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C
OALCOMÁN, MICH.- Las palabras 
del presidente municipal tro-
naron tan fuerte como los co-
hetes que el domingo 19 pu-
sieron en alerta a la población 
cuando llegaron los militares 
a tratar de desarmarlos:

“¡Ya era insoportable la situación! A to-
dos nos extorsionaban. Hasta en el muni-
cipio teníamos que darles 10% del presu-
puesto cada mes y ya nos estaban pidiendo 
15%. Eso pasa con todos los municipios del 
estado y lo sabe el gobernador. Lo acep-
tamos, pero donde ya no lo hicimos fue 

JOSÉ GIL OLMOS

cuando se metieron con nuestras familias, 
violaban y se llevaba a nuestras esposas, a 
nuestras hijas. Ahí dijimos, ¡ya basta! Este 
es un asunto de dignidad.”

Es martes 21 en la mañana. Afuera de 
la presidencia municipal está un grupo de 
militares armados. Llegaron en vehículos 
artillados que estacionan en las esquinas 
de la plaza principal como si se tratara de 
una zona de guerra. 

“Sí, estamos como en una guerra”, afir-
ma el alcalde Rafael García Zamora, del 
PRD. Revela en entrevista que toda la po-
blación y sus autoridades estaban someti-

das al cártel de Los Caballeros Templarios, 
quienes los tienen amenazados de muerte 
desde hace tiempo. 

En los más de 200 kilómetros que se-
paran Apatzingán de este municipio de la 
región de Tierra Caliente, hay huellas de 
una batalla soterrada. En tramos cortos de 
la carretera se instalaron al principio cua-
tro retenes militares, después aumenta-
ron a seis. En cada uno, los soldados re-
visan cada auto, anotan sus placas y los 
nombres de los tripulantes.

Por su parte, los grupos de autodefen-
sa ciudadana también instalaron por va-
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La obsesión de Felipe Calderón Hinojosa por acabar con la 

violencia en Michoacán a paso de botas militares ha queda-

do plenamente transferida a su sucesor en la Presidencia. 

En una medida desesperada, Enrique Peña Nieto reprodujo 

el arranque de la guerra calderonista: el  domingo 20 en-

vió más de 6 mil efectivos militares y cientos de policías a 

esa entidad. Al caos y al desgobierno que han impuesto los 

cárteles de la droga, el presidente responde con medidas 

apresuradas y comete sus primeros errores tácticos. Po-

bladores de la Tierra Caliente aseguran que el Ejército llegó 

para reprimir no a la delincuencia, sino a los michoacanos 

que decidieron armarse para defender a sus familias, sus 

casas, sus tierras, sus negocios, ante una delincuencia que 

ningún gobierno ha sido capaz de contener.

rios días al menos otros cuatro retenes, 
que empiezan desde Buenavista Tomatlán 
hasta Coalcomán, donde revisan a quienes 
ven sospechosos y detienen a los “pun-
teadores” o colaboradores de Los Caballe-
ros Templarios. Hasta hace unos días esta 
banda era la que instalaba los puestos de 
revisión. 

Las huellas de los enfrentamientos en-
tre las autodefensas ciudadanas y los sica-
rios son más que evidentes. Pasando Apa-
tzingán, en algunas casas de Pueblo Viejo 
se ven orificios de balas de alto poder, pro-
ducto de un combate de hace unas sema-
nas, con varios muertos, de los que oficial-
mente no se informó.

Sobre la misma sinuosa carretera que 
comunica Tepalcatepec con Coalcomán 
se ven restos carbonizados de camiones 
de pasajeros, de carga y tráileres quema-
dos por integrantes del cártel, que en días 
pasados bloquearon los caminos a estos 
dos municipios y a Buena Vista Tomatlán 
para sitiarlos. 

Durante varias semanas la banda cri-
minal impidió la entrada de  camiones que, 
entre otras provisiones, traen gasolina, ali-
mentos y medicinas –como las ampolletas 
contra las picaduras de alacrán, tan necesa-
rias en los tres municipios. 

Hasta Coca-Cola y Bimbo decidieron 
suspender sus corridas. Para eludir el vir-
tual estado de sitio, algunos comerciantes 

buscaron surtirse de combustibles y 
alimentos por los caminos que van a 
Jalisco y Colima. 

Ante lo grave de esta situación, el 
domingo 20 llegaron a la Tierra Calien-
te más de 6 mil soldados y cientos de 
policías en camiones, camionetas y 
unidades artilladas. 

La orden era calmar la zona, pero lo 
primero que hicieron fue tratar de desar-
mar a los grupos de autodefensa ciuda-
dana que se organizaron para repeler los 
ataques de Los Caballeros Templarios. 

Los habitantes reaccionaron con mar-
chas multitudinarias en los tres munici-
pios, como nunca lo habían hecho, y el re-
chazo a la entrega de armas y puestos de 
revisión a los militares. “Si las entregamos, 
nos matan los sicarios”, señala un inte-
grante de la asociación cívica de Tepalcate-
pec, en la que más de mil hombres partici-
pan en labores de vigilancia.
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Al paso de los días la situación se ten-
só más porque las fuerzas federales se de-
dicaron al desarme de los grupos de auto-
defensa y no a combatir a Los Caballeros 
Templarios. Hasta el viernes 24 no se ha-
bía capturado a ningún delincuente.

El miércoles 22 hubo un roce entre sol-
dados y los habitantes de Buenavista To-
matlán, que duró todo el día, porque los 
primeros detuvieron a cuatro jóvenes del 
grupo de autodefensa.

Al estallido de los cohetones, hom-
bres, mujeres y niños salieron de sus ca-
sas y cerraron la carretera para exigir la 
libertad de sus cuatro compañeros a cam-
bio de la del general Sergio Arturo García 
Aragón y 24 soldados encerrados con él en 
la sede de la policía municipal. 

Otro grupo de militares armados y de 
policías rodeó a los lugareños. Avionetas 
y helicópteros sobrevolaron el municipio. 
Presentado en un mitin, García Aragón les 
explicó que los cuatro integrantes de la au-
todefensa detenidos por portar armas no 
estaban en manos de militares, sino que ha-
bían sido remitidos a las autoridades judi-
ciales y que serían liberados. Pero les advir-
tió: “Les dije que no anduvieran armados”. 

Los militares, que no fueron maltrata-
dos, permanecieron retenidos por 17 ho-
ras en las instalaciones de la policía mu-
nicipal. A las nueve de la noche de ese 
miércoles llegaron a un acuerdo y los cua-
tro policías comunitarios fueron libera-
dos; de inmediato se les abrió la puerta a 
los militares que iban con García Aragón.

Aunque el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y el goberna-
dor michoacano Jesús Reyna declararon 
por separado que tal retención y el inter-
cambio de detenidos por militares no su-
cedieron, los habitantes de Buenavista To-
matlán confirman los hechos al reportero. 
Señalan, además, que mientras ellos diri-
mían ese problema con los militares, del 

otro lado del pueblo estalló un enfrenta-
miento con sicarios que intentaron me-
terse al pueblo en tres camionetas.

En la versión de los testigos, los cuatro 
policías comunitarios se quejaron de que 
los militares sí los torturaron, pusieron ar-
mas de alto poder en sus manos para to-

marles fotografías y los obligaron a firmar 
una declaración que no era suya.

Detallan que el acuerdo al que llegaron 
con el general García Aragón fue que los 
grupos de autodefensa ciudadana guarda-
rían las armas de alto poder y dejarían los 
puestos de revisión, pero algunos policías 
comunitarios acompañarían a los solda-
dos en los retenes para que no dejaran pa-
sar a los miembros de Los Caballeros Tem-
plarios que viven en esas comunidades.

Así ocurrió. Los grupos de autodefen-
sa ciudadana de Buenavista Tomatlán, Te-
palcatepec y Coalcomán dejaron sus rete-
nes, guardaron sus rifles de asalto R-15 y 
AK-47, sin entregarlos a los militares, co-
mo éstos se los exigieron, y se replegaron 
en sus comunidades. Pero no desaparecie-
ron, sino que se sumaron a otros grupos 
similares que han aparecido en la entidad.

Informes confidenciales del gobierno 
estatal dicen que 25 comunidades de 11 
municipios, sobre todo en la meseta pu-
répecha, tienen policías comunitarias. És-
tas coexisten en Michoacán con 10 grupos 
de autodefensa ciudadana y 10 grupos de 
guardias blancas pagados por el crimen 
organizado. 
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Según la misma fuente, estos tres ti-
pos de organización armada tienen pre-
sencia en 44 de los 113 municipios de la 
entidad, y en otros 10 se ha encendido la 
alerta roja por la posibilidad de que se for-
men núcleos armados.

La inseguridad en el estado ha crecido 
tanto que en la capital, Morelia, los ciuda-
danos ya cerraron mil 200 calles y se orga-
nizaron en grupos armados de autodefen-
sa. En las colonias colocaron mantas para 
advertir que ya están hartos de la situa-
ción y tomarán en sus manos las funcio-
nes de seguridad. 

Acciones similares están realizando 
habitantes de otras 10 ciudades, entre ellas 
Uruapan, Hidalgo, Zamora, Lázaro Cárde-
nas, Sahuayo, Jiquilpan y Tacona. 

De acuerdo con los informes del go-
bierno estatal, Los Caballeros Templarios 
controlan 70% de los municipios, y el res-
to permanece bajo control de La Familia Mi-
choacana y del Cártel Nueva Generación.

Extorsiones y violaciones

Pobladores de Tierra Caliente relatan que 
hace un par de años los pistoleros de Los 

Caballeros Templarios llegaron a prome-
terles que los cuidarían de la inseguridad 
que padecen desde hace 12 años, cuando 
se apoderó de la región La Familia Michoa-
cana, antes conocida como La Empresa. A 
cambio les pedirían una cuota. La mayo-
ría de los habitantes aceptó, sin saber que 
pronto sus pertenencias serían robadas, y 
sus familias, víctimas de la violencia. 

Habitantes de Buenavista Tomatlán, 
Coalcomán y Tepalcatepec indican que es-
te año los sicarios comenzaron a exigirles 
cuotas mayores, y por todo, a comercian-
tes, ganaderos, agricultores, transportis-
tas, dueños de pequeños negocios y hasta 
al municipio: 300 pesos por metro cuadra-
do de una casa, 200 por auto, 20 por kilo de 
tortilla, ocho por kilo de carne y tres por kilo 
de las vacas que vendieran vivas, tres pesos 
por caja de limón. 

De igual forma, los jornaleros tenían que 
dar 200 pesos por semana y las presidencias 
municipales entregar 10% del presupuesto y 
obra asignada. A estas últimas ya estaban a 
punto de cobrarles 15%, es decir, más de 20 
millones de pesos mensuales. 

“Nos sometían a su voluntad como si 
fuéramos sus esclavos. Lo peor es que se 
metieron con nuestras mujeres, con nues-
tras esposas e hijas”, sostiene un comer-
ciante de Tepalcapatec.

Rafael García Zamora, de Coalcomán, 
no dejó el puesto. Luis Torres Chávez, de 
Buenavista Tomatlán, y Guillermo Valen-
cia, de Tepalcatepec, renunciaron cuando 
la población se rebeló ante la inseguridad 
y las extorsiones.

García Zamora niega que el movimien-
to de autodefensa comunitaria sea apoyado 
por el Cártel Nueva Generación, como se ha 
mencionado en el gobierno estatal, y acla-
ra que es una expresión de hartazgo: “Tuvi-
mos una marcha de 8 mil personas. Si este 
es el Cártel Nueva Generación, entonces an-

damos mal. Esta protesta fue por tanta ex-
torsión, tantas amenazas, intimidaciones, 
secuestros, levantones, cuotas. Esto ya no lo 
podía aguantar el pueblo”. 

Dueño de una empresa maderera por 
la que también pagaba cuotas a Los Caba-
lleros Templarios, da cuenta del poder que 
había alcanzado esta banda:

“Se le paga inicialmente 10% del ramo 
33 y obra convenida. En los 113 municipios 
está pasando esto y nadie se atreve a de-
nunciarlo. Yo lo estoy haciendo y sé que con 
esto corro más peligro. Nosotros tenemos 
que alterar la obra en ese 10% y entregár-
selos a ellos para no tener problemas. Nos 
iban a aumentar a 15%, pero ya no se alcan-
zó a pagar. Eso se lo hemos informado a la 
federación, lo saben, pero nadie hace nada. 

“Nos estaban extorsionando, intimi-
dando, amenazando, por aquí –señala el 
zócalo municipal– pasaban grupos arma-
dos revueltos con el Ejército y la policía 
estatal. Ya no sabíamos quién era quién. 
Ahora tenemos bien identificados a todos 
porque sólo está funcionando la policía 
comunitaria.

“Nosotros estábamos pagando las cuo-
tas y todo hubiera quedado en eso, pero co-
menzaron a meterse con las familias, con 
las mujeres: las obligaban a tener relacio-
nes con ellos; si no, mataban a sus papás. 
También obligaban a las mujeres casadas. 
Todavía nadie se anima a denunciar, eso es 
lo malo. Por eso la gente dijo ya basta, esto 
se trata de dignidad.

–¿Entonces era cierto que quienes no 
podían pagar con dinero eran obligados a 
entregar a sus hijas o esposas?

–Sí, ese fue el problema. El gobierno sa-
be de esta situación y no hace nada porque 
están metidos todos: los diputados, sena-
dores y no sé si hasta la Presidencia de la 
República, porque todo esto es un cáncer 
que no puede ser detenido. 
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En una declaración que contradice la naturaleza belicis-

ta del reciente despliegue militar en Michoacán, el ge-

neral colombiano Óscar Naranjo, asesor del presidente 

Peña Nieto, sostiene que la guerra contra el narcotráfico 

y su lógica de muerte son parte del pasado. En entre-

vista exclusiva con Proceso, afirma que el mandatario 

busca un paradigma que privilegie el respeto a los dere-

chos humanos y asegura que los homicidios ligados al 

crimen organizado han disminuido. 

La violencia ya mermó la actividad co-
mercial. Juan Pablo Castañón, represen-
tante nacional de la Coparmex, declaró 
recientemente que hubo “una disminu-
ción de 15% en la dinámica económica de 
Michoacán, sobre todo en las zonas más 
afectadas”.

El presidente del Colegio de Economis-
tas del Estado de Michoacán A.C., Heliodo-
ro Gil Corona, señaló hace una semana, en 
conferencia de prensa, que en el primer 
cuatrimestre de 2013 se han perdido 3 mil 
424 empleos en el estado. 

Gil Corona, investigador de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, consideró que si se quiere romper 
esta tendencia de crecimiento, desocupa-
ción y falta de empleo, se necesita que la 
economía crezca 3% este año y una inver-
sión de 24 mil millones de pesos.

Tras el retiro del gobernador Fausto Va-
llejo por motivos de salud y en vista de la si-
tuación en Tierra Caliente, un grupo de le-
gisladores del PAN, encabezados por María 
Luisa Calderón y Salvador Vega Casillas, so-
licitó que el Congreso de la Unión declara-
ra la desaparición de poderes en el estado, 
alegando una crisis de gobernabilidad. 

Octavio Gómez

    Pero, según Naranjo,

la guerra 
    es cosa del pasado...
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B
OGOTÁ.- El general colombia-
no Óscar Naranjo Trujillo, ase-
sor de seguridad del presidente 
de México, Enrique Peña Nie-
to, considera que las críticas a 
Felipe Calderón por su guerra 

contra el narcotráfico “parecen tener sen-
tido” a la luz de los casi 100 mil muertos 
y desaparecidos y por la violencia que su 
sexenio dejó en el país.

Por ello, dice el exjefe de la Policía Na-
cional de Colombia (PNC), el primer cambio 
de paradigma en la estrategia de seguridad 
del gobierno de Peña Nieto es conceptual. 
Sentencia: La “guerra” es parte del pasado.

Hoy, la política de seguridad pública en 
México tiene como propósito fundamen-
tal “proteger la vida de los ciudadanos en 
el marco de esa política, no en el de una 
denominada ‘guerra’”, explica a Proceso.

“La guerra sólo produce antagonismos 
y una lógica de muerte”, insiste, por lo que 
el nuevo gobierno mexicano “es conscien-
te de que una política de seguridad públi-
ca no puede limitarse a señalar a un de-
lincuente como un enemigo a aniquilar; 
de hacerlo, corre el riesgo de que éste con-
teste: ‘Antes de que me maten, yo mato’”. 

–A pesar del cambio de estrategia la 
violencia continúa. ¿Cuándo va a ver la so-
ciedad mexicana una reducción en la vio-
lencia? –se le pregunta.

–En primer lugar, los informes men-
suales indican una reducción de los homi-
cidios vinculados al crimen organizado. 

–¿Han disminuido las ejecuciones?
–Sí, especialmente las vinculadas al 

crimen organizado. No obstante es pre-
maturo señalar si (la tendencia) será con-
sistente a mediano y largo plazos.

–Pero eso no lo percibe el ciudadano… 
–Evidentemente. Es temprano para 

hacer una evaluación definitiva.
Habrá que hacer “un primer corte” en 

materia de seguridad al término del primer 
año de gobierno de Peña Nieto, comenta el 
entrevistado: mientras llega ese momento, 
“uno esperaría que el delito disminuya de 
manera notable”.

La entrevista se desarrolla en la cafete-
ría-bar del club bogotano El Nogal, recons-
truido tras la explosión de un carro-bom-
ba que en 2003 causó 36 muertes y que las 
autoridades atribuyeron a las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia. Na-
ranjo bebe agua y sostiene en sus manos 
unos anteojos que suele usar a media na-
riz cuando lee o revisa su iPhone 5.

En los meses recientes, dice, su trabajo 
con los organismos mexicanos de seguri-
dad ha sido “casi invisible”. La antigua Se-
cretaría de Seguridad Pública fue asimila-
da por la Comisión Nacional de Seguridad 
–hoy en proceso de reestructuración– a 
cargo de Manuel Mondragón y Kalb.

RAFAEL CRODA “Todo esto empieza a traducirse en un 
mejor sistema de coordinación policial 
para direccionar las fuerzas no sólo fede-
rales, sino para coordinar mejor con las 
estatales y las municipales”, asegura.

Según él,  “lo que estamos viendo es 
que, por vía de los acuerdos políticos, se co-
mienzan a generar sinergias alrededor de 
los gobernadores; los municipios les están 
entregando esa posibilidad de competencia 
de mando (policiaco) único. No ha sido ne-
cesario reformar la Constitución ni la ley, to-
do se está haciendo vía acuerdos. Me parece 
que esto va en la línea correcta”. 

E insiste: El sistema policiaco en Méxi-
co debe tener en el centro a las policías es-
tatales, que deberían servir de “paraguas” 
a las municipales, con una policía federal 
concurrente cuando haya algún desborde 
en alguna entidad. 

“Para esto”, añade, “hay que profesio-
nalizar a las corporaciones estatales, man-
tener una capacidad federal y en todo caso 
elevar el nivel profesional de las muni-
cipales. Este es el reto para México en los 
próximos años”, hasta que se constituya la 
Gendarmería Nacional y se reduzca paula-
tinamente la participación de las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra el narcotráfico. 

Respecto a las autodefensas que ope-
ran en estados como Michoacán y Guerre-
ro, el extitular de la PNC considera que el 
tema debe ser atendido de manera priori-
taria pues, dice, crean un ambiente de in-
certidumbre. “Sería un gran error no otor-
garle importancia a ese tipo de expresiones 
armadas de la ciudadanía”.

Ventanilla única

Durante sus 36 años de servicio en la PNC 
–de la que fue director entre 2007 y 2012– 
Naranjo desarrolló los servicios de inteli-
gencia; a él se debe la creación de la Di-

rección de Inteligencia Policial (Dipol), que 
encabezó de 2005 a 2007 y desde donde te-
jió relaciones con la DEA, la CIA, el FBI, el 
MI5 inglés y otros servicios de inteligencia 
y contrainteligencia extranjeros. 

–¿Cómo manejó usted la relación con 
agencias como la DEA –pregunta Proceso.

–Recibí de los gobiernos, particularmen-
te de los presidentes, una capacidad de em-
poderamiento para manejar esa relación. 

–¿Había una ventanilla única, como la 
que busca el gobierno mexicano para con-
centrar el manejo de la inteligencia con 
agencias extranjeras? 

–Estaba obligado a informar al ministro 
(de Defensa) o al presidente hacia dónde se 
movían las operaciones. (Hoy se trata de es-
tablecer) un sistema funcional con líneas 
horizontales y un control central que su-
pervise el desempeño de esas operaciones.

–¿Usted recomendó al gobierno mexi-
cano la ventanilla única?

–No. Mi experiencia es tener sistema de 
cooperación, una estructura y asignar res-
ponsabilidades, roles y misiones verifica-
bles. La ventanilla llamada única es una 
figura que emplea el secretario de Gober-
nación (Miguel Ángel Osorio Chong); es 
realmente una creación mexicana. 

–¿Le parece correcto el concepto de 
ventanilla única o tiene sus reservas? 

–Pienso que debe haber una vocería 
única, una estrategia política que identifi-
que los intereses de los cooperantes y del 
cooperador, pero al mismo tiempo estable-
cer un sistema que no interrumpa la flui-
dez con la que debe darse esa cooperación.

–¿Ventanilla única en lo político y mul-
tiventanilla en lo operativo?

–En lo operativo hay que tener líneas 
horizontales; en lo político, una vocería 
única.

–¿No difiere esto del planteamiento de 
Gobernación?
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–No. Y menos tratándose de coopera-
ción, donde siempre hay dos interlocuto-
res como mínimo. Al final el resultado es 
producto del acuerdo entre las partes. Lo 
que es absolutamente indispensable es te-
ner un sistema de cooperación más estruc-
turado, con indicadores de seguimiento, de 
evaluación y desempeño de resultados.

Naranjo, director del Instituto Latinoa-
mericano de Ciudadanía del Tecnológico de 
Monterrey, ha conservado con sus interlocu-
tores del gobierno mexicano una “indepen-
dencia crítica” que, dice, “me otorga credibi-
lidad, transparencia, y no me hace sentirme 
coaccionado, obligado o silenciado”.

Como especialista en inteligencia y con-
trainteligencia –esta última resulta tan im-
portante como la primera en un país como 
México, donde los cuerpos policiacos están 
infiltrados por el crimen organizado–, Na-
ranjo considera que las instituciones mexi-
canas de seguridad deben mejorar ambos 
sistemas para elevar su efectividad en la 
contención de la violencia:

“La información debe ser el arma fun-
damental para que las instituciones actúen 
de manera preventiva y proactiva y no ne-
cesariamente de manera reactiva y armada 
para contener a los delincuentes”.

Considera que Plataforma México, 
la red nacional de información criminal 
–creada por Calderón y en la cual invir-
tió más de 300 millones de dólares y cu-
yos resultados han sido muy cuestiona-
dos– “es un buen punto de ensamble de 
la información de inteligencia para to-
da la República, pero desde luego, sobre 
esa plataforma hay que generar un siste-
ma que permita una mejor coordinación 
y una mejor gestión”, puntualiza.

Los trabajos de inteligencia, insiste, 
deben desmitificarse para que los ciuda-
danos los consideren un valor agregado 
en la protección de su integridad y no sólo 
como un factor de poder.

