en la perspectiva del nomadismo 
también tienen historias migrantes.
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el declive de estados Unidos, el ascenso de china 
y las expectativas para México en materia económica

Ana Teresa Gutiérrez del Cid

Introducción

eL escenario internacionaL actUaL se caracteriZa Por Una recesión1 
de la economía y el declive del liderazgo estadounidense en este ámbito; así como 
el ascenso de china como gran potencia global para mediados del siglo XXi. este 
proceso ha desencadenado una guerra comercial entre ambas potencias, iniciada por 
estados Unidos, que se esfuerza por no perder el liderazgo mundial obtenido des-
de la segunda posguerra y que pareció ser global después de la caída de la Unión 
soviética en 1991, al grado de que los republicanos con la primera presidencia de 
george W. Bush (2000-2004) tenían la certeza de que el siglo XXi marcaría el auge 
mundial absoluto de estados Unidos.

esta visión fue plasmada en el Proyecto del nuevo siglo americano, que aglu-
tinó a los republicanos denominados neoconservadores,2 por su estrategia económica 
neoliberal y por una intención de disolver la organización de las naciones Unidas 
(onU) y desestimar el derecho internacional, sustituyéndolo por la política de in-
tervenciones y de fuerza en países que poseían los recursos naturales que su hege-
monía mundial requiere como el petróleo, el agua y otros recursos para la industria.

1 La recesión económica es la fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce, 
disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo.

2 este fue el proyecto de george Bush que desarrolló su equipo durante su presidencia, que tenía el 
objetivo de que estados Unidos se convirtiera en la única potencia mundial después de la caída de 
la Unión soviética y que pretendía que el siglo XXi fuera el siglo americano.
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sin embargo, la crisis hipotecaria de 2008 en estados Unidos, que después se 
tornó financiera y económica y se extendió a europa, dejó ver las fallas estructura-
les de la economía estadounidense y marcó su visible declive.

china, a pesar de que también sufrió las consecuencias de la crisis, básicamente 
porque su economía orientada hacia las exportaciones ya no pudo seguir este mode-
lo económico debido a la falta de mercados, se concentró en su economía interna y 
en propiciar que su población adquiriera más bienes, alentando el desarrollo inter-
no. no obstante, la economía china siguió creciendo debido a su alta concentración 
de ahorro y al papel del estado en la creación de infraestructura.

en este contexto internacional del fracaso del modelo neoliberal, el auge del 
proteccionismo estadounidense y de la guerra económica que le declaró estados 
Unidos a china, México tiene nuevas perspectivas de desarrollo por medio de la 
recuperación del papel rector del estado en la economía, y de diversificar sus víncu-
los comerciales, aunque el capítulo 32 del nuevo tratado de américa del norte de-
nominado tratado México estados Unidos canadá (t-Mec), sucesor del tratado de 
Libre comercio de américa del norte (tLcan), condiciona las relaciones comer-
ciales con economías “no de mercado” como considera estados Unidos a china. 
sin embargo, el estado mexicano debe ampliar sus opciones y margen de manio-
bra comercial y de adquisición de nuevas tecnologías para superar el estancamiento 
económico, el atraso tecnológico y la enorme desigualdad social, heredados de la 
aplicación del modelo neoliberal por casi 40 años.

La metodología para la elaboración de este artículo se fundamenta en una in-
vestigación mixta. en este sentido, es descriptiva y explicativa. es descriptiva porque 
da cuenta de las relaciones tan complejas en el actual escenario internacional don-
de se da una competitiva lucha por el poder mundial entre las grandes potencias y 
la posición de México y sus opciones en este escenario. aunado a lo anterior, hace 
alusión al cambio en la política exterior mexicana en el periodo denominado de la 
cuarta transformación (4t) de la presidencia de andrés Manuel López obrador 
(aMLo). Por otro lado, esta investigación es de tipo explicativo porque analiza las 
variables geopolíticas y explica las causas que pueden favorecer a la economía y la 
soberanía relativa que posee México al tener el condicionamiento geográfico de ser 
vecino de estados Unidos.

el objetivo del trabajo es mostrar que México, aunque posee poco margen de 
maniobra en sus decisiones comerciales, debido a la firma del t-Mec, sin embargo, 
no tenía en lo inmediato otra opción, ya que el tLcan, que entró en vigor en 1994, 
tuvo como resultado que 80% del comercio de México sea con estados Unidos. 
no obstante, la fuerza de la economía china y la nueva política exterior de México, 
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pueden ser una buena opción para su crecimiento económico. La estructura del tra-
bajo trata de mostrar la importancia del distanciamiento de la política exterior de 
los gobiernos mexicanos neoliberales por un regreso a la tradicional política exte-
rior mexicana que está llevando a cabo la cuarta transformación. después se abor-
da cómo ha sido el desarrollo de estados Unidos y china en los años recientes para 
plantear cómo el primero ha entrado en un proceso de declive y el segundo experi-
menta un auge económico y tecnológico que le ha permitido expandirse en todas 
las regiones, sin importar los tratados de libre comercio que tratan de excluirlo. de 
este modo y dadas estas experiencias, México podría diversificar algunos aspectos de 
su política exterior y tratar de aprovechar económicamente las nuevas oportunidades.

La política exterior de la Cuarta Transformación

México ingresó al tLcan y desde 1994, éste permaneció en vigor hasta 2019, aunque 
en agosto de 2017 inició un proceso de renegociación debido a que el presidente 
estadounidense donald trump consideraba que el tratado era demasiado favorable 
para México, dado el superávit comercial de alrededor de 60 mil millones de dóla-
res que tiene México con respecto a estados Unidos, a pesar de que ese superávit 
representa las ganancias de las transnacionales establecidas en el país. Las mayores 
exportaciones y la baja en las importaciones dieron pie a que el superávit comercial 
de México con estados Unidos diera un salto de 26% para llegar al monto récord 
de 101 751 millones de dólares.3

como resultado del tLcan, la economía mexicana ha perdido autosuficiencia 
alimentaria, industria nacional y soberanía, debido a que el aspecto militar y de se-
guridad del tratado, ha hecho que la seguridad nacional de México esté bajo super-
visión estadounidense en el combate al narcotráfico y en la custodia del territorio.

como consecuencia de esta situación económica y de seguridad, México ha 
perdido su capacidad de negociación y de autodeterminación que poseyó duran-
te la época de los gobiernos posrevolucionarios de 1934 a 1988, de su proyecto de 
economía mixta y su postura nacionalista y en una américa Latina fracturada, se 
fue convirtiendo, a partir de la llegada de carlos salinas de gortari en 1988, al po-
der en ejecutor de los planes y estrategias de Washington en la organización de los 

3 octavio amador, “México logra superávit comercial récord con eU”, El Economista, 6 de febre-
ro de 2020 [https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-logra-superavit-comercial-
record-con-eU-20200206-0014.html].



350

logros, retos y contradicciones de la 4t

estados americanos (cea) en conjunto con otros países de américa Latina afines a 
estas estrategias como chile, Perú, colombia y la argentina del periodo de Macri. 
esta actitud del gobierno mexicano se observó posteriormente en los gobiernos de 
Vicente Fox, Felipe calderón y enrique Peña nieto.

en esencia, los tratados de libre comercio son arreglos de protección a las em-
presas transnacionales, a la banca y a los servicios estadounidenses para su estableci-
miento en américa Latina con el fin de desplazar de la región a la Unión europea 
y recientemente a china y rusia, recuperar los espacios tomados por los europeos, 
apropiarse de los recursos estratégicos y exportar masivamente mercancías estadou-
nidenses subsidiadas en condiciones de dumping y proyectar a américa Latina como 
plataforma para el comercio con el Pacífico, ya que el gran mercado no es estados 
Unidos, sino asia.4

así, México formó parte del bloque de países aliados a estados Unidos, rom-
piendo con su tradición de autonomía relativa y autodeterminación. esta posición 
fue evidente con respecto a la política exterior que se proyectó desde 1994 en el 
continente americano y aún más durante el sexenio de enrique Peña nieto con 
respecto a Venezuela: el papel de Luis Videgaray en la guerra sucia de estados Unidos 
contra el presidente constitucional de Venezuela, nicolás Maduro.

después de secundar la posición estadounidense para sancionar y condenar al 
gobierno de Maduro, rompiendo con la larga trayectoria de autodeterminación de 
los pueblos y la no intervención, principio ya mencionado, que le diera tanto ascen-
diente y prestigio a México, participó en el denominado grupo de Lima. La acción 
sistemática contra Venezuela responde a una estrategia de recuperación de la domi-
nación geopolítica de estados Unidos en el continente, la cual encontró un factor 
de contención durante los últimos lustros en la revolución bolivariana.5

La importancia de la doctrina estrada, contraria a toda injerencia externa, 
por ser violatoria de la soberanía de cualquier país, no es obsoleta como se preten-
día demostrar por medio de la adopción de la denominada soberanía funcional que 
intercambia independencia por inversión extranjera.6

Por décadas, la política exterior de México fue coherente, basada en el respeto 
a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, la dignidad nacional y a la no 

4 M. a. duque, “La agenda oculta geoestratégica de la integración Usa”, colombia, documentos 
desde abajo, 2006, p. 16.

5 Jorge Forero, El frente internacional contra Venezuela, alai.net, 4 de agosto de 2017 [http://www.
alainet.org/es/articulo/187331]. consultado el 9 de noviembre de 2017.

6 declaración de la asociación de abogados democráticos, 2004.
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intervención. estos principios no son obra de un partido o un gobierno, sino de la lu-
cha histórica de México y no pueden ser borrados de un plumazo como se pretendió 
durante los gobiernos neoliberales, con el riesgo de caer en una absoluta dependencia.

el tener un Premio nobel entre nuestros diplomáticos, don alfonso garcía 
robles, fallecido en 1991, el utilizar tradicionalmente el recurso del derecho in-
ternacional para dirimir los conflictos evitando la barbarie belicista que hoy se ha 
enseñoreado de las relaciones internacionales, el apelar a las mejores tradiciones uni-
versales a favor de la paz, el desarme y el desarrollo, no son resultado de políticas 
coyunturales o personales, menos al margen de la diplomacia.

nadie debe llevar la política exterior de México a título personal, pues es un 
patrimonio de todos los mexicanos y representa una historia de dignidad. en este 
sentido, la política exterior de la cuarta transformación retoma a la doctrina es-
trada y uno de los primeros actos de política exterior del gobierno de López obra-
dor fue salir del grupo de Lima7 y no intervenir en asuntos internos de Venezuela.

además, se han impulsado las relaciones diplomáticas con las otras dos gran-
des potencias, china y rusia y en general se ha tratado de diversificar la diplomacia 
mexicana y de utilizarla como un instrumento para la consecución de los intereses 
económicos nacionales.

La revolución informática y la globalización

el estado de bienestar de la segunda Posguerra (1945-1979)8 no pudo sobrevivir 
cuando en la primera mitad de la década de 1970, el crecimiento de la productivi-
dad se estancó y la tasa de ganancia comenzó a descender. “el freno del crecimiento 
y la gran oleada de inflación de los años setenta crearon una situación favorable a la 
contrarrevolución neoliberal”.9

7 el grupo de Lima es una instancia multilateral que se estableció tras la denominada declaración 
de Lima, el 8 de agosto de 2017 en la capital de Perú, cuyo objetivo es no reconocer el nuevo 
mandato del régimen venezolano de nicolás Maduro porque la elección celebrada el 20 de mayo 
de 2018 según los países miembros fue ilegítima.

8 el estado de bienestar surge en estados Unidos cuando el presidente Franklin delano roosevelt 
firma el denominado nuevo Pacto con sindicatos y empresarios para crear un sistema de política 
fiscal redistributiva basado en la propuesta del economista británico John Maynard Keynes frente 
a la gran depresión (1929-1933) con el objetivo de superarla y activar el mercado nacional.

9 Héctor guillén, “consideraciones en torno a la crisis contemporánea”. Economía UNAM, vol.12, 
num.34, México, 2015, p. 32.
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el sector financiero crea una nueva alianza con el sector empresarial y el orden 
financiero se impondrá al sector productivo. Las empresas recompran sus acciones 
para elevar su precio en los mercados bursátiles en lugar de utilizar sus fondos dis-
ponibles para invertir en su producción. este fenómeno sucede en los cuatro princi-
pales países capitalistas: estados Unidos, alemania, Francia y reino Unido. en estas 
circunstancias se destruyen las instituciones fordistas-keynesianas10 y se sustituyen 
en el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario internacional (FMi) por políticas 
neoliberales de adelgazamiento del estado.

en la década de 1970, con el declive de la productividad del fordismo, surgió 
la revolución informática y un nuevo tipo de capitalismo mundial. “Fueron los mis-
mos grandes capitalistas estadounidenses los que diseñaron lo que algunos llaman la 
reestructuración post fordista (teorizada, construida y experimentada en Japón en-
tre 1970 y 1980)”.11

el desarrollo de las tecnologías electrónicas y de telecomunicaciones transfor-
man la dinámica de la producción y la acumulación de capital dando lugar al capi-
talismo informático global: tendrá no sólo las nuevas tecnologías y su concreción en 
la computadora y el complejo productivo establecido en torno a ella, sino también 
por ser, la etapa de mayor y más acelerada industrialización de los países atrasados en 
la historia del capitalismo como lo demuestra el caso de los países periféricos más 
poblados del mundo como china o india.12

a la vez, “esta reestructuración post fordista de la producción llevó en gran 
medida a la desindustrialización de grandes regiones de los estados Unidos y de 
europa”.13

10 esta forma de organización de la producción resultó ser tan exitosa que se convirtió en modelo 
para otras industrias. en ese sentido, el nombre “fordismo” permite definir este modelo productivo 
dominante a partir de la segunda guerra Mundial (1939-1945) que, asociado a políticas Keyne-
sianas, consiguió mantenerse intacto hasta comienzo de la década de 1970. a partir de entonces 
y como consecuencia de diversos factores el modelo fordista-keynesiano comenzó a manifestar 
señales de agotamiento.

11 Fernando dorado, “Las cinco razones por las que donald trump ganará las elecciones”, El Periódico, 
22 de julio de 2016, edición global [https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160725/
razones-donald-trump-ganara-elecciones-estados-unidos-segun-michael-moore-5288426]. con-
sultado el 15 de octubre de 2019.

12 alejandro dabat, “capitalismo actual, crisis y cambio geopolítico global”, Economía UNAM, vol.12, 
núm. 36, México, septiembre-diciembre de 2015, p. 21.

13 Fernando dorado, “el triunfo de trump” , América Latina en Movimiento, aLainet [https://www.
alainet.org/es/articulo/18170416 de noviembre de 2016]. consultado el 12 de noviembre de 2019.
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esto ha sido un fenómeno mundial, sobre todo en estados Unidos. si hasta 
el 2010 la productividad del trabajo crecía a razón de 2.5% anual, desde entonces y 
hasta 2017 sólo lo hizo 0.6 % anual.14

sin embargo, “podría decirse que la nueva conformación espacial del mundo 
denominada globalización, no sólo favoreció el desarrollo acelerado de nuevas tec-
nologías a nivel mundial, sino también a los países en desarrollo que supieron utili-
zar políticas adecuadas de activismo estatal y aprendizaje tecnológico en las nuevas 
condiciones internacionales”,15 como es el caso de china y corea del sur.

china a su vez, prosigue con su exitoso desarrollo económico y comercial, pero 
con la llegada del presidente Xi Jing Pin en 2012, se formula una nueva estrategia 
y concepto del desarrollo chino que en 2013 lleva al anuncio de la iniciativa de la 
nueva ruta de la seda y en 2015 surge el proyecto industrial denominado Made 
in China 2025, elaborado por el consejo de estado del país como una herramienta 
para consolidar a china en el camino de la alta industrialización.

con la revolución microelectrónica y la invención del microprocesador en no-
viembre de 1971, “se posibilitó un crecimiento industrial muy rápido, primero en 
la industria bélica estadounidense, luego en la electrónica de consumo, con fuerte 
participación japonesa y finalmente en la naciente industria de la computación de 
estados Unidos, donde pasó a ser desde la década de 1980 la base tecno económica 
de la producción mundial”.16

asimismo, alejandro dabat plantea que: “la computadora significó el impulso 
más gradual de la automatización de la producción y transformó a la mayor parte 
de los sectores económicos y a la organización del trabajo. surge así la sociedad de 
la información y la economía del conocimiento”.17

el nuevo complejo productivo es denominado por dabat y ordóñez como 
“sector electrónico-informático”, compuesto por bienes tangibles (infraestructura, 
equipo electrónico y bienes operados por ese tipo de equipo) e intangibles como 
el software y las telecomunicaciones estructuradas en torno de la computadora”.18

14 Lucita, e. ¿nos acercamos a una nueva crisis financiera global? Rebelión [https://www.rebelion.
org/noticia.php?id=253393]. consultado el 20 de octubre de 2019.

15 alejandro dabat Labatrusse, “capitalismo actual, crisis y cambio geopolítico global”, Economía 
UNAM, vol. 12, núm. 36, México, 2015, p. 63.

16 Ibid., pp. 63-64.
17 Ibid., p. 64.
18 Idem.



354

logros, retos y contradicciones de la 4t

se flexibilizó así la producción, y “surgió un nuevo tipo de empresa transna-
cional, tipo red, de competencia sistémica entre empresas y naciones, de cadenas 
productivas globales”.19

de igual manera, la revolución informática transformó el sistema de operacio-
nes bancarias a partir de las transferencias electrónicas, cajeros automáticos e inge-
niería financiera y la economía del conocimiento generó una oleada de desarrollo 
económico mundial. Pero hubo dos lógicas diferentes de desarrollo tecnológico:

La de los países desarrollados encabezados por estados Unidos “de innovación 
de punta por empresas transnacionales muy innovadoras, sistemas científico-educa-
tivos nacionales de muy alto nivel y apoyo gubernamental en búsqueda de rentas 
tecnológicas (plusvalías extraordinarias) crecientemente orientadas a la inversión di-
recta con fines de exportación a países de bajos costos laborales unitarios”.20

La segunda lógica, desarrollada por los países atrasados, arriba mencionados, 
“más dinámicos con gobiernos desarrollistas activos” (a diferencia de los que se so-
metieron pasivamente a los imperativos del gran capital transnacional) que privi-
legiaron la educación masiva y la movilización productiva de la población para el 
aprendizaje social”.21

sin embargo,

(...) en los países neoliberales desarrollados que encabezan la innovación de punta, el 
ritmo de los avances de la revolución informática y sus derivaciones científico-técnicas 
más radicales fue afectado fuertemente por la gran crisis internacional que padecie-
ron para diluirse en gran medida en cuestiones menores de la electrónica de consumo 
(sofisticación de teléfonos celulares y gadgets, juegos electrónicos u objetos suntuarios 
en general), de equipos médicos muy caros inaccesibles para la gran mayoría de la po-
blación o de equipamiento militar y de espionaje.22

alejandro dabat concluye:

en los países menos desarrollados y más basados en el aprendizaje tecnológico como 
china, corea del sur o (aun la rusia del siglo XXi en casos muy específicos), que ten-

19 Ibid., p. 65.
20 Idem.
21 Idem.
22 alejandro dabat Latrubesse y Paulo Humberto Leal Villegas, “ascenso y declive de estados Uni-

dos en la hegemonía mundial”, Problemas del desarrollo, instituto de investigaciones económicas, 
UnaM, México, vol. 50, núm. 199, 2019, p. 22.
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dieron a acercarse o en algunos casos a nivelarse o a adelantarse, sobre todo en las tec-
nologías básicas que apuntan a ser el sustento en la próxima revolución tecnológica, la 
denominada computación cuántica, las redes comunicacionales de quinta generación, 
la energía nuclear limpia, segura y no bélica, a base de torio o hidrógeno, los ferroca-
rriles de alta tecnología (de levitación magnética que pueden circular a más de 1000 
km/hora o nuevos materiales como el grafeno y el torio (base de una nueva tecnolo-
gía nuclear limpia y para usos civiles).23

de esta manera, los países más poblados del mundo y de más rápida industria-
lización y modernización como china e india, “seguirán caminos distintos sin salir-
se de la globalización, al lograr preservar estados nacionales fuertes, impulsores del 
desarrollo económico y social, la industrialización y modernización de sus econo-
mías o la preservación de sus mercados internos”.24

Por lo que, “los países de ‘activismo estatal desarrollista’ crecieron muy por en-
cima de los logros de la innovación de punta estadounidense carcomida por el de-
rroche, la especulación o el gasto militar improductivo”.25 de este modo, china y 
los países asiáticos como corea del sur y taiwan crecieron mucho más.

El declive de Estados Unidos

en estados Unidos se ha abandonado el modelo del estado de bienestar que fue 
creado por el presidente Franklin delano roosevelt en 1933 para paliar los efectos 
de la gran depresión del 1929-1933, creando una amplia clase media, modelo que 
empezó a cambiar con el presidente ronald reagan en 1981.

a este respecto, Joseph stiglitz, economista estadounidense plantea que “gran 
parte de la desigualdad de estados Unidos es consecuencia de las distorsiones del 
mercado, con unos incentivos dirigidos no a crear nueva riqueza, sino a arrebatár-
sela a los demás”.26

ahondando en el declive de la economía estadounidense, las causas de la cri-
sis financiera de 2008 tienen un origen anterior, durante las dos administraciones 
de ronald reagan (1980-1989), porque éste redujo el papel del gobierno federal 
en la economía. antes de 1980, fecha de su llegada al poder, las administraciones 

23 Ibid., p. 26.
24 alejandro dabat, Capitalismo actual, op. cit, p. 71.
25 Ibid., pp. 87-88.
26 Joseph stiglitz, El oprecio de la desigualdad, México, taurus, 2012, p. 54.
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republicanas siempre habían sido conservadoras en materia fiscal, nunca gastaban más 
de lo que se recaudaba en impuestos, pero reagan disminuyó los impuestos sin re-
ducir los gastos del gobierno federal y debido a esto, se acumuló un gran déficit fis-
cal. el argumento consistía en que el recorte de impuestos aumentaría las inversiones 
privadas, lo que expandiría la base gravable para recaudar los impuestos necesarios y 
equilibrar así el presupuesto. La administración reagan también disminuyó el papel 
del gobierno en la economía al reducir impuestos y al desregular los mercados, so 
pretexto de que la supervisión estatal imponía a los mercados una burocracia inefi-
ciente, que por sí solos podían autorregularse.27

La administración clinton (1993-2000) recurrió nuevamente al alza de impues-
tos y continuó con las políticas de desregulación de los mercados financieros y llevó 
a cabo una serie de prácticas financieras que se constituyeron también en las causas 
directas de la actual crisis, consistentes en la eliminación de leyes que prohibían la in-
teracción de marcas comerciales con la banca de inversión y la prestación de servicios 
de seguros. también le quitó autoridad a la comisión de comercio de Futuros de 
Materias Primas para regular el mercado de derivados.

La siguiente administración republicana, la de george W. Bush, no sólo continuó con 
la desregulación financiera, sino que, además, regresó a la misma política fiscal de hacer 
recortes impositivos y realizar gastos irresponsablemente y en exceso. de esta mane-
ra, la suma de toda la deuda nacional acumulada hasta el momento en que Bush ter-
minó su segunda administración fue de 10.638.331.208.924.31 dólares (19 de enero 
de 2009) así, la suma de toda la deuda nacional acumulada hasta el segundo periodo 
de george Bush, fue de más de 10.5 trillones de dólares el día 19 de enero de 2009.28

se debe anotar que la deuda estadounidense se mantuvo en un nivel cons-
tantemente bajo desde finales de la segunda guerra Mundial hasta 1983, lo que 
significa que con la administración reagan (1981-1989) empezó a aumentar la 
deuda. Por lo tanto, “el gobierno estadounidense practicó el gasto deficitario ayu-
dado por las instituciones financieras y el gobierno les asignó la tarea de estimular 
la economía. Hubo un consumo mayor que la producción y se empezó a hacer 
uso del crédito. La deuda familiar aumentó casi al triple en 2008 comparada con 
la suma de 1974”.29

27 osvaldo gutiérrez, “La crisis de ee.UU. y el futuro del dólar”, Perspectivas, año 14, núm. 28, se-
gundo semestre de 2011, cochabamba, p. 119.

28 Ibid., p. 120.
29 Idem.
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así, “entre 1980 y 2008 se acumuló un déficit comercial total de más de 8 tri-
llones de dólares. entre 1960 y 1979 el déficit sumaba alrededor de 44 billones. es 
evidente que el déficit comercial del gobierno estadounidense aumentó drástica-
mente desde 1980”.30 desde este año, estados Unidos aumentó su déficit comercial, 
que hubiera sido imposible de contrarrestar sin el superávit equivalente en cuenta 
de capitales debido a la venta de bonos realizada por el gobierno estadounidense 
para pagar su déficit presupuestal. estos bonos los compraron países asiáticos como 
Japón (por 580 mil millones de dólares) y china (por 390 mil millones de dólares) 
según datos del 2007.31 “el resultado de esta situación es una terrible paradoja: por 
un lado, consumo excesivo en estados Unidos, financiado mediante endeudamiento 
y, por el otro, la inhibición del consumo, incluso de productos básicos en los países 
en desarrollo en asia, debido a su excesiva tasa de ahorro. Los desequilibrios inhe-
rentes en esta situación constituyen la causa última de la crisis de 2008”.32

La abolición de la regulación en las actividades financieras dio origen a una 
carrera especulativa sin frenos en el sector financiero. así, el colapso financiero es-
taba estrechamente vinculado con el crecimiento sin control de operaciones espe-
culativas muy planeadas. Por lo que, la competencia mundial por apoderarse de las 
riquezas por medio de la manipulación financiera es la fuerza motriz fundamental 
de esta crisis.33

así, lo que estados Unidos experimentó durante los últimos años es lo con-
trario de la teoría económica del goteo: “las riquezas que se han acumulado en lo 
más alto se han producido a expensas de los de más abajo”.34 La reducción de la de-
manda por falta de estímulos al alza salarial hace prever un estancamiento estruc-
tural de largo plazo.35

Las políticas de donald trump como recorte de impuestos a los consorcios, 
incidieron en la repatriación de capitales de 7 billones de dólares, de los cuales, una 
parte fue a Wall street y otra a inversiones productivas. esto permitió que el produc-
to interno bruto (PiB) de estados Unidos creciera en 3.5% en 2018, con una mayor 
ocupación laboral y un aumento del salario real de 3.2%, una inflación de 1.8% y 

30 Idem.
31 Ibid., p. 121.
32 Ibid., p. 122.
33 Idem.
34 Joseph stiglitz, El precio de la desigualdad, op. cit., p. 60.
35 Julio gambina, “el contexto de la economía mundial exacerba la ofensiva del capital” [https://

www.alainet.org/es/articulo/202640]. consultado el 20 de noviembre de 2019.
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una recuperación de la productividad del 2.5% y una inflación de 1.6%. sin em-
bargo, estas acciones no han corregido los problemas estructurales de la economía 
estadounidense, “ya que la estrategia de crecimiento hacia afuera como sostén del 
desarrollo comienza a manifestar debilidades [ya que] crea desequilibrios acumula-
tivos, acaso insostenibles entre las balanzas de pago de los países. aun economías tan 
sólidas como la de estados Unidos resienten déficits que oscilan entre 500 y 700 
miles de millones de dólares anuales”.36

a esto se deben las acusaciones de donald trump contra china y México, que 
tienen un superávit comercial con esta nación, no obstante, los beneficiarios de este 
déficit son los dueños de las transnacionales que invierten en china y en México 
debido a los bajos salarios que les pagan a los trabajadores de estos países.