–En México los servicios de inteligencia 
han sido usados como una herramienta de 
control político y aquí en Colombia tam-
bién ha habido casos de chuzadas (inter-
ceptaciones telefónicas) a opositores, acti-
vistas sociales, magistrados y periodistas.

–Sí, pero realmente de lo que estamos 
hablando es de hacer inteligencia criminal, 
de focalizar la capacidad del Estado en fe-
nómenos perturbadores, con capacidad de 
anticipación, particularmente para prote-
ger la vida de los ciudadanos.

–¿Plataforma México es un sistema 
mal gestionado? 

–Siempre es necesario construir sobre 
lo construido y mejorar… pero sí, he es-
cuchado quejas de que Plataforma México 
no es un sistema que contribuya a la segu-
ridad de los estados; para algunos funcio-
na en una sola vía, sobre todo en los que 
reportan mucha información pero no reci-
ben mucha inteligencia. 

Investigado por la DEA

En 1993, con grado de mayor, Naranjo for-
mó parte de una unidad especial que mo-
nitoreó desde esta capital las comunica-
ciones electrónicas del jefe del Cártel de 
Medellín, Pablo Escobar Gaviria, quien fue 
localizado gracias a esa tecnología y aba-
tido en diciembre de ese año por el lla-
mado Bloque de Búsqueda, precisamente 
en Medellín. La DEA estuvo implicada en 
esas operaciones.

Desde entonces, narcotraficantes so-
metidos a la justicia y adversarios anóni-
mos han acusado a Naranjo de mantener 
vínculos con diferentes cárteles colombia-
nos de la droga. Tras la caída de Escobar 
Gaviria se le incluyó entre los oficiales que, 
con la bendición de la DEA, establecieron 
una alianza con Los Pepes –siglas de Per-
seguidos por Pablo Escobar, organización 
integrada por el Cártel de Cali y grupos 
paramilitares– para acabar con ese narco-
traficante. Él rechaza la acusación.

Lo que ocurre, dice, es que “cuando 
combatimos al Cártel de Medellín y lo aca-
bamos se nos acusó de aliarnos con el de 
Cali; y cuando combatimos a éste, se dijo 
que nos habíamos aliado con el del Norte 
del Valle. Acabamos con todos esos cárte-
les con absoluto apego a la ley, con mucho 
esfuerzo, sin aliarnos con criminales. Esa 
es la verdad”.

Documentos de la DEA (Proceso 1864) 
contienen declaraciones de los narcopara-
militares Salvatore Mancuso y Mario Jimé-
nez Naranjo, Macaco, en las cuales ubican 
al exdirector de la PNC como uno de los 
funcionarios que recibió sobornos de orga-
nizaciones criminales.

Naranjo dice que “puede resultar des-
concertante” que la misma DEA, con la 
cual mantiene nexos muy cercanos, ha-
ya elaborado documentos oficiales en los 

que ”cuatro, cinco, ocho personajes” lo in-
criminan con grupos paramilitares, con 
la Oficina de Envigado y con el Cártel del 
Norte del Valle.

–Son acusaciones graves, general, que 
están en memorándums de la DEA. 

–Me da tranquilidad que esas declara-
ciones hayan sido evaluadas y desecha-
das por falta de veracidad.

Sobre las imputaciones en su con-
tra formuladas por el fotógrafo colombia-
no Baruch Vega, quien dijo que su presen-
cia en México se debe a un presunto pacto 
con el Cártel de Sinaloa, el entrevistado di-
ce: “Frente a eso no tengo respuesta”.

–Cuando Peña Nieto era candidato a 
la Presidencia y anunció su nombramien-
to como asesor de seguridad, en junio de 
2012, hubo muchas críticas en México. 
¿Cómo las recibió?

–Entonces lo natural y legítimo era que 
hubiera controversia alrededor de mi pre-
sencia como asesor. Por otro lado, aquí vivi-
mos muchos años de crisis institucionales, 
en los ochenta y los noventa, y la verdad es 
que desfilaron por Colombia muchos ase-
sores externos, y un asesor externo siem-
pre produce una prevención.

“Por eso me he aproximado a México 
con una lógica de total respeto, con la cer-
teza de que las decisiones y las soluciones 
para México las construyen los mexicanos.”

La mano dura

El exdirector de la PNC sostiene que fren-
te a la falta de políticas ineficaces en ma-
teria de seguridad, en muchos países de la 
región, “de manera simplista” se recurre a 
una fórmula perversa: La de la mano dura 
contra la delincuencia.

“Cuando se la invoca para contrarres-
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tar a los criminales, lo que realmen-
te se pone en marcha es un proceso 
de violación a los derechos humanos. 
Nada más pernicioso que una política 
de seguridad pública invoque la mano 
dura contra el delincuente”, considera 
Naranjo.

El pasado febrero la Secretaría de 
Gobernación admitió que durante el 
sexenio de Calderón hubo 26 mil 121 
desapariciones por la guerra contra el 
narcotráfico. 

–¿Cree que la guerra de Calderón 
exacerbó la violencia en México? –se le 
pregunta. 

–Ese dilema no lo ha resuelto la 
ciencia criminológica todavía. Lo que se 
llama la pulverización, la atomización 
de la delincuencia es multicausal y no 
necesariamente obedece a la aplicación 
de políticas públicas sino a dinámicas 
que se generan alrededor de factores de 
poder entre las mafias. 

“Lo más importante para determi-
nar qué multiplica el crimen es identi-
ficar dónde se encuentra la economía 
criminal que motiva esa multiplica-
ción. Esto es algo que en Latinoaméri-
ca no hemos abordado con la seriedad 
debida.”

Explica: “En México es muy impor-
tante tener estrategias diferenciales con-
tra el crimen, porque el origen de esas 
violencias es multicausal: Hay violencia 
generada por el crimen organizado, por 
delincuentes comunes, por el monopolio 
de grandes volúmenes ilegales de estu-
pefacientes y su distribución”.

Uno de los temas pendientes es ana-
lizar qué tanta violencia genera la co-
rrupción. “Está claro que en una menta-
lidad mafiosa, sicarial, delincuencial los 
problemas en el mundo de la corrupción 
se solucionan por vía de la muerte, pa-
ra silenciar a los posibles denunciantes”. 

Naranjo cree que el nacionalismo 
mexicano es “un activo a favor” del país 
y está al tanto de los resquemores que 
suscita en ese país y en amplios secto-
res de Latinoamérica la estrategia anti-
drogas de Estados Unidos y la posibili-
dad de que ésta represente un factor de 
intervencionismo. 

–¿Es importante tener una relación 
de igual a igual con ellos? 

–Ese es el éxito: tener una relación si-
métrica desde Latinoamérica. Cada uno 
de nuestros países tiene una determina-
ción clara de prioridades, de enfoques de 
la política criminal; y si ellos participan 
de eso, ¡maravilloso! Normalmente hay 
coincidencias porque el enemigo común 
es el crimen organizado. 

–¿Qué debilidad advierte en la DEA?
–Que hacen un trabajo de manera tan 

discreta. Yo diría que deberían comunicar 
más cómo operan sus agentes. 

Las bajas penalidades que los sistemas judiciales de Mé-
xico y Estados Unidos les imponen a los menores de edad 
se han vuelto un aliciente para que los cárteles del narco-
tráfico los utilicen como matones. En Baja California ese 
tipo de reclutamiento ha repuntado en los últimos meses: 
En los centros de atención para adolescentes bajacali-
fornianos hay 69 presos por homicidio, según revela el 
semanario tijuanense Zeta en su edición 2042 (17 al 23 
de mayo), mismo que comparte con Proceso las partes 
esenciales de ese trabajo.

ROSARIO MOSSO CASTRO Y CRISTIAN TORRES CRUZ /ZETA

“
...P

ara poder mantenerme me 
puse a trabajar como tirador 
de globos de cristal y esto lo 
hago desde que tenía como 
seis o siete años de edad”, de-

claró el 10 de marzo de 2013 El Morro, ado-
lescente de 16 años detenido tras su parti-
cipación en el asesinato del hijo del dueño 
del bar Ruta 6, ubicado en la calle Sexta de 
Tijuana.

En su versión ministerial detalló que 
entre los años 2004 y 2007: “… le trabajaba 
a un muchacho que le decían El Gü ero o El 
Díler, él está detenido en la penitenciaria 
por robo con violencia... por vender globos 
de cristal, chiva y mota me pagaba 10 pe-
sos por cada globo de cristal que vendía 
en 50 pesos y de cada ‘seis veintes’ de ma-
riguana que vendiera me quedaba con un 
20”. Aseguró que en dos horas de “trabajo” 
podía reunir de mil a 2 mil pesos.

Ya en 2008 con apenas 11 o 12 años: 
“…comencé a comprar cristal por mi 
cuenta con mi propio dinero e inclusive 
cruzaba a Estados Unidos 1.6 gramos de 
cristal y llegué a cruzar hasta 7 gramos de 
cristal y de 4 a 7 onzas de mariguana, me 
los ocultaba en mi cuerpo... yo me gana-
ba como 600 dólares cada dos o tres días, 
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que era el tiempo en que recolectaba 
el dinero”.

Como este mozalbete de nombre An-
tonio nació en San Diego, California, allá 
asistía a la escuela: “... esto lo hice como 
un año, pero dejé de hacerlo porque sa-
lí mal en la escuela Sweetwater (...) pues 
me querían matar porque no les esta-
ba pagando piso; allá se mueven por ba-
rrios”.

En 2009 comenzó a vender drogas al 
menudeo. Con Julián, un amigo que ven-
día nieves y comida china, vendía cris-

C
on un discurso triunfalista, cifras 

siempre “preliminares”, y sobre todo 

con estadísticas alteradas y bastan-

te alejadas de la realidad que vive el 

país, el gobierno del presidente Enrique Pe-

ña Nieto quiere acabar con la inseguridad, 

violencia y homicidios dolosos relacionados 

con el crimen organizado.

En los primeros cinco meses de adminis-

tración, el gobierno de la República reconoce 

sólo 5 mil 296 homicidios dolosos relaciona-

dos con delitos federales; no obstante, todos 

los informes peñistas llevan la leyenda “pre-

liminar”, ya que no han sido actualizados. De 

hecho, las cifras del Sistema Nacional de In-

formación (SNI), al igual que los informes del 

triunfalista Miguel Ángel Osorio Chong, se-

cretario de Gobernación, llevan siempre la 

misma leyenda: “datos preliminares”.

Al igual que en la administración de Feli-

pe Calderón, en la de Peña Nieto los “datos 

preliminares” permanecen como oficiales. 

Entusiasmado, Osorio Chong informó el 8 

de febrero de 2013:

“En lo que respecta a los homicidios do-

losos vinculados a la delincuencia organiza-

da, se registró una disminución de 35 casos, 

al pasar de mil 139 en diciembre pasado a 

mil 104 en enero.”

Han transcurrido cinco meses de go-

bierno peñista, y las cifras no han sido ac-

tualizadas; por el contrario, esas mismas 

cantidades más los “datos preliminares” de 

febrero, con 914; marzo, con mil 101, y mil 

47 en abril, suman 5 mil 305. Zeta llevó a ca-

bo una actualización de las estadísticas, re-

curriendo como metodología no sólo a los 

“datos preliminares” del SNI, sino también 

confrontando las estadísticas estatales con 

sus respectivas secretarías de seguridad y 

procuradurías, además de registros heme-

rográficos de las entidades, concluyendo 

Las tramposas cifras “preliminares”*
ENRIQUE MENDOZA HERNÁNDEZ /ZETA

que en los primeros cinco meses de gobier-

no de Enrique Peña Nieto han sucedido por 

lo menos 8 mil 49 homicidios dolosos rela-

cionados con el crimen organizado.

La cifra incluye los decesos que el go-

bierno federal denomina “ejecuciones”, “en-

frentamientos”, “homicidios-agresiones”, y 

aquellos producto de ajuste de cuentas en-

tre narcomenudistas pertenecientes a diver-

sos cárteles de la droga.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 

estado de Guerrero ha sido el más violento, 

con 888 muertes relacionadas con el crimen 

organizado en los primeros cinco meses, 

del 1 de diciembre de 2012 al 30 de abril de 

2013. En segundo lugar figura Chihuahua, 

con 722; después el Estado de México y Ja-

lisco, con 568 ejecuciones cada uno; en el 

quinto escaño, Sinaloa, con 549. Excepto 

Guerrero, los estados más violentos son go-

bernados por priistas. 

De acuerdo con el SNI, durante los úl-

timos cinco meses de gobierno de Felipe 

Calderón ocurrieron 8 mil 439 homicidios 

dolosos; mientras tanto, Zeta registró 8 mil 

49 ejecuciones en los primeros cinco meses 

peñistas; lo que demuestra que en realidad 

no han disminuido los asesinatos relaciona-

dos con el crimen organizado en 18%, co-

mo pregona por todos los medios la ya san-

grienta gestión de Enrique Peña Nieto. 

Aunque Osorio Chong alegó el 10 de 

mayo que eran 5 mil 296 homicidios dolosos 

relacionados a delitos federales, la realidad 

es que el SNI detalla que la información es-

tá incompleta porque, para empezar, por ley, 

los estados tienen hasta el día 15 de cada 

mes para presentar sus estadísticas del mes 

anterior inmediato; es más, el propio SNI re-

za textualmente en la presentación 2013, 

con fecha de corte el 15 de mayo: “Las enti-

dades que no han remitido son: Baja Califor-

tal en la colonia Obrera Tercera Sección: “… 
vendía hasta 8 mil pesos y “a mí sólo me 
tocaban mil 300”, por eso cambió de pa-
trón. Desde 2010, Rosendo Campos Zepe-
da El Chendo (capturado el 22 de diciembre 
de 2012) le entregaba paquetes, él hacia sus 
bolsitas de dosis y les ponía menos droga 
para ganar más. 

En su confesión ministerial el joven cri-
minal llamado Antonio explicó que había 
iniciado su carrera de asesino a los 15 años 
en una célula del Cártel de Sinaloa. Crudo 
el dato: Confesó que a partir de marzo de 

nia, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, 

Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ta-

basco, Tlaxcala y Veracruz”.

Estadísticas comparativas

El gobierno de Felipe Calderón convirtió a 

Juárez en la ciudad más sangrienta, y en el 

sexenio de Enrique Peña Nieto el puerto de 

Acapulco ocupa esa posición, por lo menos 

en los primeros cinco meses.

Aunque Acapulco de Juárez cerró 2012 

con mil 170 homicidios dolosos, según el 

SNI,  en los primeros cinco meses de go-

bierno de Peña Nieto el puerto es la ciudad 

con más homicidios dolosos, con 403 en 

ese lapso (del 1 de diciembre de 2012 al 30 

de abril de 2013).

De acuerdo con información federal y 

estatal, en Guerrero 17 grupos de la delin-

cuencia organizada disputan el control tanto 

de esa entidad como del codiciado puerto 

de Acapulco, entre ellos los cárteles de Si-

naloa, de los Beltrán Leyva, Independiente 

de Acapulco (Cida), La Familia Michoaca-

na (aliado con el Cártel del Golfo), Los Ze-

tas, La Barredora, El Comando del Diablo, 

La Resistencia, Ejército Libertador del Pue-

blo; además de Nuevo Cártel de la Sierra, 

El Comando Negro, El G1, Los Rojos, Nue-

va Alianza de Guerrero, Los Pelones, Luz-

bel del Monte, Los Temerarios, La Tejona, El 

Vengador del Pueblo, Los Calentanos, Pue-

blo Pacifista Unido y La Empresa. 

En los primeros cinco meses del gobier-

no de la República, la actividad criminal en 

Tijuana arrojó 210 homicidios dolosos, se-

gún el SNI, convirtiéndose  en la segunda 

ciudad con más asesinatos: 29 en diciembre 

de 2012; 38 en enero de 2013; 39 en febre-

ro; 40 en marzo, y 64 durante abril.

Según el SNI, Culiacán Rosales es la ter-

2012 había participado en nueve homicidios 
en calidad de puntero.

(...) Antonio había visitado “los sepa-
ros” en tres ocasiones: primero, por pose-
sión de mariguana, cuatro días y regresó a 
la calle; la segunda vez lo que le decomi-
saron fue cristal, otra vez 96 horas y salió 
a delinquir; la tercera ocasión portaba un 
arma corta, algunos movimientos legales 
y de nuevo retornó a la calle en menos de 
una semana.

Las autoridades apenas y voltearon a 
verlo, formaba parte de los 130 a 150 me-
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nores de edad detenidos al mes en Tijua-
na por estar implicados en algún tipo de 
delito. (...)

Los niños perdidos, números

En Baja California casi 70 menores de edad 
están bajo tratamiento en centros para 
adolescentes por el delito de homicidio.

Los adolescentes son carne de cañón, 
traficantes y matones desechables, una 
tropa de descartables cuyo reclutamiento 
le reditúa dinero y ahorro en recursos a los 

cárteles y sus 47 células delictivas en Baja 
California; pero el fenómeno de la utiliza-
ción de niños no ha logrado sensibilizar a 
las autoridades locales, “todos los grupos 
reclutan niños” y tienen su pequeño ejér-
cito de menores de edad, dicen fríamente 
en la secretarías de Seguridad del estado y 
la Municipal de Tijuana.

En los Centros de Diagnóstico para Ado-
lescentes (Mexicali-Tijuana-Ensenada) y el 
Centro de Ejecución de Medidas para Ado-
lescentes (Mexicali) un total de 417 meno-
res entre los 14 y 18 años se encuentran 

internos por haber sido comprobada su 
participación en algún delito. (...) 

Pero no todos los menores detenidos co-
mo presuntos infractores-delincuentes lle-
gan a los centros de readaptación, aunque sí 
son capturados por las policías preventivas.

En Tijuana en los primeros tres meses 
de 2013 la Policía Municipal arrestó y pre-
sentó a 378 muchachitos. Las sospechas: 
tres de ellos en asesinatos, 89 en algún ti-
po de robo y 99 en posesión de droga. Y 
en el mismo municipio, sólo en el primer 
mes del presente año, la procuraduría del 

cera ciudad más cruenta en la administra-

ción peñista, pues por lo menos 200 homici-

dios dolosos han sucedido en el municipio y 

estado donde el Cártel de Sinaloa que lide-

ra Joaquín El Chapo Guzmán mantiene una 

hegemonía criminal.

Juárez ocupa el cuarto puesto en cuanto 

a ciudades más violentas en el gobierno de 

Enrique Peña Nieto, con 178 homicidios do-

losos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 

de abril de 2013.

De hecho, en el estado de Chihuahua 

disputan la plaza el Cártel de Sinaloa, Cártel 

de Juárez, Los Zetas, los Beltrán Leyva, in-

cluidos los autonombrados Artistas Asesi-

nos, Los Mexicles, La Línea y Los Aztecas. A 

pesar de que las estadísticas del propio go-

bierno federal demuestran claramente que 

no hay una disminución de homicidios dolo-

sos, la administración peñista se aferra al dis-

curso triunfalista.

También aumentan los secuestros

En los primeros cinco meses del actual se-

xenio, también aumentaron los secuestros. 

Los propios números del SNI demuestran 

que durante los primeros cinco meses de 

gobierno de Felipe Calderón, entre el 1 de 

diciembre de 2006 y el 30 de abril de 2007 

se registraron 209 secuestros.

Asimismo, en los últimos cinco meses 

de gestión de Caderón, entre el 1 de julio de 

2012 y el 30 de noviembre del mismo año, 

549 personas fueron secuestradas (oficial-

mente) en México. En comparativa, duran-

te los primeros cinco meses de gobierno de 

Enrique Peña Nieto los secuestros aumen-

taron hasta 596, de los cuales 108 sucedie-

ron en diciembre de 2012; 127 en enero de 

2013; 117 en febrero; en marzo ocurrieron 

138, y 106 en abril.

Cabe recordar que, según el SNI, no ha-

bían remitido información al gobierno fe-

deral entidades como Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Hidalgo, Puebla, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 

Tlaxcala y Veracruz.

Calderón y Peña, el mismo discurso

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hi-

nojosa fueron bastante repetitivas las fra-

ses de algunos funcionarios federales de 

primer nivel, desde secretarios y procu-

radores, hasta el mismísimo Ejecutivo fe-

deral, al presumir hasta el cansancio: “Va-

mos ganando” e “incidencia delictiva a la 

baja”. Concretamente, el 16 de marzo de 

2010 Felipe Calderón minimizaba el tirade-

ro de muertos en el país: “Hubo cifras me-

nores en enero, hubo cifras menores en fe-

brero”, alegaba. De hecho, textualmente, el 

2 de diciembre de 2010, el fallecido Fran-

cisco Blake Mora, entonces secretario de 

Gobernación, alardeaba: “El gobierno va 

ganando la lucha (contra el narcotráfico)”. 

Obviamente, esa fue la perorata oficial que 

prevaleció durante todo el cruento sexenio 

calderonista.

Ahora que Enrique Peña Nieto cum-

ple cinco meses de gobierno, el discurso 

es –palabras más, palabras menos– ca-

si idéntico al anterior en cuanto a inciden-

cia delictiva que presuntamente registra 

“una disminución”: “En lo que respecta a 

los homicidios dolosos vinculados  a la de-

lincuencia organizada, se registró una dis-

minución de 35 casos, al pasar de mil 139 

en diciembre pasado, a mil 104 en enero”, 

emitió la Secretaría de Gobernación de Mi-

guel Ángel Osorio el 11 de abril de 2013, 

al desinformar sobre la incidencia delicti-

va del primer cuatrimestre de gobierno pe-

ñista. Continuando con el mismo discur-

so calderonista, Enrique Peña Nieto repitió 

el martes 16 de abril en Monterrey duran-

te el foro regional México en Paz: “En los 

primeros meses de esta administración se 

aprecian en la comisión de algunos delitos 

algunas sensibles bajas sobre estos fenó-

menos sobre diversos delitos”, sin mencio-

nar cuáles delitos presentan, sólo para él, 

supuestas “bajas sensibles”.

Finalmente, el 10 de mayo de 2013, la 

Secretaría de Gobernación que encabeza 

Miguel Ángel Osorio Chong presumió una 

disminución de 18% en homicidios dolo-

sos relacionados con delitos federales; si-

tuación muy lejos de la realidad. A pesar 

del insistente discurso triunfalista, tanto ho-

micidios dolosos como secuestros no dis-

minuyeron; las estadísticas del mismo SNI 

contradicen las suposiciones federales. 

*Versión correspondiente a la edición 2042 del se-

manario Zeta que circuló del 17 al 23 de mayo.
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estado inició proceso contra 22 menores 
por delitos contra la salud, 11 resultaron 
reincidentes y 21 adictos. (...)

Cruzan droga a Estados Unidos 

Jóvenes de 14 a 17 años, de clase media, 
cada vez son más utilizados por los cár-
teles de la droga y por narcomenudistas 
para transportar droga en pequeñas can-
tidades hacia Estados Unidos.

Todos están expuestos a ser recluta-
dos, estudiantes de preparatoria, de cla-
se media o alta, hijos de profesionales que 
tienen pasaporte o son mexicoamerica-
nos. Y jóvenes abandonados producto de 
hogares destruidos o problemáticos. 