Paradójicamente, este déficit de la balanza comercial de estados Unidos, lo ha 
hecho la economía más endeudada del mundo y que adolezca además de creación 
de empleos, ya que las compañías transnacionales prefieren emplear la fuerza de tra-
bajo más barata de otros países.

Pero a largo plazo, el nuevo régimen socio institucional también afectará gra-
vemente a los países desarrollados y a estados Unidos en particular. La conjunción 
del debilitamiento de los estados nacionales, la globalización financiera y la polari-
zación social regresiva, dieron lugar al enriquecimiento y consumo desmedido de la 
cúpula superior de la sociedad, “alentando la evasión fiscal hacia los paraísos fiscales, 
el curso cada vez más especulativo del sistema financiero, la inversión productiva a 
corto plazo, el incremento gigantesco del endeudamiento y las peores formas del 
individualismo y las conductas antisociales”.37

el resultado final se traduce en dos nuevos fenómenos que constituyen el as-
pecto central del proceso de financiarización, denominado sistema Bancario en 
la sombra de estados Unidos, consistente en la total falta de regulación y super-
visión pública, que supera a la banca comercial regulada en volumen de transac-
ciones desde 2004. esto desvió la función primordial del crédito como factor de 
canalización del capital dinero temporalmente ocioso a la producción. y el ate-
soramiento clandestino ilícito como fuga de capital, de enormes sumas de dinero 
hacia los llamados paraísos fiscales, para evasión fiscal o lavado de dinero a nivel 
internacional. “este hecho sustrae enormes recursos no sólo al control público y al 
uso productivo y social de los mismos, sino que es en sí mismo un hecho delictivo 

36 david ibarra, “Paradigmas económicos corroídos”, Economía UNAM, vol. 14, núm. 41, 2017, pp. 
3-21.

37 alejandro dabat Labatrousse, Capitalismo…, op. cit, p. 71.
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del que son beneficiarios o cómplices los dirigentes, ideólogos o instituciones del 
neoliberalismo”.38

La Banca en la sombra condujo a la crisis de 2008, “pero también al mayor de-
bilitamiento de la competitividad productiva y la superioridad tecnológica de estados 
Unidos o a la incapacidad fiscal para atender los gastos públicos de salud, educación 
o seguridad social en general”.39

así, la medida neoliberal de bajar impuestos a los empresarios ha resultado en 
estados Unidos en una baja del gasto público para necesidades sociales. “ahí reside 
la razón estructural de la menguada inversión pública, del rezago en los derechos 
sociales y del recorte reciente de los gastos gubernamentales para enfrentar desajus-
tes con el exterior”.40

en cuanto al empleo, la globalización rompió el equilibrio entre deman-
da y oferta de empleos en el mundo. “en esencia, sin embargo, lo que más ha 
contado hasta ahora son los masivos desplazamientos geográficos de la actividad 
productiva”.41 La producción manufacturera se ha desplazado principalmente a chi-
na de 1990 a 2018 con un 5.9% de participación, mientras que las economías desa-
rrolladas tienen una participación de 2.8%. como resultado, estados Unidos se ha 
convertido básicamente en un país de servicios; su participación en el sector manu-
facturero mundial cayó de 23.8% a 11.8% entre 1970 y 2015.42

El ascenso de China

en 1971 el presidente nixon se esforzó en establecer nuevas relaciones con china, 
con el objetivo de explotar la división sino-soviética43 que databa de 1957 e hizo el 
anuncio, en julio de 1971, de que su consejero de seguridad nacional, Henry Kis-
singer había visitado secretamente Pekín y alcanzó un acuerdo por el cual, nixon vi-
sitaría china. el movimiento hacia la reconciliación que señalaría el fin de la política 
de contención hacia este país permitió su ingreso a la onU a pesar de la oposición de 

38 Ibid., p. 72.
39 alejandro dabat Latrubesse y Paulo Humberto Leal Villegas, “ascenso y declive de estados Uni-

dos en la hegemonía mundial”…, op. cit., p. 25.
40 david ibarra, “Paradigmas corroídos”…, op. cit., p. 12.
41 Idem.
42 Idem.
43 el rompimiento de relaciones entre china y la Unión soviética ocurrió a finales de la década de 

1950 debido a diferencias entre ambos países con respecto a su relación con occidente.
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estados Unidos de expulsar a taiwan. después de la muerte de Mao tse tung en sep-
tiembre 8 de 1976, su sucesor, deng Xiao Ping combatió a la “Banda de los cuatro”, 
liderada por la viuda de Mao tse tung que se oponía a las reformas de mercado.44

actualmente, extrapolando el crecimiento pasado del PiB del tamaño de la 
economía china hacia el futuro, se puede observar que éste sobrepasó al de estados 
Unidos entre 2012 y 2017, y en 2025 china será la potencia económica más gran-
de del mundo en casi todos los índices.45 estas extrapolaciones están apoyadas por 
dos consideraciones:

1. Los patrones de crecimiento de china en los últimos 35 años, desde el co-
mienzo de las reformas económicas.

2. descomponiendo el crecimiento del PiB de china en crecimiento de la 
productividad del trabajo y otras variables, la información disponible acerca 
de la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo hacia 2025, y a varios años 
después, permite inferir acerca del futuro crecimiento del producto inter-
no bruto.

La sola demografía de china sugiere un continuado crecimiento económico. 
este rápido crecimiento desde el inicio de las reformas económicas de 1978 es inne-
gable, con un promedio anual del PiB de 9.37%. su participación en el crecimiento 
global de 1995 a 2002 ha sido estimada en 25%, comparado al 20% de estados Unidos.

el PiB per cápita en china aumentó de 1980 a 2011 en más de 9 veces que el 
de américa Latina y el caribe en su conjunto e incluso más de 12 veces que el de 
países como México.46

La estrategia de desarrollo de china ha sido sistemática e integral comprendien-
do los diferentes aspectos: el fiscal, de competitividad, tipo de cambio, crecimiento, 
empleo y desarrollo industrial con estrategias de largo plazo y con evaluaciones y 
mecanismos de mercado.

La estrategia china ha desarrollado un alto grado de competencia entre las em-
presas públicas y entre éstas y las privadas. en lo que respecta al sector privado, el 

44 infoplease search, “President Nixon’s visit to China establishes new relations”, Washington, 1971.
45 carsten, a. Holz, “china’s economic growth 1978-2005: What we know today about china’s 

economic growth tomorrow”, social science division, Hong Kong University of science and 
technology, 2015.

46 enrique dussel, “La economía china desde la crisis internacional en 2008: estrategias, políticas y 
tendencias”, Economía UNAM, vol.10, núm. 28, México, 2013, p. 55.
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gobierno central lo mantiene en estricta supervisión y lo promueve por medio de 
incentivos. en la toma de decisiones de las empresas se encuentran al mando profe-
sionales en ingeniería con un alto grado de pragmatismo y flexibilidad. el gobier-
no central chino se ha concentrado en realizar enormes esfuerzos para el desarrollo 
tecnológico con políticas de largo plazo y grandes presupuestos para su desarrollo 
en el sector público. Para este fin existe un alto grado de investigación y desarrollo 
de las empresas chinas.

en 2009 la integración de china al mercado mundial cambió cualitativa-
mente ya que se convirtió en el primer exportador, debido a sus crecientes tasas 
de exportaciones desde las reformas de 1978. sin embargo, en el componente del 
PiB chino, el sector exportador a lo largo del siglo XXi ha disminuido significativa-
mente, ya que su participación en el crecimiento del PiB de 2000 a 2004 fue dis-
minuyendo y de 2005 a 2011 fue negativa y esta situación es ahora muy diferente 
a la de los años de 1978 a 2000, cuando la economía china se centraba básicamente 
en el sector exportador.

ahora, el consumo y el capital son las principales fuentes que contribuyen al 
crecimiento del PiB chino. esto significa que china ya estaba realizando una serie 
de cambios estructurales antes de la crisis de 2008.

cuando se desencadena esta crisis mundial, el gobierno chino lleva a cabo una 
serie de mecanismos económicos denominados anticíclicos que se vieron reflejados 
en un aumento del déficit fiscal: de un superávit durante 2006-2008 a un déficit con 
niveles superiores al 2% del producto interno bruto.47

ante el peligro de aumento de la inflación, la Banca central china incrementó 
las tasas de interés y las reservas, además de que el yuan ya no se siguió apreciando, 
lo que tiene como consecuencia que estados Unidos critique la política económica 
de china, porque le ha exigido que revalore su moneda.48

además, en 2009 los préstamos bancarios aumentaron en 34%, canalizados para 
sectores como el automotriz, el de bienes raíces, y con facilidades para poder incre-
mentar la demanda interna.49

el instrumento anticíclico más importante que utilizó el gobierno central chi-
no fue un paquete de inversiones en 2009-2010, que representó alrededor de 6.5 del 

47 Idem.
48 Friedrich sell, “el régimen cambiario en china: un ejemplo para estudiar nuevas políticas de tipo 

de cambio en los países emergentes de asia”, Revista de Economía Mundial, españa, sociedad de 
economía Mundial, núm. 21, 2009, pp. 227-249.

49 Idem.
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PiB y que se invirtió en construcción de infraestructura (sistemas ferroviarios, auto-
pistas, aeropuertos y electricidad, vivienda social, infraestructura rural e innovación, 
programas de seguridad social y la reforma del sistema de salud).50

esta cantidad consistente en 600 mil millones de dólares fueron financiados en 
casi 30% por el gobierno central, gobiernos locales (15%) y empresas públicas (55%).51 
estas medidas se dieron en el marco de un cambio estructural que inició en 2005.

en 2009, durante la crisis mundial, el gobierno central aumentó sus políticas 
para apoyar a diez sectores más: petroquímica, textiles, electrónica, automotriz, tec-
nologías de la información, logística y mecanismos de fomento para agricultores y 
la compra de autos compactos de nueva generación.

todos estos cambios constituyen una reforma estructural que el sector pú-
blico chino está llevando a cabo desde 2005 y fueron programados en el 12 Plan 
Quinquenal (2011-2015).52 en este congreso se acordó que la economía realizara 
un rápido proceso de orientación hacia el mercado interno, cambiando la anterior 
prioridad de producción para la exportación. La orientación hacia el consumo 
interno tenía también como objetivo disminuir el superávit en cuenta corrien-
te. durante el quinquenio, el PiB aumentó 7% anual y se crearon 45 millones de 
nuevos empleos.

el quinquenio tenía como metas también el mejoramiento de la urbanización 
en 4% y el aumento del sistema de pensiones de la población urbana de 257 a 357 
millones de habitantes en el periodo 2010-2015.

y en lo que aquí concierne, una meta fue aumentar el nivel tecnológico y de 
innovación del aparato productivo chino con el objetivo de superar la producción 
de productos y procesos de bajo valor agregado y de ensamble, por medio de la crea-
ción de marcas propias y la competencia en mercados internacionales con tecno-
logías y productos innovadores en sectores como telecomunicaciones, electrónica, 
autopartes y el sector automotriz.

debido a estos objetivos, en la práctica el indicador de investigación y desa-
rrollo en el componente del PiB aumentó de 1.75 % en 2010 a 2.2% en 2015, plas-
mándose así el cambio estructural planeado.53

50 Idem.
51 enrique dussel, “La economía china desde”..., op. cit.
52 el Xii Plan Quinquenal de la república Popular china, oficina económica y comercial de la 

embajada de españa en shanghái, abril de 2011 [http://www.proglocode.unam.mx/sites/proglo-
code.unam.mx/files/%c3%Baltimo%20plan%20quinquenal%20china.pdf].

53 Idem.
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el ritmo de crecimiento del PiB ha disminuido con respecto al periodo 1978-
2010, estimando un crecimiento promedio anual de 7.8% para 2011-2015 y 6.7% 
para 2016-2020.54

dussel afirma que:

La crisis internacional iniciada en 2007, desde esta perspectiva, presenta grandes retos y 
oportunidades a la socioeconomía china. a diferencia de otras economías, su alta pro-
ductividad y tasa de ahorro permiten asumir en forma realista para su población que el 
nivel de consumo se incrementará en forma rápida y significativa en el mediano plazo.55

esta nueva situación sustituye a las altas tasas de ahorro y disminución en el 
consumo que fueron parte de un modelo de acumulación basado en una alta tasa 
de explotación y enormes carencias durante décadas de la mayoría de la población.

así, desde que Xi Jin Ping llega al poder en 2012-2013 y dentro de la formu-
lación de una nueva estrategia y visión del desarrollo chino consistente en una se-
gunda reforma y apertura a lo largo de 2013 lanza una nueva estrategia denominada 
la nueva ruta de la seda o el Bri (Belt and road initiative) que es una iniciativa 
de expansión a nivel internacional.56

Por lo tanto, china puede convertirse en una potencia global bajo el liderazgo 
del presidente Xi Jing Pin. Un pronóstico optimista sería que los 10 años de su ad-
ministración (2013-2022) constituiría el periodo de transición del ascenso de china 
que se espera que llegue a buen término y que china se convierta en una potencia 
regionalmente dominante e influyente a nivel mundial, al menos en algunas áreas 
importantes de la política mundial. “sin embargo, para realizar su proyecto global, el 
presidente chino y su equipo deben formular un conjunto relativamente coheren-
te de estrategias exteriores o incluso una gran estrategia para expandir de manera 
constante la influencia y el alcance del poder chino”.57

en 2015 Xi Jing Pin lanza el programa económico denominado Made in chi-
na 2025, “anunciado por el consejo de estado como una herramienta para conso-
lidar a china en el camino de la alta industrialización”.58

54 Idem.
55 Ibid., p. 58.
56 Xi Jing Pin, La Gobernación y administración de China, Pekín, ediciones en Lenguas extranjeras, 2014.
57 yan Jemian, “china’s ‘new diplomacy’ under the Xi Jinpin administration”, China Quarterly of 

International Strategic Studies, abril 2015, vol. 1, núm. 1, pp. 1-17.
58 arturo oropeza garcía, China-BRI El Nuevo Camino de la Seda. Consideraciones generales desde la 

Segunda Reforma y Apertura china, México, 2015, UnaM, p. 132.
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en 2016 china promulga su 13 Plan Quinquenal en innovación científica 
y tecnológica a partir del cual acompaña 15 programas preferentes en innovación 
científica y tecnológica. en el mismo año aparece el Plan de implementación de 
tres años de inteligencia artificial e internet Plus.

el plan Made in china 2025 “constituye un nuevo paradigma que desdobla y 
acompaña la estrategia de su segunda reforma y apertura hacia el oeste, que jun-
to con su reforma constitucional forman el triángulo estratégico hacia su éxito y 
dominio geopolítico y geoeconómico a 2049”.59

Perspectivas para México

en estas nuevas condiciones internacionales y nacionales con la presidencia de Ló-
pez obrador, México tiene la oportunidad de reestructurar su economía por medio 
del abandono del modelo neoliberal y la reconstrucción de su industria.

Un primer paso es el rescate petrolero que se está llevando a cabo, ya que la 
experiencia histórica demuestra que el país se industrializó y modernizó a partir de 
la nacionalización petrolera de 1938. asimismo, la proyectada construcción de la re-
finería dos Bocas permitirá, de ser construida, producir gasolina y ya no comprarla 
a estados Unidos, superando la condición de mono exportador de crudo.

también tiene la oportunidad de elevar su desarrollo tecnológico emulando 
el desarrollo de la india y china, países que estaban mucho más atrasados, cuando 
México ya había alcanzado un alto grado de industrialización por medio de las es-
trategias de sustitución de importaciones y del desarrollo estabilizador.

otro aspecto importante es fortalecer al sector público para que pueda desa-
rrollar la infraestructura del país, la educación y los servicios de salud.

sin embargo:

a un año de haber iniciado el gobierno encabezado por andrés Manuel López obra-
dor, hay, en el balance general, varios saldos positivos que no pueden ignorarse a la 
hora de reflexionar sobre lo que se ha hecho a contracorriente de las estructuras y 
los protagonistas de un poder económico y político que, pese a haber sido derrotado 
en las urnas el 1 de julio de 2018, no sólo no ha desaparecido del escenario, sino que 
permanece activo en todas las esferas del quehacer nacional y mantiene una presencia 

59 Idem.



365

el declive de estados unidos, el ascenso de china y las expectativas para méxico en materia económica

innegable en las corporaciones más importantes que controlan los medios de comu-
nicación nacional.60

en este nuevo tratado resalta la guerra comercial de trump contra china, ya que 
el capítulo 32 del t-Mec impide que los países miembros tengan relaciones comercia-
les con economías de no mercado, con lo cual se hace una velada referencia a china.

Pero,

(...) una característica particular de México es que, pese a no haber firmado tratado de 
libre comercio con china, el comercio entre ambos países ha crecido a pasos acelera-
dos. de hecho, a pesar de que el comercio de México todavía está fuertemente con-
centrado con estados Unidos, china ha pasado a convertirse en el segundo proveedor.61

así, este capítulo obliga a los miembros a poner en examen cualquier acuerdo 
con un país considerado como no economía de mercado y se revisará por los otros 
miembros 30 días antes de su firma, para que éstos consideren si perjudica sus intereses.

Pero, “no toma en cuenta que se firmó para beneficio de las trasnacionales esta-
dounidenses y en perjuicio de la industria y agro mexicanos; la consecuencia ha sido la 
migración masiva del campo mexicano hacia estados Unidos a partir de entonces”.62

el 17 de julio de 2017, el gobierno de donald trump dio a conocer los ob-
jetivos que buscaba conseguir con la renegociación del tLcan. La oficina del re-
presentante comercial encabezada por robert Lighthizer publicó un documento 
de 18 cuartillas con los temas que pretendía discutir con los gobiernos de México 
y canadá: Summary of Objectives for the NAFTA renegociation, éste contiene los objeti-
vos para la modificación del marco institucional y el comercio de bienes y servicios 
entre los tres países. entre ellos se encuentra “el reducir déficit comercial de estados 
Unidos, que tiene una balanza comercial deficitaria con México en bienes que para 
el año 2016 alcanzó los -70,527 millones de dólares (mdd), pero también tiene una 
balanza superavitaria en servicios por 7,576 mdd para el mismo año”.63

60 carlos Herrera de la Fuente, “La arriesgada apuesta de López obrador”, Aristegui Noticias, 7 de 
diciembre de 2019 [https://aristeguinoticias.com/0712/mexico/la-arriesgada-apuesta-de-lopez-
obrador-articulo/]. consultado el 20 de diciembre de 2019.

61 Julián arévalo, “La inserción comercial de china en Latinoamérica”, Investigación Económica, Facul-
tad de economía-UnaM, 2019, pp. 137-167.

62 Idem.
63 gabriel Bagundo, “¿cuánto más quiere trump en la renegociación del tLcan?”, La Izquierda 

Diario, 19 de julio de 2017.
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Pese a los aparentes números rojos, los principales beneficiarios de este comercio son 
las propias empresas de capital estadounidense y las trasnacionales que se asentaron en 
México desde los años noventa cuya producción está orientada a la exportación. Lle-
garon aquí aprovechando los bajísimos costos de mano de obra y todos los beneficios 
que les dio el tLcan.64

otro objetivo es el tema energético: “continuar la apertura del mercado 
de energía para acrecentar este sector industrial de importante crecimiento en 
estados Unidos a costa de los recursos naturales en nuestro país”.65 afortunada-
mente, el gobierno de López obrador manifestó la voluntad política de detener 
este proceso.

otro objetivo plantea que el acuerdo que resulte de la renegociación debe 
“eliminar barreras a las exportaciones estadounidenses” mediante la “eliminación 
de subsidios injustos, prácticas que distorsionan el mercado por parte de empresas 
estatales y onerosas restricciones de propiedad intelectual”.66 también se desea “eli-
minar las barreras a la industria alimentaria de estados Unidos, la cual es uno de los 
subsectores industriales que ha tenido de las mejores tasas de crecimiento desde los 
años noventa y que requiere de nuevos mercados”.67

estados Unidos, además eliminó el capítulo 19, el cual rige sobre las contro-
versias comerciales entre las partes. este capítulo preveía la posibilidad de recurrir 
a tribunales internacionales, por lo que es posible que pretendan dejar a las partes 
solamente con su débil capacidad de negociación. exige también nuevas reglas an-
ticorrupción por parte de los gobiernos y modificaciones a las normas ambientales. 
“de forma inédita, entre los objetivos, se encuentra la injerencia sobre la política 
macroeconómica de los socios. trump pretende establecer medidas para evitar que 
la modificación de los tipos de cambio, por ejemplo entre el peso y el dólar, otor-
guen ‘ventajas injustas’ al comercio”.68

todo esto significa que el t-Mec, dejará a México en una posición más débil, 
“por lo que se tuvieron que hacer concesiones importantes en puntos en los cuales, 
en un principio el país no estaba dispuesto a ceder, particularmente en la industria 

64 Idem.
65 Idem.
66 agencia eFe, “eeUU da a conocer sus objetivos en la renegociación del naFta”, Expansión, 2017.
67 gabriel Bagundo, ¿cuánto más quiere trump en la renegociación del tLcan?”…, op. cit.
68 Ibidem.
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automotriz, en la que las nuevas reglas beneficiarán más a la producción de estados 
Unidos y canadá”.69

Conclusión

La tarea no es fácil, pero después de casi cuatro décadas de neoliberalismo, y de los 
constantes ataques de la oposición para no abandonar este paradigma económico, se 
han dado pasos para que el estado vuelva a tener injerencia en la planeación indus-
trial, de salud y de combate a la corrupción.

sin embargo, es indispensable la continuación del libre comercio con estados 
Unidos, que de interrumpirse bruscamente crearía un enorme problema económi-
co, ya que 80% de las exportaciones mexicanas van a ese país.

no obstante, se debe plantear como tarea de gobierno la diversificación de 
los vínculos económicos del país y no dirigirlos solamente hacia estados Unidos.

69 alma de los Ángeles ríos ruiz, “diferencia entre el tLcan y el t-Mec y sus posibles impactos 
para México”, Perfiles de las Ciencias Sociales, México, UJat, 7(13), 2019, pp. 1-20.
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2019: el empoderamiento de las iglesias evangélicas 
a partir de los medios de comunicación y el debilitamiento 

del estado laico en México

Javier Esteinou Madrid

Introducción

dUrante La caMPaña eLectoraL Para La eLección FederaL de 2018, andrés 
Manuel López obrador (aMLo), pragmáticamente optó por obtener todos los apo-
yos políticos de cualquier sector que estuviera dispuesto a participar en su proyecto 
de transformación de México. dentro de dicha política proselitista, “atrapa todo”, 
aceptó el respaldo que ofrecieron las iglesias, especialmente evangélicas, para im-
pulsar su programa electoral.

Una vez alcanzada la victoria el 1 de julio de 2018, se vio obligado a pagar 
el precio que representó dicha alianza de poder establecida para continuar con 
esos refuerzos ideológico-políticos. debido a ello, prometió entregar a los sectores 
evangélicos medios de comunicación electrónicos como radio y televisión, con 
objeto de que realizaran sus actividades “evangelizadoras”. dicha estrategia de go-
bernabilidad atenta contra las bases del estado laico y lo debilita, pues permitirá 
que los grupos religiosos desempeñen intensamente un rol político-ideológico-
desarrollista creciente en el espacio público mediático, contraviniendo la constitución 
Política mexicana.

Por ello, con el fin de examinar dicha realidad político-cultural contempo-
ránea, metodológicamente adoptaremos el análisis coyuntural de la realidad social 
y, mediante ello, exploraremos el acercamiento político de aMLo hacia las iglesias 
evangélicas, su ofrecimiento de medios de comunicación radiofónicos, el impacto 
sobre la estructura del estado laico mexicano, las diversas reacciones de la sociedad, 
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la manifestación del antijuarismo de aMLo, las consecuencias para el país, y final-
mente, la rectificación del Poder ejecutivo.

La alianza de Morena con las iglesias evangélicas

después de la rotunda victoria electoral alcanzada por la coalición Juntos Haremos 
Historia en los comicios del 1 de julio de 2018, el nuevo proyecto de gobierno ins-
taurado por el presidente andrés Manuel López obrador y por el frente político de 
Morena, apostó por realizar un cambio estructural de enormes dimensiones que diera 
origen a la cuarta transformación (4t) histórica del país. Una de las dinámicas de 
esta mudanza estructural se caracterizó por romper con el pasado anulando políti-
cas públicas e instituciones que requirieron de intenso trabajo de los poderes públi-
cos y de la sociedad durante más de 160 años para construir una nación republicana.

dentro de este nuevo contexto político uno de los cambios más importantes 
fue dar un giro sustancial en la gobernanza institucional para modificar la relación 
simbiótica tradicional que mantenía el estado mexicano desde el siglo XiX con los 
sectores clericales, al separar la relación entre el estado y la iglesia. Para ello, de forma 
disfrazada se cambió gradualmente la concepción y práctica de la laicidad del estado 
mexicano y, con ello, se aceptó que las iglesias participaran intensamente en el espacio 
público mediático del país, con el fin de difundir masivamente sus diversas doctrinas.

de esta manera, el 21 de febrero de 2019, diversos pastores de la confraterni-
dad nacional de iglesias cristianas evangélicas (confraternice), se reunieron con el 
titular del Poder ejecutivo federal, para demandarle que las iglesias evangélicas pu-
dieran tener acceso a la radio y la televisión. semanas después, el 21 de marzo, de-
rivado de un nuevo encuentro, arturo Farela, dirigente de confraternice, manifestó 
que el gobierno analizará la alternativa de permitirles operar los dos principales me-
dios de comunicación masiva.1

1 “Punto de acuerdo del grupo Parlamentario del Partido de la revolución democrática por el 
que se solicita a la secretaría de gobernación que, en respeto al principio de laicidad contenido en 
la constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y a la prohibición expresa de la Ley de 
asociaciones religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de estaciones de radio, televi-
sión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o administración de 
cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros de culto”, 
Gaceta Parlamentaria, núm. LXiV/1sPo-111/92399, senado de la república, Poder Legislativo, go-
bierno de México, ciudad de México, México, 28 de marzo de 2019, p. 8 [http://www.senado.
gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_03_28/2415#407]. consultado el 20 de julio de 2019.
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derivado de tales encuentros, el 18 de marzo de 2019 aMLo declaró que:

estamos a favor de las libertades, no nos oponemos a que se manifiesten todas las 
ideas, inclusive las posturas religiosas. somos parte de un estado laico, pero también 
debe existir libertad en medios para que todas las creencias se expresen, porque, no 
perjudica […] el que las iglesias, de todas las manifestaciones, tengan posibilidad de 
tener tiempos y espacios no lo veo mal. incluso, todo un canal, toda una estación 
de radio.2

en otro momento, volvió a confirmar que “no veía mal”, que cada iglesia 
pudiera tener una concesión de darse una reforma (a la ley), “pero eso lo vamos 
a estudiar… es tiempo que se dé libertad a todas las confesiones religiosas”.3 Más 
adelante, el 16 de abril aseguró que “vamos a buscar la manera de ver si es posible 
que se puedan destinar espacios y tiempos para las iglesias, y para todo lo que tiene 
que ver con la difusión de mensajes religiosos. el laicismo, significa no tener pre-
ferencia por una religión, significa respetar todas las religiones”.4

también a lo largo de su gestión fueron constantes las referencias e inclina-
ciones públicas de carácter moral del presidente aMLo, del movimiento de la 4t y 
de algunos de sus funcionarios gubernamentales para apoyar la participación de las 
iglesias en el espacio público con el fin de evangelizar a la sociedad.

este nuevo posicionamiento del gobierno de Morena se robusteció cuando 
aMLo declaró que “la decadencia que hemos padecido por muchos años se produ-
jo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de 

2 andrés Manuel López obrador, “conferencia de prensa sobre las campañas sucias y otorga-
miento de medios de comunicación para la iglesia”, comunicación social, Palacio nacional, 
Presidencia de la república, gobierno de México, ciudad de México, 18 de marzo de 2019, 
versión estenográfica [https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-18-de-marzo-de-2019]. consultado el 21 de 
marzo de 2019.

3 Jorge Bravo, “el sacro poder de la radio y la televisión”, El Economista, sección comunicación, 
ciudad de México, 12 de abril de 2019 [https://www.eleconomista.com.mx/opinion/el-sacro-
poder-de-la-radio-y-la-television-20190412-0027.html]. consultado el 18 de julio de 2019.

4 andrés Manuel López obrador, “conferencia de prensa matutina sobre el respeto a los medios 
y la entrega de canales de televisión a la iglesia”, comunicación social, Palacio nacional, Presi-
dencia de la república, gobierno de México, ciudad de México, 16 de abril de 2019, versión 
estenográfica [https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-
andres-manuel-lopez-obrador-del-16-de-abril-de-2019-197376]. consultado el 17 de abril de 
2019.
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satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espiritua-
les. Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre…”.5 
Para ello, el Poder ejecutivo reinterpretó en 2019 la tradición del laicismo mexica-
no como la obligación que tiene el estado para

[...] garantizar la presencia de todas las creencias y de todas las religiones. Que no exis-
ta una religión predominante, una religión del estado. y al mismo tiempo, respetar la 
libertad religiosa, donde cada uno pueda profesar la religión que se acerque a su ma-
nera de pensar, como también garantizar la libertad a quienes no tienen creencias, o a 
los agnósticos, no sólo a los ateos; sino asegurar a todos su libertad. es fundamental, ser 
respetuosos, no imponer ninguna religión, ni prohibir ninguna religión.6

con dicha estrategia gubernamental se buscó la forma de:

[...] facilitar la libre manifestación de las ideas y no prohibir lo que pudiera ayudar al 
fortalecimiento de los valores, culturales, morales, espirituales. si es para moralizar en el 
sentido amplio y profundo del término hay que dar facilidades. necesitamos el bien-
estar material, pero también el bienestar del alma; todo lo que ayude a fortalecer valo-
res debe ser apoyado por el gobierno. el propósito de un buen gobierno es conseguir 
la felicidad del pueblo. y la felicidad no se logra sólo acumulando bienes materiales o 
fama, o títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra cons-
ciencia y estar bien con el prójimo.7

en tal contexto histórico destacó la invitación que realizó el gobierno a di-
chas asociaciones religiosas para participar en la “reconstrucción del tejido social, en 
el apoyo a la cultura de paz”; y también para “impulsar los objetivos sociales de la 
cuarta transformación”.8

5 Jorge Bravo, “el sacro poder de la radio y la televisión”, op. cit.
6 andrés López obrador, “otorgamiento de medios de comunicación a las iglesias”, conferencia 

Matutina”, comunicación social, Palacio nacional, Presidencia de la república, gobierno de 
México, ciudad de México, 27 de septiembre, 2019, versión estenográfica [https://www.gob.
mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-viernes-
27-de-septiembre-2019?idiom=es]. consultado el 28 de septiembre de 2018.

7 Idem.
8 Lucía Melgar, “¿al diablo la laicidad?”, El Economista, sección opinión, ciudad de Méxi-

co, 24 de junio de 2019 [https://www.eleconomista.com.mx/opinion/al-diablo-la-laici-
dad-20190624-0151.html]. consultado el 20 de julio de 2019.
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La adecuación a modo del concepto de laicidad

Lo que pudieron ser declaraciones aisladas y sin repercusiones más allá de la polémica 
ideológica que se desataron en su momento, no sucedió así ocasionando repercusio-
nes muy relevantes para la sociedad, pues la secretaria de gobernación, olga sánchez 
cordero, se reunió con congregaciones evangélicas y se comprometió a “analizar” 
y “evaluar” la propuesta que exigía cambios legislativos para obtener concesiones 
de radio y televisión por parte de asociaciones religiosas o ministros de culto.9 este 
acercamiento del gobierno hacia las iglesias fue preocupante en sí mismo, pero ad-
quirió otra dimensión más delicada cuando, en contraste, paralelamente el gobierno 
denostó a las organizaciones de la sociedad civil, negándoles recursos que antes fa-
vorecieron la colaboración de éstas en diversas tareas que el estado no podía cumplir 
solo, como son la atención de pequeños en las estancias infantiles, los refugios para 
mujeres maltratadas y los centros de apoyo para los migrantes.10

sin embargo, lo más grave fue que este “giro conservador” hacia la ultradere-
cha no se quedó en simples discursos gubernamentales, sino se concretó en docu-
mentos oficiales, incorporándose como una nueva política estatal, al mismo nivel 
de urgencia equivalente a una gran “emergencia nacional” que pudiera justificar el 
quebranto del marco constitucional de la estructura republicana en este rubro. Por 
ejemplo, por una parte, en el artículo 86, fracción XiX del nuevo Reglamento Interno 
de la secretaría de gobernación (segob) se incorporó una cláusula que señala que 
una de las atribuciones de la dirección general de asuntos religiosos será “pro-
poner y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, 
agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas para que participen 
en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven a 
la consecución de las atribuciones materia de la subsecretaría de desarrollo demo-
crático, Participación social y asuntos religiosos”.11

Por otra parte, a diferencia de la prospectiva de todos los gobiernos anteriores 
que no habían incluido a los sectores evangélicos, en el Plan nacional de desarrollo 

9 Jorge Bravo, “el sacro poder de la radio y la televisión”, op. cit.
10 Lucía Melgar, “¿al diablo la laicidad?”, op. cit.
11 “reglamento interior de la secretaría de gobernación”, Diario Oficial de la Federación (doF), núm. 

33, tomo dccLXXXViii, segunda sección, secretaría de gobernación, Poder ejecutivo, gobierno 
de México, ciudad de México, 31 de mayo de 2019, p. 63 [https://www.dof.gob.mx/nota_to_
imagen_fs.php?cod_diario=281871&pagina=-1&fecha=31/05/2019]. consultado el 20 de julio 
de 2019.
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2019-2024, también se incorporó el compromiso de “garantizar el estado laico y 
conducir una relación de respeto con todas las iglesias y agrupaciones religiosas”.12 
esta política implicó, entre otras situaciones, el otorgamiento de más medios de co-
municación masivos a los grupos evangélicos.

de esta manera, se reforzó el debilitamiento de un largo ciclo histórico de lai-
cismo juarista que había conservado el estado mexicano desde 1860 y se impulsó 
una nueva era muy delicada de cogobierno creciente de la sociedad entre el esta-
do y las iglesias.

La Cuarta Transformación y la tele iglesia evangélica

derivado de esta transformación ideológico-política de la naturaleza del laicismo del 
estado mexicano, y sin tomar en cuenta las diversas reacciones opositoras de la socie-
dad, el 10 de abril el instituto Federal de telecomunicaciones (iFt) aprobó oficial-
mente la entrega al grupo evangélico La visión de dios a.c. un título de concesión 
única de espectro de “tipo social” para que pudiera operar una frecuencia de radio. 
Posteriormente, como complemento a esta acción, el 22 de mayo el iFt también au-
torizó a la misma institución otro título de concesión de “tipo único” para manejar 
por 30 años un canal de televisión por cable y satélite sin fines de lucro en la ciudad de 
Mérida, yucatán.13 tales aprobaciones se sumaron a la que anteriormente este organis-
mo religioso ya había conseguido con la señal 101.9 FM en la misma región del país.

dicho título radiofónico no fue la primera autorización otorgada a una agru-
pación religiosa, pues anteriormente, en diciembre de 2018, el centro de rehabi-
litación el olivo, a.c obtuvo una concesión de uso social para operar el 1620 de 
aM en guachochi, chihuahua. también en diciembre radio dabar, a.c, consiguió 
la concesión de la frecuencia 95.5 de FM en guadalupe, chihuahua, y antes ya ope-
raba el 107.9 de FM “radio Familia” en Hidalgo del Parral, chihuahua, estación de 
corte católico.

12 “aspectos relevantes del Plan nacional de desarrollo 2019-2024”, centro de estudios de las Fi-
nanzas Públicas (ceFP), LXiV Legislatura, cámara de diputados, Palacio Legislativo de san Lázaro, 
gobierno de México, ciudad de México, 6 de mayo de 2019, p. 19.

13 “iFt concede históricamente señal de tv a grupo evangélico ´La Visión de dios”, Reporte Índigo 
Staff, ciudad de México, 9 de junio de 2019 [https://www.reporteindigo.com/reporte/ift-conce-
de-historicamente-senal-de-tv-a-grupo-evangelico-la-vision-de-dios/]. consultado el 15 de junio 
de 2019.
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esta situación cobró especial dimensión en el horizonte nacional, debido a que 
las iglesias cristianas evangélicas conforman el segmento religioso de mayor creci-
miento del país –en detrimento de la feligresía de la iglesia católica–, con más de 
5 750 asociaciones religiosas registradas ante la segob y alrededor de 12 millones de 
adeptos, las cuales en el marco del gobierno de la “nueva esperanza”, encontraron la 
oportunidad de captar más terreno en el espacio radioeléctrico para extenderse, ga-
nar fieles y difundir su agenda. si a este horizonte, según el Latinobarómetro 2018, 
sumamos que la confianza en la iglesia en México en 2018 fue de 57% comparada 
con las siete principales instituciones más importantes del país (iglesia, fuerzas arma-
das, policía, instituciones electorales, poder Judicial, gobierno, congreso parlamenta-
rio y partidos políticos) con casi siete puntos porcentuales más por encima del más 
aprobado; esta expansión religiosa cobra relevancia.14

dentro de este panorama hay una gran simulación por parte del actual gobier-
no en el proceso de otorgamiento de medios de comunicación masiva a las iglesias 
para que realicen sus labores evangelizadoras, pues en realidad el estado mexicano 
ha tolerado durante muchos años el acceso de estos organismos a los canales de di-
fusión colectivos, sin permisos jurídicos. es decir, vivimos una etapa de gran cinismo 
institucional, pues existen leyes muy claras al respecto dentro de la legislación mexi-
cana y, sin embargo, ningún sector las respeta, pues las televisoras y radiodifusoras 
comercializan sus espacios con mensajes evangelizadores; las iglesias los aprovechan 
para realizar proselitismo doctrinario; y las autoridades permanecen omisas ante tales 
violaciones constitucionales para evitar conflictos con poderes fácticos religiosos. ¿Quién 
es el responsable de que tal situación anormal exista? La secretaría de gobernación 
que durante varios sexenios ha sido muy irresponsable, indolente, laxa, conspirado-
ra y permisiva, para tolerar tan graves irregularidades, sin multar severamente a las 
empresas de radio y televisión por transmitir este tipo de contenidos religiosos.15

de esta forma, en la actualidad existen tres singularidades al “estilo mexica-
no” a partir de las cuales las iglesias cristianas evangélicas han llegado a la radio y la 
televisión. La primera, que se practica desde hace décadas, es la compra de espacios 
en programas de radio y televisión comercial; la segunda, es el funcionamiento de 
“radios piratas”, y la tercera es la solicitud de concesiones ante el iFt por medio de 

14 “Latinobarómetro. informe 2018”, Banco de datos en línea, Corporación Latinobarómetro, santiago 
de chile, 2018, p. 55 [www.latinobarómetro.org]. consultado el 30 de enero de 2019.

15 Bernardo Barranco, “Medios para las iglesias y laicidad”, Programa Sacro y Profano, participantes 
Jorge Bravo y Lucía Melgar, canal 11, ciudad de México, 1 de julio de 2019 [https://www.you-
tube.com/watch?v=jg1yyg58geo]. consultado el 18 de 2019.
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prestanombres, es decir, asociaciones civiles que responden a determinadas congre-
gaciones o a grupos de laicos que desean difundir mensajes religiosos.16

Para que opere la primera modalidad, sólo basta que las iglesias cuenten con 
suficientes recursos financieros para comprar espacios en las televisoras y radiodifu-
soras privadas, sin anuencia de los poderes republicanos. Las iglesias obtienen cons-
tantes recursos económicos porque mantienen una feligresía que los aporta y, por 
lo tanto, pueden adquirir tiempo para transmitir sus mensajes, pues en el fondo son 
un negocio.

con esta estrategia, desde hace muchos años las iglesias están presentes en los 
medios al obtener espacios muy particulares en sistemas de televisión de paga o en 
radio y televisión abierta, a veces en horarios con mucho público y, en otros, con 
poca audiencia, sin necesidad de poseer una concesión fija en el espectro radioeléctrico. 
así, por ejemplo, es común, por un lado, la difusión de contenidos religiosos como 
las visitas papales, la misa dominical desde la catedral Metropolitana, las recurrentes 
alusiones al códice guadalupano en programas de televisión abierta, los testimonios 
de los “bendecidos” o “salvados” por dios, los mensajes ceremoniales de “semana 
santa”, etcétera, sin tener autorizaciones gubernamentales.

Por otro lado, complementariamente a esta estrategia, consorcios como televi-
sa y otros más venden su barra de programación nocturna a la iglesia Universal del 
reino de dios, de origen brasileño, que en México se denomina Pare de Sufrir. di-
cha iglesia neopentecostal fue fundamental para lograr el triunfo del presidente Jair 
Bolsonaro en 2018 en Brasil (gobierno de ultraderecha), siendo una bizarra mezcla 
entre religión y mercado, entre negocio eclesial y partido político. en la misma pers-
pectiva, la emisora María Visión desde 1994 utilizó el mismo esquema a partir de 
una organización no gubernamental (ong) aparentemente neutra que le permitió 
tener en televisión de paga espacios para propagar sus mensajes utilizando el satéli-
te Morelos. así mismo, surgieron otras emisoras religiosas que desde norteamérica 
y centro américa transmitían sus programas pudiéndose escuchar en diversas esta-
ciones de radio en el territorio mexicano.

en idéntica perspectiva, desde 2008 televisa emite más de mil capítulos de la 
ramplona serie la Rosa de Guadalupe por el “canal 2 de las estrellas” (canal 2), en 
cuyos contenidos se relata por cada capítulo un “milagro” realizado por la virgen de 
guadalupe, como fuente de inspiración y esperanza de la fe católica. dicha serie, se-
gún la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, del instituto 

16 Idem.
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Federal de telecomunicaciones es el programa más visto no sólo por los adultos, sino 
especialmente por los niños, difundiendo contenidos donde siempre está presente 
el ícono de la virgen en la mente de los mexicanos, moldeando la psicología y las 
emociones de las audiencias, incluso de los pequeños.17

en este sentido, desde hace lustros el acceso de las iglesias a los espacios mediá-
ticos para transmitir temas religiosos en la república mexicana, ha sido cada vez más 
frecuente, dependiendo de la capacidad económica que tiene cada grupo confesio-
nal. Basta sintonizar muy noche la televisión y la radio para encontrar una variedad 
de programas religiosos en el espacio público mediático del país.18

en cuanto a la segunda modalidad, la operación de “radios piratas”, en el país 
existen aproximadamente 160 radiodifusoras evangélicas que operan en la clan-
destinidad, especialmente en regiones del sureste del territorio nacional, como 
chiapas, tabasco y yucatán. dichas “emisoras piratas” difunden música cristiana, 
información religiosa, predominando la predicación en tzotzil, tojolabal o en otras 
lenguas, y operan bajo “acuerdos políticos verbales” con las autoridades estatales y 
municipales que plantean “¡no hables de política, no vendas tiempos y, cuando yo 
lo necesite, me vas a dejar hacer uso de tus espacios!”. tales pactos al margen de la 
ley les garantiza que no entre el ejército y que no los sancione el instituto Federal 
de telecomunicaciones.19

Finalmente, en cuanto a la tercera modalidad, obtener medios de comunica-
ción clericales, ésta se basa en la tramitación oficial de concesiones de radio y tele-
visión ante el iFt utilizando prestanombres bajo figuras de asociaciones civiles, es 
difícil identificarlas como parte de una iglesia. dentro de este panorama es posible 
considerar que dentro de las 369 licitaciones que actualmente existen para solici-
tar licencia como nuevas estaciones de radio en el país, 294 en FM, 75 de aM, de las 
cuales 191 serán comerciales, 13 de uso público y 94 de uso social; es posible que 
algunas de estas últimas puedan operar como emisoras cristianas amparadas bajo esta 
peculiaridad anormal.20

17 Bernardo Barranco, “concesiones de medios a iglesias y el debilitamiento del estado laico”, Zó-
calo, núm. 321, comunicación, Política y sociedad, ciudad de México, mayo de 2019, pp. 7-8 
[www.zocalo.com.mx]; Jorge Bravo, “el sacro poder de la radio y la televisión”, El Economista, 
sección comunicación, ciudad de México, 12 de abril de 2019 [https://www.eleconomista.com.
mx/opinion/el-sacro-poder-de-la-radio-y-la-television-20190412-0027.html]. consultado el 18 
de julio de 2019.

18 Idem.
19 Idem.
20 Idem.
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Las iglesias conocen muy bien desde hace muchas décadas el poder de los me-
dios de comunicación, saben utilizarlos, tienen experiencia de cómo dirigirse co-
municativamente a las masas a través de ellos y les interesa acceder a las frecuencias 
de radio y tV para propagar su teología, visión del mundo, su moral y, desde luego, 
sus posiciones políticas. en este sentido, cuando se pretende ingresar a un templo 
religioso, ya sea para celebrar el ritual o por razones turísticas, es frecuente encontrar 
la leyenda “dios no te va a hablar por el celular”, para desmotivar el uso de ese dis-
positivo móvil durante la celebración religiosa; pero creen que sí es posible utilizar 
la radio y la tV para hacer llegar el mensaje divino a la mayoría de la población.21

Pese a esta constante tendencia irregular, en 2019 fue la primera vez que el go-
bierno por medio del iFt otorga una concesión de “tipo único” que abrió la posi-
bilidad para que una iglesia, de origen evangélico, inaugurara un canal de televisión 
a partir de una consesión por 30 años en el país, con lo cual tendrá la libertad de 
difundir los contenidos que mejor considere para combatir la decadencia de valores 
y la aguda violencia que existe en el país.22

el problema de fondo no es el acceso de las iglesias a los medios electrónicos 
de comunicación, ya que ésta es una realidad que existe desde hace varias décadas 
en México; lo relevante es la dimensión que alcanza dicho proceso de adoctrina-
miento al otorgar el estado mexicano la posesión de concesiones de estaciones de 
transmisión de información masiva con relevante penetración comunitaria a orga-
nismos clericales, cuyo objetivo es realizar tareas de difusión de doctrinas, creencias 
y proselitismo a partir de estos instrumentos de concientización colectiva.23

el nicho predilecto de las iglesias son audiencias que sintonizan el televisor en 
hogares de bajos recursos semiurbanos y rurales, con problemas de violencia fami-
liar, adicciones y desempleo.24

El reacomodo de la laicidad

ante la creciente tendencia de apertura de espacios de difusión religiosa en los me-
dios de comunicación masiva por los gobiernos en turno, desde 2006 hasta marzo 

21 Idem.
22 “entrega el iFt concesión de telecomunicaciones a iglesia ‘La Visión de dios’”, Etcétera, ciudad 

de México, 10 de junio de 2019 [https://www.etcetera.com.mx/nacional/ift-concesion-iglesia/]. 
consultado el 19 de julio de 2019.

23 Bernardo Barranco, “concesiones de medios a iglesias y el debilitamiento del estado laico”, op. cit.
24 Jorge Bravo, “el sacro poder de la radio y la televisión”, op. cit.
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de 2019, la dirección general de radio, televisión y cinematografía de la segob 
ha emitido diversas acciones legales por la transmisión de programas de esta natura-
leza sin autorización previa, como son observaciones y multas, cada una por 1 196 
pesos. Pese a esto, la aplicación de estas acciones regulatorias ha sido ridícula e insu-
ficiente y no ha operado como un dique jurídico para poner fin a tales irregulari-
dades, pues se practica reiteradamente un mecanismo de simulación sobre el “orden 
de derecho”, donde el gobierno anuncia sistemáticamente la existencia de la sepa-
ración del estado de la iglesia y en la práctica real se rinde ante las presiones de los 
grupos religiosos para que éstos puedan conquistar nuevas posiciones ideológicas 
que a mediano y largo plazo les permitan acumular más poder clerical para influir 
sobre el diseño mental del proyecto de nación.

Por ello, esta nueva política del gobierno de la 4t fue profundamente contradic-
toria, debido a que, por una parte, el presidente López obrador tomó como modelo 
ideológico para la orientación de su proyecto político la doctrina del prócer de la 
patria, Benito Juárez, cuyas Leyes de Reforma en 1859 sobre la relación estado-iglesia 
y en 1860 sobre la libertad de cultos, consolidaron la segunda gran transformación 
histórica de México con la realización del movimiento de la Reforma, que logró la 
rotunda separación de la iglesia del estado inaugurando para el país el advenimiento 
de una nueva era en la política, la economía y la cultura. así, Juárez

[...] introdujo la cultura de la laicidad en el estado y abrió una nueva etapa histórica 
de relaciones diferenciadas entre las iglesias, en particular la católica, y el estado nación. 
La laicidad fue entendida como el fruto del posicionamiento de liberales radicales an-
ticlericales, grupos masónicos y jacobinos y el laicismo como resultado de una lectura 
ideologizada que pretendió no sólo combatir los privilegios y el posicionamiento de 
la iglesia católica como estructura de poder, sino pretendió reducir no únicamente la 
fe en lo privado y en lo individual, sino la extinción de la creencia per se. con ello, se 
incorporaron reformas que marcaron la separación entre la iglesia y el estado, se nacio-
nalizaron bienes eclesiásticos, se introdujo la libertad educativa, entre ella la educación 
laica, se derogaron las corporaciones eclesiásticas, se dotó al estado del registro civil, del 
control de las defunciones, y del contrato matrimonial, entre otras transformaciones.25

de esta forma, desde el siglo XiX las reformas juaristas colaboraron de mane-
ra definitiva a crear las bases de la nueva nación y del moderno estado mexicano 

25 Bernardo Barranco, “Juárez y la laicidad”, La Jornada, sección opinión, ciudad de México, 22 de 
marzo de 2006 [https://www.jornada.com.mx/2006/03/22/index.php?section=opinion&article
=027a2pol]. consultado el 20 de julio de 2019.
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independiente, caracterizados por su poder político secular y su esqueleto ideológi-
co liberal que significaron el triunfo de la modernidad sobre la tradición colonial. 
dicho quiebre supuso tenacidad para crear un nuevo proyecto de nación sustentado 
en la soberanía, en la edificación de un estado con reglas claras, mayores equilibrios 
entre poderes y en la abolición del sistema de privilegios, complicidades y canon-
jías, que necesariamente le llevaron a enfrentarse con el alto clero y con la jerarquía 
de la iglesia católica.26

sin embargo, paradójicamente, en 2019 el gobierno de La esperanza del cam-
bio introdujo un severo retroceso histórico al permitir que las iglesias nuevamen-
te se empoderaran en el espacio público mediático para difundir masivamente su 
doctrina y ampliar su capacidad de fuerza ideológico-política sobre la conciencia 
de la población. La posición ideológica de Juárez sobre la separación de la iglesia 
y el estado fue muy clara cuando afirmó en sus Apuntes para mis hijos que “los go-
biernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcial-
mente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que 
les guste adoptar; no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”.27

Por otra parte, dicha política oficial del iFt fue inaudita pues infringió los ar-
tículos 24, 40 y 130 de la constitución Política en materia de republicanismo y lai-
cidad que formulan una clara división entre estado e iglesia en México. Quebrantó 
el artículo 24 constitucional que formula: “toda persona tiene derecho a la libertad 
de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la 
de su agrado. […] nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta liber-
tad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.28 Violó el artícu-
lo 40 que declara: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y sobera-
nos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la ciudad de México, uni-
dos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.29 
de igual forma, transgredió el artículo 130 que postula: “el principio histórico de 

26 Idem.
27 Benito Juárez, Apuntes para mis hijos, comisión nacional para la conmemoración del centenario 

del Fallecimiento de d. Benito Juárez, comisión nacional de ideología, cen Partido revolucio-
nario institucional (Pri), Primera edición, México, distrito Federal, 1972, p. 76 [http://bivir.uacj.
mx/BenitoJuarez/apuntesParaMisHijos.pdf]. consultado el 20 de julio de 2019.

28 “constitución Política Mexicana”, Diario Oficial de la Federación (doF), secretaría de gobernación 
(segob), gobierno de México, ciudad de México, 6 de junio de 2019, p. 26 [http://www.dipu-
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf]. consultado el 18 de julio de 2019.

29 Idem.
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la separación del estado y las iglesias orienta que las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a la ley”.30

también infringió el marco legal del estado mexicano en los artículos 16 y 21 
de la Ley de asociaciones religiosas y culto Público y del reglamento de la Ley 
de asociaciones religiosas y culto Público. así, por un lado, el artículo 16 señala: 
“las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, 
por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de 
radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o admi-
nistrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”. y el artículo 21, indica: 

las asociaciones religiosas únicamente podrán, de manera extraordinaria, transmitir o 
difundir actos de culto religioso a través de medios de comunicación masivos no im-
presos, previa autorización de la secretaría de gobernación. en ningún caso, los actos 
religiosos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión destinados al estado. 
en las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, los organizadores, patrocina-
dores, concesionarios o propietarios de los medios de comunicación, serán responsa-
bles solidariamente junto con la asociación religiosa de que se trate, de cumplir con 
las disposiciones respecto de los actos de culto público con carácter extraordinario.31

Por otro lado, el reglamento de la Ley de asociaciones religiosas y culto 
Público indica en el artículo 30 que “sólo podrán ser transmitidos o difundidos a 
través de medios de comunicación masivos no impresos, los actos de culto religioso 
que celebren las asociaciones religiosas debidamente registradas. su transmisión o 
difusión se realizará, previa autorización de la dirección general y únicamente de 
manera extraordinaria y no podrán efectuarse permanentemente”.32

Por otra parte, lo más sorprendente fue que siendo el iFt un órgano regulador 
autónomo que puede recurrir a diversos criterios para determinar la asignación de 
las frecuencias; en este caso actuó con muy poca independencia para defender los in-
tereses de la nación, pues adoptó por unanimidad una interpretación excesivamente 
“literalista” de las normas al sólo considerar lineamientos formales de aprobación y 
no los constitucionales. en este sentido, únicamente consultó los registros oficiales 
de la segob donde la asociación denominada La visión de dios no estaba registrada 

30 Idem.
31 Idem.
32 “reglamento de la Ley de asociaciones religiosas y culto Público”, doF, secretaría de gober-

nación, gobierno de México, 28 de septiembre de 2012, p. 8 [http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regley/reg_LarcP.pdf]. consultado el 14 de julio de 2019.
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como organismo religioso, sino como una ong, con lo que evadió fácilmente el es-
píritu de la Ley principal y otorgó concesiones clericales de radiodifusión.