Con la promesa de dinero rápido –200 
dólares por cruzar mariguana o hasta 2 mil 
dólares por drogas duras– o bajo amena-
zas, los cargan usualmente con uno o dos 
kilos de droga y les dicen que en caso de 
ser detenidos pueden salir bajo fianza, y 
en casos extremos pasar entre tres y cua-
tro meses en prisión como pena máxima. 

Sobre la forma en que son contactados 
los jóvenes, el coordinador de Vinculación 
de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal en Mexicali, Vicente Valenzuela, 
indicó que en sus colonias, con los ami-
gos, para los residentes de colonias peri-
féricas y los hijos de clase media, es prin-
cipalmente por las redes sociales.

“Al momento en que las redes sociales 
se vuelven el periódico de toda la comuni-
dad y te condicionan a que si no accedes, al 
pasar o al verte en un lugar te pueden exhi-
bir las fotografías, los videos y, bueno, tam-
bién ellos utilizan pseudónimos, empiezan 
a generar una personalidad.”

Se refirió específicamente con el re-
clutamiento de los trasegadores a Estados 
Unidos: “Lo importante cuando se citan 
con esas personas, te suben al vehículo, 
te compran un teléfono desechable que 

Explotación impune

Los narcotraficantes han sabido sacar 
ventaja de la tolerancia incluida en las le-
yes de menores en México y en Estados 
Unidos. La impunidad llega al punto que 
ni los traficantes ni los familiares que los 
reclutan o usan son procesados como co-
rruptores de menores. (...)

La medida de tratamiento interno 
es la más grave, consiste en la privación 
de la libertad y la duración de esta me-
dida en ningún caso podrá excederse de 
10 años. Además sólo se puede imponer 
a quienes tengan o hayan tenido, al mo-
mento de realizar la conducta, una edad 
de entre 14 años cumplidos y 18 años no 
cumplidos, y siempre que se trate de al-
guna de las conductas tipificadas como 
delitos calificados como graves: los ho-
micidios, las lesiones contra menores e 
incapaces, el secuestro, la violación, el 
robo con violencia de vehículo, pornogra-
fía infantil y terrorismo.

El coordinador de Vinculación de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal en 
Mexicali, Vicente Valenzuela, señaló que 
desde hace tres meses se detectó de ma-
nera preocupante la utilización de meno-
res en las filas del narcotráfico, en espe-
cial para cruzar a Estados Unidos.

“La forma de operación de estos grupos 
es muy similar a la que estuvo operando 
en 2007 en Tijuana con jóvenes de prepara-
torias privadas y públicas, donde seleccio-
naban a jóvenes con pasaporte o mexicoa-
mericanos y los presionaban con algunas 
fotografías en situación incómoda, los 
chantajeaban, otros a través de la amena-
za directa y la amenaza hacia un familiar”.

Desde hace 18 meses se han estado agu-
dizando los cruces peatonales por las gari-
tas Mexicali-Caléxico; se observa a los me-
nores entre 15 y 17 años y “es la hora que 
son detenidos, la parte de migración es ge-
nerar alguna conciliación porque son me-
nores, porque es un tema de justicia, donde 
los condicionan a los padres de familia para 
que sigan un proceso, pero no son remitidos 
a consulado”. Indicó Valenzuela que ante 
la falta de severidad en las penas en Esta-
dos Unidos, esta práctica es cada vez más 
común, “no queda un antecedente en los 
consulados mexicanos, lo cual es despreo-
cupación, este fenómeno lo puedes ver en 
las ciudades fronterizas, pero básicamente 
Mexicali sigue este modelo”.

El subdirector de la Policía Municipal 
de Mexicali, Alejandro Lora, afirmó que 
parte de la estrategia de las organizacio-
nes delictivas es involucrar a los menores 
en el consumo. Se centran en jóvenes de 
14 a 17 años, los cuales en su mayoría con-
sumen mariguana y de ahí avanzan a dro-
gas más fuertes, como el cristal, cuyo pre-

lo encuentran en cualquier punto feliz 
(Oxxo) y te dicen que no lo puedes apagar 
hasta que no estés del lado americano”.

–¿Se ha detectado esta situación con 
cocaína o heroína?

“El negocio va a ser metanfetamina y 
cocaína, ya la goma la pasan en otros pro-
cesos y la mariguana es muy raro que se 
arriesguen de esa manera, y los que han 
sido detenidos como gancho llevan mari-
guana y cantidades muy pequeñas que no 
representan una pérdida significativa pa-
ra uno que va iniciando o que se dedica al 
pase de otro tipo de drogas”.

Mencionó que este proceso se vuelve 
parte de la economía del delito; cualquier 
persona independiente puede comprar la 
droga en otros estados del país y distribuir-
la con facilidad, muchos de ellos con capa-
cidad menor a los 40 mil dólares, pero que 
de la misma ganancia van generando ca-
pital.

“Anualmente el promedio es de 105 a 
140 jóvenes detenidos, la primera vez que 
tuvimos acceso a esta información de las 
autoridades de California había más de 100 
jóvenes porque eran hijos de profesionales, 
hijos de médicos, abogados de gente que no 
te daba el perfil para pensar que estaban re-
lacionados con narcotráfico.”

El secretario de Seguridad Pública del 
estado, Daniel de la Rosa, confirmó el au-
mento de la utilización de los jóvenes pa-
ra pasar pequeñas cantidades de droga a 
Estados Unidos, que los reclutan por me-
dio de redes sociales, incluso se han topa-
do con avisos en periódicos de la locali-
dad los cuales al momento de detectarlos 
son retirados.

En la secretaría han encontrado que los 
adolescentes trasiegan también drogas du-
ras por pagos que van desde mil a 2 mil dó-
lares y advirtió que la mano del Cártel de Si-
naloa se encuentra detrás de la mayoría de 
las operaciones de esta índole.

B
e
rn

a
n

d
in

o
 H

e
rn

á
n

d
e
z
 /

 P
ro

c
e
s
o

fo
to

Cárcel para los jóvenes sicarios

16   1908 / 26 DE MAYO DE 2013   



La captura de Inés Coronel Barreras, suegro del Chapo 
Guzmán, efectuada en Sonora el pasado 30 de abril, apa-
rentemente no fue fruto de la labor de inteligencia de las 
instancias nacionales encargadas de combatir el narco-
tráfico. Según confían a Proceso agentes mexicanos y es-
tadunidenses, fue obra de la DEA, que de este modo trata 
de ganarse el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto 
para que le permita seguir actuando con total libertad en 
México, como lo hizo en el sexenio anterior.

J. JESÚS ESQUIVEL

A
GUA PRIETA, SON.- La afirmación 
que hacen agentes de inteligen-
cia de México y Estados Unidos 
a Proceso es inequívoca: la cap-
tura de Inés Coronel Barreras, 
suegro de Joaquín El Chapo Guz-

mán, líder del Cártel de Sinaloa, fue un re-
galo de la DEA al gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto.

 “A Coronel Barreras lo ubicó la DEA y 
se lo entregó al gobierno del presidente Pe-
ña Nieto con el propósito de que le abra las 
puertas que le cerró a las agencias de inte-
ligencia de Estados Unidos”, dice a Proceso 
un agente mexicano de inteligencia –quien 
pidió el anonimato– asentado en esta ciu-
dad, colindante con Douglas, Arizona.

–¿Por qué cree que el arresto del sue-
gro del Chapo fue una operación quirúrgi-
ca? –se le pregunta al oficial mexicano. 

–Pues porque la DEA –responde– se lo 
puso a la Marina mexicana en charola de 
plata para que después el Ejército, la Se-
cretaría de Gobernación y la PGR se colga-
ran la medallita.

La madrugada del pasado 30 de abril, 
aproximadamente a las 05:40 horas, una 
treintena de vehículos federales se despla-
zó por las avenidas Internacional 20 y 30 y 
por la calle 6 de esta ciudad fronteriza.

El sueño de los vecinos fue interrumpido 
súbitamente por el estruendo de vehículos 

federales a toda velocidad y las aspas del he-
licóptero Tomahawk que los apoyaba volan-
do a baja altura, según el recuento que las 
fuentes hicieron al reportero.

Los más de 250 soldados, marinos y 
policías federales que llegaron en la ma-
drugada a ese punto de Agua Prieta en-
traron a varios inmuebles donde hicieron 
inspecciones rápidas. 

“Y para sorpresa de todos, incluidas las 
autoridades locales, que ni siquiera fueron 
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cio de 50 pesos la dosis los lleva a una 
adicción.

Alberto Capella, secretario de Se-
guridad Pública Municipal en Tijuana, 
agregó: “Es un problema que lleva mu-
cho tiempo, pero hace mes y medio de-
tectamos un repunte, a través de infor-
mación recibida de detenidos, dijeron 
que se estaban usando menores de edad 
particularmente para entregar droga”.

–¿Los criminales detectados, usan 
a menores de 12 años, que no son pu-
nibles?

“A mí me da la impresión de que 
cada vez va sofisticándose más la 
operatividad de los delincuentes: el 
caso de Víctor Manuel García El Sar-
gento, que fue asesinado (el 17 de abril 
de 2013) con su hija de nueve años a la 
que usaba para entregar droga.”

Lo hacen para despistar: “No es 
que la policía baje la guardia cuando 
ve una familia, pero no es lo mismo si 
ves a cuatro tipos con características 
raras, la reacción mental del policía es 
diferente, nosotros lo que estamos ha-
ciendo es mandar un mensaje con to-
dos estos sucesos, se está dando a co-
nocer un modus operandi distinto”.

–¿Qué tan frecuente es que quie-
nes los usen para delinquir sean los 
padres?

“Híjole, yo podría asegurar que tiro 
por viaje. Donde encontramos un cha-
maco con problemas hay cierto nivel de 
permisibilidad del papá, saben que es-
tán mal y no hacen nada y son benefi-
ciarios de las actividades ilícitas del hijo, 
que a veces gana más que el papá, es an-
te la descomposición que se está vivien-
do en ciertas regiones menos favoreci-
das, por la ausencia de oportunidades.”

Para el secretario de Gobierno, 
Francisco García Burgos, existe un pro-
blema en cuanto a las leyes, ya que en 
algunos casos tienden a ser muy per-
misivas ante jóvenes que ya cuentan 
con un perfil delictivo alto. “El proble-
ma que enfrentamos es que hay cues-
tiones de ley que protegen a los meno-
res de edad, no siempre con razón; me 
viene a la mente en el caso del joven de 
13 años que tenía varios asesinatos, lo 
dejan salir porque es menor de edad y 
a los días aparece muerto”.

Se trata de Jorge Armando Moreno 
Leos, de 13 años, zacatecano. Lo detu-
vieron el 4 de febrero junto a 15 per-
sonas presuntamente de Los Zetas. 
Lo acusaron de haber participado al 
menos en 10 ejecuciones, pero por su 
edad fue liberado –mas nunca prote-
gido– y lo asesinaron el 28 de febre-
ro junto con cuatro presuntos delin-
cuentes.  

La operación “suegro”, 

 el regalo 
de la DEA a México

Coronel. Guiño de Washington
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avisadas, luego de dos horas y cinco minu-
tos (a las 07:45) los más de 250 federales, 
con todo y helicóptero, desaparecieron de-
jando sorprendida a la población, que no 
sabía qué pasó”, destaca el relato.

La irrupción y rápida salida del nume-
roso grupo de uniformados dejó boquia-
biertas a los pobladores. Y es que hasta 
antes de esa madrugada en esta parte de 
Sonora no pasaba nada, o al menos nada 
espectacular, porque se consideraba “una 
plaza segura y totalmente controlada” por 
la estructura de poder del Cártel de Sinaloa.

No fue sino hasta el mediodía –según la 
recreación de hechos que se le hizo a este 
semanario– cuando entre la gente de Agua 
Prieta comenzó a correr el rumor de que 
los federales habían atrapado al “pariente 
incómodo” del Chapo (así se le dice aquí a 
Coronel Barreras). 

A las 16:00 horas del mismo día Eduar-
do Sánchez, subsecretario de Normatividad 
y Medios de la Secretaría de Gobernación, 
anunciaba en conferencia de prensa que 
las autoridades mexicanas habían captura-
do al suegro del jefe del Cártel de Sinaloa. 
El gobierno de Peña Nieto presumió que el 
arresto se hizo sin disparar un tiro gracias a 
la efectividad de los sistemas de inteligen-
cia mexicanos que habían ubicado al pre-
sunto narcotraficante.

El relato de lo ocurrido en Agua Prieta 
destaca que, más o menos una hora des-
pués de que se fueran los federales, de va-
rios puntos de casi todo el estado de Sonora 
salieron disparados hacia la sierra y en dis-
tintas direcciones unos 80 vehículos (sobre 
todo camionetas) repletos de gente armada. 

“Eran los jefes de las plazas que tie-
nen en todo el estado El Chapo y El Mayo 
(Ismael Zambada García)”, machaca uno 
de los testigos que hablaron con Proceso 
a condición del anonimato.

Todo empezó en Colombia

–¿Fue la DEA la que ubicó en Agua Prie-
ta a Coronel Barreras? –se le pregunta a 
un agente de inteligencia de Estados Uni-

dos, quien pidió mantener su nombre en 
reserva.

–Lo que puedo decir es que a Coronel Ba-
rreras el gobierno de Estados Unidos tenía 
tiempo investigándolo y siguiendo su rastro 
por Sinaloa, Durango, Sonora y Sudamérica.

Presionado para que abunde un poco 
más en el caso del suegro del jefe del Cár-
tel de Sinaloa, el agente especializado en 
temas del narcotráfico mexicano explica 
que todo empezó a principios de 2012 con 
una investigación de la DEA enfocada en 
el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa.

Según la página web de la DEA, Cifuen-
tes Villa es líder de una organización dedi-
cada al trasiego de cocaína. 

“La organización de Cifuentes amasó 
una gran fortuna en dinero y bienes ilíci-
tos, por ser uno de los principales provee-
dores de cocaína del Cártel de Sinaloa”, se 
lee en la página de la DEA.

El agente estadunidense revela que 
en varios de los informes de inteligencia 
redactados por la DEA sobre la organiza-
ción de Cifuentes Villa salía a relucir el 
nombre de Coronel Barreras. 

“Se le identifica como el contacto con 
la gente del Chapo y el encargado del trans-
porte de algunos cargamentos de cocaína 
que salen de varios puntos de Sudaméri-
ca hacia Centroamérica y México”, matiza.

El 13 de febrero de este año la Ofici-
na para el Control de Bienes Extranjeros 
(Ofac) del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos designó a Cifuentes Villa 
–quien también tiene nacionalidad mexi-
cana– “narcotraficante más significati-
vo”. Con esa etiqueta Washington apli-
có sanciones, confiscó bienes y congeló 
cuentas bancarias a nombre de Cifuentes 
Villa o relacionadas con él, que se encon-
traran bajo jurisdicción estadunidense.

La Ofac sostiene que Cifuentes es due-
ño de 15 compañías que operan en Co-
lombia, México y Ecuador. 

“Coronel Barreras estaba bajo la mi-
ra de la DEA, es cierto, lo que quedó con-
firmado hace poco más de un mes cuando 
se decomisó en Ecuador un cargamento de 

cuatro toneladas de cocaína que la gente 
de Cifuentes Villa estaba mandando a Mé-
xico”, dice el agente.

–¿Era un cargamento para el Cártel de 
Sinaloa?

–No sólo eso. El contacto para el en-
vío de la cocaína era Coronel Barreras. Es-
to fue confirmado por las personas dete-
nidas al momento de la confiscación de la 
droga. Entre los arrestados hay colombia-
nos y mexicanos –responde el agente.

La DEA, según la fuente, convenció a 
las autoridades ecuatorianas de mante-
ner en secreto la noticia del decomiso de 
las cuatro toneladas de cocaína “porque 
los detenidos aceptaron dar más informa-
ción a cambio de un arreglo para aminorar 
las penalidades a las que serían sujetos en 
Ecuador, en su país de origen o en Estados 
Unidos, si fueran extraditados”.

Evitando revelar más detalles de es-
te caso, porque afirma que sigue abierta 
una amplia investigación sobre otras figu-
ras del Cártel de Sinaloa, el agente esta-
dunidense anota que gracias al decomiso 
del cargamento de cocaína en Ecuador, la 
DEA pudo dar con el paradero de Coronel 
Barreras.

“Se determinó que se movía en la fran-
ja fronteriza de Sonora, que estaba encar-
gado del pase de mariguana, heroína, me-
tanfetaminas y cocaína por la frontera sur 
de Arizona”, añade.

–¿Entonces sí fue la DEA la que se lo en-
tregó al gobierno mexicano? –se le insiste.

–Las agencias de inteligencia de Esta-
dos Unidos siguen cooperando de mane-
ra muy estrecha con el gobierno de Méxi-
co en la lucha contra el narcotráfico. Y hay 
mucha confianza en la Marina mexicana, 
que ha demostrado ser una entidad dema-
siado efectiva para capturar o eliminar a ca-
pos del narcotráfico –afirma sin poder evi-
tar una sonrisa.

Tocan puertas

Por su parte el oficial mexicano reitera 
que fue la DEA la que entregó al suegro del 
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Chapo al gobierno de Peña Nieto. “Por eso 
no hubo disparos”, comenta. 

“No hay comunicación con la DEA. La 
Secretaría de Gobernación los tiene total-
mente aislados con el argumento de que 
se está revisando la relación y coopera-
ción en la lucha contra el narcotráfico. Por 
eso la DEA le pasó la información directa-
mente a la Marina, ni siquiera al Ejército”, 
puntualiza.

Desde el 1 de diciembre del año pasado, 
cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, su 
gobierno le cerró las puertas que Felipe Cal-
derón les había abierto a las agencias de in-
teligencia de Estados Unidos (Proceso 1904). 

En el sexenio pasado la DEA, la CIA, el 
FBI, el Pentágono y el Departamento del Te-
soro tenían carta abierta para espiar, ope-
rar e investigar bajo el cobijo de las Ofici-
nas Binacionales de Inteligencia creadas al 
amparo de la Iniciativa Mérida.

“Los agentes de la DEA están desespe-
rados porque no tienen a quién acudir en 
el gobierno de Peña Nieto, con la excep-
ción de la Marina, en la que confían ciega-
mente. La DEA espera que con la entrega 
del suegro del Chapo cambien las cosas. Yo 
lo dudo. Aunque fue muy simbólico que 
Coronel Barreras cayera justo a unos días 
de la llegada de Obama a México”, matiza 
el agente estadunidense.

El miércoles 1 el subsecretario Sánchez 
dijo que Coronel Barreras, de 45 años, fue 
capturado en una residencia que funciona-
ba como bodega, donde la Policía Federal lo-
calizó 255 kilos de mariguana, dos camione-
tas, cuatro armas largas y una corta, varios 
cargadores y decenas de cartuchos.

Además del suegro del Chapo también 
fueron detenidos Inés Omar Coronel Ais-
puro (hijo de Coronel Barreras y, por lo tan-
to, cuñado del jefe del Cártel de Sinaloa), 
Juan Elías Ruiz Beltrán, José Heriberto Bel-
trán Cárdenas y Reynaldo Ríos Morales.

“La captura es producto del trabajo de 
inteligencia del gobierno de la República. 
Su detención se llevó a cabo aproximada-
mente a las 07:00 horas sin que se realiza-
ra un solo disparo”, afirmó Sánchez.

Dos familias

En Sonora la estructura de mando del Cár-
tel de Sinaloa la dominan dos familias. De 
acuerdo con la descripción proporcionada 
por los agentes y funcionarios de Estados 
Unidos y de México, el control de la plaza 
lo ejercen las familias Paredes Machado y 
Salazar, que encabeza Jesús Alfredo Sala-
zar El Indio. 

Desde los ochenta estas dos familias 
–de la absoluta confianza del Chapo– se 

encargan de vigilar el trasiego de drogas 
que viene principalmente desde Sinaloa 
a los puntos estratégicos de Sonora: Agua 
Prieta, Sonoita, Sásabe, Naco, Nogales, 
San Luis Río Colorado, Costa Rica y Rii-
to. Hacia el sur, los Paredes Machado y los 
Salazar imponen su ley en Imuris, Cana-
nea, Caborca, Altar, Santa Ana, Esqueda, 
Puerto Peñasco, Libertad, Guaymas, San 
Carlos y Bahía de Kino.

En la familia Paredes Machado destacan 
El Goyo y El 20, brazos derechos del Chapo y 
encargados de mantener a raya a Los Zetas 
y a los Beltrán Leyva en todo el estado.

Aunque originaria de Chihuahua, la 
familia Salazar –cuyos lazos con el Cártel 
de Sinaloa los estableció el patriarca, Adán 
Salazar Zamorano, Don Adán– es conside-
rada por la gente de Agua Prieta como la 
responsable del ambiente de tranquilidad 
y libertad que privaba en esta ciudad has-
ta la detención del “pariente incómodo”. 

Don Adán, detenido por la Policía Fede-
ral el 15 de febrero de 2011 en Querétaro, 
era representante del Chapo en Sonora y 
encargado de garantizar el cruce fronteri-
zo y la entrega de drogas en Arizona. Tras 
su detención, los hijos de Don Adán, Jesús 
Alfredo y Adán Salazar Ramírez, se hicie-
ron cargo de las operaciones del Cártel de 
Sinaloa en el estado. 

NARCOTRÁFICO
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L
a “guerra desatada” entre faccio-
nes del Partido Acción Nacional 
(PAN), que lo tiene postrado en 
la peor crisis de su historia de 
74 años, tuvo un episodio crucial 
en agosto de 2011 cuando, en 

una reunión, Gustavo Madero descalificó el 
gobierno de Felipe Calderón, ahí presente. 

–El gobierno no es un activo para el 
partido –sentenció.

A Calderón se le endureció el rostro y los 
demás asistentes quedaron estupefactos 
por la aseveración de Madero, quien descri-
bió a gobernadores, senadores y diputados 
el adverso escenario del PAN hacia 2012: casi 
80% de los mexicanos anhelaba un cambio.

Uno de los invitados, Diego Fernández 
de Cevallos, salió en defensa de Calderón, 
su rival interno, y censuró a Madero: “Có-
mo de que no es un activo. ¿Entonces qué 
activo tiene el partido? No me digas que 
tú. ¡Cómo es posible que el presidente del 
partido diga eso!”.

En un ambiente tenso, Calderón tomó la 
palabra y dijo que eso explicaba la falta de 
apoyo de Madero, a quien retó a deslindarse 
de su gobierno si así lo quería. “El partido 
se puede deslindar. Yo seguiré siendo pre-
sidente de la República y lo seré sin el PAN”. 

La reunión terminó de mala manera y 
el pleito marcó las precampañas internas, 
las candidaturas legislativas, la campaña 
presidencial de Josefina Vázquez Mota y la 
derrota del 2 de julio, que sólo exacerbó 
los ánimos entre grupos en la disputa por 
el control del PAN, que logró Madero.

A partir de la firma del Pacto por Méxi-
co, negociado cupularmente y en secreto, se 
instaló en ese partido –además– la sospecha 
de “traición”, corrupción y entreguismo de 
Madero ante el priista Enrique Peña Nieto 
y se desató un ajuste de cuentas, cuya víc-
tima más reciente es Ernesto Cordero, de-
puesto como coordinador de los senadores.