Pese a esta desviación jurídico-política, el artículo 6 de la constitución Política 
mexicana señala con toda precisión que las concesiones y la radio difusión pública 
comercial o social deben ser plurales, diversas y deben transmitir contenidos veraces 
y oportunos. Por ello, cuando el regulador aceptó otorgar la autorización de uso de 
infraestructuras de telecomunicaciones a una corporación con un nombre religioso 
como La visión de dios, y que además sus auditorios eran evangélicos, quedó claro 
que se trataba de un organismo piadoso, y ante ello, el iFt no consideró el manda-
to constitucional y otras normatividades fundamentales, atentando contra el interés 
superior de la nación.

Finalmente, para coronar las tendencias conservadoras anteriores y responder 
a las exigencias de los grupos evangélicos, el 18 de diciembre de 2019 la senadora 
soledad Luévano cantú, del partido del Movimiento de regeneración nacional 
(Morena) por el estado de Zacatecas, presentó una iniciativa legislativa en el senado 
de la república para reformar la Ley de asociaciones religiosas y culto Público 
con base en los principios de convencionalidad, constitucionalidad, universalidad, 
multidimensionalidad, armonización, participación y corresponsabilidad.33

el objetivo de esta propuesta tenía como finalidad alcanzar la plena vigencia 
del derecho a la libertad religiosa, de conciencia y de convicciones éticas; el reco-
nocimiento de derechos inherentes de la libertad religiosa; y la armonización de la 
regulación de las iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas con el marco de di-
versas garantías religiosas, así como a la realidad concreta y práctica de las casi 10 000 
asociaciones religiosas constituidas en el país.34

Mediante dicho planteamiento se proponía transformar significativamente la 
separación existente entre el estado mexicano y las iglesias propiciando mayor in-
tervención de éstas en la conformación subjetiva de los ciudadanos y en las políti-
cas de dirección del país. así, por ejemplo, se modificaron diversos principios para 

33 María soledad Luévano cantú, “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones de la ley de asociaciones religiosas y culto público”, 
Gaceta del Senado, LXiV/2PPo-71/103131, grupo Parlamentario del Partido Movimiento de re-
generación nacional (Morena), cámara de senadores, LXiV Legislatura, congreso de la Unión, 
ciudad de México, 17 de diciembre de 2019, 56 páginas [https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/64/2/2019-12-11-1/assets/documentos/inic_Morena_sen_Luevano_asociaciones_re-
ligiosas_culto_Publico.pdf]. consultado el 20 de diciembre de 2019.

34 Idem.
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debilitar la naturaleza del estado laico al formular que esta vinculación se debería 
fundar en el derecho humano a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 
religión, y no en el principio histórico de disociación entre el estado y las iglesias. 
se formalizó que los sectores confesionales podrían transmitir o difundir mensajes 
para su promoción, así como realizar actos de culto público religioso, y propagar su 
doctrina, a partir de cualquier tipo de medios de comunicación masiva. se mantu-
vo la disposición de que las asociaciones religiosas “no podrán poseer o administrar 
concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de 
telecomunicación”, excepto publicaciones impresas y digitales; pero garantizó que 
dichas organizaciones podrán transmitir o difundir mensajes para su promoción, así 
como actos de culto religioso mediante todo tipo de medios masivos, pero en ningún 
caso éstos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión del estado. con-
tar con la posibilidad de aprovechar medios “digitales de carácter religioso”, además 
de los impresos, para realizar sus actividades de culto, socialización y proselitismo.

se argumentó que el principio de separación del estado y las iglesias no im-
pedía la contribución y colaboración recíprocas en tareas comunes de beneficio so-
cial. el proyecto abrió la puerta para que oficialmente tales organizaciones pudieran 
mantener colaboración formal con el estado para promover conjuntamente el desa-
rrollo cultural y social de las personas. se respaldó que las congregaciones religiosas 
pudieran ofrecer asistencia espiritual en los centros de salud o de reinserción social, 
instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias, instalaciones de 
los cuerpos policíacos y en las unidades del ejército, Fuerza aérea y la Marina ar-
mada de México. La propuesta flexibilizó que el patrimonio de las órdenes religio-
sas pase de ser “el exclusivamente necesario” a “el necesario” para desempeñar sus 
labores. además, le resta funciones a la segob para autorizar la compra de bienes 
inmuebles a las organizaciones religiosas, y sólo menciona que tendrán que avisarle 
a la dependencia; y faculta a las autoridades para que brinden “el apoyo necesario a 
las asociaciones religiosas, cuando así lo soliciten, para preservar, salvaguardar, mejo-
rar y conservar en su integridad dichos bienes”; etcétera.35

35 “rechaza aMLo iniciativa para acabar con el estado Laico”, El Universal, sección redacción, 
ciudad de México, 18 de diciembre de 2019 [https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
estado-laico-rechaza-amlo-iniciativa-de-morena]. consultado el 22 de diciembre de 2019; “Pro-
mueve senadora de Morena colaboración entre gobierno e iglesias”, en Aristegui Noticias, sección 
redacción, ciudad de México, 18 de diciembre de 2019 [https://aristeguinoticias.com/1812/
mexico/promueve-senadora-de-morena-colaboracion-entre-gobierno-e-iglesias/]. consultado 
el 18 de diciembre de 2019.
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Mediante la aplicación de estas directrices el nuevo gobierno de la 4t creó 
un clima pronunciado de reestructuración de la naturaleza del estado laico y de re-
potenciación del poder ideológico y proselitista de las iglesias en el espacio público 
mediático de la nación mexicana. con ello, no sólo se rompió con el “pasado neo-
liberal” que arrastró el modelo de desarrollo nacional, sino lo más grave fue que se 
desgajó el legado liberal del siglo XiX, amenazando el carácter laico de la república: 
la separación de las iglesias y el estado.36

ante ello, es necesario recordar que la cimentación de la laicidad mexicana fue 
obra de tres fuertes guerras históricas en el país, donde la iglesia fue la principal pro-
tagonista, como fueron la intervención Francesa, la reforma y la guerra cristera, 
para construir los cimientos liberales de la nueva nación que hoy existe en el tercer 
milenio en el territorio mexicano. debido a esto, tal política morenista representa 
un importante retroceso histórico, pues vulneró la laicidad del estado mexicano, ya 
que hoy no tenemos guerras religiosas, pero enfrentamos severos conflictos cultu-
rales que, a mediano plazo, quebrantarán o anularán los avances de la pluralidad, la 
tolerancia y la apertura ideológica que ha conquistado la sociedad mexicana para 
fortalecer la inclusión igualitaria de todos y convivir con paz social.

Por ello, el cambio de posición del gobierno de aMLo/Morena frente al papel 
que le corresponde desempeñar constitucionalmente a las iglesias en el espacio pú-
blico mediático en México, es una realidad muy preocupante, pues alterará el pro-
ceso histórico de construcción del moderno estado nación republicano en el siglo 
XXi, ya que debilitará su naturaleza laica que es uno de sus cimientos estructurales 
en los últimos 160 años. Por ello, hoy nos enfrentamos abiertamente al principio 
del debilitamiento del estado laico en México con las relevantes repercusiones que 
esto representa.

Repercusiones sociales

La instauración de la nueva política pública del gobierno de aMLo/Morena en 2019 
para entregar concesiones de medios electrónicos de difusión masiva a las iglesias, 
se inclinó por modificar el corazón de la laicidad del estado nación, provocando 
consecuencias muy graves para la democracia, la política, la cultura, la educación 
y la estabilidad del país. dentro de dichas secuelas, destacaron, entre otras, las cin-
co siguientes:

36 Lucía Melgar, “¿al diablo la laicidad?”, op. cit.
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1. La directriz del nuevo gobierno morenista para suministrar canales de co-
municación a grupos religiosos violentó el histórico Pacto social existen-
te sobre la relación de separación entre estado e iglesia que se construyó 
desde 1860 por el cual la sociedad mexicana pagó un alto precio humano, 
para crear al estado laico. dicho acuerdo fue legitimado por la soberanía 
popular y las instituciones democráticas del país, alejándose de dogmas re-
ligiosos o fundamentalistas.37

2. La disposición presidencial de apoyo a las iglesias evangelistas desconoció di-
versas normatividades fundamentales del orden del derecho, entre éstas el ar-
tículo 40 de la constitución Política mexicana que indica contundentemente 
que “el pueblo de México decidió constituirse en una república represen-
tativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios” de la carta Magna. en consecuencia, Mé-
xico es una república laica, con una tradición de fuerte laicidad que debe 
respetarse por encima de cualquier otro interés particular o grupal.38

3. Un estado que interviene favorablemente para privilegiar una religión por 
sobre las otras y que limita cualquier otro tipo de credo, instituye la intole-
rancia como pauta de valores y comportamientos colectivos, y la exclusión 
como norma de gobernabilidad. Por principio, lo que significa la laicidad 
del estado, es que éste no puede definirse a favor de ningún credo o prác-
tica religiosa. el estado laico garantiza la convivencia pacífica de todas las 
corrientes religiosas: calvinistas, luteranos, arríanos, husistas, anabaptistas, 
cristianos ortodoxos, islamistas, judíos, mexicanistas, ateos, adamitas, libres 
pensadores, practicantes de nuestros cultos originarios, católicos, anglicanos, 
budistas, etcétera. dentro de éste, se reconoce la necesidad de la profesión 
libre de las ideas, y se les otorga a todas las personas la libertad de elegir la 
fuente de afirmación de su vida espiritual, todo esto debidamente estable-
cido y sancionado en nuestro marco jurídico.39

4. el costo de que el gobierno autorizara progresivamente más espacios me-
diáticos y concesiones para las iglesias, será muy alto, a mediano y largo pla-
zo, pues en la medida que su presencia sea cada vez más masiva, tendrán un 
impacto crecientemente más fuerte sobre la política, la cultura, la moral, el 

37 “Las iglesias no deben tener concesiones de radio y televisión”, op. cit.
38 Bernardo Barranco, “Medios para las iglesias y laicidad”, op. cit.
39 “Punto de acuerdo del grupo Parlamentario…”, op. cit., p. 8.
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comportamiento ciudadano, la conformación familiar, etcétera. así, se co-
rre el enorme riesgo de que se difunda un pensamiento más conservador 
para reforzar el rol subordinado de las mujeres; acentuar el modelo jerárqui-
co-patriarcal-autoritario de la familia tradicional; combatir la ideología de 
género considerada como una desviación juvenil; cuestionar severamente 
el derecho del sector femenino sobre su maternidad; desconocer los dere-
chos de la diversidad sexual; censurar las garantías reproductivas de los ciu-
dadanos; anular la agenda de avance de género; discriminar a grupos que 
no pertenecen a la misma religión; abatir las luchas libertarias de mujeres y 
homosexuales que les dio un espacio de respeto; combatir la adopción ho-
moparental, resquebrajar la aceptación de diversas modalidades de familias; 
quebrantar libertades generacionales conquistadas después de muchas déca-
das de disputas; confinar autonomías imponiendo obsesiones o fanatismos 
milenarios; moralizar confesionalmente a las comunidades; entre otros.40

 La construcción del proceso de paz en México, no necesita más sacrificios, 
persecuciones, linchamientos, empalamientos, quemas en hogueras, ahor-
camientos, ni fusilamientos por motivos de credos religiosos; sino lo que 
demanda es el ejercicio de la tolerancia y del respeto a la pluralidad para 
vivir en armonía civilizatoria.41

5. encarar la situación de falta de valores en la sociedad por la jerarquía axio-
lógica que siembran los sectores evangélicos colocará a la sociedad mexi-
cana “frente a grupos teocráticos cuya voz de dios les indica lanzar una 
nueva cruzada contra temas como la igualdad de género, que ven al femi-
nismo como una amenaza a la identidad futura de México y que defienden 
el predominio masculino en la actual conformación de la sociedad. esto 
abre el riesgo de caer en una política totalitaria, en la que el estado laico 
tome partido y determine cuál es la verdadera moral y cuál no, cuando la 
función central del estado debe ser garantizar la libertad a la sociedad y no 
dictar su conducta”.42

40 Barranco, Bernardo, “Medios para las iglesias y laicidad”, op. cit.
41 salvador Jara, “La intolerancia se va trasladando de la religión a la política”, Siempre!, núm. 3434, 

año LXV, Fundación Pagés Llergo, ciudad de México, 7 de abril de 2019, pp. 40-41 [http://www.
siempre.mx/2019/04/la-intolerancia-se-va-trasladando-de-la-religion-a-la-politica/]. consultado 
el 10 de agosto de 2019.

42 galia garcía Palafox y Martínez, París, “epílogo: redención o rendición. Los grupos religiosos y las 
iglesias como un activo político”, Este País, sección opiniones, ciudad de México, 10 de diciem-
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el conjunto de estas tendencias antilaicistas adoptadas por el nuevo gobierno 
mexicano es una política pública totalmente antijuarista, cuyo reservorio ideológi-
co se ha elegido como la principal brújula orientadora de la cuarta transformación 
Histórica del país en la segunda década de siglo XXi.

La rectificación política del poder Ejecutivo

no obstante los enfáticos pronunciamientos de andrés Manuel López obrador 
para facilitar que las iglesias, fundamentalmente evangélicas, participaran en el es-
pacio público nacional para difundir sus doctrinas y realizar proselitismo, particu-
larmente, a partir del otorgamiento de medios de comunicación electrónicos a las 
mismas; sorpresivamente el 18 de diciembre de 2019 canceló públicamente dicho 
posicionamiento al anunciar que no apoyaría la iniciativa legislativa de los senadores 
de Morena para reformar la Ley de asociaciones religiosas y culto Público res-
petando la naturaleza del estado laico. al respecto aMLo expresó categóricamente 
en su Conferencia mañanera que

ese tema ya no debe tocarse […] considero que eso ya está resuelto desde hace más 
de siglo y medio, creo que la separación del estado y de la iglesia ya se resolvió. a dios 
lo que es dios y al césar lo que es del césar. no considero que modificar este prin-
cipio ayude, sino al contrario, ya en su momento hubo confrontación, y eso motivó 
hasta una invasión extranjera. entonces, no nos metamos en ese terreno. yo creo que 
todo mundo, la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el esta-
do laico, lo que establece la constitución. y el estado laico, también hay que decirlo, 
significa garantizar la libertad religiosa, porque a veces se piensa que el estado laico es 
un principio antirreligioso. no, es garantizar las libertades y garantizar las libertades 
de creyentes y de no creyentes, nada más que no hay que relacionar los asuntos de las 
iglesias con lo que corresponde al estado.43

bre de 2019 [https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/los-grupos-religiosos-y-las-iglesias-
como-un-activo-politico/]. consultado el 2 de enero de 2020.

43 andrés Manuel López obrador, “conferencia de prensa matutina sobre las características del 
estado laico”, comunicación social, Palacio nacional, Presidencia de la república, gobierno de 
México, ciudad de México, 18 de diciembre de 2019, versión estenográfica [https://www.gob.
mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-mierco-
les-18-de-diciembre-2019?idiom=es]. consultado 18 de diciembre de 2019.
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Conclusiones

después de apostar políticamente por el apoyo ideológico-político de los grupos 
evangélicos, aMLo recapacitó sobre los inconvenientes que representaría conceder 
tales apoyos mediáticos a las congregaciones religiosas y momentáneamente sus-
pendió el pago de dicha alianza político-electoral. Mediante dicha corrección el 
gobierno de izquierda nacionalista de aMLo detuvo provisionalmente el rumbo al-
tamente conservador y reaccionario trazado sobre la modificación de la naturaleza 
de la laicidad del estado mexicano. será fundamental que desde el poder ejecutivo 
se mantenga esta posición nacionalista para evitar que en la segunda década del si-
glo XXi, en términos de relación de estado-iglesia, en lugar de efectuarse la Cuarta 
Transformación Histórica se realice la Cuarta Deformación Histórica del país que nos re-
troceda al siglo XiX.
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elecciones y esperanza en la ciudad de México

Anna Fernández Poncela

La esperanza es el sueño del hombre despierto. 
aristóteLes

Introducción

en Las Pasadas eLecciones FederaLes en MÉXico el 1 de julio de 2018, mucha 
gente dijo sentir esperanza si ganaba andrés Manuel López obrador (aMLo) como pre-
sidente de la república. con los datos de una encuesta pre electoral y entrevistas reali-
zadas sobre emociones y elecciones en la ciudad de México se prueba dicha cuestión.

¿Qué significa esta emoción en el contexto social y político, concretamente 
alrededor de esta elección en particular? se suele asociar emociones negativas con 
elecciones ¿es esto siempre cierto? este trabajo intenta resolver estos interrogantes a 
partir de una revisión y reflexión bibliográfica sobre la esperanza como emoción y 
más particularmente como sentimiento, en primer lugar; así como en segundo, por 
medio de datos e información obtenidas en la investigación empírica que presenta 
la opinión de la gente al respecto.

Mucho se ha hablado y escrito en torno a las pasadas elecciones presidenciales 
en México. aquí se revisan los sentimientos en torno al voto y en concreto la espe-
ranza, ante discursos de miedo, enojo y esperanza, esta última pareció ganar la elec-
ción. Un sentimiento poco estudiado, y que al parecer fue una elección de campaña 
el suscitar la esperanza en la elección y sus resultados, así como en el futuro candi-
dato y su gobierno en el caso particular de andrés Manuel López obrador.

“La esperanza es lo último que se pierde”, es un refrán popular que bebe de 
la creencia o certeza de que la esperanza se asoma en la desesperanza constituyendo 
una cualidad expansiva de emoción social que mira hacia el futuro como lugar de su 
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realización, y por medio de la política, aclara el filósofo italiano remo Bodei,1 mis-
mo que apunta que el miedo y la esperanza son auxiliares de la razón y tienen que 
ver con los sueños y las expectativas, alejando el peligro del pasado y ahuyentando 
la incertidumbre en el futuro, algo así como que ante el horror del presente se sueña 
en el porvenir y la necesidad de un buen futuro como aparece exaltada en el pensa-
miento cristiano y utópico. en su obra realiza un largo y pormenorizado recorrido 
del lado oscuro de la esperanza, como pasión negativa, a partir de varios pensadores 
en la historia. no obstante, en estas páginas se seleccionan autores que tienen una 
visión menos nefasta y más favorable de la esperanza. “La desesperación no subsiste 
sin la esperanza, y el hombre no desesperaría si no esperase”.2 desesperanza y espe-
ranza son los dos opuestos de una polaridad; y como varios autores apuntan, de la 
desesperanza surge la esperanza.

Una primera definición

Pero hagamos un alto antes de seguir por esta vía en la historia filosófica que nos 
llevará a la psicología y la política en nuestros días, y detengámonos a dilucidar qué 
es esperanza según la breve y común definición de un diccionario etimológico don-
de aparece: “esperar” del latín sperare, y añade “tener esperanza”.3 así que, en primer 
lugar, esperanza deriva de espera. seguimos indagando y el Diccionario de la lengua 
española presenta una primera definición básica: “estado de ánimo que surge cuan-
do se presenta como alcanzable lo que se desea” y añade otra acepción: “en el cris-
tianismo, virtud teologal por la que se espera que dios otorgue los bienes que ha 
prometido”.4 Por su parte, el Diccionario del uso del español de María Moliner apunta 
una serie de palabras afines “abrigar, acariciar, alimentar, tener, concebir, dar, Hacer 
concebir, desvanecer, Quitar, truncar, cumplirse, realizarse, abandonar, desechar, 
Perder. confianza en que ocurra o en conseguir cierta cosa que se desea”.5 tras esta 
revisión que puede ser calificada de optimista o positiva, nos sumergimos en el Dic-
cionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, el cual apunta que “se 

1 remo Bodei, Geometría de las pasiones, México, Fce, 1995.
2 Leopardi citado en Pedro Lain entralgo, “La espera y la esperanza”, Madrid, Revista de Occidente, 

1975, p. 25.
3 Joan corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, gredos, 2008.
4 real academia española, Diccionario de la lengua española, 2018 [https://dle.rae.es/?id=gynPei4].
5 María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, gredos, 2001.
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usa para expresar algo que no se llegará a realizar”.6 no obstante, el Diccionario del es-
pañol usual en México señala: “actitud o disposición del ánimo que espera de algo o 
de alguien; sentimiento que despierta en uno la posibilidad de que suceda algo que 
se quiere o espera”.7 como se observa, en general la acepción común es que se trata 
de un sentimiento o disposición de ánimo que espera y confía en la posibilidad de 
alcanzar o que ocurra algo que se desea.

Volviendo a la definición para el cristianismo que apunta el Diccionario de la 
lengua española, no se debe olvidar que se trata de una virtud teologal.8 “ahora per-
manecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad”.9

Más allá de los diccionarios, ¿qué entendemos hoy por la esperanza? Para una 
respuesta menos general que la que ofrecen estas obras y también menos teórica 
que los autores que veremos a continuación, nos ayuda un poco la psicología y la 
psicoterapia, con objeto de contextualizar y aclarar su función cotidiana y práctica 
que es fundamental.

Para nombrar con propiedad a la esperanza, se trata más de un sentimiento que 
una emoción,10 ya que:

Las emociones son básicamente –si tuviésemos que elegir una definición– procesos 
físicos y mentales, neurofisiológicos y bioquímicos, psicológicos y culturales, básicos 
y complejos. sentimientos breves de aparición abrupta y con manifestaciones físicas, 
tales como rubor, palpitaciones, temblor, palidez. duran poco tiempo. se acompañan 
con agitación física a través del sistema nervioso central. Mueven, dan o quitan ánimo. 
Los sentimientos son las emociones culturalmente codificadas, personalmente nom-
bradas y que duran en el tiempo. secuelas profundas de placer o dolor que dejan las 
emociones en la mente y todo el organismo.11

Un sentimiento que además puede considerarse favorable, satisfactorio, correcto, 
benéfico y funcional, según toda una gama terminológica que intenta no quedarse 

6 academia Mexicana de la Lengua, Diccionario de mexicanismos, México, aML, 2014, p. 215.
7 colegio de México, Diccionario del español usual en México, México, colmex, 2001, p. 404.
8 Una virtud teologal es una disposición habitual del ser humano –valores y actitudes– considerada 

como cualidad moral buena que además lo acerca a dios. otras son la prudencia, justicia, temple 
y fortaleza.

9 1 corintios, 13, Biblia, Barcelona, Herder, 2001, p 1375.
10 aquí emplearemos emoción y sentimiento, según obras y autores utilizan, o como se considere en 

cada momento más oportuno.
11 anna María Fernández, “antropología de las emociones y teoría de los sentimientos”, en Versión, 

estudios de comunicación y política, núm. 26, México, UaM, 2011 [http://version.xoc.uam.mx].
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sólo en lo positivo y lo negativo, como habitual y coloquialmente calificamos. si lo 
miramos desde la óptica de la gestalt, diremos que es un sentimiento de desarrollo 
–en oposición a los de deterioro–, y que pertenece al campo semántico de la alegría 
como sentimiento básico. y no olvidemos que la función de la alegría es la vivifica-
ción, proporciona energía vital.12

Uno de sus significados más comunes, como se ha dicho, es la confianza en que 
algo deseado sucederá. sus sinónimos pueden ser precisamente confianza, y también 
creencia, expectativa, e incluso fe. sus antónimos: desesperanza, desilusión, incluso 
desesperación. Por defecto, lo opuesto es desesperanza y por exceso, podríamos de-
cir que se cae en presunción –a modo de certeza irracional–, esto es, sentimientos 
ambos disfuncionales o de deterioro, o negativos –según la terminología aquí ele-
gida–.13 en este sentido es que lo toman algunos pensadores asociándolo a falsas es-
peranzas, ilusiones vanas, pura fantasía; desde una óptica pesimista de la existencia 
humana, incluso podría calificarse de desesperada.

en todo caso, nos quedamos con algunas interpretaciones que pueden con-
siderarse más optimistas y propositivas, a saber: “La esperanza nos desvía del pensa-
miento establecido o mecánico, nos abre un nuevo mapa ante los ojos, nos inspira 
con dulzura a explorar una nueva ruta que promete algo mucho más libre, gozoso 
y grandioso que lo que se está viviendo”.14 “La esperanza es una forma de deseo, a 
saber, la confianza de que sucederá lo que deseamos… la ilusión de la esperanza es 
gratísima y ante todo necesaria para la vida, en medio de tantas desgracias, situacio-
nes difíciles y casi intolerables”.15

desde los enfoques psicológicos y terapéuticos humanistas la esperanza da sen-
tido de vida,16 y si bien se espera algo en el futuro, se asienta y siente en el presen-
te y sirve para algo,17 en este caso y por su relación con la alegría energetiza la vida, 
proyecta una mejora futura o un consuelo adaptativo presente. en fin, reiteramos, la 
esperanza es una emoción o sentimiento positivo en la línea de la alegría, hace acto 
de presencia en una coyuntura desesperada ante condiciones vitales desfavorables, la 

12 Myriam Muñoz, Emociones, sentimientos y necesidades, México, iHPg, 2009.
13 Idem.
14 Laura garcés, “esperanza y desesperanza”, Biomanantial, españa, 2018 [https://www.biomanantial.

com/esperanza-y-desesperanza-a-2047-es.html].
15 Vives citado en José antonio Marina y Marisa López, Diccionario de los sentimientos, Barcelona, 

anagrama, 2007, p. 233.
16 Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 2003.
17 anna María Fernández Poncela, “antropología de las emociones...”, op. cit.
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esperanza sostiene, impide rendirse y motiva las capacidades, aporta energía, una luz 
en el camino, “un sentimiento positivo que anticipa la prosperidad”.18

Filosofía y psicología

Prosiguiendo por los caminos filosóficos, desde la teoría cristiana: san Pablo, san 
agustín, santo tomás de aquino, san Juan de la cruz, hablan de la esperanza divina. 
también filósofos han rumiado en torno a ella, pasando de la esperanza en el cielo 
a la esperanza terrena, y es que podría decirse que la versión secular de la esperanza 
es la visión progresista de la historia y la evolución positiva de la humanidad según 
algunos autores,19 aunque otros20 contradicen precisamente eso, porque proviene de 
un concepto religioso y está impregnado de utopismo.

Para descartes, por ejemplo, es una pasión del alma que indica que hay “mu-
chas apariencias de conseguir lo que se desea”21 de lo contrario surge el temor, si a 
la esperanza se le suma se llama certidumbre y cuando es “el temor extremado se 
torna en desesperación”,22 y añade en otro momento de su obra:

La esperanza es una disposición del alma a creer que lo que desea va a ocurrir, dispo-
sición producida por un movimiento particular de los espíritus, a saber, el de la alegría 
y el del deseo mezclados; y el temor es otra disposición del alma que la hace creer que 
no ocurrirá; y es de observar que aunque estas dos pasiones son opuestas, se puede, sin 
embargo, sentir las dos juntas.23

curioso como este pensador prosigue su reflexión:

[...] cuando la esperanza es tan fuerte que excluye enteramente el temor, cambia de 
naturaleza y se llama certidumbre o seguridad; y cuando se está seguro de que lo que 
se desea ocurra, aunque se sigua queriendo que ocurra, se deja, no obstante de estar 
agitado por la pasión del deseo, que hace buscar con inquietud el acontecimiento; mas 

18 José antonio Marina y Marisa López, Diccionario de los sentimientos..., op. cit., p. 232.
19 Pedro Lain, La espera y la esperanza, op. cit.
20 Manuel arias, La democracia sentimental, Barcelona, Página indómita, 2016.
21 rené descartes, Las pasiones del alma, Biblioteca virtual cervantes, 2003, p. 36 [http://www.cervan-

tesvirtual.com/obra-visor/pensamientos--1/html/ff08eee4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.
html#i_1_].

22 Idem.
23 Ibid., p. 76.
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cuando el temor es tan extremado que no deja lugar alguno a la esperanza, se con-
vierte en desesperanza.24

añade en otro momento de su glosa que “la intrepidez depende de la 
esperanza”,25 que recuerda el título de un libro de obama: La audacia de la esperanza.

Kant plantea la esperanza como producto de la razón y limitada por la misma 
que sabe demasiado y espera poco, sin lugar para lo inesperado, afirmando que tiende 
a la beatitud, a la realización de un mundo moral y progresos hacia un estado supe-
rior. “La esperanza es, en Kant, una esperanza que parte de la razón, y eso tanto en 
su posibilidad (la fe moral) como por lo que atañe a su objeto (el bien supremo)”.26 
otros autores, tales como Baudelaire, Heidegger o sartre, tienden a considerar que es 
un modo no auténtico de existir, una falsa y vana ilusión de los que se autoengañan,27 
no obstante, como se dijo, aquí no se van a revisar.

curiosa e interesante la concepción del poeta italiano Leopardi,28 quien afir-
ma que el hombre no puede vivir sin esperanza, la desesperación misma contiene 
la esperanza, como se apuntó en un párrafo anterior, se trata del deseo de un bien 
futuro, y vivir es buscar placer y felicidad, la esperanza es pues según él la vida y un 
estímulo para la misma.

Lain entralgo es su obra sobre la espera y la esperanza afirma que el hombre29 
no puede no esperar por su existencia biológica, esperando el hombre actúa, puede 
esperar pasivamente o puede entregarse a la actividad de un proyecto creativo, pero 
sea expectación o creación, esperar es recreación. La esperanza es espera confiada, con 
despreocupación y sin angustia. La esperanza genuina es impulsora y consoladora. 
sus ideas parecen influidas por Leopardi, pues afirma que “la esperanza es la espera, 
considerada como estructura fundamental de la existencia humana. en este sentido, 
la espera –espera vital, espera simpliciter, espoir– es un hábito de la primera naturale-
za del hombre, consistente en la necesidad vital de desear, proyectar y conquistar el 
futuro”.30 Más adelante escribe: “el esperanzado es (…) un hombre que a lo largo de su 
vida se ha habituado a confiar en el buen éxito de la conquista del futuro (…) tiende 

24 Idem.
25 Ibid., p. 78.
26 robert theis, “Kant y la esperanza en los límites de la mera razón”, Endoxa. Series Filosóficas, 

núm.18, Uned, 2004, p. 248.
27 Pedro Lain, La espera..., op. cit.
28 Leopardi citado en Pedro Lain, La espera..., op. cit.
29 así nombra al ser humano, hombre, y se mantiene el vocablo en estas páginas.
30 Ibid., p. 543.
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espontánea y necesariamente la espera vital (…) espera confiada (…) espera y con-
fianza son, pues, los elementos básicos de la estructura antropológica de la esperanza”.31

esto último es clave, ya apareció en los diccionarios y aparecerá en otros au-
tores, la esperanza es la espera confiada, o lo que es lo mismo, la confianza eleva la 
espera a esperanza. Finaliza su texto afirmando que el hombre no puede no esperar, 
pues esto es constitutivo de su existencia, pero puede esperar con esperanza o con 
desesperanza, las polaridades de este sentimiento.

dos autores sobresalen con sus obras sobre la esperanza, tal vez en partes apli-
cables al estudio de la esperanza alrededor de las elecciones en México, que presen-
tamos en otro apartado, por ello los citamos más ampliamente. estos son el filósofo 
alemán ernst Bloch, y el psicoanalista y filósofo también alemán erich Fromm.

Bloch escribe su obra El principio de la esperanza entre las décadas de 1930 y 
1940, en su exilio en estados Unidos. es un alegato de ideología marxista que pre-
senta interesantes perspectivas para el tema que nos ocupa. inicia su trabajo con las 
siguientes palabras: “¿Quién somos? ¿de dónde venimos? ¿adónde vamos? ¿Qué 
esperamos? ¿Qué nos espera?”.32 Habla de un mundo que conoce el miedo y arguye 
que la esperanza es un sentimiento más acorde con el ser humano.

La esperanza, situada sobre el miedo, no es pasiva como éste, ni, menos aún, está en-
cerrada en un anonadamiento. el efecto de la esperanza sale de sí, da amplitud a los 
hombres en lugar de angostarlos, nunca puede saber bastante de lo que les da inten-
ción hacia el interior y de lo que puede aliarse con ellos hacia el exterior. el trabajo 
de este afecto exige hombres que se entreguen activamente al proceso del devenir al 
que ellos mismos pertenecen. no soporta una vida de perro, que sólo se siente pasi-
vamente arrojada en el entre (…) el trabajo contra la angustia vital y los manejos del 
miedo es un trabajo contra quienes los causan, en su mayoría muy identificables, y 
busca en el mundo mismo lo que sirve de ayuda al mundo: algo que es susceptible de 
ser encontrado. ¡con qué abundancia se soñó en todo tiempo, se soñó con una vida 
mejor que fuera posible!... ¡Que los sueños soñados despierto se hagan más intensos!33

añade en otro momento “Pensar significa traspasar”,34 y advierte que su obra 
no es otra cosa que “sueños de una vida mejor”.35 Presenta varias partes centradas 

31 Ibid., p. 546.
32 ernst Bloch, El principio de la esperanza, Madrid, trotta, 2014, p. 25.
33 Ibid., p. 26.
34 Idem.
35 Ibid., p. 34.
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en la esperanza como “el descubrimiento y la descripción inconfundible de lo to-
davía-no-consciente”,36 inconsciente dirigida hacia delante “de un algo nuevo en 
gestación y que no ha sido consciente hasta ahora”.37 Un impulso, una ruptura, una 
incubación, una anticipación de lo que todavía no es.

el elemento anticipador actúa así en el campo de la esperanza, ésta, por tanto, no es 
tomada sólo como afecto, como contraposición al miedo (porque también el miedo 
puede anticipar), sino esencialmente como acto orientado de naturaleza cognitiva (y 
aquí lo opuesto no es el temor, sino el recuerdo). La representación y las ideas de esta 
llamada intención de futuro son utópicas, pero no lo son en una significación restrin-
gida de la palabra, sólo determinada en relación con lo negativo (figuraciones afecti-
vamente irreflexivas, divertimento abstracto), sino precisamente en el nuevo sentido 
indicado del sueño hacia delante, de la anticipación en absoluto.38

de ahí que entrelaza conciencia utópica que quiere ir más allá y esperanza, con 
expresiones tales como “lo-todavía-no-consciente” o “lo-todavía-no-llegado”, “lo-
todavía-no-producido” o “lo-todavía-no-manifestado”. Las anticipaciones e ilusiones 
son parte de la construcción de la esperanza. en concreto su propia utopía esperan-
zada queda reflejada en esta frase: “todo lo que no es fantástico en las visiones de 
esperanza, todo lo real-posible tiene sus orígenes en Marx, labora –variando en cada 
caso, racionado según las situaciones– en la transformación socialista del mundo”.39 
en fin, “sólo en el abandono del concepto concluso del ser aparece en el horizonte 
la verdadera dimensión de la esperanza”.40

Fromm reflexiona en varias obras sobre la esperanza, traemos aquí algunas ci-
tas de La revolución de la esperanza que aparece en 1968 como un alegato ante la des-
humanización que observa en la sociedad estadounidense; desde un enfoque social 
señala que “La esperanza es un elemento decisivo para cualquier intento de efectuar 
cambios sociales que lleven a una vivacidad, consciencia y razón mayores”.41 su objeto 
es una vida más plena, vivaz y liberada del hastío. no es en modo alguno espera en 
el sentido de resignación, tampoco la violencia radical, pues lo anterior sería falta de 
realismo y amor a la vida. “La espera pasiva es una forma disfrazada de desesperanza 

36 Ibid., p. 35.
37 Idem.
38 Ibid., p. 36.
39 Ibid., p. 41.
40 Ibid., p. 42.
41 erich Fromm, La revolución de la esperanza, México, Fce, 1984, p. 7.
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y de impotencia, pero hay otra forma de desesperanza que adquiere exactamente el 
disfraz opuesto, a saber, el disfraz de la frase hecha y el aventurerismo, del desprecio 
por la realidad y del violentamiento de lo que no puede violentarse”.42 y añade: “La 
esperanza es paradójica. no es ni una espera pasiva ni un violentamiento ajeno a la 
realidad de circunstancias que no se presentarán. es, digámoslo así, como el tigre aga-
zapado que sólo saltará cuando haya llegado el momento preciso. ni el reformismo 
fatigado ni el aventurerismo falsamente radical son expresiones de esperanza”.43 Lo 
que sí es, “estar presto en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar 
a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida”.44 subraya que 
no se trata de la esperanza en cuanto a anhelos y deseos de consumo, eso es según él 
ansiedad, tampoco la pasividad o espera, pues sería más bien resignación. considera 
que todos nacemos con esperanza, pero son las vicisitudes de la vida que la truncan 
endureciendo el corazón. Una última expresión cercana al tema que nos ocupa en estas 
páginas, “La esperanza es un estado, una forma de ser. es una disposición interna, un 
intenso estar listo para actuar”,45 que aquí decidimos conceptualizar como sentimiento.

Desde la política y las elecciones

ya en el terreno circunscrito a lo político, imperan las emociones y sentimientos 
denominados negativos como fuente movilizadora de la protesta y los movimien-
tos sociales, incluso en ocasiones del voto, como el enojo o la indignación,46 y sobre 
todo el miedo, ya que han sido empleados políticamente y estudiados desde Ma-
quiavelo47 hasta la actualidad.48 de hecho, se inicia una reflexión importante sobre 
las emociones, la política y las elecciones de forma directa en los últimos años,49 pero 
la esperanza no ha tenido tanta atención.

42 Ibid., p. 8.
43 Idem.
44 Idem.
45 Ibid., p. 10.
46 Barrington Moore, La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, México, UnaM, 1985; 

stéphane Hessel, Indignaos, Barcelona, gedisa, 2011.
47 nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Madrid, alianza editorial, 2010.
48 christophe andré, Psicología del miedo. Temores, angustias y fobias, Barcelona, Kairós, 2005; Zygmunt 

Bauman, Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, Barcelona, Paidós, 2007; corey ro-
bin, El miedo. Historia de una idea política, México, Fce, 2009.

49 Manuel arias, La democracia sentimental..., op. cit.
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Por ejemplo, no aparece desde la teoría de la inteligencia afectiva50 o en todo 
caso surge la confianza como disposición afectiva para proseguir con la rutina del 
partido en el poder o el voto familiar y tradicional. en esta perspectiva, es la ansie-
dad o el miedo, y a veces el enojo, lo que activa el sistema de vigilancia en las per-
sonas que se informan y razonan su voto; ante la sensación de peligro reflexionan 
más y pueden llegar a votar por un cambio.

desde el enfoque de los sentimientos morales y baterías emocionales51 es tam-
bién el impacto moral el desencadenador de la protesta social, el enojo, la ira y la 
indignación ante la insensibilidad de un gobierno o la consideración de traición del 
mismo. sin embargo, en las emociones morales sí aparece la esperanza, en el sentido 
de compromiso o entusiasmo, algo así como hacer lo correcto y para mejorar. tam-
bién, en las baterías de emociones en los movimientos sociales, sobresalen la combi-
nación de emociones positivas y negativas, por ejemplo, una contrastación emotiva 
puede darse entre el miedo, ansiedad y sufrimiento presente y la esperanza en un 
cambio en el futuro, son emociones que tensan y mueven a la acción. respecto a la 
esperanza, en concreto Jasper afirma: “es a menudo el polo positivo de lo que llamo 
batería moral: la combinación de emociones positivas o negativas que, a partir de su 
contraste, proveen energía a la acción”.52 y detalla:

Una forma más genérica de batería moral mezcla la esperanza por el cambio futu-
ro con el miedo, la ansiedad, y otros sufrimientos del presente. Los organizadores más 
exitosos exageran la propuesta del futuro tanto como el sufrimiento del presente. el 
terrible contraste entre la manera como son las cosas ahora y la forma en que podrían 
ser ayuda a motivar la protesta y la acción política.53

todo ello basándose en el estudio de los movimientos sociales, pero es similar 
en el mundo de la política institucional y en los discursos en plena campaña elec-
toral, por ejemplo.

Por otra parte, indignación y enojo pueden combinarse con pasión por la justi-
cia donde entraría la esperanza junto a la compasión. La yuxtaposición de emociones 
positivas con negativas, como señala Jasper, aumenta los efectos. apelar a la esperanza 

50 george Marcus, The Sentimental Citizen, Pensylvania state University Press, 2002.
51 James Jasper, “Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investiga-

ción”, RELACES, núm. 10, argentina, 2013, pp. 48-68 [https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=273224904005].

52 Ibid., p. 52.
53 Ibid., p. 53.
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en medio de la desesperanza puede movilizar, aunque al parecer esto tiene que ver más 
con la protesta social y el desarrollo del civismo, que, con el voto, mientras que si se 
mantiene el enojo, entonces sí se moviliza el sufragio. nuestro cerebro tiende a la ne-
gatividad, sin embargo, las emociones positivas también pueden ser movilizadoras, tales 
como el entusiasmo, la alegría y la esperanza. Hay una “abrumadora oleada de estudios 
sobre el miedo y la ira en la política a lo largo de los últimos años” declara Lecheler54 
y añade “cuando las emociones positivas se yuxtaponen con las negativas, sus efectos 
sobre el comportamiento político podrían verse aumentados, lo que podría tener que 
ver con el hecho de que los votantes quizás estén hastiados del inacabable reguero de 
informaciones y experiencias negativas, de modo que alguna emoción positiva, una 
campaña de talante positivo, unas noticias positivas o lo que sea podrían representar un 
cambio bien recibido”.55 La mayoría de las campañas en México y en otras latitudes 
se caracterizan por la negatividad, así que una planteada de manera propositiva, resalta, 
como obama hizo en su momento recogiendo la frustración juvenil del momento 
en estados Unidos, Macron en Francia, trudeau en canadá y Mockus en colombia.

esta sería la propuesta de la comunicóloga ante tanta exposición a discursos y 
noticias negativas, si se transmite entusiasmo a la gente se puede incrementar la res-
puesta a más estímulos positivos. Pero, según investigaciones, como ya se dijo, si bien 
el entusiasmo es “predictor de la acción cívica… una mayor inclinación a compor-
tarse como buenos ciudadanos, a tener más participación ciudadana en su entorno. 
en cambio, no se sentían más motivados a votar que antes. La participación electoral 
parece estar casi exclusivamente motivada por la ira y el miedo”.56

dice castells al respecto y para el caso también de los movimientos sociales:

La ira aumenta con la percepción de una acción injusta y con la identificación del agen-
te responsable de la acción. el miedo desencadena la ansiedad, que se asocia con la evi-
tación del peligro. el miedo se supera compartiéndolo e identificándose con otros en 
un proceso de acción comunicativa. entonces se pasa a la ira, que lleva a un comporta-
miento que asume riesgos. cuando el proceso de acción comunitaria induce la acción 
colectiva y se efectúa el cambio, la emoción positiva más fuerte que prevalece: el entu-
siasmo, que potencia la movilización social deliberada. Los individuos entusiastas y co-
nectados, una vez superado el miedo, se transforman en un actor colectivo consciente.57

54 sophie Lecheler, “emociones, política y noticias: ¿el poder de lo positivo?”, 2017 [ttps://euro-
mind.global/es/emociones-politica-y-noticias-el-poder-de-lo-positivo/].

55 Idem.
56 Idem.
57 Manuel castells, Redes de indignación y esperanza, Madrid, alianza editorial, 2012, p. 210.
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Finaliza su obra con las siguientes palabras: “desde el abismo de la desespe-
ración han surgido, en todas partes, un sueño y un proyecto: reinventar la demo-
cracia, encontrar formas de que la gente gestione colectivamente su vida”.58 este 
autor subraya el paso del miedo a la indignación y de ésta a la esperanza. se trata de 
combinación de emociones y continuum emocional, eso son los sentimientos en su 
desenvolvimiento, un proceso. Lo cual rememora la posición de spinosa59 que con-
sidera el miedo y la esperanza como las emociones básicas.

insistimos, otras opiniones desde la ciencia política, apuntan que la esperanza es 
un “estado emocional a menudo desligado de todo cálculo racional, juega en la con-
formación de la concepción romántica de la política democrática”.60 es más, se añade 
la consideración de espera que esta posee y su conexión con las utopías políticas y el 
pensamiento religioso, y cuestiona el anhelo romántico por ser irracional e irrealiza-
ble, en el sentido de toda la filosofía y política que apunta hacia las falsas esperanzas.61

sobre los poco estudiados sentimientos positivos, seligman,62 por ejemplo, ya 
anuncia su importancia movilizadora, y cómo se trata más de sentimientos que de 
emociones, es posible vivir sin sentirlas con gran intensidad, resultando una actitud 
optimista frente a la vida.63

Fredrickson64 desde su modelo de la ampliación y construcción, apunta el va-
lor adaptativo de las emociones positivas. si bien las negativas mueven claramente a la 
acción inmediata y física pues son de sobrevivencia, las positivas también, aunque no 
tan urgentes y directas, en el sentido de luchar –ira– o escapar –angustia–. Lo que está 
claro es que las emociones negativas por su función restringen la visión y claridad so-
bre la situación, mientras que las positivas amplían el rango de pensamientos y accio-
nes, colaboran en la creación de recursos personales en cada quien con opciones más 
creativas. Unas se avocan más a resoluciones con acciones físicas y otras tienden a cam-
bios en actitudes cognitivas.65 así, más que solucionar problemas urgentes e inmediatos 

58 Ibid., p. 233.
59 Baruch spinosa, Ética, orbis, Madrid, 1980.
60 Manuel arias, “emociones adversativas: sobre los efectos políticos del afecto”, Crítica Contemporá-

nea. Revista de Teoría Política, dossier, diciembre de 2017, p. 20.
61 Manuel arias, La democracia sentimental..., op. cit.
62 Martin seligman, La auténtica felicidad, Barcelona, Zeta, 2011.
63 Martin seligman, Florecer. La nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar, México, océano, 2014.
64 Bárbara Fredrickson, “What good are positive emotions?”, Review of General Psichology, 2 (3), 

1998, pp. 300-319.
65 Bárbara Fredrickson y christine Branigan, “Posirive emotions”, en tracy Mayne y george Bonan-

no (eds.), Emotions: current issues and future directions, new york, guilford Press, 2000, pp.123-151.
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como los negativos, “los buenos sentimientos ayudan a progresar internamente y a 
prepararse para los tiempos más duros. según mi teoría ‘ensanchar y construir’, los 
sentimientos positivos ensanchan nuestro repertorio de ideas y acciones y nos ayudan 
a cimentar (construir) recursos mentales duraderos”.66 “Quien se siente bien experi-
menta, en mayor medida, la ausencia del peligro. Las emociones positivas cambian a 
las personas para mejor, les abren la esperanza hacia el futuro, aumentan la resistencia y 
refuerzan los vínculos sociales”.67 Los sentimientos positivos no sólo transforman a las 
personas advierte esta autora, sino que se contagian, aparece la ayuda, el apoyo mutuo, 
la solidaridad y la gratitud. además, las emociones positivas se acumulan en el tiempo 
y se dice que producen una espiral ascendente que lleva a experimentar más emo-
ciones positivas. Ubican a las personas en trayectorias de crecimiento68 y desarrollo.69

en resumen, las emociones nombradas positivas producen patrones de pensa-
miento más creativos, inclusivos, flexibles, adaptables, nuevos, así como amplían el 
repertorio de acciones. La esperanza es una emoción positiva hacia el futuro que, 
como el optimismo, la confianza y la fe, persiguen desarrollarse.70 estas emociones, 
tales como la alegría o el interés, combaten los efectos de las denominadas nega-
tivas, impidiendo su desarrollo o ampliando el margen de soluciones.71 Quizás sea 
nussbaum quien más ha trabajado el tema desde el cognitivismo y los juicios mora-
les, en el sentido de proponer y propiciar emociones positivas en la política y a favor 
de la democracia, en particular la compasión por los otros y la empatía.72

dejamos aquí la revisión sobre la esperanza en general y en la política, y con 
estos enfoques e ideas nos adentramos a dicho sentimiento en un contexto electoral 
y según la expresión reportada de las personas consultadas.

La esperanza en las elecciones presidenciales del 2018

en primer lugar, presentamos los datos de una encuesta preelectoral realizada en 
la ciudad de México en junio de 2018, que contaba con un par de interrogantes 

66 Bárbara Fredrickson, “el poder de los buenos sentimientos”, Mente y cerebro, núm. 8, 2004, p. 75.
67 Ibid., p. 76.
68 carolina greco, “Las emociones positivas: su importancia en el marco de la promoción de la salud 

mental en la infancia” Liberabit, vol. 16, núm. 1, 2010, pp. 81-93.
69 Myriam Muñoz, Emociones, sentimientos..., op. cit.
70 María Luisa Vecina, “emociones positivas”, Papeles del Psicólogo, vol. 27, núm. 1, 2006, pp. 9-11.
71 admand Barragán y cinthya Morales, “Psicología de las emociones positivas: generalidades y be-

neficios”, Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 19, núm. 1, 2004, pp. 103-118.
72 Martha nussbaum, Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones, Barcelona, Paidós, 2012.
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alrededor de las emociones. en segundo, los relatos de entrevistas preelectorales cen-
tradas sobre emociones y elecciones, en el mismo tiempo y lugar. Por supuesto, si 
bien aquí nos centramos en las emociones, muchas más cuestiones de muy diversa 
índole confluyen en una elección.

Las emociones y los votos según una encuesta preelectoral 
en la Ciudad de México

en cuanto a las preguntas de la encuesta sobre emociones, se interrogó a la población 
en general,73 sin embargo, aquí sólo se presenta y analiza el caso de quienes mostra-
ron su preferencia electoral por aMLo (52.13% de la muestra),74 y la esperanza era la 
emoción sobresaliente en este caso dirigida hacia su persona y proyecto. no obstan-
te, mencionar que de ganar cualquiera de los otros tres candidatos –ricardo anaya, 
José antonio Meade o Jaime rodríguez– la emoción mayoritaria era enojo, y si no 
ganaban la emoción más usual fue seguridad, también para los tres.

en concreto el fraseado fue Si mañana fueran las elecciones ¿Cómo se sentiría si 
gana AMLO? (gráfica 1). aclarar que se trató de un interrogante de opción múltiple, 
y cuyas respuestas fueron seleccionadas por haber surgido como las categorías más 
nombradas en diversos ejercicios previos, excepto la de indiferencia que se añadió 
al surgir durante el proceso de aplicación. La esperanza apareció en primer lugar 
de forma muy notable, pues 43.88% la suscribió, con igual número de mujeres que 
hombres, 44.39% de las primeras y 43.33% de los segundos, prácticamente el por-
centaje de cada sexo encuestado.

ya si se analiza la pregunta sobre ¿Cómo se sentiría si no gana AMLO? La respues-
ta mayoritaria es enojo, con 49.13% de la población consultada, también porcentajes 
similares entre hombres (50.7%) y mujeres (49.3%) (gráfica 2).

así, para las y los electores de aMLo, él significa esperanza de manera rotunda, 
la victoria de los otros candidatos equivale a enojo también de forma mayoritaria. 

73 La encuesta se llevó a cabo por un grupo de profesores/as de la UaM, Unidad Xochimilco, con 
ayuda de un grupo de alumnos/as, casa por casa en la cdMX, a mediados de junio de 2018, el 
tamaño de muestra fue 800 casos, margen de error de +/- 3.5 y nivel de confianza de 95%, 
levantada en distritos, 10 por sección y cada 10 casas en colonias y alcaldías seleccionadas. Las 
características de la población: 51.3% hombres y 48.8% mujeres, 29.3% entre 18 y 29 años, 32.8% 
de 30 a 44 y 38% de 45 y más.

74 Los resultados electorales según la encuesta: 17.25% por ricardo anaya, 7% por José antonio 
Meade, 7% no sabe, 4.13% por Jaime rodríguez, etcétera.
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con objeto de ampliar y profundizar este dato cuantitativo se da paso a las entre-
vistas cualitativas.

gráfica 1. si mañana fueran las elecciones ¿cómo se sentiría si gana aMLo?
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gráfica 2. si mañana fueran las elecciones ¿cómo se sentiría si no gana aMLo?
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Las emociones y los votos según entrevistas preelectorales en la Ciudad de México

si bien se aplicaron entrevistas a un grupo de las y los declarados futuros votantes de 
los cuatro candidatos presidenciables, aquí en coherencia con la revisión de la en-
cuesta y dados los resultados electorales, también se seleccionaron a los seguidores 
de aMLo para revisar sus sentimientos.75

gráfica 3. ¿Qué tipo de emociones intervienen en las personas 
para decidir su voto en las próximas votaciones? 