Pero, al degradar a Cordero, Madero le 
dio a la facción de Calderón el candidato 
que no tenía para disputar la presidencia 
del PAN, con el argumento además de que 
el mismo dirigente ha reconocido, expre-
samente, que su partido no es oposición y 
que el priista Peña Nieto sí cumple lo que 
ofrece, en el marco del Pacto por México. 

La suerte le cambió, en ese sentido, a 
Cordero: En Semana Santa, Calderón vi-
no a México y se reunió con varios de sus 
allegados para ponderar quién podría ser 
el candidato del grupo al PAN, y ahí lo fre-
nó: “Tú no, te tiene vetado Margarita”.

Se refería a su mujer, Margarita Zava-
la, ausente en esa reunión en la que estu-
vieron su hermana Luisa María Calderón, 
Roberto Gil Zuarth, Cordero, Maximiliano 
Cortázar, Javier Lozano y Fausto Barajas 
Cummings, quien organiza la fundación 

La decisión del presidente del PAN, Gustavo Made-

ro, de sustituir a Ernesto Cordero como coordinador 

de los senadores panistas y de remover al diputado 

Homero Niño de Rivera en San Lázaro llevaron a ese 

partido a su crisis más profunda. Veterano en los en-

tretelones de la política, Juan José Rodríguez Prats 

sostiene: para que Acción Nacional siga siendo una 

opción debe surgir una tercera corriente que pueda 

rescatar y superar esta bipolaridad en que lo tienen 

Felipe Calderón y Madero.

envenena al PAN
El factor Madero

Germán Canseco
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Desarrollo Humano sustentable. 
El senador Gil Zuarth asegura que hubo 

sólo una “lluvia de ideas” sobre los pros-
pectos, una vez que se aprobó el método de 
elección directa en la Asamblea Nacional 
Extraordinaria, el 16 de marzo, aún trunca. 

“Lo que se dijo fue quiénes podrían 
ser. Ernesto, Javier, Cocoa, Margarita, Jose-
fina, Héctor Larios, yo. Fue una lluvia de 
ideas. Y ahí el análisis del método”.  

–¿Y ahora sí competirá Cordero? 
–Madero le regaló un balón precioso. 

Es un tiro a gol.

“Esto ya es puro PRI”

Si de suyo eran frecuentes las críticas de los 
“calderones” a Madero desde la firma del 
Pacto por México, la entrevista publicada en 
la edición 1907 de Proceso generó iracundia, 
pero el solo anuncio de que revisaría la ges-
tión de Cordero desencadenó la guerra.

Desde el viernes 17, cuando Made-
ro hizo el anuncio, se desencadenó una 
avalancha de descalificaciones contra 
él, sobre todo por la red social Twitter, y 
otro elemento que atizó la polémica fue 
el mensaje que Calderón envió, el sábado 
18: “Vieja regla del PAN: los asuntos inter-
nos se ventilan internamente. Cuando los 
presidentes la preservábamos, el partido 
avanzó notablemente.”

Eso, según panistas, precipitó la deci-
sión de Madero, quien el domingo telefo-
neó a Cordero para notificarle que ya no 
era coordinador y más tarde lo filtró a me-
dios y recibió metralla.

“Madero es el dirigente nacional del 
PAN, pero parece del PRI”, reprochó Corde-
ro, quien lo tildó de mentiroso, mientras 
que el senador Jorge Luis Lavalle lo definió 
como dictatorial: “Me recuerda el actuar 
de varios dictadores, es vergonzoso”.

Juan Ignacio Zavala, cuñado de Calderón, 
escribió en Milenio una de las críticas más 
rotundas contra la gestión de Madero: “Ma-
dero ha demostrado una abyección y un en-
treguismo sin límite. Tiene una dependencia 
política y hasta emocional del presidente. 
Sólo se le ve contento al lado de Peña”.

Y concluyó: “Por lo pronto, gracias a 
Madero y sus compinches, ya no somos el 
PRIAN: esto ya es puro PRI”.

Al respecto, el senador Gil Zuarth, 
quien a su vez escribió sobre “la peligro-
sa devoción que siente” Madero por Peña, 
asegura que nada de lo que han dicho o 
escrito los calderonistas es falso.

“No lo estamos diciendo como ocu-
rrencia. Son expresiones directamente 
atribuibles al propio Madero. En la entre-
vista que le dio a Proceso revela con cla-
ridad la enorme cercanía que siente por 
el presidente Peña, la forma en que lo ha 
convencido de que sus intenciones son 
buenas, que lo ha imbuido en una diná-

mica de relación política muy estrecha.”
Por eso, dice, Madero desdeña ser opo-

sitor: “Él siente que a través de este esque-
ma de simbiosis con el gobierno, el PAN 
gobierna y entiende que la oposición pue-
de resultar estorbosa, puede resultar en 
un mal que afecta el funcionamiento del 
sistema político”.

Lo alarmante, expone, es que “Madero 
diga que ser oposición es algo indebido en 
democracia, que la oposición verdadera-
mente constructiva es la que se fusiona 
con el gobierno y no la oposición que es ca-
paz de diferenciarse y que es capaz de ex-
traerle compromisos mayores al gobierno”.

–¿Ya hay una simbiosis con el gobierno?
–Es lo que plantea Madero. Dice que el 

PAN debe meterse en una dinámica de inte-
racción con el gobierno, precisamente para 
cogobernar. 

Advierte: “El riesgo que se corre con 
esta cercanía tan evidente, clara y pública-
mente reconocida es que el partido pierda 
su autonomía y su autoridad ante el PRI.”

Gil recuerda que el Consejo Nacional 
del PAN apoyó el Pacto por México, en 
enero, con la condicionante de que no hu-
biera intervención de los gobiernos esta-
tales en materia electoral. Él mismo envió 
una carta a Madero, dos días antes, para 
pedirle blindar las elecciones:

“En este entendido le propongo que 
nuestro partido solicite al consejo rector 
del Pacto por México que sin dilación se 
definan medidas de blindaje electoral pa-
ra garantizar la equidad de las contiendas 
y, específicamente, para impedir que los 
programas o recursos públicos se utilicen 
para beneficiar a cualquier partido polí-

tico. Debemos exigir con contundencia 
que todo gobierno se mantenga ajeno a la 
competencia electoral”.

Sin embargo, mientras eso ocurría, en 
Veracruz, por ejemplo, se tramaba la de-
fraudación y, cuando se descubrió, Ma-
dero sólo obtuvo un adendum, con sólo 
buenos propósitos.

En entrevista, el jueves 23, Gil Zuarth 
afirma que el colaboracionismo de Ma-
dero no es sólo porque diga que Peña sí 
cumple, la antítesis de la campaña del 
PAN en 2012, sino su silencio ante con-
ductas criticables del gobierno.

“Yo nunca he visto una posición tan con-
descendiente con el gobierno. Hemos dejado 
pasar todo. Hemos dejado pasar dislates cla-
rísimos, omisiones y errores sin preceden-
tes”, expone.

“Le hemos dejado pasar indefiniciones 
que están en la mesa, que son evidentes y 
claras, porque no tenemos la convicción de 
que nuestro deber es señalarlas, es exigir re-
sultados, es evidenciar al gobierno. ¡Para eso 
está la oposición precisamente, para que el 
gobierno no se eche! ¡Esta dirigencia ha sido 
profundamente condescendiente con el go-
bierno de Peña Nieto! ¡Ya hubiéramos queri-
do tener una oposición tan cómoda como la 
que hoy tiene Peña Nieto!”

Pero hay algo peor aún: “Hemos deja-
do de combatir el principal argumento que 
han construido los priistas para regresar 
al poder: la eficacia. Ellos han dicho a los 
electores que saben hacer las cosas. Y nos 
hemos plegado justamente a su campaña, 
al no decir con claridad que no saben ha-
cer las cosas. Y ahí están los resultados.”

Mejor con Peña: Madero

La decisión de Madero de sustituir a Cor-
dero por Jorge Luis Preciado irritó hasta al 
grupo más estructurado que lo respalda, 
El Yunque, porque supuestamente faltó a 
su compromiso de nombrar a Larios.

“Como en cónclave hay coordinador: 
Héctor Larios”, escribió en su cuenta de tui-
ter el senador de Guanajuato Fernando To-
rres Graciano, miembro también del CEN, 
quien, tras la designación de Preciado, co-
rrigió: “Madero no deja de sorprender”.

La sorpresa fue hasta para los propios 
senadores que participaron en la “consul-
ta indicativa” y que consistió en que cada 
uno de ellos escribiera en una papeleta 
tres nombres para, tras hacer él una revi-
sión, dar a conocer su decisión.

Sólo uno votó por Preciado, un aboga-
do colimense que en la primera reunión 
del grupo parlamentario dijo: “Me dedico 
a la industria del amor”.

Fue la pieza que usó Madero para qui-
tar de la coordinación del PAN en el Se-
nado al “calderonismo”, que él mismo 
representó desde que ocupó un escaño, 

Cordero. El sacrificado
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E l diputado federal Jorge Villalo-

bos Seáñez y el diputado local 

Ulises Ramírez, a quien Gusta-

vo Madero encomendó auxiliar al 

flamante coordinador de los senadores 

del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge 

Luis Preciado, tienen algo en común: se 

les acusa de vender candidaturas.

El pasado 14 de enero siete promi-

nentes panistas, entre ellos los expre-

sidentes del PAN Noé Aguilar Tinajero, 

Francisco Gárate Chapa y Juan Car-

los Núñez, enviaron una carta a Made-

ro para denunciar la venta de candidatu-

ras por parte de Ramírez, jefe del Grupo 

Tlalnepantla, que controla el partido en 

el Estado de México.

Sin embargo, Madero no sólo no 

ha dado respuesta a esa carta, firma-

da también por Astolfo Vicencio Tovar 

y Víctor Guerrero, pioneros del PAN en 

ese estado, así como por el exalcalde 

José Luis Durán Reveles y el exdiputa-

do Javier Paz Zarza, sino que respalda 

al grupo de Ramírez, quien logró impo-

ner en la presidencia a Óscar Sánchez 

Juárez, un admirador de Adolfo Hitler 

(Proceso 1906).

La carta fue enviada a Madero luego 

de que el diario La Razón publicó, el 8 de 

enero, las conversaciones de Ramírez, 

exsenador y entonces coordinador de 

los diputados en el Congreso local, con 

Óscar García Martínez, uno de sus prin-

cipales colaboradores, sobre la supues-

ta venta de candidaturas de diputados 

federales en 1 millón de pesos.

En otra conversación se escucha la 

plática entre el diputado local Enrique 

Vargas del Villar con la entonces diputa-

da local Gabriela Gamboa Sánchez, en 

la que ésta admite que pagó un millón de 

pesos por la candidatura a diputada fe-

deral, pero luego, en un desplegado pu-

blicado en ese mismo periódico, asegu-

ró que esa cantidad le fue devuelta.

En la misiva enviada a Madero los 

firmantes exponen: “La defensa de las 

personas que supuestamente pagaron 

por estas candidaturas ha sido el afirmar 

que en un proceso donde votan miles 

de panistas es imposible la venta de las 

mismas, asegurando que lo mismo se-

ría factible únicamente en un proceso de 

designación”.

Candidaturas de a millón
Y enseguida, dirigiéndose a Madero, 

rebaten este punto: “Lo anterior no es ne-

cesariamente cierto, dado que la existen-

cia de un padrón corporativizado, cosas 

que usted ha señalado en varias ocasiones 

y que le dieron origen al proceso de refren-

do que su dirigencia echó a andar a finales 

del año pasado, hacen imposible que el vo-

to responda a una práctica muy generaliza-

da en el partido llamada ‘la línea’, en la que 

la militancia corporativa vota como le pide 

su ‘líder’ o ‘cabeza de grupo’, sin cuestio-

narlo siquiera.

“En este sentido es claro que en el Es-

tado de México quien se ha valido de esta 

práctica es el llamado ‘Grupo Tlalnepantla’, 

el cual encabeza el diputado Ulises Ramírez 

Núñez, y que si se analizan los resultados de 

las elecciones que se realizaron el año pasa-

do, veremos un padrón en el que los candi-

datos apoyados por este personaje tuvieron 

votaciones altas en los mismos municipios 

en los que Ramírez Núñez ejerce el control 

del voto corporativo.”

Y agregan: “Lo anterior daña nuestra vi-

da institucional y lacera nuestra democra-

cia, puesto que genera un estado de anor-

malidad democrática en el que el pago de 

una candidatura a un líder grupal se vuel-

ve criterio para la obtención de una curul, 

y no la experiencia, las propuestas, las 

ideas, la integridad y el liderazgo”.

Por ello, los dirigentes panistas so-

licitan al CEN del PAN iniciar una inves-

tigación y que, “de demostrarse estos 

hechos”, se sancione con la expul-

sión del partido a Ramírez y a todos los 

implicados.

 Hasta ahora nada de eso ha ocurrido 

y Madero ni siquiera ha dado respuesta 

a la carta de los panistas estatales, quie-

nes también han denunciado que Ramí-

rez, como presidente estatal y coordina-

dor de los diputados locales del PAN, ha 

mantenido una postura acrítica hacia los 

gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eru-

viel Ávila, una conducta semejante a la 

de Madero, a cuyo grupo pertenece.

El propio Ulises Ramírez, quien fue 

coordinador de asesores de Juan Cami-

lo Mouriño en la Secretaría de Goberna-

ción, lo reconoció así, en entrevista con 

el reportero, en diciembre último: “Es una 

instrucción del presidente nacional”.

Otro involucrado en la supuesta ven-

ta de candidaturas es Jorge Villalobos 

Seáñez, considerado la mano derecha 

de Madero en el PAN, cuya participación 

se describe en un documento al que tuvo 

acceso el reportero.

“En abril de 2012, Enrique Vargas 

del Villar, regidor en el ayuntamiento de 

Huixquilucan, Estado de México, denun-

ció ante Edgardo Flores Campbell que 

por supuestas instrucciones del secre-

tario particular de Gustavo Madero, lí-

der nacional del PAN, debería entregar 

5 millones de pesos en efectivo, a cam-

bio de que fuera incluido en la lista de 

candidatos a diputados locales por vía 

plurinominal.

“Vargas del Villar señaló que la peti-

ción fue realizada por una tercera perso-

na identificada como Rubén Ceja, quien 

le aseguró que sería incluido en el lugar 

número seis de la citada lista y negó ca-

tegóricamente que tales recursos estu-

vieran orientados a impulsar las aspiracio-

nes políticas de Villalobos Seáñez, quien 

en ese momento aspiraba a la diputa-

ción federal plurinominal por la primera 

circunscripción.

“Vargas del Villar refirió en su denun-

cia que en entrevista con Rafael Jiménez 

(sic), excoordinador general adjunto de la 

campaña de la excandidata presidencial 

Josefina Vázquez Mota, le mencionó que 

Jorge Villalobos le había informado que 

se encontraba ‘vetado’ para ocupar una 

candidatura, hecho que de manera pos-

terior fue negado por Gustavo Madero, 

quien también desvinculó a su colabora-

dor de la solicitud de dinero”.  

Villalobos Seáñez. Incondicionalidad
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como recuerda Gil, su adversario por la 
presidencia del PAN en 2010.

“Madero es presidente nacional por el 
calderonismo, como fue coordinador por 
el calderonismo”, dice Gil, quien recuer-
da que en la elección del PAN se dividió 
ese grupo que ahora, por las decisiones de 
Madero, se ha cohesionado.

Pero aclara que ahora Calderón no 
tiene que ver nada en la estrategia de los 
miembros de su grupo ante las decisiones 
de Madero: “No nos está dando instruc-
ciones, no es la mano negra que está de-
trás de nosotros.”

Calderón, dice, está consciente de que 
el propio PAN corra su propia suerte. “Que 
confía en nosotros y en que lo vamos a 
defender, sin lugar a dudas, pero eso no 
significa que detrás de nosotros nos esté 
dictando el guión y las instrucciones”. 

Y afirma: “Quien tiene que superar el 
complejo de Edipo que ha generado respecto 
a Calderón es Madero. Tiene que superar ya 
el trauma que le provocó el calderonismo”.

Aclara: “No construyamos ahora el ar-
gumento de que el genuino representante 
de los pensadores y políticos libres del PAN 
frente al calderonismo se llama Madero”.

Justamente en la entrevista con Made-
ro, el viernes 10, el reportero le pidió ha-
blar sobre la mala relación con Calderón y 
las razones de ello, pero se negó.

–Usted dijo que el gobierno de Calde-
rón no era un activo. 

–Újule, Julieta, ya no me acuerdo –eva-

dió, en su peculiar estilo.
–Tiene usted mejor relación con Peña 

de la que tuvo con Calderón.
–No está claro, ¿o sí? –respondió con 

cierta malicia. 
–Sí. 
–No –rebatió–. Con los dos hablo con 

mucha franqueza y mucho respeto.
–¿Cuándo fue la última vez que habló 

con Calderón? 
–Hace ya rato, pero hablo igual de 

franco contigo que con uno y con otro.
Aseguró que había hablado con Calde-

rón inclusive después de la cena en Los Pi-
nos, del 28 de agosto, en la que éste llamó 
“cobarde” al senador Javier Corral –que le 
respondió en los mismos términos–, él se 
puso de pie y abandonó la reunión.

–¿En qué términos habló con él? 
–Igualitos. Mira, aquí no hay nada per-

sonal. Al que mete la fibra personal se le 
cruzan los cables.

Contubernio estilo Edomex

Gil Zuarth no tiende duda de que Made-
ro ha optado por combatir a la oposición 
interna, no sólo con la remoción de Cor-
dero, sino de quitar comisiones, como ya 
ocurrió con Homero Niño de Rivera en la 
Cámara de Diputados.

Es el “modelo” implementado en el Es-
tado de México, donde Peña Nieto como 
gobernador comenzó a cooptar a la oposi-
ción, en particular al PAN, y lo terminó por 

domesticar a través del grupo que encabe-
za el diputado Ulises Ramírez.

“Ya vimos el modelo de penetración del 
gobierno priista en el Estado de México so-
bre los partidos de oposición. No vamos a 
permitir que eso le suceda al PAN nacional”. 

–¿Hay indicios de que Peña tiene las 
manos metidas en el PAN? 

–Es el modelo Estado de México: Empie-
zan a golpear a los adversarios muy defini-
dos, los van debilitando, los dejan fuera de la 
interlocución, fuera del escenario, y empie-
zan a tejer a partir de  una lógica de miedo. 
Es decir, colaborar porque si no te va a pasar 
lo que le pasó a tu compañero de al lado. Y 
así empieza la penetración a través de este 
doble juego entre miedo y prerrogativas.

Justamente el respaldo que ha dado Ma-
dero al grupo que controla el PAN en el Esta-
do de México se lo recordó el exsenador Juan 
José Rodríguez Prats, en la sesión del CEN, el 
lunes 20, en la que Cordero se despidió.

Rodríguez Prats descalificó la colusión 
que tiene Madero con el grupo de Ramírez 
en ese estado, quien ha sido acusado de 
estar al servicio del gobierno desde que el 
gobernador era Peña Nieto.

En una intervención que él mismo 
reconoce como agresiva y hasta “grose-
ra”, Rodríguez Prats le dijo a Madero que 
“había una dirigencia vacía de principios, 
torpe y deshonesta”, porque además dio 
protección a los diputados panistas que 
aprobaron las cuentas públicas y el en-
deudamiento del perredista Leonel Godoy, 

Madero, Camacho y Zambrano. Los firmantes del Pacto por México
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cuando fue gobernador de Michoacán.
Acusó a Madero de haberse beneficia-

do económicamente por el pacto que hizo 
con el gobernador Juan Sabines, con quien 
se entrevistó en el Palacio de Gobierno y 
luego postuló a Emmanuel Nivón como 
candidato del PAN a ese cargo y que hoy 
está en la cárcel por corrupción.

“Es donde él me dijo que se lo tenía 
que comprobar, porque me iba a denun-

ciar penalmente. Le dije: ‘Bienvenida sea 
la denuncia penal’. Ahí nos vemos.”

Rodríguez Prats narra que, luego de que 
Cordero se retiró tras recibir un aplauso, 
intervinieron también, entre otras, la her-
mana de Calderón, la senadora Mariana 
Gómez del Campo, sobrina de Margarita 
Zavala, Elia Hernández, suplente de aquél. 

“Se dijo que es facultad del presidente 
remover al coordinador, pero el presidente 

está con el rumbo perdido, no hay principios, 
no hay ideas. También que en el panismo 
hay un gran desconcierto que obedece a su 
cercanía con el presidente Peña Nieto, que 
eso ha disgustado al panismo por la forma 
en que Gustavo se ha entregado a Peña. Ese 
fue el tenor de todas las intervenciones”. 

–¿Qué respondió Madero?
–Sólo dijo: Suficientemente discutido.
Para Rodríguez Prats, crítico de Madero 

24   1908 / 26 DE MAYO DE 2013  

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

MADRID.- Con una oposición casi 

testimonial, la Comisión Perma-

nente del Congreso de la Unión, 

en México, autorizó al expresi-

dente Felipe Calderón a recibir la Orden del 

Mérito Civil en grado de Collar que otorga el 

gobierno español.

Sin embargo, en España, hasta el vier-

nes 24 de mayo, su Consejo de Ministros no 

había aprobado la imposición de esta Orden 

al exmandatario.

Tada Bastida, portavoz del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) 

español, dijo a Proceso que no podía ofrecer 

ninguna información sobre la condecoración 

que recibirá Calderón, sino a partir de que la 

apruebe el Consejo de Ministros y ello se pu-

blique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 

“lo que no ha sucedido”.

Lo que sí es un hecho es que el área de 

protocolo del MAEC le informó al expresi-

dente que le otorgaría la condecoración. 

Además, el Reino de España se comunicó 

con la Secretaría de Gobernación mexica-

na para que se tramitara el permiso ante el 

Congreso de la Unión. El aval se dio el pasa-

do miércoles 22.

Al margen de los formalismos, el vínculo 

del gobierno de Felipe Calderón con España 

estuvo marcado por la apertura mexicana a 

los capitales españoles. Fue una relación di-

plomática basada en los negocios.

Alberto Montero Soler, catedrático de 

Economía Aplicada de la Universidad de 

Málaga, ha criticado esta concepción de la 

diplomacia: “El gobierno de España con-

vierte reiteradamente la defensa de los in-

tereses de las trasnacionales en una cues-

tión de Estado”, dijo el también investigador 

del Centro de Estudios Políticos y Sociales 

(Proceso 1649).

Marcos Roitmann, politólogo y catedráti-

co de la Universidad Complutense, detallaba 

entonces que los bancos y empresas ener-

géticas, como Iberdrola o Unión Fenosa, ob-

tienen de América Latina, particularmente de 

México, “50% de sus beneficios”.

Como sea, el gobierno español menu-

“Servicios 

a España

deó los elogios a Calderón por esta apertu-

ra comercial. Provinieron tanto del rey Juan 

Carlos como de los presidentes José Luis 

Rodríguez Zapatero y, ahora, Mariano Rajoy.

El monarca lo expresó en una cena de 

gala que ofreció a Calderón en 2008, duran-

te la visita de Estado que el mexicano hizo a 

Madrid. Juan Carlos de Borbón le agradeció 

“la cálida acogida de México a las empresas 

españolas” (Proceso 1906).

En mayo de 2010, en su viaje a Espa-

ña para participar en la Cumbre Unión Eu-

ropea-México, Calderón recibió el premio 

Nueva Economía Forum, un grupo de discu-

sión financiado por las principales empresas 

españolas (Proceso 1750).

El primer comunicado de los organiza-

dores, emitido en abril de ese año, señalaba 

que el reconocimiento a Calderón era “por su 

carisma de estadista, por sus esfuerzos en 

pro del bienestar económico y la cohesión de 

los ciudadanos mexicanos”.

El 11 de mayo de 2010, Nueva Econo-

mía Forum difundió otro comunicado, en el 

que matizaba: el premio, en su edición 2009, 

era concedido “a los Estados Unidos Mexi-

canos en la persona de su presidente”.

El entusiasmo mostrado por los empre-

sarios con Calderón —José Ignacio Sán-

chez Galán, presidente de Iberdrola, lo tu-

tea— se ve reflejado en los datos oficiales. 

Al final del gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari, en 1994 —cuando se inició la llega-

da de las multinacionales hispanas a Méxi-

co— la inversión llegaba a 145.7 millones de 

dólares. Al finalizar el sexenio de Calderón, 

el volumen de la inversión hispana llegó a 

los 40 mil millones de dólares, era la más im-

portante de la Unión Europea y la segunda 

después de la estadunidense. La Secreta-

ría de Economía de México informó que en 

2012 operaban en México 3 mil 200 empre-

sas españolas.

Denuncia mundial, silencio español

Esa apertura durante los gobiernos panistas 

fue recompensada: España apoyó plena-

mente la guerra contra el narcotráfico desa-

tada por Felipe Calderón.

El anterior presidente, José Luis Rodrí-

guez Zapatero, no perdió oportunidad pa-

ra ensalzar esa estrategia. Una de las últi-

mas ocasiones fue mediante un telegrama 

distinguidos”,
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que envió a Calderón el 27 

de agosto de 2011, tras el 

atentado en el Casino 

Royale (Monterrey), que 

dejó 53 muertos. 

“Sabe, señor Presi-

dente, que en estos dolo-

rosos momentos cuenta con 

todo el afecto y la solidaridad 

del gobierno y del pueblo es-

pañol en esa importante lucha 

contra el narcotráfico que su país lleva a 

cabo y en la que puede seguir contando con 

nuestra ayuda y colaboración”.

En abril de 2012, con motivo de su prime-

ra visita a México como presidente del gobier-

no español, Mariano Rajoy también hizo un re-

conocimiento a esa lucha antinarco: “México 

hace frente a la violencia asociada al narcotrá-

fico. Deseo transmitir la solidaridad de España 

con las víctimas del terrorismo y la violencia, así 

como mi reconocimiento por la meritoria lucha 

que ha emprendido el señor presidente”.

Esa postura española contrasta con los 

informes internacionales. El jueves 23, un día 

después de que el Congreso mexicano autori-

zó a Calderón a portar la condecoración, Am-

nistía Internacional (AI) presentó su informe 

sobre Derechos Humanos 2012, donde cri-

ticó que durante el calderonato se ignoraron 

“indicios fehacientes” de “violaciones gene-

ralizadas” de esos derechos por parte de las 

fuerzas policiacas, a las que involucra en “de-

tenciones arbitrarias, torturas, desapariciones 

forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.

No obstante, “(Felipe Calderón) se ne-

gó sistemáticamente a reconocer la enver-

gadura y gravedad de los abusos. La im-

punidad era generalizada, por lo que el 

resarcimiento (a las víctimas) fue escaso o 

inexistente”.

AI recuerda que la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 

921 denuncias contra las Fuerzas Armadas 

y 802 contra la Policía Federal. Y sólo ocho 

militares fueron condenados.

El 26 de abril de 2012, el informe Armas ba-

jo control, que elaboran AI, Greenpeace, Inter-

món Oxfam y la Fundació per la Pau, de Barce-

lona, denunciaron en Madrid que España había 

vendido a México tres aviones de transpor-

te militar, artillería y material de defensa, pese a 

que el país americano es considerado un “des-

tino preocupante” por “las graves violaciones 

y de Calderón, el PAN no sólo no ha tocado 
fondo: “Estamos en el punto más crítico. Lo 
única forma en que el PAN siga siendo una 
opción de partido es que surja una tercera 
corriente que pueda rescatar y superar esta 
bipolaridad en que nos tienen Calderón y 
Madero”. 

–No se ve que tome forma. 
–Sí está tomando forma. Ya se verá. To-

davía es muy temprano…  

a los derechos humanos deri-

vadas de la guerra contra el 

narcotráfico”.

Era la primera oca-

sión que México aparecía 

incluido en el informe sobre 

“transferencias militares pre-

ocupantes”, y colocado al 

mismo nivel de Arabia Sau-

dí y Egipto.

Este informe, que cubría el pri-

mer semestre de 2011, denuncia que las 

transacciones españolas con el gobierno de 

México alcanzaron 57.76 millones de euros 

(más de 850 millones de pesos).

El 16 de abril de 2012, 10 días antes del 

viaje oficial de Mariano Rajoy a México, AI pi-

dió al español incluir el tema de los derechos 

humanos en la agenda con México.

El comunicado y la carta enviada enton-

ces a La Moncloa (sede de la presidencia es-

pañola) decía: “El gobierno mexicano dice 

que los abusos son excepcionales y que sus 

autores rinden cuentas”, a pesar de que “los 

datos dicen lo contrario: durante 2011 só-

lo hubo un caso en el que personal militar fue 

sentenciado”.

Aun con todas las denuncias, el gobierno 

español mantuvo un silencio absoluto sobre 

las violaciones de derechos humanos duran-

te el gobierno de Calderón. Ni un reproche. 

Ni una declaración.

Eso sí, el Ministerio de Exteriores —el que 

condecorará a Calderón—emitió diversas aler-

tas a sus ciudadanos para que evitaran viajar a 

ocho estados mexicanos. Se trataba de “zonas 

de riesgo que deben ser evitadas”.

“Servicios distinguidos”

La orden del Mérito Civil y la Orden de Isa-

bel La Católica son las máximas condeco-

raciones otorgadas por España. La prime-

ra, que recibirá Calderón, fue instituida por 

el rey Alfonso XIII en 1926; fue suprimida en 

1931 por el gobierno de la II República, pe-

ro la restituyó en 1942 el dictador Francis-

co Franco. 

En el artículo 1 del reglamento para el 

otorgamiento de la orden se menciona en 

qué condiciones puede entregarse a españo-

les. En el artículo 2, en tanto, se explica que 

dicha condecoración podrá ser concedida 

a extranjeros, siempre que “hayan prestado 

servicios distinguidos a España o una nota-

ble colaboración en todos aquellos asuntos 

que redunden en beneficio de ella”. Y el ni-

vel más alto de esta condecoración (de sie-

te existentes) es el de Collar: el que recibirá 

Calderón.  
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U
n nuevo caso de “justicia” 
al estilo calderonista, más 
cercano a la venganza y a la 
persecución política, fue en-
mendado por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) del 

gobierno peñista. La dependencia revocó 
el pasado 13 de mayo, por “notoriamente 
improcedente”, la sanción que la misma 
secretaría ordenó el 26 de octubre de 2012, 
35 días antes de que terminara el sexenio 
de Felipe Calderón, en contra de Jorge Ál-
varez Hoth, subsecretario de Comunica-
ciones en el gobierno de Vicente Fox.

La resolución original de la SFP dicta-
minó que el exfuncionario foxista debía 
pagar 550 millones de pesos y lo inhabi-
litó para ocupar cualquier cargo durante 
10 años, al considerarlo responsable del 
“pago indebido” por la misma cantidad a 
la empresa telefónica Unefon, en noviem-
bre de 2006.

Álvarez Hoth, excoordinador de la pre-
campaña presidencial de Santiago Creel 
en 2012, decidió solicitar la revocación de 
la resolución el 16 de noviembre de 2012. 
Seis meses después, la SFP revocó la re-
solución emitida por el entonces director 
general de Responsabilidades y Situa-
ción Patrimonial de la SFP, Alfonso Víctor 
Sáenz.

Lo paradójico es que el caso de Une-
fon, único en la historia de las telecomu-
nicaciones del país, ya había sido resuelto 
mucho antes por la propia Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), en 2008. En 
su informe sobre la cuenta pública, la ASF 
estableció que no hubo irregularidad en el 
pago de 550 millones de pesos a la empre-
sa de telefonía inalámbrica, entonces pro-
piedad de Ricardo Salinas Pliego, y que el 
origen de la disputa con Unefon radicó en 
el otorgamiento “indebido y sin facultad 
para ello” de dos prórrogas autorizadas en 

El caso Unefon,
“vendetta” de Lozano
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Aunque el caso del pago de 550 millones de pesos a Unefon 

por parte de la administración pública ya había sido resuelto 

en 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó 

en octubre de 2012 que Jorge Álvarez Hoth, subsecretario 

de Comunicaciones en el gobierno de Fox, debía devolver 

dicha cifra. Ahora, el 13 de mayo, la misma SFP absolvió al 

exfuncionario al considerar la acusación “indebidamente 

fundada y motivada”. Álvarez dice a Proceso: el verdadero 

responsable de las anomalías del caso fue Javier Lozano, 

quien emprendió contra él una vendetta política por haber 

apoyado a Santiago Creel en su precampaña presidencial.

dirigente nacional panista Gustavo Ma-
dero, de esta “persecución y vendetta 
política”.

“Les gusté como chivo expiatorio. Lo-
zano violó la ley y usó el poder como lo 
usa ahora para perseguir y condenar a 
todos los que no formen parte del núcleo 
claderonista”, advirtió Álvarez Hoth.

“Los voy a demandar penalmente y 
evalúo otras acciones legales correspon-
dientes por daño moral, así como por da-
ños y perjuicios. ¿Creen que me pasé seis 
años perseguido por los calderonistas y 
voy a dejarlos pasar así nomás?”, reviró el 
exsubsecretario foxista.

–¿Por qué revivieron el caso en octubre 
de 2012, a unos meses de que terminara el 
sexenio calderonista?

–La gota que derramó el vaso fue que 

ayudé a Santiago Creel en su campaña 
interna por la candidatura presidencial. 
Los calderonistas son excluyentes, mesiá-
nicos. Creyeron que yo buscaba llegar al 
Congreso a través de una candidatura, y 
Lozano los convenció de detonar de nuevo 
el caso.

La “doble cara” de Lozano

Álvarez Hoth aún recuerda cuando Javier 
Lozano, en 2001, le pidió que lo ayudara 
ante la SFP por presuntas irregularidades 
en las licitaciones de unas bandas de 12 
Mhz otorgadas en el sexenio de Ernesto 
Zedillo a favor del Grupo MVS.

“Fui a la Función Pública en 2001. Les 
expliqué que no hubo ninguna irregula-
ridad. El trámite duró alrededor de tres 

1998 y 1999 por el presidente de la Cofetel, 
Javier Lozano Alarcón, y por el titular de la 
SCT, Carlos Ruiz Sacristán, quienes  per-
mitieron a la empresa diferir el pago de 
80% de una contraprestación de 2 mil 620 
millones de pesos en el otorgamiento de 
18 títulos de concesión (ver Proceso 1639 
y 1642). 

Salinas Pliego, en ese año, había in-
sistido en el pago de los restantes 46 
millones de pesos de un total de 596 mi-
llones, según la resolución emitida por el 
Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa, así como de otros 3 mil 57 
millones de pesos por “actualizaciones”, 
intereses acumulados y recargos.

En noviembre de 2009, la propia SFP 
absolvió al entonces secretario del Traba-
jo, Javier Lozano, y también a Jorge Álva-
rez Hoth, por el pago de los 550 millones 
de pesos a Unefon.

Sin embargo, el 2 de agosto de 2011 la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes promovió un “juicio de lesividad” 
en contra de Álvarez Hoth. La Primera 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
desechó en marzo de 2012 esa demanda. 

No contentos con dicha determina-
ción, en octubre de 2012 el consejero ju-
rídico de la Presidencia de la República, 
Miguel Alessio, y el entonces precandi-
dato presidencial del PAN, Javier Lozano, 
promovieron ante la SFP otro procedi-
miento sancionador en contra de Álvarez 
Hoth argumentando “nuevas irregularida-
des” en el caso de Unefon.

Entrevistado por Proceso, Álvarez 
Hoth no dudó en considerar su caso co-
mo “un claro ejemplo del abuso de autori-
dad por parte de todos los integrantes del 
grupo calderonista”, y específicamente 
responsabilizó a Javier Lozano Alarcón, 
actual senador en rebeldía en contra del 

Álvarez Hoth. “Chivo expiatorio”
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años. Y Lozano hacía antesala en mi ofici-
na para pedirme el favor”, rememoró.

La actitud de Lozano cambió cuando 
la ASF investigó y fue en contra de lo que 
la SCT había auditado en 2007. La ASF en-
contró que sí hubo irregularidades, pero 
no en el pago de 550 millones de pesos 
a Unefon, sino en el otorgamiento de las 
prórrogas al pago de contraprestaciones 
que debió hacer la empresa.

“Lozano pertenece al mismo grupo 
político y de interés que viene desde el 
sexenio zedillista y que se alió con los cal-
deronistas. Ahí estaban el entonces titular 
de la SCT, Luis Téllez; el oficial mayor de 
la dependencia, Fernando Casanueva; el 
subsecretario de Comunicaciones, Rafael 
del Villar, y el responsable jurídico de la 
SCT, Gonzalo Martínez Pous”, actual comi-
sionado de la Cofetel.

Álvarez Hoth reseñó que Lozano Alar-
cón también se alió con el Grupo Televisa 
para iniciar una persecución jurídica en 
contra de los funcionarios de la SCT en 
el sexenio foxista. A principios del calde-
ronismo, Unefon y Ricardo Salinas Pliego 
medían la posibilidad de una alianza con 
Carlos Slim, el accionista de Telmex y Tel-
cel, a la sazón enfrentado con el grupo de 

Emilio Azcárraga Jean en Televisa.
El origen del litigio con Unefon estu-

vo en las licitaciones de 1998, las prime-
ras que entregó la Cofetel para telefonía 
móvil y fija inalámbricas para explotar 
durante 20 años. La Cofetel era presidida 
en aquel tiempo por Javier Lozano.

En octubre de 1998 y en marzo de 1999 
Javier Lozano y Gonzalo Martínez Pous, en 
esa época director general adjunto de la 
SCT, autorizaron dos prórrogas irregulares 
a Unefon, en contra de las mismas bases 
de licitación que la Cofetel emitió en junio 
de 1997 para explotar estas frecuencias 
(ver Proceso 1626). Las bases establecie-
ron que las compañías ganadoras debían 
cubrir cuando menos 20% de la contra-
prestación, como pago inicial, y posterior-
mente el 80% restante.

El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro 
Cortina, representante de Unefon, solici-
tó a Lozano la prórroga de 180 días para 
pagar el 80% restante. El pleno de Cofetel, 
sin facultades para ello, aprobó la primera 
prórroga el 1 de octubre, a cambio de que 
Unefon pagara una serie de intereses, co-
mo si se tratara de un crédito fiscal. 

Unefon, entonces propiedad de Moi-
sés Saba, no alcanzó a cubrir esa primera 

prórroga y solicitó otra. Aceptó que tenía 
pendiente de pagar 2 mil 96 millones de 
pesos, más 453 millones 681 mil pesos, en 
un oficio dirigido al  titular de la SCT, Car-
los Ruiz Sacristán.

Lozano Alarcón emitió su opinión fa-
vorable y le otorgó una segunda prórroga 
a Unefon el 29 de marzo de 1999, algo in-
édito en la historia de las telecomunica-
ciones, según la propia Auditoría Superior 
de la Federación. El acta de notificación 
estuvo firmada por Jorge Antonio Miran-
da, notificador; por Javier Sarro Cortina, 
a nombre de la empresa, y por Gonzalo 
Martínez Pous y Alfonso Varela González, 
quienes aparecen como testigos.

La ASF estableció en su dictamen de 
2008:

“Se comprobó que la empresa Siste-
mas Profesionales de Comunicación, S.A. 
de C.V., ahora Operadora Unefon, S.A. de 
C.V., resultó ganadora de 18 títulos de 
concesión que amparan 27 bandas de fre-
cuencias, al ofrecer 2 mil 620 millones 905 
mil pesos por las concesiones, habiendo 
pagado, conforme a las bases de licita-
ción, 602 millones 808 mil pesos, corres-
pondientes al 20%  de la contraprestación.

“Para el pago del 80% restante, Une-

JESUSA CERVANTES

“ Por haber dicho mucho” al interior 

del PAN, pero sobre todo por cues-

tionar la actitud sumisa del presidente de 

ese partido, Gustavo Madero, ante el go-

bierno, el PRI y en el Pacto por México, el 

diputado federal Homero Niño de Rivera Ve-

la se convirtió en la primera víctima del diri-

gente panista.

Niño de Rivera Vela se enteró de que su 

coordinador, Luis Alberto Villarreal –opera-

dor de Madero en San Lázaro–, se plegó a 

las órdenes del dirigente partidista y lo se-

paró de la Comisión de Energía, una de las 

más importantes para concretar parte de las 

reformas de Enrique Peña Nieto, sin notifi-

cación o explicación oficial de por medio.

Este primer relevo legislativo se dio el 

pasado 30 de abril, una semana después de 

que el legislador panista cuestionara en en-

trevista con este semanario la docilidad del 

propio Villarreal y la del presidente de su 

partido ante el gobierno priista, así como 

por revelar “el temor” de Manlio Fabio Bel-

trones Rivera, coordinador de los diputados 

del PRI, y por criticar “la letra chiquita del 

Pacto” según la cual “nos comprometemos 

a no molestar en nada al PRI, y que a Peña 

Nieto no le vaya a molestar nada” (Proce-
so 1903).

Niño de Rivera Vela relata a la reporte-

ra: “Porque tengo experiencia de cinco años 

en el tema energético se me nombró secre-

tario de la comisión que llevará la reforma 

energética. Al interior del PAN tenía la res-

ponsabilidad de conducir los trabajos, lo-

grar acuerdos y negociaciones. Pero se me 

suspende el último día de sesiones. Los mo-

tivos no se me informaron, ni se me anunció 

o explicó que se me iba a cesar”.

En el encuentro, realizado en el lobby 

de un hotel de Polanco, el diputado fede-

ral sostiene que la entrevista concedida a 

este semanario dio pie a su remoción; ade-

más explica que no forma parte del equipo 

Madero-Villarreal:

“Sin duda fue por no ser parte del gru-

po. Se me está castigando por las posiciones 

que he tenido al interior del grupo y al interior 

del Pacto por México. Lo único que he hecho 

es tratar de defender la dignidad del partido 

frente al gobierno. Lo que he dicho es que si 

seguimos por esa ruta, no sólo nos vamos a 

desdibujar como oposición, sino que pare-

ciera que quieren acabar con el partido”.

El legislador defiende su derecho a ser 

oposición digna y sostiene que desde el na-

cimiento del PAN, en 1939, así ha sido: “No 

vamos a permitir que con la excusa del Pac-

to por México –que sólo es una agenda co-

mún– estemos entregados (al gobierno) y 

seamos comparsa en todos los temas que 

El decapitado
de San Lázaro
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él presenta. ¡Ésa es la queja!: una queja muy 

razonable de un grupo de panistas”.

Ser una oposición digna está antes que 

cualquier cargo, insiste Niño de Rivera Vela. 

Dice que si en Acción Nacional alguien pien-

sa que cesando de sus cargos a los legisla-

dores críticos éstos van a dejar de expresar-

se, están muy equivocados. Revela también 

que “la gran mayoría de los diputados fede-

rales quiere que cambie la posición de la di-

rigencia del partido ante el gobierno”.

Se pregunta qué actitud asumirá Rubén 

Camarillo, que lo sustituyó en la Comisión 

de Energía. “Es un diputado con mucha ex-

periencia e inteligente”, responde. Creo que 

el coordinador (Villarreal) y Madero quieren 

remover posiciones que les son incómodas 

para poner gente que esté de acuerdo con 

su posición frente al gobierno”.

Niño de Rivera Vela insiste en la necesidad 

de ser una oposición digna y responsable. Po-

ne como ejemplo a Diego Fernández de Ceva-

llos, quien durante los 90 “se sentó a pactar y 

negociar con el gobierno (de Carlos Salinas)”. 

Fernández de Cevallos le exigió, comen-

ta, “apertura democrática y una agenda po-

lítica muy clara. En los 90 acompañamos al 

gobierno del PRI en la agenda económica 

que quería a cambio de reformas políticas. 

Desde ahí fuimos construyendo porque nos 

plantamos bien frente al gobierno”.

“Seguiremos hablando”

Lo que hoy ocurre, dice el diputado panista, 

es la antítesis de lo que sucedió en aquella 

época. Y lo ilustra con una anécdota:

“En diciembre, cuando Santiago Creel 

se presenta y nos explica los puntos del 

Pacto, algunos nos dimos cuenta que no se 

incluía la segunda vuelta electoral. Le pre-

guntamos por qué no aparecía nuestra exi-

gencia: ‘Es que el PRI no quiere’ ¡Y cito 

textual!”

–¿Y ustedes asumieron el comentario 

haciéndolo suyo y ya? –se le pregunta.

–Bueno, hubo muchas quejas, por su-

puesto. Digamos que desde ahí empeza-

mos a tener todos estos problemas. El co-

mentario de Creel retrata lo que ha venido 

pasando con todo eso.

Fernando Rodríguez Doval, correligiona-

rio de Nino de Rivera y encargado de la re-

forma política en San Lázaro, dice a Proce-
so que el acuerdo fue que primero habría 

reforma política y luego se instrumentarían 

los cambios. Pero no fue así. 

–Y ustedes no dijeron nada –se le 

comenta.

–Sí dijimos, y mucho. Parte por lo que 

nos castigan (quitándole a Niño de Rivera la 

secretaría de la Comisión de Energía) es por 

haber dicho mucho.El diputado Niño de Ri-

vera Vela acepta que con la actitud de la di-

rigencia nacional, el PAN en la Cámara de 

Diputados ha perdido capacidad de nego-

ciación, pero se dice esperanzado en que la 

cúpula cambie de rumbo.

 “Vamos a ver qué pasa en el siguiente 

periodo de sesiones. No sé si quieren seguir 

con el tema de que quien hable será casti-

gado”, dice.

E insiste: “En la defensa del PAN y en 

la dignidad del PAN como oposición res-

ponsable, somos mayoría… Con la excu-

sa del Pacto, el PAN se confundió, no su-

po cómo generar el equilibrio; se asumió 

como partido satélite que acompaña al 

gobierno”.  

fon solicitó una prórroga de 180 días; 
al respecto, y sin tener facultades para 
ello, el pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó 
indebidamente dicha prórroga, pero con-
dicionándola al pago de intereses. Las ta-
sas de dichos intereses fueron sometidas 
por Cofetel a la consideración de la Secre-
taría de Hacienda, dependencia que, sin 
tener tampoco facultades, señaló que las 
mismas eran adecuadas y que no encon-
traba objeción alguna para su aplicación.”