(votantes de aMLo)

42.55%

23.40%

14.89%

4.26%

4.26%

2.13%

8.51%

Enojo/Hartazgo/Odio Esperanza

Miedo Tristeza

Entusiasmo/Alegría

No contestó

No intervienen las emociones

en primer lugar, se preguntó ¿Qué tipo de emociones intervienen en las personas 
para decidir su voto en las próximas votaciones? (gráfica 3). Podemos decir que entre el 
enojo y sus conceptos afines –hartazgo y odio– fueron las mayoritarias numérica-
mente hablando, sin embargo, la esperanza fue la segunda emoción nombrada. se 

75 Las y los entrevistados que declararon su intención de sufragar por aMLo son 47 en total (29 hom-
bres y 18 mujeres). el cuestionario constaba de 33 preguntas, algunas dobles, aquí se seleccionaron 
sólo cuatro.
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cuantifica a posteriori la pregunta abierta con objeto de obtener tendencias de opinión 
para luego darles contenido, explicación y significado. entre quienes dicen votarán 
por aMLo, 42.55% expresó que enojo/hartazgo/odio, 23.40% esperanza y 14.40% 
miedo, son estas las emociones que intervienen en las personas a la hora de decidir 
su voto, según sus propias palabras.

a continuación, se muestran algunas transcripciones de las respuestas. como 
se observa, la esperanza y el enojo sobresalen en las narraciones obtenidas, a veces 
yuxtapuestos en la oración vertida por una misma persona. en este punto se debe 
recordar lo dicho sobre que las emociones cuando se combina una positiva y otra 
negativa producen efectos amplificadores hacia la positiva en el sentido de que la po-
blación, harta de experiencias y noticias negativas, es receptiva a las emociones posi-
tivas en el sentido de ser movilizadoras.76 en concreto Jasper77 apunta a la esperanza 
como parte de un polo positivo de dos emociones en tensión o lo que denomina 
batería moral, cuya combinación por medio de su contraste provee energía para la 
acción. en este sentido castells,78 como se vio, apunta el tránsito del miedo a la in-
dignación y de ésta a la esperanza. de hecho, hay enojo y hartazgo hacia lo pasado, 
lo conocido y lo que no se quiere, y esperanza e ilusión hacia el futuro a partir de 
un cambio de gobierno, como se observa en las narraciones del cuadro 1 y el resu-
men a modos de campos semánticos que la antecede.

cuadro 1

enojo esperanza 

Por el pasado político
Por los partidos que ya gobernaron
Por el gobierno actual

Por un cambio para México

H.19: enojo por el pasado y por las propuestas que no son muy atractivas por la mayoría de los candidatos, 
tristeza también porque sólo se ve una preocupación por los intereses de los partidos políticos, pero a la 
vez felicidad por la expectativa de lo que puede suceder en el intento de nuevo cambio para México.

H.19: La ilusión de un país libre de corrupción.
H.30: ira, coraje y resentimiento.
H.32: enojo, esperanza tal vez.
H.49: seguridad, enojo, Hartazgo y esperanza.
M.34: yo creo que miedo, esperanza, frustración y enojo.
M.44: Que la gente ya está cansada.
M.45: el hartazgo y desilusión de los otros partidos que ya gobernaron.
M.52: enojo y frustración por el gobierno actual.
M.56: esperanza, decepción, enojo.

76 sophie Lecheler, “emociones, política y noticias...”, op. cit.
77 James Jasper, “Las emociones y los movimientos sociales...”, op. cit.
78 Manuel castells, Redes de indignación y esperanza..., op. cit.
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en segundo lugar, se volvió a interrogar, ahora no ya lo que pensaban de las 
personas o la sociedad en general, si no de manera particular ¿Cuáles son sus propias 
emociones al respecto? de forma abierta, y la esperanza y el enojo aparecieron nue-
vamente entre los seguidores de aMLo, 23.40% dijo que enojo/hartazgo, mientras 
21.28% apuntó a la esperanza, seguida por 12.77% que afirmó felicidad/alegría/
optimismo/euforia (gráfica 4). como se observa, lo que se considera para la socie-
dad vale al parecer también para aplicárselo a la persona interrogada, no obstante, el 
enojo disminuye notablemente, la esperanza se mantiene y se incrementa el ninguna 
y no contesta, quizás no sabe o no siente o no tiene claro lo que realmente siente. 
La dificultad de traducir en lenguaje las sensaciones, emociones y sentimientos es 
algo claro y reiterado. subrayar nuevamente la similitud de porcentaje entre la es-
peranza y el enojo.

gráfica 4. ¿cuáles son sus propias emociones al respecto? 
(votantes de aMLo)
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Tristeza Descon�anza

Ninguna No contestó

algunas de las palabras y frases obtenidas se transcriben a continuación, enojo y 
esperanza se repiten, a veces combinadas (cuadro 2). Lo ya dicho de la indignación 



409

elecciones y esperanza en la ciudad de méxico

presente y la esperanza en la justicia futura,79 y la necesidad de sentimientos positi-
vos ante tanta negatividad.80

cuadro 2

H.18: euforia, enojo.
H.20: esperanza.
H.33: tengo enojo, porque son una bola de rateros.
H.76: enojo y esperanza.
M.22: enfado y hartazgo.
M.43: siento un poco de esperanza y desánimo al mismo tiempo, la verdad.
M.44: enojo y un poco de esperanza.
M.52: Mis emociones son esperanza, con el candidato que apoyaré.

en tercer lugar, la siguiente pregunta es ¿Qué sentirá si su candidato gana las elec-
ciones, elija la que más sienta: enojo, miedo, esperanza, seguridad? (gráfica 5). en esta oca-
sión es pregunta cerrada, pues se enumeran una serie de emociones, si bien en una 
segunda parte se abre a la explicación del porqué de la selección.

gráfica 5. ¿Qué sentirá si aMLo ganas las elecciones, 
elija la que más sienta: enojo, miedo, esperanza, seguridad? 

(votantes de aMLo)

63.83%

12.77%

4.26%

14.89%

4.26%

Esperanza Seguridad Miedo Otro No contestó

79 James Jasper, “Las emociones y los movimientos sociales..., op. cit.
80 sophie Lecheler, “emociones, política y noticias...”, op. cit.
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se presenta la información concreta, donde aparece por mayoría, la esperanza 
entre los futuros electores de aMLo, según su propia declaración (63.83%), seguido 
a bastante distancia por la seguridad (12.77%). sentimiento positivo, inclusivo, adap-
table, que abre el abanico de posibilidades y acciones, y baña las actitudes de opti-
mismo y confianza, haciendo a las personas más saludables y sociables.81 La esperanza 
también en el sentido de Fromm82 como cambios sociales hacia una vida plena, o 
en la perspectiva de Bloch83 hacia una vida mejor.

a continuación, el cuadro 3 de campos semánticos y algunos de los relatos 
recabados en la parte abierta de la pregunta, donde se muestra la variedad de emo-
ciones expuestas por las personas entrevistadas. como se observa, junto a la esperan-
za apareció la felicidad y la alegría, al lado de la misma y como descripción de ésta. 
ya que esperanza, como se ha visto, es parte de la alegría como emoción primaria.84

cuadro 3

Felicidad, alegría y esperanza

Por votar por primera vez
Por el triunfo de mi candidato
todo será mejor, se pondrá mejor el país
nos va a ayudar
no por mí, sino por México

H.20: esperanzado.
H.21: cuando gane sentiré felicidad total, esperanza, euforia.
H.21: Me sentiría un poco aliviado y con un poco de felicidad, tranquilidad, eso es lo que yo sentiría.
H.22: Feliz, porque por primera vez, ganaría alguien por el que yo vote.
H.22: ansioso… tal vez, también preocupado por cómo actúen las personas.
H.23: Me voy a sentir alegre.
H.30: satisfecho, alegre y esperanzado.
H.46: Feliz, ganamos y todo será mejor
H.56: Muy entusiasmado por el triunfo de mi candidato.
H.72: contento, porque nos va a ayudar.
H.76: con mucha alegría.
M.18: con espera de ver los cambios.
M.20: no satisfecha, tal vez feliz, satisfecha no porque estaría satisfecha hasta que él cumpla lo que está prometiendo.
M.39: Bien y con esperanza de que todo se ponga mejor en el país.
M.40: Feliz y no sólo por mí, sino por México.
M.40: tranquila.
M.43: Bien, porque le estaríamos ganando a toda la gente mala que gobierna a este país y mejorar la cosas.
M.44: aliviada, contenta.

81 Bárbara Fredrickson, “What good are positive...”, op. cit.; María Luisa Vecina, “emociones positi-
vas” ..., op. cit.

82 erich Fromm, La revolución de la esperanza..., op. cit.
83 ernst Bloch, El principio de la esperanza..., op. cit.
84 Myriam Muñoz, Emociones, sentimientos..., op. cit.
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otro interrogante, en cuarto y último lugar, era lo contrario: Si su candidato no 
gana las elecciones ¿cómo se sentirá, elija una emoción: enojo, miedo, esperanza y seguridad? 
a la cual la mayoría de los electores mostraron enojo o conceptos afines a esta emo-
ción (38.30%) y miedo en segundo lugar (31.91%) (gráfica 6).

gráfica 6. si aMLo no gana las elecciones ¿cómo se sentirá, elija una emoción: 
enojo, miedo, esperanza y seguridad? 

(votantes de aMLo)
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ahora algunos relatos transcritos del porqué que contenía también la pregun-
ta en el cuadro 4.

es importante destacar el papel del enojo en esta elección, mismo que no se ha 
desarrollado en estas páginas porque se decidió trabajar sobre la esperanza. si aMLo 
gana destaca este último sentimiento, de no hacerlo, sobresale el primero. tal vez se-
ría o es parte de la batería moral mencionada, quizás la composición de polaridad 
emocional, incluso su complementariedad, en el sentido ya expuesto de enojo pa-
sado y futura esperanza.

Hasta aquí una revisión de definiciones y teorías en torno a la esperanza, así 
como un repaso de los datos de una encuesta e información de entrevistas, donde 
aparece ésta como la emoción más numerosa, o bastante numerosa como moviliza-
dora del voto y ante el voto, y el sentir si su candidato gana, en el caso concreto de 
andrés Manuel López obrador.
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cuadro 4

enojado, frustrado, decepcionado

Porque siempre gobiernan los mismos
será un fraude, corrupción, compra de votos
ni modo, ya estoy acostumbrado
Hambre de lucha y justicia

H.23: enojado y decepcionado, de muchas formas.
H.26: Me sentía muy frustrado como enojado más que nunca por margen en las encuestas, creo que el fraude 

sería muy evidente como en el 2006, en el 2012, y pues sería nulo respeto a la democracia.
H.41: Muy enojado, me daría mucho coraje, pero pues ya ni modo ya estoy acostumbrado.
H.49: enojo y hambre de lucha y justicia.
M.20: enojada, porque aparentemente o a través de todo lo que se ha presentado en las elecciones aMLo es el 

que va ganando, entonces si así tan de pronto hay un cambio es porque ya hubo corrupción o compra de 
votos.

M.40: enojada, porque es obvio que él va a ganar, toda la gente lo apoya.
M.43: Mal, nuevamente decepcionada.

Conclusiones

El infierno es haber perdido la esperanza. 
archibald Joseph cronin

cuando se estudian emociones y política, siempre se piensa sobre todo y fundamen-
talmente en el miedo, eso lo saben muy bien quienes dominan el mundo; financie-
ros, políticos y publicistas lo usan a su antojo y magistralmente; incluso las personas 
comunes lo empleamos bajo sutiles e indirectas amenazas en nuestra vida cotidiana. 
Marcus85 y su teoría de la afectividad en la política, así lo ratifican.

en segundo lugar, se piensa en el enojo, la indignación y la ira, motor de la 
protesta social y algunos cambios políticos en el mundo.86

acostumbrados/as como estamos a circular entre emociones dolorosas, insa-
tisfactorias y disfuncionales, exageradas o disminuidas, no se nos ocurre que las pla-
centeras, satisfactorias y funcionales también existen y pueden usarse en la política 
y las elecciones. es más, combinadas como señalan Marcus, Jasper o castells, con 
emociones negativas, pueden resultar una jugada maestra en una elección. o inclu-
so por sí solas como apuntan los nuevos enfoques sobre el tema.87

85 george Marcus, The Sentimental Citizen..., op. cit.
86 James Jasper, “Las emociones y los movimientos sociales...”, op. cit.
87 sophie Lecheler, “emociones, política y noticias...”, op. cit.



413

elecciones y esperanza en la ciudad de méxico

en la coyuntura electoral de México 2018 se hablaba del miedo y del enojo, y 
se debatía entre candidatos y entre gente de la calle que apoyaba a uno u otro, pero 
lo que ganó al parecer más sigilosamente fue la esperanza futura, sin desconocer el 
papel acompañante del enojo por el pasado y presente.

en la encuesta llevada a cabo en la ciudad de México queda claro el triun-
fo de la esperanza (43.88%) de llevarse la victoria aMLo, y de su opuesto el enojo 
(49.13%) en caso de no hacerlo. Lo mismo en un interrogante idéntico aplicado en 
las entrevistas. Un par emocional que se ha visto, en ocasiones como polaridad y 
otras como complementariedad.

Un resumen de algunas de las cuestiones expuestas a través de las entrevis-
tas apunta que la esperanza se finca en un cambio para México, por el triunfo de 
un partido y candidato nuevos para gobernar, con lo cual se piensa, desea y con-
fía que todo irá mejor y será mejor, según los testimonios de la gente y sus relatos 
en torno al tema. como disposición del alma,88 como disposición interna, como 
estado o forma del ser,89 como sentimiento que es como aquí lo consideramos y 
nombramos.

espera confiada90, equilibrada, lo que todavía-no-nace,91 sueños de una vida me-
jor, un todavía-no-consciente, no-producido, un impulso, una ruptura,92 fundamental 
para el cambio social y una vida más plena.93 Una esperanza, que hoy por hoy, como 
las emociones positivas en general se revalorizan, y se consideran movilizadoras,94 toda 
vez que creativas, y en especial la esperanza hacia el futuro que comporta optimismo, 
confianza y cambio de actitudes95 y se ponen en práctica en la vida política o eso se 
intenta,96 como en este caso en una campaña, donde la gente dice sentir esperanza. 
sin desconocer a quienes la consideran una quimera, romántica, trasnochada, una 
fantasía de mentes infantiles y poco razonables.97 Pero que las personas dicen haber 
sentido, como emoción autoreportada durante una coyuntura preelectoral determi-
nada. y también en otras respuestas de la entrevista, dolor por el país, desconfianza 

88 rené descartes, Las pasiones del alma..., op. cit.
89 erich Fromm, La revolución de la esperanza..., op. cit.
90 Pedro Lain, La espera..., op. cit.
91 erich Fromm, La revolución de la esperanza..., op. cit.
92 ernst Bloch, El principio de la esperanza..., op. cit.
93 erich Fromm, La revolución de la esperanza..., op. cit.
94 sophie Lecheler, “emociones, política y noticias...”, op. cit.
95 Idem.
96 Martha nussbaum, Paisajes del pensamiento..., op. cit.
97 Manuel arias, La democracia sentimental..., op. cit.



414

logros, retos y contradicciones de la 4t

en la política, inseguridad personal y un rosario de sentimientos concatenados, que 
resumen la desesperanza, así es como la esperanza surge de esta última.98

aMLo ofreció una narrativa de esperanza, amor y paz, con algunos toques de 
humor, subido sobre el enojo y desesperanza social que reinaba en el país –violen-
cia, inseguridad, corrupción, impunidad, escándalos políticos, falta de justicia, mal 
gobierno–, ya sabemos que el enojo y la indignación movilizan la protesta social,99 y 
al parecer también convocan al voto, pero a un voto en contra o de castigo a deter-
minados candidatos y fuerzas políticas que habían estado ya en el poder, esto según 
los datos de la encuesta y los testimonios de las entrevistas aplicadas alrededor de la 
convocatoria electoral presidencial de 2018. así, sobre el sentimiento negativo de 
enojo que produce la acción inmediata de supervivencia de defensa y poner lími-
tes100 ante las pérdidas del pasado, un enojo que además había vencido al miedo y a 
las campañas concretas del miedo, se erige la esperanza. Una esperanza que es emo-
ción positiva que vivifica y alegra,101 que lleva al cambio cognitivo y actitudinal102 y 
al cambio que se desea de un futuro mejor.103 se trata quizás, del ser humano que no 
soporta una vida de perro como alude Bloch, o mejor a decir de Fromm, del tigre 
agazapado que salta en el momento preciso, el porvenir lo dirá.

98 remo Bodei, Geometría de las pasiones..., op. cit.
99 James Jasper, “Las emociones y los movimientos sociales...”, op. cit.; Barrington Moore, La injusticia: 

bases sociales de la obediencia..., op. cit.; Manuel castells, Redes de indignación y esperanza..., op. cit.
100 Myriam Muñoz, Emociones, sentimientos..., op. cit.
101 Idem.
102 Bárbara Fredrickson, “What good are positive...”, op. cit.
103 remo Bodei, Geometría de las pasiones..., op. cit.; ernst Bloch, El principio de la esperanza..., op. cit.; 

erich Fromm, La revolución de la esperanza..., op. cit.
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ciudad de México: 
opiniones sobre la cuarta transformación

María de Lourdes Fournier, 
Claudia Ortiz Guerrero 
y Jesús Ramírez Rosales

Introducción

en MÉXico, a raÍZ de Las eLecciones PresidenciaLes de 2018, en las que resul-
tó triunfador andrés Manuel López obrador (aMLo), quien se ha propuesto iniciar 
un cambio radical en el país a partir de la denominada cuarta transformación (4t), 
están ocurriendo muchos cambios en la administración pública que afectan directa 
o indirectamente a la población, lo que ha provocado tanto aprobación como des-
concierto y, por qué no decirlo, rechazo.

en este trabajo se muestran y analizan los resultados de una encuesta realiza-
da por el gabinete de encuestas por Muestreo (geM) de la Universidad autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco en la ciudad de México durante mayo de 2019 
(a seis meses de la nueva gestión presidencial) a una muestra representativa de ma-
yores de 18 años. se obtuvo la opinión ciudadana sobre aspectos de la gestión del 
actual gobierno federal, cubriendo a partir de reactivos de aprobación o desaproba-
ción con evaluaciones en una escala de 1 a 10, los aspectos de educación, salud, lo 
social, administración pública, proyectos de inversión, seguridad pública y violencia, 
derechos humanos y migración, así como relación entre gobierno y sociedad que 
se eligieron debido a su importancia en la agenda nacional, su relación con prome-
sas de campaña y su permanencia en las inquietudes y problemas del ciudadano co-
mún. también se indagó sobre la actuación de voto en las elecciones presidenciales 
de 2018 y posible voto futuro de la muestra. La vertiente cualitativa se cubrió en la 
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última parte del cuestionario por medio de preguntas abiertas de profundización 
sobre las opiniones en cuanto a la reforma laboral, la reforma educativa y una po-
sible reforma electoral, concluyendo con lo referente a la situación de los derechos 
humanos en el país.

Algunos elementos sobre participación ciudadana

este trabajo se apoya en diferentes elementos de la teoría política. en primer lugar, el 
enfoque de gobernanza es relevante para comprender el comportamiento y la rela-
ción entre el gobierno, los partidos políticos y la ciudadanía. en un sistema político 
democrático las reglas deben ser claras para todos los actores, sin embargo, el ciuda-
dano común no siempre tiene toda la información a la mano o resulta ser muy téc-
nica. en este enfoque los actores argumentan y construyen mecanismos para lograr 
acuerdos para dar soluciones por la vía institucional y pacífica para dar continuidad 
o generar cambios en el quehacer gubernamental o en el plano social.

Un elemento de los sistemas políticos democráticos contemporáneos es la ma-
yor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Un estudio clásico de 
la política comparada como el de almond y Powel señala que un régimen demo-
crático necesita de una cultura política que promueva la participación y fortalezca 
sus instituciones.1

en los últimos años de finales del siglo XX y principios del siglo XXi se dio 
una oleada democratizadora que Huntington llamó La Tercera Ola de la Democracia, 
que puede interpretarse como una perspectiva de la transición a la democracia, pero 
también como la reconstitución de la ciudadanía,2 lo que en américa Latina se ha 
convertido en un tema central desde la década de 1980.

La democratización que inicia en México a finales de dicha década y principios 
de la de 1990 abarca el plano electoral pero también abre la posibilidad a la mayor 
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Las instituciones 
en general, y en particular los partidos políticos, al igual que en el plano mundial, 
enfrentan un desencanto por parte de la ciudadanía,3 en México esta desconfianza 

1 gabriel almond y Bingham Powell, La política Comparada, Buenos aires, Paidós, 1972.
2 samuel P. Huntington, Who Are We? The Challenges to America’s National Identity, nueva york, si-

mon and schuster, 2004.
3 otto Kirchheimer, “el camino hacia el Partido de todo el Mundo”, Lenk y neumann (eds.), 

Teoría y sociología críticas de los partidos políticos, españa, anagrama, 1980, pp. 328-348.
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se traduce en una lucha por la mayor incidencia de la ciudadanía en la toma de de-
cisiones de los asuntos públicos y la incorporación de las candidaturas independien-
tes, también la mayor presencia de los mecanismos de democracia directa como las 
consultas populares conviviendo con los de democracia representativa, lo cual com-
plejiza la situación actual.

es así que las reglas para la participación ciudadana han avanzado en México 
mediante la incorporación de los mecanismos directos en la legislación en los últi-
mos años. Para el caso de la ciudad de México (cdMX) se reformó la Ley de Par-
ticipación ciudadana en agosto de 2019, en esta ley se establecen los mecanismos 
para que la ciudadanía participe y dé su opinión sobre programas, obras y proyectos 
de gobierno, así como el desempeño de funcionarios públicos,4 y las consultas po-
pulares están reguladas en la Ley Federal de consulta Popular desde el 2014.5

el escenario en el sistema electoral mexicano se presenta con reglas claras pero 
muy técnicas, desconfianza y desencanto conformando una nueva relación entre 
instituciones gubernamentales, partidos y ciudadanía en el México contemporáneo. 

Metodología

como ya se anotó, este trabajo se basa en una encuesta de opinión pública, denomi-
nada Visión y Realidad en la Ciudad de México que se aplicó durante mayo de 2019 
por el geM de la UaM-Xochimilco a adultos mayores de 18 años que vivieran en 
alguna de las 16 alcaldías de la ciudad de México.

el tamaño calculado de muestra de 445 se ajustó a 480, con un intervalo de 
confianza del 80% y un nivel de precisión de ±3%. empleando cuotas no propor-
cionales se aplicaron 30 cuestionarios en cada una de las 16 alcaldías de la cdMX, 
en puntos de afluencia específicos de acuerdo con la distribución de niveles socioe-
conómicos, lo cual permite, dada esta representatividad, obtener estimadores válidos 
para toda la ciudad y tener un buen acercamiento a las alcaldías.6

el estudio se inició con el perfil de los participantes, seguido por indagar la 
actuación de voto en las elecciones presidenciales de 2018 y la intención de voto 

4 congreso de la ciudad de México, Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, México, 
agosto de 2019.

5 congreso de la Unión Ley Federal de consulta Popular, México, 2014.
6 María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, gonzalo rosado y Jesús ramírez rosales, “Visión 

de la realidad en la ciudad de México, mayo 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, 
México, 2019.
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futuro para el mismo cargo. La parte medular del cuestionario se dedicó, me-
diante 33 reactivos, a explorar los niveles de aprobación o desaprobación sobre 
aspectos de la gestión del gobierno de andrés Manuel López obrador más dos 
acerca de programas en la ciudad de México, esto incluyó una evaluación para 
cada aspecto en una escala de 1 a 10 semejante a la utilizada en el sistema escolar 
mexicano con 1 como menor y 10 como mayor aprobación. Para concluir se ob-
tuvieron opiniones sobre reforma laboral, reforma educativa, una posible refor-
ma electoral y acerca de la situación de los derechos humanos en el país a partir 
de preguntas abiertas.

¿Quiénes respondieron la encuesta?

de las 480 personas que respondieron el sondeo 49% son hombres y 51% mujeres, 
con edades que van de 18 a 94 años, con promedio de 33 años. el nivel socioeco-
nómico de la muestra se determinó de manera aproximada al relacionar la colonia 
y alcaldía en que viven a partir de los indicadores de Wilbert Sierra y Asociados S.A. 
(WiLsa)7 y se obtuvo que 54.4% corresponden al nivel de menores ingresos (1 a 9 
salarios mínimos mensuales), 24.4% al sector inferior de la clase media (10 a 23 sa-
larios mínimos), 14.2% a la parte superior de la clase media (24 a 79 salarios míni-
mos) y 7.1% al nivel de mayores ingresos (más de 80 salarios mínimos).

La ocupación principal del 19% es el estudio, 12% son amas de casa, 15% tra-
bajan y estudian, 10% son empleados de gobierno, 8% laboran en la iniciativa pri-
vada, 7% trabajan por su cuenta, 4% son comerciantes establecidos, 4% comercian 
en la vía pública, 6% son profesionales independientes, 2% afirman ser empresarios, 
3% son obreros, 3% están jubilados, 2% están desempleados, mientras que el resto se 
dedican a otras ocupaciones.

sobre el nivel máximo de estudios de la muestra se obtuvo que 27% tiene li-
cenciatura completa, 23% ha concluido el bachillerato o su equivalente, 15% licen-
ciatura incompleta que corresponde en su mayoría a jóvenes estudiantes, 12% tienen 
bachillerato incompleto o su equivalente, 7% secundaria completa, 5% comercio o 
carrera técnica, 3% maestría, 3% primaria completa, 2% primaria incompleta, 2% 
secundaria incompleta y 0.4% doctorado.

7 WiLsa, Mapa mercadológico, Wilbert sierra y asociados, México, 1998.
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Votación pasada y futura

a fin de detectar las inclinaciones partidistas de los encuestados, se indagó si votaron 
en las pasadas elecciones de 2018, 78.8% sí lo hicieron, 16.3% no, 4.4% no tenían 
edad para hacerlo y 0.6% no respondieron. a continuación, se preguntó por qué 
partido votaron para la Presidencia en 2018 y después se pidió que hipotéticamen-
te dijeran si hubiera elecciones presidenciales el día de la encuesta (mayo de 2019), 
cómo lo harían, con los resultados del cuadro 1 donde en especial se observa una 
cierta disminución en la preferencia por Morena que va del 41% de voto en 2018 a 
una futura y lejana intención del 28.5%, lo cual parece reflejar un cierto desencanto 
pasado el periodo inicial de la gestión de López obrador.

cuadro 1. Voto pasado y futuro

actuación electoral Voto de 2018 intención hipotética de voto

conteo % conteo %

Pan 65 13.5 78 16.3

Pri 44 9.2 41 8.5

Prd 20 4.2 15 3.1

Morena 197 41.0 137 28.5

otro 23 4.8 33 6.9

anuló/anularía el voto 35 7.3 56 11.7

no votó/no votaría 61 12.7 72 15.0

no sabe/no responde 35 7.3 57 11.9

total 480 100.0 480 100.0

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.

Opiniones sobre gestión en educación

dados los múltiples cambios en aspectos relacionados con educación a raíz de la toma 
de posesión de aMLo, a partir de la encuesta es posible observar en el cuadro 2 que 
la mayor aprobación es para la ampliación de la matrícula en universidades públicas 
(7.9 en promedio), seguida por la anunciada apertura de 100 universidades que se 
pretende ubicar en diferentes partes del país. Las reducciones de salarios a profeso-
res de universidades públicas, presupuesto para investigación y becas a estudiantes 
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son desaprobadas por la mayoría de encuestados, con más del 80% y muy bajos pro-
medios inferiores a 4. estos resultados pueden deberse a múltiples causas, pero dado 
que la muestra abarca 34% de estudiantes y 27% de egresados de licenciatura puede 
considerarse que son estas personas quienes opinaron con más conocimiento acerca 
de la importancia de estos rubros.

cuadro 2. gestión en educación

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)

conteo % conteo %

ampliación de la 
matrícula en universidades

402 83.8 73 15.2 7.9

disminución de becas a 
estudiantes universitarios

65 13.6 396 82.5 3.8

Baja de salario a 
profesores universitarios

68 14.2 395 82.3 3.9

reducción de 
presupuesto para 
investigación

63 13.1 400 83.3 3.8

apertura de 100 
universidades

364 75.8 109 22.7 7.4

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.

Opiniones sobre gestión en salud

en México el inicio de 2019 llevó aparejados cambios administrativos a nivel fede-
ral, algunos de éstos reflejados en los servicios de salud. así, al modificarse los me-
canismos de adquisición de insumos en este sector con el objetivo de combatir la 
corrupción se provocó una severa escasez en las instituciones públicas de salud, de 
las que dependen todas aquellas personas que al no tener una contratación laboral 
fija no son derechohabientes del instituto Mexicano del seguro social (iMss) o de 
su contraparte para trabajadores del sector público, instituto de seguridad y ser-
vicios sociales de los trabajadores del estado (issste), lo que como se muestra en 
cuadro 3 se refleja en la desaprobación de esto por parte del 88% de la muestra, 
con una baja evaluación de 3.5. Junto con lo anterior hubo reducción de personal 
en algunos de los servicios públicos de salud, justificados como ahorros y austeridad 
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republicana, con el detrimento en su calidad, lo cual desaprueba y descalifica (3.5) 
el 89% de los participantes de la encuesta. otro escalón en esta transformación pro-
vocó se dejasen de pagar sueldos a médicos residentes, en formación, en hospitales 
del sector salud de nuevo ante la desaprobación de la ciudadanía representada por 
los encuestados.

dado que 78.8% de la muestra pertenece al sector de menores ingresos y al 
nivel inferior de la clase media, es evidente que la alteración en los servicios de salud 
les afecta en forma importante. Por otra, parte son ellos los que mayoritariamente 
han sido y son beneficiarios de los muy aprobados programas sociales iniciados por 
aMLo cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de México (2000-2005).

cuadro 3. gestión en salud

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)conteo % conteo %

Falta de medicamentos en los 
servicios públicos de salud

40 8.3 420 87.5 3.5

Falta de personal en los 
servicios públicos de salud

32 6.7 428 89.2 3.5

Falta de pago a los estudiantes 
(residentes) que están en los 
hospitales

64 13.3 395 82.3 3.8

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.

Opiniones sobre gestión en cuestiones sociales

el actual presidente del país, andrés Manuel López obrador, desde la época en que 
fue jefe de gobierno de la ciudad de México inició apoyos sociales que después se 
replicaron en el resto del país y esto le permitió hacerse de un capital político im-
portante. desde esa época existe el apoyo a mexicanos de más de 65 años de edad 
(Programa pensión a adultos mayores) que como se ve en el cuadro 4 tiene la apro-
bación del 92% de la muestra. el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los 
iniciados a partir de su toma de posesión como presidente en diciembre de 2018, 
busca capacitar como aprendices en empresas e insertar en el mercado laboral a la 
sección de la población juvenil de 18 a 29 años que no trabaje ni esté estudiando, a 
partir de becas mensuales de 3 600 pesos durante un año; este programa es el menos 
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valorado de lo explorado sobre este tema en la encuesta, con 80% de aprobación y 
promedio 7.7. el mayor porcentaje de aprobación, 95%, es para el apoyo a discapaci-
tados, con 8.7 de promedio. esto va seguido con 92% y promedio 8.4 para el Progra-
ma de apoyo a Proyectos Productivos cuyo objetivo es incrementar las capacidades 
productivas de personas físicas, morales e instituciones y a su vez generar empleos. 
de nuevo aquí se observa el peso de la opinión de la parte joven de la muestra y de 
los respondientes de menores ingresos.

cuadro 4. gestión en cuestiones sociales

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)conteo % conteo %

apoyo a adultos mayores 439 91.5 40 8.3 8.4

apoyos a jóvenes 
(construyendo el futuro)

382 79.6 96 20.0 7.7

apoyos a discapacitados 455 94.8 20 4.2 8.7

apoyos a proyectos 
productivos

439 91.5 40 8.3 8.4

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.

Opiniones sobre gestión en aspectos 
de administración pública

con la llegada de andrés Manuel López obrador a la Presidencia y con la ventaja 
de que la mayoría de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores per-
tenecen a su partido Morena, se inició una serie de cambios en la administración 
pública. como se observa en el cuadro 5 en promedio estos cambios tienen valo-
res bajos y los porcentajes de desaprobación son muy elevados para la reducción del 
presupuesto destinado a cultura (81%, promedio 4) y a los recursos que se emplean 
para prevenir y controlar incendios forestales (que tuvo como resultado que durante 
mayo de 2019 ocurriera un elevadísimo número de siniestros) con desaprobación de 
80% y 4 de promedio. Un poco más equilibrada está la opinión sobre la reducción 
del presupuesto en general a la administración pública, con 54.6% de desaprobación 
y aprobación de 41.3% junto con un promedio de 5.2. el promedio más alto es para 
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los despidos en la administración pública, 5.9, con porcentajes de aprobación y des-
aprobación de 53.3 y 44.4 respectivamente, estos resultados son relevantes porque 
es en la ciudad de México donde se concentra la mayor actividad de la administra-
ción pública federal, las medidas de austeridad y reducción en el plano federal están 
impactando en la percepción de la opinión pública de manera negativa generando 
incertidumbre y el desencanto por la acciones del nuevo gobierno.

cuadro 5. aspectos de administración pública

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)conteo % conteo %

despidos en la administración 
pública federal

256 53.3 213 44.4 5.9

reducción del presupuesto 
para atender incendios 
forestales

81 16.9 384 80.0 4.1

reducción del presupuesto 
en cultura 

78 16.3 389 81.0 4.0

reducción del presupuesto en 
general a la admón. Pública

198 41.3 262 54.6 5.2

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado), “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019

Opiniones sobre gestión en proyectos de inversión

al entrar en funciones el primero de diciembre de 2018 la administración federal 
encabezada por aMLo, con el soporte dado por la mayoría de Morena en las dos 
cámaras, se inició el cumplimiento de promesas de campaña, junto con nuevas ini-
ciativas presidenciales. La cancelación de la construcción (iniciada por el gobierno 
anterior) del que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de Mé-
xico (naicM) ubicado en texcoco, estado de México, puede considerarse como el 
principio de los cambios y como se ve en el cuadro 6 las opiniones de los encues-
tados a favor (51.5%) y desaprobatorias (46.7%) son muy cercanas, lo que se mati-
za con el promedio de 6 en las evaluaciones. Junto con esta cancelación surgió la 
propuesta de construir un aeropuerto utilizando en parte las instalaciones de una 
base aérea militar en santa Lucía, también en el estado de México, proyecto que al 
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igual que la cancelación ha tenido muchas críticas y en apariencia podría ser alta-
mente problemático, lo que se refleja en el 51% de desaprobación, 44% de aproba-
ción y 5.6 promedio.

otros proyectos de inversión geográficamente más lejanos de la ciudad de 
México o relacionados con la producción de energía y combustible que todos 
empleamos tuvieron porcentajes de aprobación mayores: tren maya 53.8%, ter-
moeléctrica de Huexca, en Morelos, 60.4%, refinería de dos Bocas en tabasco 
67.1% y Parque eólico en oaxaca con 81%, sin duda esto último relacionado con 
las ventajas ecológicas de este tipo de instalación. cabe anotar que la adminis-
tración federal ha realizado acciones mediáticas para informar (o convencer) a la 
ciudadanía de la bondad de todos estos proyectos y obras que desde el punto de 
vista social tienen aspectos negativos que requieren revisión, presentan diversas 
dificultades técnicas, además de problemas financieros que la administración pú-
blica habrá de solventar si ha de llevarlos a buen fin. algunos de estos proyectos 
de inversión son cuestionados no sólo por parte de los grandes inversionistas sino 
por grupos de activistas que consideran que los proyectos tendrán costos sociales 
y ambientales muy altos.

cuadro 6. Proyectos de inversión

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)conteo % conteo %

cancelación del aeropuerto 
de texcoco

247 51.5 224 46.7 6.0

construcción del 
aeropuerto en sta. Lucía

213 44.4 245 51.0 5.6

construcción del tren 
Maya

258 53.8 209 43.5 6.0

construcción de la 
termoeléctrica Huexca 
Morelos

290 60.4 175 36.5 6.4

inauguración del Parque 
eólico en Juchitán oaxaca

389 81.0 79 16.5 7.6

construcción de refinería 
dos Bocas en tabasco

322 67.1 144 30.0 6.8

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.
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Opiniones sobre gestión en aspectos 
de seguridad pública y violencia

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los capitalinos y en general 
es un serio problema en todo el territorio nacional, con regiones más conflictivas 
que otras, pero se puede afirmar que la violencia e inseguridad pueden en cualquier 
momento afectar a la ciudadanía. Una de las premisas de la administración de aMLo 
es la de combatir la corrupción en la administración pública e incluso pretende que 
esta lucha se dé en todos los ámbitos de la vida, a lo que 90% de los respondientes 
que representan a todos los ciudadanos de la capital le dan su aprobación como se 
ve en el cuadro 7. en general puede afirmarse que todos los sectores de la muestra 
asocian la corrupción en el sector público con la impunidad con que actúa la delin-
cuencia, las fallas en la impartición de justicia y la problemática de inseguridad que 
enfrentan continuamente.

en México se conoce como “huachicol” al robo a Petróleos Mexicanos y la 
comercialización de combustibles (gasolinas, diesel, gas natural e incluso petróleo 
crudo) y este muy antiguo delito se incrementó de manera escandalosa, con la rela-
tiva indiferencia (complacencia, participación) de diferentes niveles de autoridad du-
rante la administración pasada. a pesar de que la serie de acciones iniciadas para dar 
un combate frontal a este delito provocaron desabasto de combustible en diferentes 
partes del país y en la capital, además de bloqueos carreteros y disturbios, la muestra 
lo aprueba en 91.9%. el combate al crimen organizado alcanza una aprobación del 
89.2% y las acciones contra feminicidios 88.5 por ciento.

La creación de la guardia nacional, objeto de múltiples revisiones estatutarias 
en las cámaras, entre ellas la decisión sobre si el mando sería civil o militar y que-
dando con mando operativo militar, ha tenido dificultades para incorporar a las di-
ferentes policías que han estado trabajando en el país. aquí el nivel de aprobación es 
más bajo: 67.9% y promedio de 6.8, mientras que las otras acciones exploradas en 
este apartado tienen promedios superiores a 8.5. La militarización de la seguridad 
pública es un punto muy cuestionable a lo largo de los últimos años pasando de un 
sexenio a otro y es en este gobierno de izquierda que se incorpora legalmente la in-
clusión de los militares en tareas de seguridad pública. este hecho modifica sustan-
cialmente la relación entre gobierno y ciudadanía, lo que resulta contradictorio en 
un modelo de gobernanza donde se debería de incrementar la mayor participación 
de la ciudadanía en el quehacer gubernamental.
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tabla 7. seguridad pública y violencia

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)conteo % conteo %

combate a la corrupción 432 90.0 47 9.8 8.6

combate al huachicol 441 91.9 38 7.9 8.6

combate al crimen 
organizado

428 89.2 51 10.6 8.6

acciones contra
Feminicidios

425 88.5 49 10.2 8.7

creación de la guardia 
nacional

326 67.9 146 30.4 6.8

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.

Opiniones sobre gestión en derechos humanos y migración

Políticas externas a México, como las decisiones sobre asilo y migración en el veci-
no país del norte, aunadas a la violencia y los problemas económicos en el llamado 
triángulo norte (guatemala, Honduras y el salvador) centroamericano constituyen 
el contexto en el que se ha incrementado el paso por México de migrantes centro-
americanos (pero también caribeños y del resto del planeta) que pretenden llegar a 
estados Unidos, ya sea como solicitantes de asilo o para ingresar de manera ilegal. 
en especial durante la segunda mitad de 2018 hasta el momento de escribir esto se 
inició un proceso de convocatoria, organización y puesta en marcha de caravanas 
que entrando a México por la porosa frontera sur cruzan el país. este paso de mi-
grantes provoca serias dificultades a las administraciones locales (especialmente en 
chiapas al sur y en los puntos limítrofes con estados Unidos), con albergues satu-
rados, estaciones de migración rebasadas y un largo etcétera que incluye disturbios 
e ineguridad. así, como muestra el cuadro 8, los respondientes de todos los niveles 
desaprueban este tránsito en 58.5% y promedio 5.2.

Por otra parte, la actitud “prudente” de la Presidencia de México en la relación 
con estados Unidos y su presidente donald trump (que no se ha cansado de tachar 
a los mexicanos de criminales y violadores), aunque desaprobada por 40.2% de la 
muestra es aprobada por 57.3%, lo que se matiza con un promedio de 5.9.
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cuadro 8. derechos humanos y migración

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)conteo % conteo %

Paso de
Migrantes por México

183 38.1 281 58.5 5.2

relación
con estados Unidos

275 57.3 193 40.2 5.9

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.

Opiniones sobre aspectos de la relación 
gobierno y sociedad

desde su época como jefe de gobierno de la capital del país, andrés Manuel López 
obrador mostró interés en consultar a la ciudadanía y así lo hizo en varias ocasiones 
(sobre revocación de mandato, regulación de marchas, sobre el horario de verano y 
varias más). antes de llegar a la Presidencia y ya electo con el apoyo de voluntarios 
(morenistas en su mayoría) consultó sobre el asunto de la obra del naicM que ya se 
estaba construyendo en texcoco, con respuestas de aproximadamente un millón de 
personas, también antes de tomar posesión consultó sobre el tren Maya y la refinería 
de dos Bocas. estas consultas siempre le han dado la razón, pero se debe anotar que 
tanto el número de ciudadanos que las respondieron como los métodos empleados 
dejan dudas sobre la representatividad, objetividad y nivel de conocimientos técni-
cos de quienes las contestan. a pesar de esto, como se ve en el cuadro 9, el 67.9% 
de los participantes en la encuesta aprueban que se les consulte sobre proyectos de 
la administración federal, pero las evalúan con un promedio de 6.9.

estas consultas no cumplieron con ningún procedimiento establecido en el 
marco normativo y tampoco con los mínimos de un ejercicio estadístico. La nor-
matividad para realizar consultas populares como se mencionó data de 2014 y fue 
producto de una larga lucha de la sociedad civil durante años, con las consultas sobre 
los proyectos del naicM y el tren Maya se deja a un lado ese hecho.

también desde sus tiempos como jefe de gobierno del entonces llamado dis-
trito Federal, López obrador estableció la costumbre de efectuar una conferencia 
matutina diaria a las 7 am ante los medios, lo que actualmente como presidente del 
país ha hecho con contadas excepciones acompañado por parte de su gabinete, lo 
que aprueba 55.4% de la muestra con una evaluación promedio de 6.
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tabla 9. relación gobierno y sociedad

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)conteo % conteo %

realizar consultas a la 
ciudadanía sobre proyectos

326 67.9 146 30.4 6.9

conferencias mañaneras 
del presidente

266 55.4 205 42.7 6.0

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019

Opiniones sobre gestión en programas 
de la Ciudad de México

ya que el presente sondeo se aplicó en la ciudad de México, se incluyó un apar-
tado con dos puntos centrados en esta parte del país. el programa “Hoy no circu-
la” iniciado desde 1989 para mejorar la condición del aire en el Valle de México 
durante la época invernal se volvió permanente a partir del siguiente año y con-
siste en dejar fuera de circulación a la quinta parte de la planta vehicular. a pesar 
de su relativa bondad inicial, dado que la oferta del transporte público en la capi-
tal presenta múltiples defectos, el programa provocó un incremento en la cantidad 
de vehículos que circulan en la zona conurbada. como parte de la gestión de la 
morenista claudia sheinbaum como jefa de gobierno de la ciudad de México 
este programa se amplió y actualizó para incluir a los municipios conurbados, lo 
que se inició a raíz de la contingencia ambiental ocurrida a principios de mayo 
de 2019, cuando hubo incendios forestales no sólo en esta parte del país sino en 
muchos lugares más. esta ampliación, como aparece en el cuadro 10, la aprueba 
69% de los respondientes y alcanza en promedio evaluación de 7. La misma admi-
nistración de sheinbaum en junio de 2019 dio a conocer que para el siguiente ci-
clo escolar en las escuelas públicas al asistir usando el uniforme de reglamento las 
niñas pueden usar pantalones si así lo desean para mayor libertad de movimiento, 
sea o no día de actividades deportivas, y en contrapartida, en un inicio se dijo que 
aquellos niños que así lo desearan podrían portar falda. ante las críticas y la con-
troversia hubo un retroceso y se aclaró que esto se aplicaría solamente a las niñas. 
Para la muestra, hombres y mujeres, este asunto merece aprobación por parte del 
61% y alcanza promedio de 6.6.
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cuadro 10. Programas de la ciudad de México

aspecto aprueba desaprueba evaluación 
promedio
(1 a 10)

conteo % conteo %

ampliación del “Hoy no circula” a 
la megalópolis

332 69.2 145 30.2 7.0

Uniforme neutro para los niños 293 61.0 174 36.3 6.6

Fuente: María de Lourdes Fournier, claudia ortiz, Jesús ramírez y gonzalo rosado, “Visión y realidad en la ciudad de 
México 2019”, Reporte de Investigación, UaM-Xochimilco, ciudad de México, 2019.

Conclusiones

Los resultados permiten llegar a conclusiones como las siguientes. con respecto a los 
proyectos de inversión, la ciudadanía apoya nuevas obras de infraestructura en el país 
tal vez porque finalmente significan mayores oportunidades de empleo. en particu-
lar el asunto de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la ciudad de 
México beneficiaría a muchísimas personas, tanto a quienes son usuarios potenciales 
y directos de sus servicios, lo cual abarca a todos los viajeros nacionales e interna-
cionales, como a quienes tienen actividades económicas relacionadas. Por otra parte, 
existen afectados más directos: en primer lugar quienes viven en la zona destinada 
inicialmente al naicM por la administración anterior y ahora cerca del potencial 
santa Lucía y en segundo lugar quienes habitan en el Valle de México. en la deci-
sión de esta importante obra pública estuvieron en juego muchos factores, algunos 
de ellos técnicos y otros económicos y políticos, aunque desde el punto de vista de 
la opinión pública pareciera que los aspectos ecológicos y sociales no pesaron sufi-
ciente. durante su tercera campaña por la Presidencia del país andrés Manuel López 
obrador atacó con frecuencia la obra ya comenzada en una zona del antiguo lago de 
texcoco que por mucho tiempo pareció no tener uso alguno, además de pregonar 
que bajo su entonces potencial gobierno el gasto y la corrupción asociados cesarían 
aprovechando las instalaciones del aeropuerto militar de santa Lucía.

como presidente electo pero antes de ejercer el cargo y con el apoyo de vo-
luntarios y futuros miembros de su gabinete, López obrador convocó a una con-
sulta popular nacional a modo con lo siguiente “¿cuál opción piensa usted que es 
mejor para el país: reacondicionar el actual aeropuerto de la ciudad de México y 
el de toluca y construir dos pistas en la base aérea de santa Lucía o continuar con 
la construcción del naicM en texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto interna-
cional de la ciudad de México”. independientemente de los problemas metodoló-
gicos y legales vislumbrados a priori, obediente a un “mandato del pueblo” el actual 
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presidente afirmó que sería vinculatoria, el hecho es que se canceló la construcción 
del naicM. sin duda las opiniones obtenidas en el sondeo que sobre el tema reali-
zó el gabinete de encuestas por Muestreo en octubre de 2018 estuvieron influen-
ciadas por los medios y por las tendencias partidistas individuales, pero existe una 
cierta paradoja ya que la decisión de cancelar el aeropuerto en texcoco y construir 
uno nuevo en santa Lucía no tiene completamente satisfecha a la ciudadanía por-
que además algunos expertos indican que existe riesgo de daño ecológico. siguien-
do con este tema, a la fecha del sondeo de mayo de 2019, en la ciudadanía prevalece 
una opinión pública dividida o polarizada a favor de la cancelación del naicM en 
texcoco y en desacuerdo con la construcción del aeropuerto en santa Lucía. con 
base en los resultados obtenidos podemos afirmar que el nuevo aeropuerto seguirá 
siendo cuestionado y cada vez costará más en términos económicos porque al mo-
mento de escribir esto está judicializado: por un lado amparos por la cancelación en 
texcoco y por otro juicios interpuestos por la falta de estudios de impacto ambien-
tal y de viabilidad técnica en santa Lucía, lo que genera incertidumbre a los grandes 
inversionistas internos y externos, y en la población interesada en esta problemática.

con respecto a la relación entre México y estados Unidos la opinión presenta 
una aprobación alta, sin embargo desaprueban el paso de los migrantes por nuestro 
país, lo cual es uno de los pilares que forman parte de la política exterior de la ges-
tión de aMLo y específicamente de la compleja relación entre nuestro país y el del 
norte, de la cual dependerá la relación comercial, por lo que habría que poner más 
atención en las acciones y programas de gobierno para evitar futuros conflictos in-
ternos derivados de la actual política migratoria.

sobre el manejo del gasto público, específicamente la reducción presupuestaria 
es aprobada porque la ciudadanía representada por la muestra que no está de acuer-
do en salarios altos y dispendio en la administración pública, pero al indagar sobre los 
despidos en este sector la opinión no es tan favorable, ya que pueden resultar afectados 
directa o indirectamente (en la muestra hay 10% de empleados de este sector), bien 
saben que esta medida incrementará el desempleo y con ello una cadena de proble-
mas. al indagar sobre los programas sociales del gobierno actual la aprobación es ge-
neralizada, pero sobre el apoyo al programa dirigido a jóvenes con el porcentaje más 
alto de desaprobación (20%) y por los comentarios vertidos en el trabajo de campo 
consideran que esa beca debería ser para quienes demuestren méritos en los estudios.

Finalmente, los resultados de la encuesta son una evaluación de la gestión del 
gobierno electo en las urnas el 1 de julio de 2018, a un año de su triunfo y a seis 
meses de ser gobierno, lo cual nos brinda información sobre el quehacer guberna-
mental y la percepción de la ciudadanía.
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y la opinión pública

Ernesto Soto Reyes Garmendia

Introducción

eL PriMero de JULio de 2018 Una MayorÍa deL eLectorado (30 millones de 
votos) optó por elegir a andrés Manuel López obrador (aMLo) como presidente de 
la república mexicana. era la tercera ocasión en la que el tabasqueño se presenta-
ba como candidato a la primera magistratura. en las dos ocasiones anteriores, 2006 
y 2012, fue oficialmente derrotado por Felipe caderón Hinojosa y enrique Peña 
nieto, respectivamente. ambos procesos electorales fueron cuestionados y señalados 
como fraudulentos y plenos de anomalías electorales.

a un año de gobierno de la llamada cuarta transformación (4t), es nece-
sario hacer un balance que nos permita distinguir los principales avances y forta-
lezas, así como las debilidades de aquella transformación. Para tal propósito, en el 
presente trabajo hemos elegido como método acudir a la opinión de los ciudada-
nos, expresada en las encuestas de opinión más importantes que se publicaron en 
México sobre el tema, durante el primer año de gobierno del presidente andrés 
Manuel López obrador.

el artículo consta de tres partes. en la primera se muestran los resultados de 
las elecciones de 2018 y el triunfo de Morena; en la segunda se recopilan las prin-
cipales encuestas de opinión sobre la 4t publicadas durante el primer año de go-
bierno de aMLo, y en la tercera se realiza un análisis sobre las opiniones expresadas 
en las mismas.
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Antecedentes: Morena y la nueva correlación 
nacional de fuerzas políticas

el triunfo electoral del Movimiento de regeneración nacional (Morena) en las pa-
sadas elecciones de julio de 2018 rebasó las expectativas de todos los analistas políti-
cos, medios de comunicación y las de los propios militantes de Morena. La mayoría 
de ellos coincidía en la alta probabilidad del triunfo de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” (JHH),1 pero pocos consideraban el escenario que dicha coalición ganara 
la Presidencia de la república, la mayoría en las cámaras de diputados y senadores y la 
votación mayoritaria para su candidato, andrés Manuel López obrador (aMLo) en 
casi todos los estados de la república (excepto guanajuato). Las estadísticas de este 
triunfo contundente pueden verse en el cuadro 1 para la elección presidencial y en el 
cuadro 2 para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa.

si bien el resultado electoral muestra una victoria contundente de Morena, tam-
bién es cierto que el comportamiento del electorado fue razonado, presentándose el 
fenómeno del voto diferenciado. de esta manera, mientras que Morena gana las elec-
ciones a la Presidencia con más de 30 millones de votos, esto es, con el 53.2% de la 
votación, en el caso de la elección de diputados de mayoría relativa, Morena también 
triunfa, pero solamente con 21 millones de votos, o sea con 37.3% de la votación to-
tal. Lo anterior refuerza la hipótesis de que el llamado efecto obrador permeó todas 
las elecciones, y gravitó en el peso electoral de los partidos.

cuadro 1. elección presidente 2018

candidato Partidos* Votación %

ricardo anaya cortés Pan, Prd, Mc 12,610,120 22.3

José antonio Meade Pri, PVeM, Pna 9,289,853 16.4

andrés M. López obrador Pt, Morena, Pes 30,113,483 53.2

Jaime rodríguez calderón candatos indep. 2,961,732 5.2

 candidatos no reg. 31,982 0.1

 Votos nulos 1,603,857 2.8

 total 56,611,027 100.0

Fuente: elaboración propia con base en datos del instituto nacional electoral.
* notación siglas partidos políticos: Mc: Movimiento ciudadano, Morena: Movimiento de regeneración nacional, Pan: 
Partido acción nacional, Pes: Partido encuentro social, Pna: Partido nueva alianza, Prd: Partido de la revolu-
ción democrática, Pt: Partido del trabajo y Pri: Partido revolucionario institucional.

1 integrado por el Movimiento de regeneración nacional, el Partido del trabajo y el Partido en-
cuentro social.
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otra hipótesis que se desprende de aquellos resultados es la volatilidad de la fideli-
dad partidaria, o dicho de otra manera, la independencia y no sujeción de los ciudadanos 
y militantes a la propuesta partidaria. de tal suerte, por ejemplo, algunos simpatizantes 
del Pan, Prd y Mc votaron por sus candidatos a senadores y diputados, pero no vo-
taron a anaya como candidato a la Presidencia. cuando menos tres millones de ellos 
votaron aMLo. el candidato de Morena fue el motor de las elecciones del 1 de julio.

cuadro 2. Votación diputados federales de mayoría relativa 2018

Partidos Votación %

Pan 10,093,012 17.9

Pri 9,307,233 16.5

Prd 2,967,452 5.3

PVeM 2,694,654 4.8

Pt 2,210,988 3.9

Mc 2,484,185 4.4

Pna 1,390,882 2.5

Morena 20,968,859 37.3

Pes 353,499 0.6

candidato indep 1 534,975 1.0

candidata indep. 2* 3,989 0.0

candidato no reg. 32,938 0.1

Votos nulos 2,241,811 4.0

Votación total 56,284,477 100.0

Fuente: elaboración propia con base en datos del instituto nacional electoral. 
* La candidata independiente Margarita Zavala renunció a dicha posición antes de las elecciones del 1 de julio.