Durante el sexenio de Vicente Fox, 
Unefon emprendió una serie de deman-
das en tribunales y ejerció presiones 
políticas para reclamar el pago de 596 mi-
llones de pesos por la presunta irregula-
ridad en los intereses establecidos en las 
dos prórrogas. En septiembre de 2006, el 
Sistema de Administración Tributaria or-
denó al subsecretario de Comunicaciones, 
Jorge Álvarez Hoth, que pagara a Unefon 
“con sus recursos” el monto litigado. El 30 
de noviembre de 2006, último día del se-
xenio, la SCT pagó 550 millones de pesos 
a Unefon y quedaron 46 millones de pesos 
pendientes.

En junio de 2007, Unefon, ahora pro-
piedad de Ricardo Salinas Pliego, inició 

un juicio contencioso administrativo en 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa para reclamar el pago de los 
46 millones de pesos restantes, así como 
de otros 3 mil 57 millones de pesos por 
“actualizaciones”, intereses acumulados 
y recargos”.

Las dos caras de la SFP

Con seis meses de diferencia, la Secreta-
ría de la Función Pública sancionó por 550 
millones de pesos a Jorge Álvarez Hoth en 
octubre de 2012, y en mayo de 2013 revocó 
esta misma sanción considerando “moti-
vadas y fundadas” los alegatos del exsub-
secretario de Comunicaciones.

La última estrategia jurídica del go-
bierno calderonista contra Álvarez Hoth 
fue acusar al exfuncionario de violar el 
artículo 72 del Código Fiscal de la Federa-
ción, en el que se asienta:

“Los funcionarios y empleados pú-
blicos que, en ejercicio de sus funciones, 
conozcan de hechos y omisiones que en-
trañen o puedan entrañar infracción a las 
disposiciones fiscales, lo comunicarán a 
la autoridad fiscal competente, para no 
incurrir en responsabilidad, dentro de 

los 15 días siguientes a la fecha en que 
tengan conocimiento de tales hechos u 
omisiones.”

En su primera resolución, las autori-
dades de la SFP consideraron que Álvarez 
Hoth omitió informar al SAT del pago de 
los 550 millones de pesos a Unefon.

En su resolución del 13 de mayo, en los 
apartados cuarto y quinto, la SFP concluyó 
que fue “indebidamente fundada y mo-
tivada” la acusación de la presunta viola-
ción al artículo 72 del Código Fiscal de la 
Federación y que Álvarez Hoth sí comuni-
có al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) el pago de los 550 millones de pesos a 
Unefon, a finales del sexenio foxista.

Álvarez Hoth concluyó que este caso 
es “el ejemplo de una persecución y ven-
detta política documentada” en el área de 
telecomunicaciones, durante el gobierno 
de Calderón.

–¿Por qué Lozano estaba interesado en 
emprender esta persecución?

–Porque él está implicado. Fue el res-
ponsable de otorgar dos prórrogas irregu-
lares, violando las bases de licitación. Es 
evidente que eso fue amañado y que la em-
presa Unefon logró la devolución del dinero 
gracias a las decisiones de Lozano. 

Niño de Rivera. Panismo crítico
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Tabasco: la trama del

Dio el aviso un empleado inconforme con el mísero sa-

lario que le daban por ocultar la montaña de dinero que 

presuntamente robaban del erario el extesorero del es-

tado José Manuel Saiz Pineda y su socio Martín Alberto 

Medina. Pero las denuncias en torno a la corrupción 

monumental en el gobierno de Andrés Granier vienen 

al menos desde 2008, y ahora las procuradurías esta-

tal y General de la República cuentan con testimonios, 

demandas penales anteriores e investigaciones perio-

dísticas que muestran, entre otras cosas, cómo Granier 

aprovechó la solidaridad por las inundaciones de 2007 

para socorrer sus propios bolsillos y los de sus socios.
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ARMANDO GUZMÁN

V
ILLAHERMOSA, TAB.- La incau-
tación de casi 90 millones de 
pesos en efectivo por la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) sólo jaló un hilo 
de la trama del exgobernador 

Andrés Rafael Granier Melo y su exsecre-
tario de Finanzas, José Manuel Saiz Pine-
da, para saquear las arcas del estado… 
una ingeniería corrupta de la que Proceso 
dio cuenta en diversos reportajes (edicio-
nes 1891, 1887 y 1884).

De acuerdo con la PGJE, dos hombres 
son clave para armar el expediente que 
podría llevar a la cárcel al exmandatario 
y a los principales saqueadores. Se trata 
de Martín Alberto Medina Sonda y Abra-
ham Cupil Córdova. El primero, un em-
presario yucateco que es socio y operador 
financiero de los negocios de Saiz Pineda; 
el segundo, padre de Marlis Cupil López, 
secretaria del mismo exfuncionario. 

El dinero –88 millones 560 mil 134 pe-
sos– fue hallado en una casa de dos plan-
tas donde está la refaccionaria Jumali, en 
la calle Mario Trujillo García número 225, 
ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, 
unos 15 kilómetros al norte de esta capi-
tal. Lo guardaban en cinco cajas de cartón.

El inmueble es propiedad de Abraham 
Cupil Córdova, padre de Marlis Cupil Ló-

pez, secretaria de Saiz Pineda en la firma 
Patrimonium Asesores Fiscales, S.C.P. Este 
despacho, del que es socio Medina Sonda, 
se ubica en la calle Andrés Sánchez Maga-
llanes 1113, del centro de Villahermosa. Al 
catearlo, la PGJE halló “abundantes” docu-
mentos contables del gobierno de Granier 
Melo. 

La refaccionaria es propiedad de Abra-
ham Cupil López, hermano de Marlis e 
hijo de don Abraham Cupil, conocido en 
la comunidad como vendedor de agua de 
garrafón.

La dirección de la refaccionaria Jo-
meli es la misma que proporcionó Cupil 
Córdova para adquirir la empresa Sumi-
nistros del Carmen, S.A. de C.V., que en 
abril de 2008 compró 160 hectáreas a 500 
mil pesos cada una e inmediatamente la 
revendió al Instituto de Vivienda de Ta-
basco (Invitab) a 1 millón 400 mil pesos 
la hectárea, con lo que ganó más de 140 
millones de pesos.

El entonces diputado federal del PRD y 
ahora senador Adán Augusto López Her-
nández denunció estos hechos en octubre 
de 2008 y presentó una demanda penal 
ante la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR). 

Al legislador le pareció inexplicable 
que Cupil Córdova, “humilde vendedor 
de agua”, y José Alberto de la Rosa San-
tamaría, dependiente de una tienda, 

compraran Suministros del Carmen y, de 
inmediato, invirtieran cerca de 100 millo-
nes para comprar los terrenos que reven-
dieron al Invitab, con una ganancia de 900 
mil pesos por hectárea.

Suministros del Carmen, fundada en 
1997 en Campeche, estaba quebrada. Su 
capital contable era de apenas 250 mil pe-
sos y ya no podía pagar sus deudas.

Tras la histórica inundación de fina-
les de 2007, el entonces presidente Felipe 
Calderón ordenó a la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) que entregara 350 
millones de pesos al gobierno de Andrés 
Granier para la compra de terrenos y la 
construcción de 2 mil 500 viviendas para 
los damnificados. 

Esta información privilegiada fue 
aprovechada por Saiz Pineda para operar 
el negocio a través de su socio Martín Me-
dina Sonda, quien mediante su empresa 
Triton Holding, S.A. de C.V., le dio a Sumi-
nistros del Carmen el dinero necesario 
para comprar los terrenos. 

El diputado López Hernández presen-
tó demanda contra Saiz Pineda y quienes 
encabezaban la Secretaría de Asentamien-
tos y Obras Públicas, Héctor López Peral-
ta; la Contraloría, Roger Pérez Evóli, y el 
Invitab, Ariel Cetina Bertruy. Los acusó de 
evasión fiscal, ejercicio abusivo de funcio-
nes, fraude, lavado de dinero y tráfico de 
influencias. 
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También señaló formalmente a Abra-
ham Cupil Córdova y a José Alberto de la 
Rosa Santamaría, los “dueños” de Sumi-
nistros del Carmen, empresa en la que 
también figura como socio Antonio Espi-
nosa de los Monteros.

Éste, amigo y protegido de Granier, le 
rentaba camionetas blindadas al gobierno 
estatal, distribuía despensas a través de su 
Abarrotera Monterrey y combustibles en 
su consorcio gasolinero Lemon, con más 
de 15 estaciones de servicio en la entidad. 
De los Monteros posee otros negocios, co-
mo el lujoso gimnasio Sport City de Villa-
hermosa, que será demolido tras un largo 
litigio judicial por el uso del suelo. 

Pero la demanda del legislador perre-
dista fue congelada por la PGR y no se su-
po en qué quedaron las investigaciones. 

Sociedad sospechosa

Medina Sonda estuvo implicado antes en 
un escándalo por el decomiso de 8 millo-
nes de pesos en efectivo, que presunta-
mente eran de su socio Saiz Pineda. 

En noviembre de 2007, nueve meses 
después de que Granier asumiera la gu-
bernatura y mientras más de 1 millón de 
tabasqueños perdían su patrimonio en las 
inundaciones, efectivos del Ejército y de la 
PGR detuvieron en el aeropuerto Manuel 
Crescencio Rejón, de Mérida, Yucatán, a los 
tripulantes de una avioneta Cessna 340, con 
los 8 millones de pesos. La nave despegó en 
Ciudad del Carmen, Campeche, supuesta-
mente para transportar ayuda humanitaria 
a Tabasco por el desastre natural.

De acuerdo con el piloto Gerardo 
Beauregard y su acompañante, Héctor 
Partida González, el dinero era de Martín 
Medina Sonda, que iba a comprar terre-
nos en Yucatán.

Medina Sonda logró justificar la pro-
piedad del dinero y dio como domicilio la 
calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, en 
Villahermosa, es decir, el de Patrimonium 
Asesores Fiscales, donde es socio de Saiz 
Pineda.

Sin embargo, quienes los ubicaban en 
el mundo de los negocios señalaron a Saiz 
Pineda como propietario del dinero. Cuan-
do la prensa le preguntó sobre su relación 
con Medina Sonda, Saiz admitió que fue 
su socio en la empresa Solidaridad para 
el Trabajo, Sociedad de Solidaridad Social, 
pero dijo que se retiró en enero de 2007 
para asumir la Secretaría de Finanzas del 
estado.

No obstante, cuando la señora Li-
gia Teresita Canto Lugo denunció en los 
medios de comunicación del estado que 
Medina Sonda, exesposo de su hija Ema, 
había secuestrado a sus hijos en mayo de 
2012 confiado en la protección que le otor-
gaba Saiz Pineda, reveló que Ema también 
era socia de Solidaridad para el Trabajo, 
Sociedad de Solidaridad Social, por lo cual 
sabía que los 8 millones de pesos hallados 
en 2007 en la avioneta Cessna “eran de los 
damnificados de Tabasco”.

Agregó que Medina Sonda también 
es propietario de las empresas Hereditas 
Consultores Patrimoniales, Consulto-
res Jurídicos y Fiscales de México, S.C.T., 
y Profesionales en Consultoría Fiscal y 
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Patrimonial, todas vinculadas con Saiz 
Pineda.

En su edición del pasado 25 de enero, 
el diario Novedades de Tabasco reveló que 
desde el 19 de diciembre de 2012 Saiz Pi-
neda inició trámites de inversión en la 
sucursal Nueva York del Royal Bank of 
Canada con el fin de trasladar depósitos 
de la cuenta 0000122155390, radicada en 
el JP Morgan Chase Bank de San Antonio, 
Texas. Según el rotativo, el encargado de 
la operación financiera era Martín Alberto 
Medina Sonda. 

El 19 de diciembre de 2012, la ejecutiva 
bancaria Olga Ruskich notificó que el pro-
ceso de apertura de la cuenta de inversión 
en el Royal Bank of Canada vencía el 30 de 
enero del presente año. Ruskich aludió al 
interés de Saiz Pineda de hacer depósitos 
de sus “compañías” en el extranjero y a 
su solicitud de “asistencia en proceso de 
apertura de cuenta con el Royal, sucursal 
en Nueva York”. 

La misma fuente consigna que, ante 
las presiones de Medina Sonda, la ejecu-
tiva respondía: “Por favor, tenga en cuen-
ta que actualmente estoy reuniendo la 
documentación corporativa que es nece-
saria para abrir una cuenta bancaria. Los 
documentos serán enviados a la atención 
del Sr. César Colis tan pronto como sea 
posible”.

Y agregaba: “Mientras tanto, le agrade-
cería si pudiera hacer los arreglos para la 
carta adjunta de la indemnización; debe-
rá ser firmada por el Sr. José Manuel Saiz 
Pineda, el beneficiario efectivo”.

Yo no fui

Un agente encubierto, cercano a las inves-
tigaciones de la PGJE, confirma a Proceso 
la veracidad de la información de Nove-
dades de Tabasco y afirma que César Colis 
es un prestanombre del exsecretario de 
Finanzas. 

Relata que por lo menos desde hace 
un mes se supo que se guardaban “fuertes 
cantidades de dinero” en la refaccionaria 
Jumali, donde se incautaron los 88 millo-
nes y medio de pesos.

El agente añade que fue un cercano 
colaborador de Saiz Pineda el primero en 
avisar a la PGJE sobre esas cajas de cartón, 
inconforme “por el miserable salario que 
le pagaban cuando ahí había millones”.

Esto llevó a los investigadores hasta 
Marlis Cupil, la secretaria del exfuncio-
nario, quien fue interrogada y finalmente 
“confesó todo”. Marlis delató a una em-
pleada que llevaba la contabilidad de los 
millones en efectivo, que se utilizaban 
para cubrir los gastos de la defensa de su 
jefe y de sus negocios.

Despacho de Saiz Pineda
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Dicha contadora, quien siempre 
se dijo ajena al dinero porque era “una 
simple trabajadora”, le abrió la puerta 
de la refaccionaria a los policías, ya 
que éstos pretendían derribarla en la 
madrugada del miércoles 22.

Además de las cinco cajas de 
cartón con el dinero, se incautaron 
tres computadoras (dos de escrito-
rio y una laptop) con información y 
registro de las entradas y salidas del 
dinero. 

Por la tarde, los agentes catea-
ron el despacho Patrimonium Ase-
sores Fiscales, donde la secretaria 
Marlis Cupil mostró “disposición de 
colaborar”.

Sin embargo, la mañana del vier-
nes 24, Marlis denunció ante el noti-
ciario Primero Noticias de Televisa que 
fue “levantada”, golpeada y forzada 
por personal de la PGJE a firmar una 
declaración ministerial, en la que 
consigna el sitio donde se hallaron 
los 88.5 millones de pesos. También 
se deslindó del dinero encontrado en 
la propiedad de su padre, Abraham 
Cupil Córdova. 

Añadió Marlis Cupil que ese dine-
ro fue sembrado por la PGJE, que ella 
estaba internada en un hospital de la 
Ciudad de México y que temía por su 
vida.

Su abogado defensor, Xavier Olea 
Peláez, presentó una queja ante la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos por la detención “arbitra-
ria” de Marlis Cupil y anunció que 
denunciaría al gobernador Arturo 
Núñez y al procurador de Justicia Fer-
nando Valenzuela Pernas ante la PGR, 
por los delitos de tortura, amenazas y 
privación ilegal de la libertad.

La noche del jueves 23, el exteso-
rero José Manuel Saiz Pineda también 
se deslindó del dinero: “Desconozco 
por completo de quién sea o de dón-
de provengan las cajas de huevo con 
efectivo que señala la procuraduría”, 
dijo en una carta enviada a los me-
dios de comunicación.

Aseguró que la acusación de la 
PGJE es un montaje mediático “y bur-
do contra una administración previa, 
la cual ofende la inteligencia de los 
tabasqueños, de los medios y a las 
instituciones de justicia del país”.

Argumentó que con sus 20 años 
de experiencia en la gestión finan-
ciera, contable y fiscal, así como en 
la administración pública, “es ilógi-
co e ingenuo” que pudiera tener esa 
cantidad de efectivo en cualquier 
lugar.



S
i el poder en México se configu-
ró a partir del reparto del botín 
revolucionario y se prolongó en 
los “cachorros de la Revolución” 
–la identificación que Vicente 
Lombardo Toledano dio a Miguel 

Alemán Valdés en 1946 y sirvió para refe-
rirse a los herederos de la hegemonía po-
lítica–, en el siglo XXI todo sigue en manos 
de las descendencias: Los cachorros de los 
cachorros de la clase política.

Entre los nuevos funcionarios federa-
les hay parientes de expresidentes, hijos 
de exsecretarios de Estado o de extitulares 
de las paraestatales, integrantes de fami-
lias con poder caciquil en los estados por 
vía política o empresarial.

El caso paradigmático tiene un nom-
bre, el que designa a una ciudad muy pe-
queña –de menos de 100 mil habitantes– 
pero que es centro de convergencia de un 
puñado de familias unidas por relaciones 
políticas y consanguíneas, al estilo feudal, 
que son núcleo del poder y la riqueza del 
régimen priista: Atlacomulco.

Con seis décadas ostentando el poder 
en el Estado de México, los integrantes del 
llamado Grupo Atlacomulco han sido se-

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

cretarios de Estado, subsecretarios, titula-
res de paraestatales y gobernadores, y sin 
menoscabo del poder local alcanzaron en 
2012 un añejo anhelo: la Presidencia de la 
República.

Enrique Peña Nieto es hijo de Gilber-
to Enrique Peña del Mazo –hijo del extin-
to cacique de Acambay, Severiano Peña, 
y primo del exgobernador mexiquense y 
exsecretario de Estado Alfredo del Mazo 
González– y de María del Perpetuo Soco-
rro Ofelia Nieto Sánchez, prima del exgo-
bernador mexiquense Arturo Montiel. 
Del Mazo en 1987 y Montiel en 2005 fra-
casaron en sus intentos por alcanzar la 
Presidencia.

Alfredo del Mazo Maza, hijo del exgo-
bernador y primo de Peña Nieto, hoy dirige 
Banobras. Por parentesco político, el clan 
Del Mazo llegó también a la Secretaría de 
Desarrollo Social, donde se designó subse-
cretario a Ernesto Nemer, cuya esposa es 
Carolina Monroy del Mazo, hija del influ-
yente político Juan Monroy Pérez y sobrina 
de Del Mazo González.

Pero el Estado de México ha dado más 
de esos frutos: El subsecretario de Gober-
nación, Luis Miranda Nava, es hijo de Luis 

Miranda Cardoso, expresidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de esa entidad; y 
la subprocuradora jurídica de la PGR, Ma-
riana Benítez Tiburcio, es hija de Humber-
to Benítez Treviño, exprocurador general 
del salinismo y ahora brevemente titular 
de la Procuraduría Federal del Consumi-
dor, destituido por el escándalo que pro-
tagonizó su otra hija, Andrea, la ahora lla-
mada Lady Profeco.

Familias presidenciales

Andrés Massieu Fernández, coordinador 
de Mensaje Institucional de Los Pinos, es 
hijo de Andrés Massieu Berlanga, quien 
fue secretario particular de Carlos Salinas 
de Gortari en la Presidencia.

Hace casi 19 años José Francisco Ruiz 
Massieu fue asesinado. Secretario gene-
ral del PRI, perfilado para presidir la Cá-
mara de Diputados, era uno de los políti-
cos más poderosos del sexenio de Salinas 
de Gortari, cuya hermana Adriana fue su 
esposa.

Hoy su hija Claudia, sobrina favorita 
de Carlos y ahijada de Raúl, es la secreta-
ria de Turismo de Peña Nieto. 

Los hijos del
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Están predestinados para ostentar el poder, sean cuales sean sus capacidades 

profesionales o intelectuales. Son los cachorros de los cachorros, no sólo de 

la Revolución sino de la contrarrevolución, integrados a una estructura buro-

crática hereditaria. Ahora se enquistan en la administración de Enrique Peña 

Nieto, heredero él mismo de esa élite, formada por miembros de un reducido 

grupo de familias que han ocupado cargos importantes de gobierno en las 

últimas décadas, inclusive durante la llamada alternancia.

Aun sin parentesco consanguíneo hay 
lazos. Un contratista de Pemex de origen 
veracruzano, socio en negocios inmobi-
liarios del exgobernador Fidel Herrera Bel-
trán, está casado con Gabriela, una herma-
na de Ana Paula Gerard, la actual esposa de 
Carlos Salinas y, por lo tanto, es su concu-
ño: José Antonio González Pereyra.

González Pereyra es padre del direc-
tor del IMSS, José Antonio González Ana-
ya. Aunque no tiene vínculo consanguíneo 
con los Salinas-Gerard, González Ana-
ya fue subordinado de Ana Paula cuando 
ella era secretaria técnica del gabinete eco-
nómico de Salinas, con tan buena estrella 
que el entonces presidente lo nombró sub-
secretario de Hacienda.

Al finalizar 2012 hubo reunión familiar 
en la casa de González Pereyra en Coat-
zacoalcos. La prensa local dio cuenta de 
la concurrencia y destacó la asistencia de 
Salinas y del nuevo director del IMSS.

Las reuniones, sean por celebración 
o por duelo, sirven para el encuentro en-
tre los clanes del poder. Así ocurrió el 3 de 
abril de 2012. Entonces presidente, Felipe 
Calderón quiso rendirle homenaje de Es-
tado al recién fallecido exmandatario Mi-

guel de la Madrid en Palacio Nacional. A 
la ceremonia acudieron la nomenclatura 
priista, Salinas de Gortari incluido, y el ga-
binete de Calderón. El orador fue Enrique 
de la Madrid.

El pasado 11 de diciembre Enrique de la 
Madrid había sido nombrado director ge-
neral del Banco Nacional de Comercio Ex-
terior. Seis años atrás Calderón lo había he-
cho director de Financiera Rural.

Herederos del PRI-PAN

El caso de Enrique de la Madrid no es el 
único de quienes, descendientes de “la fa-
milia revolucionaria”, lograron sortear la 
alternancia.

Dionisio Alfredo Meade y García de León 
fue funcionario del sector hacendario, dipu-
tado priista entre 1997 y 2000 y subsecreta-
rio de Gobernación con Vicente Fox.

Su hijo José Antonio Meade Kuribreña 
llegó a secretario de Energía y de Hacienda 
con Calderón. El actual canciller inició su 
carrera en la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro (Consar) en 
los noventa y en el Instituto de Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB), cuando su pa-

dre era el diputado presidente de la Comi-
sión de Hacienda.

Como su hermano José Antonio, Lo-
renzo Meade ha desarrollado su trayecto-
ria en la Consar y el IPAB, organismo éste 
donde recientemente se convirtió en se-
cretario ejecutivo. 

Por vía materna los hermanos Mea-
de también tienen abolengo: Su tío abue-
lo fue Daniel Kuri Breña, uno de los funda-
dores del PAN en 1939.

Otro caso es el de Lía Limón, actual sub-
secretaria de Gobernación. Exlegislado-
ra del PAN, al que renunció el año pasado, 
es hija de quien fuera secretario de Educa-
ción en el sexenio zedillista, Miguel Limón 
Rojas, y exesposa de Luis Carlos Ugalde, el 
presidente del IFE cuya salida ocurrió tras 
la cuestionada elección de 2006 que llevó al 
triunfo a Calderón, de quien Lía era asesora.