“La figura de López obrador fue la que impulsó a las otras candidaturas, sólo que 
la presente elección aventaja sobremanera a la de 2012, tanto por la diferencia de votos 
entre la elección presidencial y las otras, como destacadamente por el número de votos 
obtenidos. La candidatura de López obrador, sin duda, fue el activo fijo más impor-
tante en ambas elecciones y determinante para comprender los resultados electorales”.2

otro dato significativo es que los partidos Pna y Pes pierden su registro nacio-
nal al no obtener el 3% de la votación que exige la ley electoral. el nuevo sistema 

2 Mario alejandro carrillo Luvianos y rigoberto ramírez López, “Voto diferenciado, candidatos y 
coaliciones en las elecciones federales y de la cdMX en 2018”, El Cotidiano, núm. 211, septiembre-
octubre, año 34, México, UaM, 2018, pp. 40-41.
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de partidos se reformuló drásticamente en las elecciones federales de 2018 y con 
ello, nos encontramos ante un cambio en la correlación de fuerzas políticas nacio-
nal. La mayoría de los ciudadanos expresaron en las urnas la necesidad del cambio 
y manifestaron su hartazgo con el régimen gobernante; incluso los pueblos origi-
narios votaron por el cabal cumplimiento al artículo segundo de la constitución:

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pue-
blos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias insti-
tuciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas...3

Los partidos que fueron el pilar del sistema político de partidos durante las úl-
timas tres décadas (Pan, Pri y Prd) resultaron damnificados en el proceso electoral 
y ven disminuida su esfera de influencia. Los partidos pequeños que sobrevivieron 
a la debacle partidaria (PVeM, Mc y Pt) se mantienen como rémoras de los grandes 
partidos nacionales y su ámbito político de acción es marginal o en algunos casos 
principalmente regional (Mc en Jalisco).

al nuevo sistema de partidos se agrega el hecho de un cambio en la presencia 
electoral de Morena que pasó de tener concentrados en 2015 seis de cada diez vo-
tos en seis estados (distrito Federal, México, Veracruz, Puebla, oaxaca y tabasco)4 a 
tener presencia en toda la república tres años después.

resumiendo, los datos duros de la elección de 2018 muestran una clara pre-
ferencia por López obrador. a un año de su gestión, es importante conocer la opi-
nión de los electores, expresada en las principales encuestas de opinión publicadas 
a nivel nacional.

El Universal

Una primera encuesta que analizaremos es la publicada por el diario El Universal el 
25 de abril de 2019.5

3 constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, artículo 2.
4 ernesto soto reyes garmendia, “Morena y la irrupción ciudadana en la ciudad de México”, 

Veredas, revista del pensamiento sociológico, núm. 34, primer semestre de 2017, año 18, México, UaM, 
2017, pp. 40-41.

5 Metodología: los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo 
en las fechas específicas del levantamiento de los datos. Población de estudio: Personas con creden-
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a los entrevistados se les pidió que evaluaran en una escala del uno al diez, en 
la que “uno es que usted no está nada satisfecho y diez es que está totalmente satis-
fecho”, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la manera en la que están las cosas en 
México en este momento?

Las respuestas corresponden a una serie de tres encuestas realizadas entre agos-
to de 2018 y marzo de 2019 fueron las siguientes:

cuadro 3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la manera 
en la que están las cosas en México en este momento?

ago. 18 nov. 18 Mar. 19

7.43 6.81 7.72

© 2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional.

Vemos que las calificaciones se han mantenido por arriba de siete lo que sig-
nifica que su calificación está en consonancia con el porcentaje de la votación ob-
tenida en julio de 2018.

con los mismos parámetros se preguntó en agosto ¿Usted se siente represen-
tado por el actual gobierno de México? Las respuestas fueron, las siguientes:

cuadro 4. ¿Usted se siente representado por el actual gobierno de México? 
(agosto 2018)

sí 56.2

no 42.3

© 2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional. 
nota: el porcentaje faltante a 100% corresponde a la respuesta no sabe/no contestó.

cial de elector residentes en la república Mexicana. Fecha de levantamiento: 02 al 07 de marzo de 
2019. tamaño de muestra: 1200 ciudadanos (entrevista  efectivas), encuestas cara a cara. nivel de 
confianza: 95%. Margen de error estadístico: +/- 2.9%. además pueden existir errores no mues-
trales no considerados en la estimación anterior. tasa de rechazo: 20.7%. Método de muestreo: 
polietápico por conglomerados. se seleccionaron sistemáticamente 120 puntos de levantamiento, 
para realizar 10 entrevistas en cada uno. Para seleccionar los puntos de inicio, se utilizó como mar-
co muestral el listado de secciones electorales en que está todo el país, proporcionado por el ine. 
tomando la dirección de ubicación de la casilla electoral de cada sección incluida en la muestra 
se ubicó la siguiente manzana o área de casas hacia la derecha. en la vivienda se entrevistó a quien 
permitiera cumplir con las cuotas de edad y género. encuesta patrocinada por: el Universal cia. P. 
nal. s.a. de c.V. realización: el Universal cia. P. nal. s.a. de c.V.

 © 2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional.
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al desglosar el grado de aprobación por aMLo en los mismos meses tenemos 
lo siguiente:

gráfica 1

Aprueba
totalmente/Algo

Ni aprueba
ni desaprueba

Desaprueba
totalmente/Algo

Agosto 2018

64.6%

12.7% 12.1%

55.6%

12.8%
17.6%

79.4%

8.1%
11.4%

Noviembre 2018 Marzo 2019

https://www.eluniversal.com.mx/, © 2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional. 
nota: el porcentaje restante a 100% corresponde a la respuesta no sabe/no contestó.

debe destacarse la intensidad de la respuesta de quienes dijeron que aprueban 
totalmente que se encuentra en un rango entre 60 y 70 por ciento.

también debe destacarse que la votación favorable no está asociada a una afi-
nidad partidaria como puede verse en el cuadro 5.

cuadro 5. ¿Usted se siente representado por algún partido político?

ago. 18 nov. 18 Mar. 19

sí 12.4 14.1 22.3

no 86.4 83.8 76.3

© 2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional. 
nota: el porcentaje faltante a 100% corresponde a la respuesta no sabe/no contestó.
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el periódico El Universal preguntó a su panel de entrevistados a los tres meses 
de gobierno., ¿cuál cree usted que es el mayor logro y los mayores aciertos y mayo-
res errores del gobierno de andrés Manuel López obrador? Las respuestas fueron 
las siguientes:

cuadro 6

aciertos errores

concepto % concepto %

combate al huachicol 26.4 ninguno 30.6

Programas sociales 16.5 combaie a la delincuencia 6.9

combate a la corrupción 11.8 Programas sociales 3.0

ninguno 8.3 economía del país 2.9

combate a la pobreza 6.4 combate al narcotráfico 2.6

economía del país 4.3 consultas ciudadanas 2.5

guardia nacional 2.8 combate al huachicol 2.4

conferencia por las mañanas 2.1 guardia nacional 2.2

combate a la delincuencia 1.9 relación con partidos de oposición 1.7

consultas ciudadanas 1.6 relación con estados Unidos 1.7

©2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional. 
nota: el porcentaje faltante a 100% corresponde a la respuesta no sabe/no contestó.

destacan como aciertos el combate al huachicol, los programas sociales y la 
lucha contra la corrupción y, como negativos, el combate a la delincuencia.

al preguntarle a los entrevistados ¿cree usted que el gobierno de andrés Ma-
nuel López obrador cumplirá sus promesas de campaña?, el resultado en las encuestas 
de agosto y noviembre de 2018 y marzo de 2019 puede verse la gráfica 2 muestran 
la consistencia en la confianza en el cumplimiento de las promesas del gobierno que 
llegó a 60% de los entrevistados en marzo de 2019.



438

logros, retos y contradicciones de la 4t

gráfica 2

Sí cumplirá No cumplirá Cumplirá algunas

Agosto 2018

64.5%

18.5% 17.0%

49.0%

18.5% 20.3%

63.2%

13.2%

19.2%

Noviembre 2018 Marzo 2019

nota: el porcentaje restante a 100% corresponde a la respuesta no sabe/no contestó. 
©2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional.

esta confianza se reafirma e incluso mejora hasta alcanzar 7 de cada 10 entre-
vistados en marzo de 2019 al preguntar ¿Usted cree que con López obrador como 
presidente, México mejorará? Los resultados pueden verse en la gráfica 3.

gráfica 3

Mejorará Seguirá igual Empeorará

Agosto 2018

69.0%

16.0%

6.5%

60.0%

18.1%

12.0%

73.0%

14.3%

7.1%

Noviembre 2018 Marzo 2019

nota: el porcentaje restante a 100% corresponde a la respuesta no sabe/no contestó. 
©2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional.
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al realizar pregunta sobre algunos asuntos polémicos que destacaba la prensa 
en 2019 encontramos lo siguiente:

cuadro 7

Pregunta % sí % no

¿está usted de acuerdo con la estrategia del presidente contra el robo de combustible? 87.4 10.7

¿estaría usted de acuerdo con que se realice una consulta para saber si se lleva a juicio 
a los expresidentes?

57.7 33.8

¿es correcta la postura del gobierno de México de reconocer al gobierno de nicolás 
Maduro en Venezuela?

70.1 22.9

¿Hace bien el gobierno de México en dejar la responsabilidad de la seguridad del país 
a una guardia nacional conformada por militares?

21.7 59.7

¿Usted sigue las conferencias diarias del Presidente? 55.9 43.0

nota: el porcentaje restante a 100% corresponde a la respuesta no sabe/no contestó. 
© 2019 el Universal online s.a. de c.V. compañía Periodística nacional.

destaca la condena al huachicol, la posición de castigo a los expresidentes, el 
apoyo a las conferencias matutinas, y la política internacional en relación con Vene-
zuela, estos fueron todos, evaluados positivamente. sorprende la opinión desfavora-
ble respecto a la guardia nacional.

El Financiero

de acuerdo con la encuesta de alejandro Moreno publicada en El Financiero el 1 
de julio de 2019,6 López obrador tuvo niveles de aprobación por arriba de 80% 
en enero y febrero de 2019, y de por lo menos 70% en marzo y abril, obteniendo 
67% y 66% en mayo y junio, de ese mismo año respectivamente. estos altos niveles 
de aprobación se replican en el 2020 cuando en enero de este año alcanzan 72%. 

6 Metodología: encuesta del diario El Financiero, realizada entre 820 entrevistados adultos por vía 
telefónica del 14 al 16, 21 y 23 de junio. se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residen-
ciales en las 32 entidades federativas. con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las 
estimaciones es de +/-3.4 por ciento. El Financiero 11 junio 2019 [https://interactivo.eluniversal.
com.mx/encuesta-amlo/]. consultado el 5 de julio de 2019.
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este autor indica que a los 100 días de gobierno, 82% de la población contestó el 
deseo que aMLo “sí continúe” al frente del ejecutivo. si el día que se realizó la en-
cuesta hubiese una consulta de revocación de mandato según la encuesta realizada 
por el mismo autor y publicada en El Financiero el 1 de julio de 2019, los que vo-
taron por López obrador hace un año le otorgan hoy una aprobación de 85 por 
ciento. en contraste, los votantes de José antonio Meade y de ricardo anaya, sus 
principales adversarios en las urnas, le dan 40 y 35% de aprobación al presiden-
te respectivamente. entre quienes no votaron el pasado 1 de julio, aMLo cuenta 
con 54% de apoyo. si bien este apoyo popular a López obrador se mantiene alto, 
la mayoría de los ciudadanos opina que el país no ha cambiado desde las pasadas 
elecciones presidenciales.

al preguntarles si el país está mejor o peor con López obrador como presi-
dente, 27% dijo que está “mejor”, 26% dijo que está “peor”, y 46% afirmó que si-
gue “igual”. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía no espere mejoras con el 
gobierno de aMLo, a quien ratifican un apoyo mayoritario.

de acuerdo con la encuesta, como vimos, si hoy (al momento del levanta-
miento de la encuesta) hubiera una consulta de revocación de mandato, 62% de los 
entrevistados votaría para que López obrador siga en el cargo, mientras que 34% 
preferiría que no continúe.

además, el estudio indica que 76% de los entrevistados está de acuerdo en que 
los principales problemas del país son culpa de los gobiernos anteriores, mientras que 
22% opina que los problemas ya son responsabilidad del gobierno de López obrador. 
a un año y medio de las elecciones, se percibe que los problemas a resolver, como 
inseguridad, pobreza o corrupción, vienen de atrás, y la mayoría de los ciudadanos 
aún ven con paciencia el accionar del gobierno de la llamada cuarta transforma-
ción durante sus primeros meses.

según el sondeo, después de un año de gobierno, varias de las acciones del 
presidente son populares. La guardia nacional cuenta con un apoyo de 61%, las 
medidas de austeridad cuentan con 51% de opinión positiva, y la construcción de la 
refinería de dos Bocas cuenta con 48% de opiniones favorables.

también cuentan con una evaluación positiva las consultas a mano alzada y las 
conferencias matutinas que el mandatario ha mantenido permanentemente. de igual 
modo son favorables las opiniones sobre el combate a la corrupción, destacando la 
lucha contra el huachicol. de la misma manera, según la encuesta de El Financiero, 
el aeropuerto de santa Lucía, registra 32% de opinión favorable y 41% desfavorable. 
respecto a la cancelación del aeropuerto en texcoco, el 40% opina que fue una de-
cisión correcta, frente a 51% que cree que fue un error.
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a pesar de la aceptación de muchas de las acciones del gobierno de aMLo, al-
gunos de los entrevistados expresaron su rechazo a algunas de ellas, como los resul-
tados en materia de seguridad con 58% de desaprobación. otra medida impopular 
fue el retiro de recursos a las estancias infantiles, que tiene 27% de opinión positiva 
y 61% de negativa.

cuando tomó posesión el 1 de diciembre, el mandatario dijo que no tenía de-
recho a fallar, y a ese respecto, en la encuesta se preguntó qué decepcionaría más de 
López obrador: 40% dijo que una crisis económica, 28% que se olvide de la gente 
pobre, 12% que permita la corrupción, 11% que aumente los impuestos y 7% que 
se doblegue ante donald trump.

Seguimiento de la aceptación de AMLO 
como presidente

en una serie de encuestas, El Financiero ha dado seguimiento a la aceptación del pre-
sidente. La pregunta formulada fue la siguiente: “en general usted aprueba o des-
aprueba la forma como andrés Manuel López obrador desempeña el puesto de 
presidente”. el resultado es el siguiente:

cuadro 8. en general usted aprueba o desaprueba la forma como 
andrés Manuel López obrador desempeña el puesto de presidente

agosto 
2018

noviembre 
2018

Mayo 
2019

Junio 
2019

enero 
2020

aprueba totalmente/algo 64.6 55.6 79.4 72.7 72.0

ni aprueba ni desaprueba 12.7 12.8 8.1 8.1 n.d.

desaprueba totalmente/algo 12.1 17.6 11.4 17.8 n.d.

no contestó 10.6 14.0 1.1 1.4 n.d.

El Financiero, 11 de junio de 2019 [https://interactivo.eluniversal.com.mx/encuesta-amlo/]. consultado el 5 de julio de 2019.

Vemos que la aprobación de aMLo se mantiene por arriba del 70% al inicio 
de 2020 y la gente espera que lo que no está bien, se supere.

entre los principales logros detectados por los entrevistados en la encuesta de 
noviembre de 2018 se encuentran:
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cuadro 9

%

Programas sociales 21.1

combate al huachicol 20.4

ninguno 12.2

combate corrupción 10.3

combate a la pobreza 4.3

economía del país 3.0

crecimiento empleo 2.9

otros 25.8

El Financiero, 11 de junio de 2019 [https://interactivo.eluniversal.com.mx/encuesta-amlo/]. 
consultado el 5 de julio de 2019.

entre los principales errores reportados por la encuesta de El Financiero en ju-
nio de 2019 se encuentran las siguientes:

cuadro 10

%

ninguno 16.2

combate delincuencia 10.1

Programas sociales 8.1

acceso a la salud 7.0

economía del país 5.6

creación de empleos 3.5

combate corrupción 3.4

combate al narcotráfico 3.3

otros 42.8

El Financiero, 11 de junio de 2019 [https://interactivo.eluniversal.com.mx/encuesta-amlo/]. 
consultado el 5 de julio de 2019.

al preguntar la satisfacción con el gobierno de aMLo, expresada con una ca-
lificación del 1 al 10 el resultado manifestado por esta encuesta fue:
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cuadro 11

agosto 2018 4.14

noviembre 2018 4.07

Marzo 2019 5.75

Junio 2019 5.82

El Financiero, 11 junio 2019 [https://interactivo.eluniversal.com.mx/encuesta-amlo/]. 
consultado el 5 de julio de 2019.

después de un año de que inició su gobierno, la aprobación del presidente 
andrés Manuel López obrador se mantiene cercana a 70%, de acuerdo con una 
encuesta publicada por el diario El Financiero. Faltaría una investigación para poder 
correlacionar este resultado con el éxito de los programas sociales de la administra-
ción. esto rebasa el objetivo de esta investigación y queda como hipótesis de traba-
jo futuro el demostrar que la explicación de la aceptación de López obrador radica 
en los programas sociales.

Otras encuestas

otra encuesta, es la realizada por el periodista enrique galván ochoa y publicada 
en el diario La Jornada del 29 de junio de 2019.7 en esa encuesta se preguntó: “el 
1 de julio de hace un año votaste por López obrador, ¿volverías a darle tu voto?”

cuadro 12. el resultado fue:

sí 88%

no 3%

Votaría por otro 9%

enrique galván ochoa, La Jornada, 29 de junio de 2019.

este resultado debe ser matizado por ser de redes sociales al azar, pero es indi-
cativo de la misma tendencia.

7 Metodología: sondeo a través de redes sociales con la participación de 25 077 personas. en twitter 
se registraron 22 106 votos; en Facebook 2 518 y en el Foro México 453.
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Una cuarta serie de encuestas son las realizadas por consulta Mitofsky publi-
cadas en el periódico El Economista entre julio de 2019 y enero de 2020.8

según consulta Mitofsky la aceptación de aMLo ha disminuido de 77% al 
61% entre diciembre de 2018 y julio de 2019, pero desde entonces se mantiene en 
el rango de 60% hasta enero de 2020.

cuadro 13. aprueban

diciembre 2018 77.0%

abril 2019 -64.6%

Julio 2019 60.8%

enero (5) 2020 61.2

[https://www.eleconomista.com.mx/politica/aMLotrackingPoll-aprobacion-de-aMLo-01-de-julio-
de-2019-20190701-0015.html].

entre las acciones más aprobadas se encuentran la venta del avión presidencial 
(62%), la creación de la guardia nacional (61%); consultas ciudadanas (60%).

en lo que respecta a la economía, los entrevistados en esta encuesta opinaron 
que está peor que hace un año.

en su medición de septiembre, Mitofsky publica que 63.2% de los encuestados 
apoyan a aMLo. esta aprobación fue ligeramente mayor entre hombres (64.7%) que 
entre mujeres (61.7%). también fue similar por rango de edad: 68.7% entre 15 y 29 
años; 63.1% entre 30 y 49 años y 58.9 entre entrevistados de más de 50 años. si se 
considera solamente aquellos que votaron por aMLo la aceptación es de 93.9% con 
un rechazo de 6%; por su parte estas cifras para aquellos que no votaron por aMLo 
son de 65% y 34.6% para aquellos que votaron por Meade (Pri) y anaya (Pan), res-
pectivamente. Los entrevistados perciben menos corrupción a nivel presidencial (55%) 
y 7 de cada 10 considera igual o mayor corrupción entre gobernadores y alcaldes.

en una encuesta reciente de Mitofsky, del 22 de octubre, 79% de los entrevis-
tados piensan que fue correcta la decisión de suspender el operativo contra el hijo 
del chapo guzmán en la ciudad de culiacán, sinaloa y 53% piensa que el opera-
tivo fue correcto.

8 [https://www.eleconomista.com.mx/politica/aMLotrackingPoll-aprobacion-de-aMLo-01-de-
julio-de-2019-20190701-0015.html]. Basada en una muestra de 1 000 adultos con acceso a com-
putadora.
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De las Heras

de las Heras realizó una encuesta publicada el 1 de julio donde preguntó: ¿si usted 
pudiera hablar con el presidente andrés Manuel López obrador para darle su opi-
nión sobre cómo ha gobernado, qué le diría?

cuadro 14

%

Muy bien 42

Más o menos bien 33

Medio mal 8

Muy mal 14

no contestó 3

gabinete de comunicación estratégica [https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10- 
estan-de-acuerdo-con-gobierno-de-amlo-y-votarian-que-siga-encuestas/].

en este sondeo9 75% de los entrevistados consideraron que aMLo está go-
bernando muy bien o más o menos bien. cabe destacar que la tendencia continúa 
siendo de una aceptación de dos terceras partes de los entrevistados. cifra similar a 
la obtenida en la votación de 2018.

Forbes

Forbes publicó una encuesta en la que los rubros mejor evaluados de la gestión de 
aMLo fueron la libertad de expresión y el combate a la corrupción, con 64% y 56% 
respectivamente de apoyo, por considerar que hay mejoras.

cuestionados sobre acciones específicas del gobierno a los seis meses de go-
bierno, los encuestados aprobaron el combate al huachicoleo, el acuerdo migratorio 
con estados Unidos, la dirección militar de la nueva guardia nacional y el proyec-
to del tren Maya.

Lo que fue reprobado por la mayoría de la población encuestada fue el apoyo 
financiero a el salvador para reducir la migración, las consultas a mano alzada en los 

9 gabinete de comunicación estratégica [https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-estan-de-
acuerdo-con-gobierno-de-amlo-y-votarian-que-siga-encuestas/#PulsodeLasHeras #deLasHe-
rastraduceaMéxicopic.twitter.com/hg1dyad0e3].
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mítines de López obrador para decidir cuestiones públicas y que no haya un casti-
go a los funcionarios corruptos de administraciones pasadas.

sobre la percepción de la corrupción en la Presidencia, 48.5% considera que 
hay menos, 26.7% considera que la situación sigue igual y 19.7% considera que hay 
más corrupción.

en cuanto a la corrupción de los gobernadores, 54.4% considera que sigue 
igual, 27.2% considera que aumentó y 14.3% considera que hay menos corrupción.

La aprobación del gobierno de aMLo publicada por Forbes en septiembre mues-
tra un nivel de 68% de los entrevistados contra 30% de desaprobación.

entre las virtudes más destacadas por los entrevistados en esta encuesta de For-
bes de septiembre se encuentran la honestidad (62%), el liderazgo (60%) y capacidad 
para dar resultados (48%). Por otra parte, en esta encuesta la credibilidad de aMLo 
ha crecido de 47% en julio a 59% en septiembre.

Por otra parte, respecto de algunos aspectos del gobierno, entre junio y sep-
tiembre ha mejorado la percepción y aceptación en seguridad, del 26 a 45%; econo-
mía del 23 al 35%; corrupción del 19 al 31%; pobreza del 16 al 33% de aceptación. 
Por el contrario, la guardia nacional ha disminuido del 74 al 67% en el mismo 
periodo.10

Comentarios finales

cualquier estudio de opinión tiene la ventaja del “momentum”, esto es, captar la 
opinión de una muestra de la población cuando el evento está sucediendo, o tiene 
poco de sucedido.

en sentido contrario, podemos afirmar que los estudios de opinión son tem-
porales por su carácter subjetivo y personal; que pueden variar con el tiempo debi-
do a múltiples circunstancias.

Por definición, una encuesta de opinión es una fotografía de un evento o un 
momento histórico. en este trabajo nos interesa la opinión ciudadana sobre la 4t a 
un año del gobierno de aMLo. su vigencia deberá ser evaluada por nuevas encuestas 
de opinión que aporten nuevas fotografías a la película de la 4t y que corroboren 
o maticen los resultados que aquí presentamos:

10 [https://www.forbes.com.mx/la-aprobacion-a-amlo-se-mantiene-68-avala-su-gestion-encuesta-
el-financiero/].
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la cuarta transformación y la opinión pública

 1. a un año de gobierno, aMLo tiene una alta aceptación de la población en 
la mayoría de las encuestas, con dos terceras partes de respuestas positivas 
de los entrevistados, en promedio.

 2. en algunas encuestas se presenta una disminución hasta del 10% en la 
aceptación de aMLo, entre diciembre de 2017 y julio de 2018; esta dis-
minución se da con mayor intensidad entre aquellos que no votaron por 
aMLo o que no votaron. a pesar de lo anterior, la aceptación entre estos 
entrevistados se mantiene en el rango de 60% a 70%. La guerra mediática 
contra el gobierno durante este periodo puede explicar aquella baja.

 3. entre los éxitos más reconocidos de la administración de aMLo se en-
cuentran los programas sociales, la lucha contra el huachicol y en general 
contra la corrupción, la guardia nacional, la disminución del salario de 
los altos funcionarios y la libertad de expresión.

 4. La comunicación mediante las conferencias mañaneras parece ser un 
vehícu lo eficaz de aMLo para comunicarse con sus simpatizantes y para 
marcar la agenda nacional.

 5. Los grandes proyectos como el nuevo aeropuerto, la refinería de dos Bo-
cas y el tren Maya obtienen una valoración media (nunca menor al 50%).

 6. La relación con estados Unidos fue considerada por los entrevistados como 
un atributo positivo de la política exterior de aMLo, aunque una de las 
mayores expectativas es que el presidente donald trump no doblegue al 
gobierno mexicano.

 7. el deslinde con las administraciones anteriores es bien evaluado e incluso 
la tendencia es culpar a gobiernos del pasado por el flagelo de calamida-
des como la inseguridad y la corrupción.

 8. dos de las mayores críticas al gobierno de aMLo fueron: la falta de resul-
tados en el tema de seguridad, y el mal desempeño de la economía.

 9. en general puede afirmarse que a un año de su gestión, aMLo mantiene 
un fuerte apoyo de la población y en aquellos asuntos polémicos como la 
seguridad y el crecimiento económico los simpatizantes manifiestan es-
peranzas de que sean superados en el corto plazo.

 10. será interesante una nueva encuesta para medir la aceptación de la pobla-
ción con motivo del manejo de la crisis epidémica del covid-19, o la resul-
tante de movilizaciones como la federación de gobernadores de oposición 
o el movimiento “Frena”, sin embargo, éstos rebasan los objetivos de esta 
investigación.



Logros, retos y contradicciones de la 4T, se terminó de im-
primir en diciembre de 2020. en su composición se uti-
lizaron tipos de la familia Bembo std; el tiraje consta de 
500 ejemplares impresos sobre papel cultural. impresión 
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