Humberto Castillejos Cervantes, hoy 
consejero jurídico de la Presidencia, pasó 
por el gobierno de Vicente Fox como ase-
sor de Eduardo Medina Mora. Su padre 
fue el litigante Marcos Castillejos Escobar 
(asesinado en 2008), quien era suegro del 
mando policiaco calderonista Luis Cárde-
nas Palomino. Años antes había sido di-
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rector de reclusorios en el Distrito Federal 
y subprocurador de la República.

Otro caso: El subsecretario de Hacien-
da, Miguel Messmacher Linartas, cuyo pa-
dre, Miguel Messmacher Tscherniavsky, 
es un personaje de amplia trayectoria a la 
sombra de personajes del PRI y el PAN. Fue 
asesor de Manuel Bartlett en el gobierno 
de Puebla.

Messmacher Linartas desarrolló su ca-
rrera en la Secretaría de Hacienda y su pri-
mer puesto, en 2001, fue como asesor de 
un subsecretario del ramo, el mismo que 
ocupaba su padre en Gobernación en el 
mismo sexenio.

Una más: La ratificada tesorera ge-
neral de la Federación, Irene Espinosa, es 
hermana de la excanciller Patricia Espino-
sa Cantellano.

Pero no todos los herederos del poder 
se acomodaron con Peña Nieto.

El madracista Federico de la Madrid 
Cordero, también hijo del expresidente Mi-
guel de la Madrid, no tiene empleo. Tampo-
co el secretario de Comunicaciones y Trans-
portes calderonista, Dionisio Pérez-Jácome, 
aunque su padre, el veterano priista vera-
cruzano del mismo nombre, es presidente 
del Comité de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2014.

Dinastías

En la Secretaría de Educación Pública el 
director de Asuntos Internacionales es Je-
sús Mario Chacón Carrillo. Lleva tres dé-
cadas en el servicio exterior y es descen-
diente del general Plutarco Elías Calles, 
fundador del PRI. 

Pero hay otras estirpes fundacionales: 
Subordinado al secretario de Gobernación 
está Manuel Gómez Morin Martínez del 
Río, nieto homónimo del fundador del PAN 
y medio hermano de Juan Pablo Gómez 
Morín Rivera, nieto del pintor Diego Rivera, 
cuya hija Guadalupe fue priista.

Juan Pablo fue presidente del Institu-

to de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales con Fox y Calderón. Manuel 
fue director de Radio, Televisión y Cinema-
tografía con Fox, diputado federal (2003-
2006) y ahora director de Cultura Democrá-
tica y Fomento Cívico. Su jefe inmediato es 
Miguel Ángel Osorio Chong.

El oficial mayor de la Secretaría de 
Agricultura es el priista Marcos Bucio Mú-
jica, en tanto que su hermano Ricardo fue 
nombrado en el sexenio de Calderón titu-
lar del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y ratificado por Peña Nie-
to en ese cargo. Doble estirpe revoluciona-
ria: son nietos de los generales Franco Bu-
cio y Francisco J. Múgica.

Como director de la Comisión Nacio-
nal de Zonas Áridas (Conaza) fue nombra-
do Abraham Cepeda, bisnieto del general 
carrancista Abraham Cepeda de la Fuen-
te, cuyo hermano, el general Rafael Cepe-
da, fue gobernador del Estado de México 
en 1916. El abuelo del director de la Conaza 
fue Ignacio Cepeda, gobernador de Coahui-
la en los cuarenta. 

Con siglas distintas al PRI, el revolucio-
nario apellido tabasqueño Garrido se per-
petúa en gobernadores próximos a Peña 
Nieto: El perredista de Morelos, Graco Ra-
mírez Garrido, y el verde de Chiapas, Ma-
nuel Velasco Coello. La madre de Manuel es 
Leticia Coello Garrido y su abuelo paterno 
fue el gobernador chiapaneco Manuel Ve-
lasco Suárez.

Hijo de la exprimera dama Marta Saha-
gún, Fernando Bribiesca es diputado fede-
ral, compañero de bancada de René Fujiwa-
ra, el nieto de Elba Esther Gordillo, cuya hija, 
Mónica Arriola, es senadora. Los tres son le-
gisladores por el Panal, partido fundado por 
la defenestrada dirigente magisterial y que 
hasta 2011 presidió Jorge Kahwagi, hijo del 
homónimo empresario.

Sin antepasados revolucionarios pero 
sí de abolengo priista hay otros casos: Er-
nesto de Lucas Hopkins es titular de Pro-
méxico; su tío, el veterano priista Guiller-

mo Hopkins, es presidente del IPAB, una 
instancia con casos similares, pues ade-
más de Hopkins y Meade el vocal es Óscar 
Levín Coppel, hombre de permanencia en 
la alternancia.

Está asimismo el caso del director 
de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Hijo de 
Emilio Lozoya Thalmann, quien fue di-
rector del ISSSTE y secretario de Energía 
con Salinas de Gortari. En los cincuenta, 
el abuelo de Lozoya Austin, Jesús Lozoya, 
fue gobernador de Chihuahua.

Aunque Lozoya Austin no ocupó cargo 
alguno en los gobiernos panistas, fue direc-
tivo de la firma española OHL, una de las 
constructoras más favorecidas por el go-
bierno de Calderón con contratos de obra.

La lista sigue: el subsecretario de Ha-
cienda Fernando Galindo Favela es hijo de 
Raúl Galindo Quiñones, sinaloense asen-
tado en el Estado de México, donde ocu-
pa un cargo estatal y cuyo hermano Heri-
berto (con una larguísima trayectoria en el 
servicio público) es diputado por Sinaloa y 
colaborador de César Camacho en el PRI.

La socialité Silvana Beltrones, hija del 
influyente líder de los diputados priistas, 
Manlio Fabio Beltrones, es directora de 
Gestión Estratégica del Fonatur. Su espo-
so, Pablo Escudero, es senador verde. 

Alejandro Ismael Murat Hinojosa es el 
nuevo director del Infonavit. Su carrera po-
lítica se inició en 2003, cuando su padre, Jo-
sé Murat, gobernaba Oaxaca y el joven lo-
gró ser diputado federal. Hoy su padre es el 
coordinador ejecutivo del Pacto por México.

Incubando cachorros

Como el de Murat, hay más casos de caci-
cazgo regional.

El coronel Honorato Austria y su her-
mano Francisco mantuvieron un cacicazgo 
en la Huasteca Hidalguense de los treinta a 
los ochenta. Su sobrina, Carolina Viggiano 
Austria, esposa del gobernador de Coahui-
la, Rubén Moreira, es hoy directora de Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo.

También hay clanes por la vía empre-
sarial. El secretario de Agricultura, Enrique 
Martínez, y el de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, pertenecen a familias que han 
marcado la historia en sus respectivas en-
tidades: Coahuila y Quintana Roo. Pasa lo 
mismo con el titular de la Comisión Nacio-
nal del Agua, David Korenfeld, hijo de una 
adinerada familia mexiquense.

Con la fórmula del éxito en lo local, los 
hijos de connotados priistas ya ocupan 
cargos en los estados: Miguel Cavazos, hi-
jo de Manuel Cavazos Lerma, es titular de 
Oportunidades en Tamaulipas; Rubén Fi-
gueroa Smutny, del centenario clan Figue-
roa, es diputado local en Guerrero. Rober-
to Albores Gleason, hijo del exgobernador 
chiapaneco Roberto Albores Guillén, es se-
nador y líder del PRI en Chiapas. 
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  Frivolidad 
que insulta
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

C
omo si se tratara de una nobleza 
a la mexicana, quienes forman 
parte de los clanes del poder 
provienen de grupos elitistas de 
diverso signo. Los vástagos de la 
clase política se juntan, se em-

parientan, se asocian. Y además compiten 
por las portadas de las llamadas revistas 
del corazón, en cuyas páginas suelen des-
plegarse sus vidas y “gracias”.

Pero toda esa frivolidad, todo este usu-
fructo de riquezas y prebendas adquiridas 
por sus genearcas les comienzan a pasar 
la factura: Las redes sociales hacen eco de 
sus excesos, lujos y arbitrariedades.

En lo que va del gobierno de Enrique 
Peña Nieto, la mala conducta de los júnio-
res y sus resonancias en las redes sociales 
ya ocasionaron la destitución de un fun-
cionario y un posicionamiento de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
en torno a un asunto familiar de su titular, 
Jesús Murillo Karam.

El pasado 26 de abril Andrea Benítez, hi-
ja de Humberto Benítez Treviño, entonces 
titular de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), hizo un berrinche: Mo-
lesta porque en el restaurante Maximo Bis-
trot no le asignaron la mesa que deseaba, 
ordenó a inspectores de la dependencia que 
encabezaba su papá que clausuraran el lu-

gar. Varios servidores públicos, solícitos, la 
obedecieron.

Benítez Treviño es un político de la éli-
te mexiquense. En el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari fue procurador general 
de la República. Entre los numerosos car-
gos que ha desempeñado en su larga tra-
yectoria destaca el de secretario general 
de Gobierno en el Estado de México, cuan-
do el gobernador era Enrique Peña Nieto. 
Esta cercanía le aseguró la designación en 
la Profeco y la de su hija Mariana como 
subprocuradora en la PGR.

Tras el escándalo de Andrea (Lady Profe-
co), su padre fue destituido. El jueves 9 Papá 
Profeco, como se le conoció en las redes, con-
citó el repudio de los cibernautas al declarar 
que jamás consideró renunciar. El miérco-
les 15 el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, anunció su cese por 
instrucciones del presidente.

A decir de Osorio, el mandatario consi-
deró que el escándalo dañó la imagen y el 
prestigio de la institución. Su remoción, aña-
dió, es un mensaje para los servidores públi-
cos, quienes además de cumplir la ley deben 
desempeñarse con ética y profesionalismo.

Aún no se reponía la administración 
peñista del escándalo Benítez cuando otro 
caso comprometió la imagen del gabinete 
de seguridad, pues la hija del director del 
Centro de Información y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, denun-
ció en las redes sociales que el nieto del 
titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, le 
había propinado una golpiza.

El lunes 20 Alexia Ímaz publicó en Twit-
ter varias fotografías: En dos de ellas su ojo 
derecho mostraba un severo hematoma; 
en la parte superior, la imagen de Gerardo 
Saade Murillo, el agresor.

“Gerardo Saade, golpeador de muje-
res. La violencia contra la mujer es un deli-
to. Denuncien”, escribió Alexia. Su herma-
na María comentó, también en Twitter que 
Saade brincó la barda de su domicilio en 
Cuernavaca y golpeó a su víctima, sorpren-
diéndola mientras dormía.

La imagen circuló durante un día y me-
dio en las redes sociales hasta que la no-
che del martes 21 la PGR admitió los he-

chos en un comunicado. Aunque aclaró 
que no intervendría por tratarse de un 
asunto del fuero común.

El miércoles 22 el diario Reforma dio 
a conocer que Alexia Ímaz acudió al Mi-
nisterio Público el día de los hechos, pe-
ro ya en el lugar se desistió de hacer la 
denuncia.

Las redes sociales

Como en el caso de la golpiza propinada a 
Alexia Ímaz, son los propios hijos de los po-
derosos quienes desatan escándalos por 
lo que dicen y publican en sus cuentas de 
Twitter y Facebook.Alexia Ímaz. Agresión

La prepotencia y la impunidad, vestidas con el ropaje de 
la frivolidad, se constituyen en una de las nuevas plagas 
del país y vienen de la mano de los hijos de los oligarcas 
de viejo y nuevo cuño. Los júniores del poder político y 
económico son huéspedes frecuentes de las llamadas 
revistas del corazón, pero también sus andanzas son 
ampliamente ventiladas en las redes sociales. En esos 
medios exhiben su insultante riqueza –de origen difícil 
de justificar– y también sus trapacerías, que así son so-
metidas al inmediato juicio popular.
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Desde la precampaña, 
cuando Enrique Peña Nie-
to era víctima de sí mismo 
y lo exhibían en las redes 
sociales, luego de que le 
fallaron los conocimientos 
bibliográficos en la Feria 
del Libro de Guadalajara, su 
hija Paulina desató el escándalo #soyprole.

La hija del hoy presidente, adolescente 
aún, tuvo el mal tino de retuitear el mensa-
je clasista y discriminatorio que escribió su 
novio José Luis Torre, a propósito de las crí-
ticas a Peña Nieto que en la red social en-
frentaba el hashtag #libreríapeñanieto: 

“Un saludo a toda la bola de pendejos, 
que forman parte de la prole y solo criti-
can a quien envidian (sic)”.

Peña Nieto tuvo que pedir disculpas 
por “la reacción emotiva” de su hija, e in-
clusive la esposa del mandatario, Angéli-
ca Rivera salió al quite.

Por cierto, Sofía Castro, hija de Angélica 
Rivera, desató otro escándalo en noviem-
bre pasado cuando declaró con ingenuidad 
a Gente, suplemento del diario Reforma, que 
usaba zapatos de 15 mil pesos compra-
dos por su padre, José Alberto Castro, co-
mo premio por acudir un mes al gimnasio.

Familia presidencial aparte, otra no-
bleza se ha configurado en el ámbito sin-
dical, que tiene como caso paradigmático 
el de los hijos del dirigente del sindicato 
petrolero, Carlos Romero Deschamps.

El caso de Paulina Romero también fue 
dado a conocer por Reforma en mayo de 
2012, cuando el rotativo descubrió en Fa-
cebook lo que calificó como “diario de via-
jes”. Viajes alrededor del mundo en vuelos 
comerciales y privados, acompañada de 
sus tres mascotas. Comidas en exclusivos 
restaurantes rociadas con champaña y vi-
nos Vega Sicilia. Como una muestra de su 
guardarropa presumió sus bolsos Hermes 
de 12 mil dólares, a los que ella se refirió 
como “sus bolsas de Superama”.

El pasado 23 de febrero el portal elec-
trónico de Proceso dio a conocer que Ro-
mero Deschamps regaló a su hijo José 
Carlos un Ferrari de edición limitada va-
luado en dos millones de dólares.

“Para adquirirlo es necesario contar 
por lo menos con dos vehículos Ferrari, de-
mostrar solvencia económica, que el país 

donde vaya a circular el auto cuente con 
una agencia automotriz de esa marca, so-
meterse a una sofisticada prueba de mane-
jo y por supuesto pagar la unidad”, se ex-
plicó en la nota.

Recientemente Reforma dio seguimien-
to a las propiedades de José Carlos en Mia-
mi, Florida, y pudo documentar que posee 
dos departamentos con valor de 7.5 millo-
nes de dólares.

Líos judiciales

En ocasiones los líos de los hijos del poder 
llegan a los tribunales, aunque no se les 
condena. Un caso, expuesto en su tiem-
po en medios de comunicación, mantie-
ne enfrentando procesos legales a Jorge 
Kahwagi, boxeador, personaje de la fa-
rándula, político e hijo del empresario del 
mismo nombre.

Se trata de un pleito añejo con el empre-
sario textil Alfredo Karam, propietario tam-
bién de Préstamos Karam. En 1999 le prestó 
a Kahwagi un millón y medio de pesos pa-
ra que pagara una deuda que tenía con Ale-
jandro Peralta, hermano de Carlos Peralta, 
descendiente del empresario Alejo Peralta.

Cuando intentó cobrar, Karam fue bru-
talmente golpeado por el boxeador quien 
–según el agredido– se valió de las influen-
cias de su padre para meterlo a la cárcel 
seis meses acusándolo de fraude proce-
sal, hasta que un tribunal constitucional 
le otorgó un amparo definitivo.

El empresario textilero asegura que re-
cibió muchas presiones, entre éstas el se-
cuestro de su esposa a quien los Kahwagi 
obligaron a firmar documentos con el pro-

pósito de forzarlo a desistirse de cualquier 
acción legal.

Sin embargo sigue haciendo gestiones. 
Tras documentar que el agresor-deudor no 
respondió en tiempo y forma a la prime-
ra demanda, así como de acreditar que se 
falsificó un documento notarial, inició un 
proceso que pretende declarar nulas las 
sentencias favorables a Kahwagi.

El pasado 8 de abril se realizó la pri-
mera audiencia del juicio de nulidad y, un 
mes después, el lunes 6, Kahwagi ya esta-
ba metido en otro lío: Un hombre lo acusó 
de golpear a su hija, quien supuestamen-
te mantiene una relación sentimental con 
el pugilista. Éste se limitó a negar los he-
chos en su cuenta de Twitter.

Jorge Kahwagi inició su carrera políti-
ca en el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y luego pasó al Panal, del cual fue 
presidente nacional. Todo ello de la mano 
de Jorge Emilio González Martínez, cuyo 
padre, Jorge González Torres, es hermano 
de Víctor Doctor Simi y de Enrique, exrector 
de la Universidad Iberoamericana. Por si le 
faltara prosapia, Jorge Emilio es nieto del 
doctor Emilio Martínez Manautou, viejo 
amigo de Gustavo Díaz Ordaz y quien ocu-
pó la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
en el sexenio de López Portillo y luego fue 
gobernador de Tamaulipas.

Conocido como El Niño Verde, en 2001 
González Martínez heredó de su papá un 
partido político: el PVEM. De éste fue pre-
sidente hasta hace poco. En 2004 se vio 
implicado en un videoescándalo en el que 
se le mostraba recibiendo un soborno pa-
ra ayudar a liberar una zona natural en 
Cancún protegida por leyes ambientales.

Años después, en 2011, se le implicó 
en la muerte de Galina Chankova, una jo-
ven que cayó desde el piso 19 de un edifi-
cio que supuestamente pertenece al Niño 
Verde. Él negó que estuviera en el sitio el 
día de la muerte y que el inmueble sea de 
su propiedad.

Actual senador y coordinador de la ban-
cada del Partido Verde, González Martínez 
tuvo su escándalo más reciente el pasado 
17 de febrero cuando lo detuvieron por con-
ducir en estado de ebriedad y lo encerraron 
durante unas horas, hasta que sus aboga-
dos tramitaron un amparo. Después regre-
só, aceptó que cometió un error y dijo que 
estaba dispuesto a cumplir las horas que le 
faltaban de encierro. Esto fue ampliamente 
comentado en las redes sociales.

El 29 de mayo de 2012, durante los días 
de mayor fuerza del movimiento #yos-
oy132, el diario El Universal publicó una de-
claración del Niño Verde a propósito de los 
jóvenes que participaban en las protestas... 
y desató más reacciones en las redes so-
ciales: “Creo que es hora de que estos ‘ni-
nis’ hagan algo por el país. Que hagan al-
go productivo para ellos. Que se dediquen 
a trabajar”. 

Pau Peña. Su prepotencia

Kahwagi y su víctima
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E l conflicto entre el dirigente nacio-
nal del PAN, Gustavo Madero, y el excoor-
dinador de la fracción parlamentaria de 
ese partido en el Senado, Ernesto Cordero, 
es reflejo de un problema más profundo 
en el blanquiazul y tiene que ver con las 
intenciones del exmandatario Felipe Cal-
derón de extender su control partidista 
más allá de su presidencia, lo que intenta 
a partir de los allegados que logró colocar 
en el Congreso gracias a las listas de su 
partido.

Esta hegemonía de calderonistas en la 
representación blanquiazul se hizo más 
patente en el Senado por el menor número 
de integrantes (24 de los 38 senadores) que 
fue precisamente lo que llevó a que se nom-
brara como coordinador a Cordero, quien 
carecía totalmente de experiencia legislati-
va pero contaba con el aval de casi las dos 
terceras partes de los integrantes de la frac-
ción, como se evidenció en esta crisis.

Madero no soportó la rebelión de los 
calderonistas que ven como una ofensa al 
expresidente la participación panista en 
el Pacto por México, lo cual hicieron sentir 
desde el inicio del mismo, pero que evi-
denciaron con el anuncio del miércoles 15 
de que los grupos parlamentarios del PAN 
y el PRD presentarían una reforma alter-
nativa. La conferencia de prensa en la que 
participaron Roberto Gil y Ernesto Corde-
ro, por parte del PAN, y Miguel Barbosa y 
Manuel Camacho, del PRD, fue la gota que 
derramó el vaso y provocó la destitución 
de Cordero.

Madero hizo uso de sus facultades es-
tatutarias: Destituyó a Cordero y nombró 
a Jorge Luis Preciado en su lugar, con el 
consiguiente desdén de sus correligiona-
rios. Los impactos de la decisión de Ma-
dero son múltiples pues por una parte 
afectan el trabajo legislativo –ya que todo 
indica que tendrá la lealtad y disciplina de 
su coordinador pero perderá la comuni-
cación con el grupo parlamentario– y por 
otra distrae a la estructura panista la vís-
pera de una jornada electoral de especial 
relevancia para el panismo.

En cuanto a esto es un hecho que el 
conflicto manifiesto entre la dirigencia 
nacional y la bancada panista impactará 
en la opinión pública y en el ánimo de la 
militancia, por lo que las posibilidades de 
éxito blanquiazul en las elecciones del 
domingo 7 de julio seguramente se verán 
afectadas negativamente. 

Pero más allá de los efectos en el elec-
torado, el problema estriba en que un mal 
resultado electoral (particularmente una 
derrota en la gubernatura de Baja Califor-
nia –única en disputa en las 14 elecciones 
estatales– bajo control panista durante 24 
años) dejará muy mal parados a Madero y 
sus seguidores.

Y aunque este mal resultado también 
podría darse sin el conflicto entre Madero 
y Cordero, lo cierto es que éste sí modificó 
sustancialmente el uso que pueden hacer 
de una eventual derrota electoral los opo-
sitores a Madero, que bien pueden buscar 
ya su relevo (previsto estatutariamente pa-

ra diciembre de este año) o al menos para 
reposicionarse para dicha elección, con lo 
cual la decisión del actual dirigente nacio-
nal panista de remover al excoordinador 
en el Senado podría convertirse en un bu-
merán que termine por perjudicarlo a él y 
a su grupo y, en contrapartida, fortalezca a 
los alicaídos calderonistas.

Pero al margen de los impactos en los 
comicios del 7 de julio y la correlación de 
fuerzas en el blanquiazul, los efectos de este 
sismo también podrán resentirse en la efi-
cacia y sentido del Pacto por México, pues al 
perder el control de la bancada panista en 
el Senado la mayoría calificada en esa cá-
mara está en riesgo y eso eventualmente 
impediría la aprobación de las reformas 
constitucionales prioritarias, como la po-
lítica o la energética.

Los números son muy claros: Para lo-
grar las dos terceras partes de los votos se 
requieren 85 senadores; el PRI y sus alia-
dos (PVEM y Panal) suman 62, por lo que 
les hacen falta 23 y éstos necesariamente 
tienen que provenir de las bancadas del 
PAN (38) o del PRD (22), donde las dirigen-
cias partidistas no tienen todo el control.

Así que el Pacto puede perder su prin-
cipal objetivo: Asegurar una mayoría legis-
lativa que permita concretar las reformas 
consensuadas por el gobierno federal y 
los dirigentes de las tres principales fuer-
zas políticas mexicanas (PRI, PAN y PRD). 
Ante este riesgo el mismo presidente En-
rique Peña Nieto ya se apresuró a declarar 
que “no es algo que esté diseñado para ser 

Madero y el Pacto, en riesgo

J E S Ú S  C A N T Ú
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algo permanente...”, con lo que anticipa 
su eventual desaparición.

Hasta hoy las dos reformas constitu-
cionales consensuadas en el Pacto fueron 
la educativa y la de telecomunicaciones, 
pues la financiera todavía está en el nivel 
de propuesta. Por otra parte una eventual 
ruptura o conclusión del Pacto podría de-
jar a medias las reformas constituciona-
les ya aprobadas, pues en ambos casos los 
cambios en las leyes ordinarias son cru-
ciales para lograr los objetivos planteados 
en las modificaciones constitucionales.

Y aunque no se procesaron en el Pac-
to por México (pues las iniciativas las 
presentaron las bancadas priistas inclu-
so antes de la toma de protesta de Peña 
Nieto), la creación de la agencia antico-
rrupción y la reforma en materia de trans-
parencia también corren el riesgo de 
desbarrancarse. 

Así que el cambio de coordinador par-
lamentario en el Senado también puede 
debilitar el poder negociador de Madero 
en el Consejo Rector del Pacto por México 
y eventualmente convertirse en la pun-
tilla que le faltaba a este instrumento de 
negociación.

La decisión de Madero de confrontar 
y remover a Cordero raya en lo teme-
rario y puede convertirse en su tumba 
política, pues la labor legislativa no se rea-
nudará sino hasta después de las eleccio-
nes del 7 de julio y un eventual derrumbe 
blanquiazul acabaría con su dirigente y 
eventualmente con el Pacto.  

ANÁLISIS
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T odo indica que el combate a la 
corrupción ha dejado de ser una prio-
ridad para la actual administración y 
sus aliados en el Pacto por México. La 
firma del adéndum del pacto, tanto en 
la Ciudad de México como en Veracruz, 
revela el acuerdo de no llevar hasta sus 
últimas consecuencias las denuncias 
presentadas por el PAN y el PRD con-
tra el gobernador de Veracruz y la se-
cretaria de Desarrollo Social. Bastó con 
la remoción del tesorero jarocho y de 
los funcionarios de nivel medio en la 
secretaría. Ni Duarte ni Robles tendrán 
ya que preocuparse; sí, en cambio, Ma-
dero y Zambrano. 

Mal precedente, sobre todo si se le 
compra con la obligada aunque tardía 
renuncia del titular de la Profeco. Las con-
sideraciones políticas se ubican por enci-
ma de la aplicación rigurosa de la ley. No 
es esa la vía para implantar un auténtico 
estado de derecho ni para combatir la co-
rrupción, con eficacia y sin doblez, como 
se ofreció al inicio del sexenio. De ahí el 
propósito de este recordatorio.

La corrupción es la marca de la ig-
nominia sobre la faz de México. Junto 
con el hambre y la violencia que asue-
lan al país, la corrupción es el proble-
ma más lacerante, además de estar 
en el origen de ambos desafíos. Tanto 
la pobreza como el crimen organiza-
do nacen y se nutren de la corrupción 
arropada por su hermana gemela, la 
impunidad. Al mismo tiempo, la co-
rrupción es el mayor obstáculo para 
alcanzar dos metas impostergables e 
inseparables: la instauración de un 
verdadero estado de derecho y la con-
solidación de la democracia. 

La corrupción no se limita al pe-
culado, sino que corroe el sistema de 
justicia y pervierte la cultura política 
del país. Adicionalmente, tiene un alto 
costo económico. Sólo por concepto de 
mordidas, se estima que en 2010 el cos-
to fue de 33 mil 224 millones de pesos, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Corrupción y Buen Gobierno 2003-2010, 
elaborada por Transparencia Mexicana. 

La corrupción va de la mano del mal 
gobierno, lo cual significa que produce po-
breza y bajo crecimiento económico. Un 
estudio del Banco Mundial revela que si 
el gobierno de un país en desarrollo fuera 
capaz de controlar la corrupción, su in-
greso per cápita podría aumentar hasta 
400%. Del mismo modo, en naciones don-
de la corrupción es menor y los derechos 
de propiedad y el imperio de la ley son vi-
gentes, el crecimiento del sector privado 
aumenta 3% anual, en promedio. Lo mis-
mo ocurre con  la tasa de crecimiento de 
la economía: la diferencia entre un país 
en el que la corrupción se combate de ma-
nera eficaz y uno en que eso no ocurre, co-
mo el nuestro, puede variar entre 2% y 4%. 

Por ello es preciso rectificar la senda de 
engaño y simulación a que se ha reducido 
la historia del combate a la corrupción en 
México, desde tiempos remotos hasta el 
presente. A partir de la creación de la Secre-
taría de la Contraloría General de la Federa-
ción en 1988, las instituciones concebidas 
para combatir la corrupción han estado li-
mitadas por la voluntad presidencial y en 
los hechos han fungido como instrumen-
tos de encubrimiento, dando lugar a una 
impunidad institucionalizada. 

Asimismo, al no estar dotada de auto-
nomía constitucional, la actuación de la 
Auditoría Superior de la Federación tam-
bién se ha visto coartada por los intereses 
políticos y económicos representados en 
el Congreso. La existencia de una amplia 
red de complicidades ha propiciado el li-
bre ejercicio de la corrupción basada en el 
ocultamiento de la malversación de fondos 
públicos en el pasado, e incluso de adver-
sarios políticos. Al estar todos los partidos 
políticos implicados en actos de corrupción, 
se opta por no abrir la caja de Pandora. Equi-
vocada decisión, aparte de ilegal, claro. 

Si el Pacto por México, o lo que queda 
de él, se convierte en el pacto del silencio 
cómplice, se derrumbaría la credibilidad 
de ese acuerdo en lo tocante a la “goberna-
bilidad democrática”, así como la legitimi-
dad de sus firmantes. Más aún, quedaría 
en entredicho la aplicación honesta y efi-
caz de las reformas surgidas del pacto. 

Así, por ejemplo, la reforma energéti-
ca, prioritaria entre todas las demás, que-
daría coja si no se acaba con el lodazal de 
corrupción que sustenta a la dirigencia del 
sindicato petrolero y el impacto que tiene 
sobre las finanzas y la salud administra-
tiva de Pemex. En congruencia con el en-
carcelamiento de la lideresa del sindicato 
magisterial, el magnate del proletariado 
petrolero, que sin pudor alguno ostenta 
su mal habida fortuna, también debe ser 
llamado a la justicia. No se puede tomar 
en serio una reforma ni un gobierno que 
sostiene a un personaje de esa calaña co-
mo representante de los trabajadores de 
la empresa más importante del país. 

Si bien sancionar a esos arquetipos de 
la corrupción resulta indispensable para 
erradicar el imperio de la impunidad que 
prevalece en el país, no es suficiente. Lo 
mismo debe hacerse con los gobernado-
res que dilapidan los recursos del erario 
estatal y endeudan a sus estados sin me-
dida ni castigo. Es necesario aplicar la ley 
por igual, sin distingos de rango o colores 
partidarios, a quienes utilizan fondos pú-
blicos en beneficio privado, abusan del 
poder que ostentan para enriquecerse, 
incurren en conflicto de intereses, reciben 
un porcentaje del monto de contratos u 
obras públicas o bien fungen como encu-
bridores o socios del crimen organizado. 
Sin sanción no existe procuración ni im-
partición de justicia. 

El gobierno mexicano debe asumir los 
lineamientos establecidos en la Conven-
ción de Naciones Unidas contra la Corrup-
ción, abierta a firma en Mérida (México) 
en 2003, y aprender de los casos de éxito 
de combate a la corrupción, como Hong 
Kong, Singapur o Brasil. Sobre todo, es im-
prescindible dotar de independencia del 
poder político a la institución encargada 
de prevenir, detectar, investigar y sancio-
nar a los servidores públicos que incurran 
en actos de corrupción; además de exigir-
le transparencia, rendición de cuentas y 
publicación de sus resultados. Para hacer 
realidad la oferta de transformar a México 
es imperativo erradicar la corrupción im-
pune prevaleciente.  

Recordatorio

H É C T O R  T A J O N A R
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En este mundo donde lo que pre-
domina es la inmediatez, al PRI se le 
ha ocurrido la fórmula de proponer, 
en tiempo y forma, un Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND-2012-2018), 
cuando lo que está en el imaginario 
social es que no ha existido plan al-
guno que en el pasado haya cumpli-
do con los programa o metas, o que 
medianamente se haya acercado a 
éstos. 

En la sociedad en que vivimos, 
se planifica todavía como si los 
tiempos medios o largos existieran, 
cuando ahora es posible recurrir 
a una visión prospectiva. Pero por 
seguir la tradición burocrática y po-
lítica, a ninguno de los tecnócratas 
de la planificación sexenal se le ocu-
rrió escudriñar respecto de la exis-
tencia de metodologías, comunes 
y corrientes en todo el mundo, de 
la prospectiva, para presentar ele-
mentos de discusión participativa 
en busca de la construcción de un nuevo 
proyecto de gobierno. Así, se instruyó se-
guir con la tendencia burocrática de hacer 
un plan sin visión y sin sentido, con pro-
gramas abstractos y metas que no podrán 
ser cumplidas, simple y llanamente para 
llenar las formas. Dicen que se logró en el 
plazo de un par de meses (sic) una planea-
ción absolutamente participativa (y para 
ello muestran en el documento de refe-
rencia algunas opiniones para justificar 
que se trató de un ejercicio absolutamen-
te democrático, de “abajo hacia arriba”… 
¡carcajadas aparte!). 

No obstante, el gran problema es que 
el enfoque asumido, los conceptos y la 
orientación de este PND no concuerdan 

Planeación desubicada

con la desigual realidad que se vive, con 
las contradicciones que se padecen y con 
los grandes retos que se tienen como na-
ción para salir medianamente hacia ade-
lante, con algún nivel de bienestar para 
la mayoría de la población (que es sobre 
todo joven), para elevar la calidad de vida 
de la gente más pobre, o para proyectar 
políticas que pudieran hacer posible al-
canzar algún tipo de sociedad en donde 
no prevalezcan de forma tan alarmante la 
impunidad, la arrogancia de los juniors,  la 
corrupción generalizada, la piratería co-
mo ejercicio de gobierno, o la explotación 
en beneficio de unos cuantos. Digamos, 
como para perfilar, por lo menos, la idea 
de que se puede alcanzar algún tipo de 

A X E L  D I D R I K S S O N

sociedad en donde sea posible vivir 
con dignidad.

No, en el enfoque del PND pre-
domina el más puro teocratismo 
neoliberal y arcaico, que parece re-
gocijarse al presentar, a la lectura de 
una sociedad dolida y despreciada, 
conceptos que están tan vetustos 
que uno no entiende siquiera por 
qué se siguen usando, y por qué los 
tecnócratas mexicanos (o sus ase-
sores extranjeros) no han logrado 
siquiera ponerse al día para presen-
tar alguna idea que pueda alcan-
zar el tamaño del discurso político 
internacional. 

Para dar un ejemplo, está el 
caso del programa “México con 
educación de calidad”. Siendo la 
educación, la ciencia y la tecnología, 
componentes centrales de un esce-
nario de posibilidades y oportunida-
des para el bienestar de la población, 
los conceptos que se han asumido y 
la orientación que se muestra en el 

plan se remontan a los años sesenta del 
siglo pasado, y tienen muy poco que ver 
con la posibilidad de avanzar hacia una 
sociedad de conocimiento.

Desde el principio de la más obtusa 
obsolescencia intelectual y con el léxico 
de una visión harto criticada y superada, 
se pone en el centro de todo este progra-
ma la idea de que la educación de calidad 
está definida como un “capital humano”. 
¡Tremenda novedad! Este concepto, que 
aparece mencionado como el eje rector 
de la propuesta educativa del plan, se re-
laciona, desde los años sesenta, con una 
educación que debe servir sólo para el 
adiestramiento y la capacitación de los 
trabajadores, técnicos y profesionales 
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L e llamaba pendejo, el presidente 
Calderón al presidente de su partido, 
Gustavo Madero. Le llama eso y cosas 
peores. Lo insultaba ante ese grupo de 
funcionarios que hoy llamamos los 
calderonistas y que desde sus actuales 
puestos han decidido tronar el Pacto 
por México. 

Gustavo Madero resistía el embate 
con los labios apretados. Y los jóvenes 
secretarios se mofaban de él. El débil, 
el inútil, el cerril. Palabra infrecuente: 
cerril: salvaje, tosco, que no compren-
de, tonto. Una generación los separaba 
y se complacían en señalarlo. Mira a 
uno de los viejos del PAN, soportando 
vara, el muy cerril. 

Ni siquiera su apellido histórico, 
Madero, ni siquiera su apariencia, idén-
tica a la de su abuelo Francisco I. Made-
ro, los detenía. Hay que detenerse en la 
estampa. El nieto de Francisco I. Madero 
siendo sobajado por un presidente pa-
nista en un salón de Los Pinos.

Hablo de la dimensión personal del 
asunto, porque ilustra la dimensión 
ideológica mejor que el lenguaje abs-
tracto, y por otra razón. Porque en bue-
na medida la confrontación que hoy 
ocurre, ocurre por motivos personales. 

Pues bien, el Presidente que nos 
trajo la Guerra como proyecto sexenal. 
El Presidente que se empecinó en la 
Guerra mientras las cifras mostraban 
que la confrontación balística aumen-
taba exponencialmente la violencia. El 
Presidente que descabezó a los cárte-
les para volverlos pandillas caóticas y 
más mortíferas. El señor de la Confron-
tación Infructuosa, hacía gala de su 
amor por la confrontación ante Gus-
tavo Madero y sus muchachos secreta-
rios eran los divertidos testigos. 

adaptados a las necesidades del mercado, 
a la mercantilización de la educación, a la 
formación de competencias para el traba-
jo. Ni más ni menos.

Todo el capítulo referido a la educación 
(perdón, al desarrollo del “capital humano”) 
está plagado de esta visión, cuando se co-
nocen los términos más comunes de que 
la educación está mucho más relacionada 
con el logro de un bienestar humano inte-
gral, como lo ha señalado el Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
del que México es signatario, al referirse a la 
articulación positiva de factores para alcan-
zar indicadores de “desarrollo humano”. 

Desafortunadamente, desde una pers-
pectiva “panista revivida”, el PND supone 
que se alcanzarán a superar las magras 
condiciones de un país tan desigual y po-
bre, tan violento y fallido como este en 
que vivimos. Es por ello que se trata, más 
bien, de una planeación desubicada (porque 
no reconoce el contexto en el que debe-
rían estar sustentadas las políticas pre-
tendidas). Algunas muestras sacadas del 
PND: México será una potencia emergen-
te si logra “robustecer el capital humano”; 
el proyecto del PRI no es el del país, sino 
el que demanda “el mundo globalizado”; 
la educación sólo sirve para “responder al 
mundo productivo”, para capacitar a jó-
venes que sean “capaces de innovar”. Las 
políticas de Estado en el sector sólo deben 
servir para “generar un capital humano 
de calidad que detone la innovación na-
cional”, la “competitividad”, y planes y 
programas que concilien la “oferta edu-
cativa con las necesidades del sector 
productivo”. 

Los temas cruciales, como los de la 
exclusión educativa, las desigualdades, la 
pobreza, la miseria educativa, el control 
del SNTE en el aparato educativo (que si-
gue y sigue…), la falta de inversión en el 
sector y de incentivos para la investiga-
ción relacionada con problemas naciona-
les, en suma, la  crisis más grande de que 
se tenga memoria en el sistema educativo 
nacional aparece como tema sólo en un 
párrafo del PND (página 61), y ya. Lo de-
más es el predominio de un enfoque que 
presenta como única salida a esta crisis la 
regulación de la “profesionalización del 
magisterio”. 

Pocas referencias se pueden tener, en 
el repaso histórico de la abstracta pla-
neación nacional, de un plan que haya 
alcanzado este nivel de tan alta pobreza 
conceptual y programática. Es la depra-
vación de la idea de una estrategia de go-
bierno, la evidencia de que estamos frente 
al desgobierno, ante la pérdida de la auto-
ridad soberana para responder a las cala-
midades de la sociedad.   

Madero aguantó los insultos verbales 
y los políticos. Calderón le ordenó ausen-
tarse de la campaña de la candidata pa-
nista por la Presidencia como si fuese un 
estorbo y repletó el equipo de campaña 
con sus muchachos, con el triste resulta-
do que conocemos. La candidata panista 
perdió, y feamente, incapaz de articular 
un proyecto de país e incapaz de deslin-
darse de la atroz Guerra de Calderón. 

Ido Calderón, Gustavo Madero se sen-
tó con el presidente del PRD a conversar 
sobre el futuro. Llegaron a la conclusión 
de que el país necesitaba un pacto de coo-
peración. Por primera vez durante nuestra 
democracia, podía intentarse una agenda 
donde coincidieran los intereses de los 
partidos de Oposición y los del partido en 
el gobierno. 

Donde coincidieran los intereses de 
los tres partidos: hay que reiterarlo por-
que la idea de la coincidencia en una ru-
ta de acción es una novedad en nuestra 
historia.

La propuesta de la cooperación debió 
sorprender en suma medida a los priistas 
y probablemente la revisaron por arri-
ba y por abajo, como la piedra exótica a 
nuestra historia que es. Lo que es seguro 
es que tardaron poco en aceptarla y que 
muy pronto desplazó cualquier otro pro-
yecto que los priistas habían armado por 
su cuenta para gobernar. Era la clave para 
sacar de la parálisis la democracia, que 
desde hacía 12 años se detenía en el Con-
greso, dividido en tres. 

Se presentó al país como un nuevo ini-
cio, el Pacto por México, y fue recibido con 
un entusiasmo natural. Práctica y simbó-
licamente, es una novedad promisoria. No 
la solución a cada problema, no, pero sí un 
método distinto para abordar los proble-
mas nacionales.  

Tronar el pacto

S A B I N A  B E R M A N
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Vuelvo al día de hoy. Hete acá que 
los antiguos secretarios del Presidente 
de la Guerra han decidido ahora tronar 
el Pacto para la cooperación, aducien-
do diferencias filosóficas y demostran-
do sus razones personales. 

Ni duda que hay diferencias filosó-
ficas entre los calderonistas y Madero. 
Los calderonistas se han probado va-
lientes a ultranza: retan, confrontan, 
insultan, balean, matan, y si el país se 
ha cuarteado a pedazos ante sus ha-
zañas, si el cielo ha llovido sangre so-
bre su heroica beligerancia, no se han 
arredrado. 

En cuanto a las razones persona-
les, son paralelas a las filosóficas, y las 
explicitó Ignacio Zavala, cuñado del 
Presidente de la Guerra, en un artículo 
publicado en el periódico Milenio el do-
mingo pasado. 

Los calderonistas no quieren, no 
pueden, les es insoportable aceptar la 
autoridad del mismo hombre “cerril” 
(el adjetivo aparece en el texto de Juan 
Ignacio Zavala), que bajaba la cabeza 
ante los insultos de Calderón. Un hom-
bre, escribe Zavala, “que hace esfuer-
zos conmovedores para comunicar 
una idea” y “que no puede escribir bien 
un tuit”, y cuyas capacidades palide-
cen ante “la solvencia técnica”, “el co-
nocimiento de mundo” y “el dominio 
de varios temas” de los exsecretarios 
calderonistas. 

Sobre todo, a los calderonistas les 
resulta insoportable que el país prue-
be otra ruta que la confrontación. ¿Qué 
tal si el país avanza, como no avanzó 
el sexenio pasado? ¿Qué tal si este 
sexenio, al lograr mediante un pacto 
algunos frutos, prueba que la confron-
tación es una estrategia cerril?  

S i bien la corrupción y la impuni-
dad son parte del día a día en México, 
no por ello deben dejar de denunciarse. 
Prácticas ilegales como éstas, empero, 
palidecen ante el cúmulo de gravísimas 
irregularidades que, hoy por hoy, con-
vierten al Metro en una bomba de tiem-
po, lo que de hecho millones de usuarios 
pueden fácilmente intuir. No hablo en 
sentido figurado, sino literal, más aún 
cuando la información que expondré 
enseguida la obtuve de documentos ofi-
ciales, así como de testimonios de varios 
trabajadores de ese sistema de transpor-
te, quienes, además, me acompañaron 
en un recorrido por diversas estaciones 
e instalaciones, lo que me permitió ob-
servar de manera directa insuficiencias y 
corroborar sus dichos. Veamos. 

Primero. Hace tres años se hizo una 
consulta para subir el precio del boleto 
del Metro de dos a tres pesos a cambio de 
seguridad. Los consultados estuvieron de 
acuerdo y, aunque desde el 2010 cuesta 
tres pesos el ingreso, la seguridad no ha 
mejorado. Está previsto que cada estación 
cuente con dos escaleras eléctricas y una 
fija. El problema es que buena parte de las 
escaleras eléctricas no funcionan en vir-
tud de las cargas de energía mal distribui-
das. En caso de un siniestro, los pasajeros 
pueden quedar atrapados en su intento 
de salir. La Línea 12 –que es concesiona-
da– estuvo planeada y licitada para contar 
con 24 estaciones, pero casualmente se 
entregaron sólo 20, es un caso de corrup-

ción clarísimo que la sociedad desconoce. 
Por esa razón, en dicha línea los transbor-
dos son larguísimos. El más prolongado es 
el de la estación Atlalilco, donde el pasa-
jero que pretende transbordar debe cami-
nar un kilómetro, y si bien existen bandas 
transportadoras, casi nunca sirven. 

Asimismo, el Metro, integrado por 12 
líneas, cuenta con una red de fugas de 
seguridad en perjuicio de los millones 
de usuarios. El punto nodal es que la se-
guridad del Metro no tiene como propó-
sito proteger a los pasajeros, sino evitar 
daños a las instalaciones. Los 10 “bino-
mios” o detectores de metales comprados, 
además de ser adquiridos por invitación 
restringida, no funcionan, como todo pa-
sajero lo puede constatar.

Segundo. Los baños en el Metro –que 
son un negocio por ser concesiones– no 
tienen ningún mecanismo de seguridad, 
por lo que cualquier aspirante a terrorista 
podría fácilmente colocar una bomba. Los 
miembros del denominado Agrupamiento 
70, integrado por la Policía Bancaria, la 
Auxiliar y la Fuerza de Reacción que se 
encarga de la seguridad del patrimonio 
del Metro, sólo están ubicados en los tor-
niquetes y eventualmente en los ande-
nes con el único fin de dosificar usuarios 
cuando hay retrasos en los trenes o en los 
momentos de mayor afluencia para sepa-
rar las secciones de mujeres y niños. Este 
agrupamiento carece de armas largas, de-
tectores de metales y, lo más importante,  
de la instrucción de cuidar a las personas, 

El Metro, una bomba 
de tiempo

E R N E S T O  V I L L A N U E V A



46   1908 / 26 DE MAYO DE 2013  

¿
Qué hace que una mujer sea ma-

dre? ¿El proceso gestante o el deseo de 
amar y cuidar a una criatura? En la pre-
gunta está la respuesta. O, al menos, así 
lo espero. No es la biología en sí misma, 
sino el deseo de amar y cuidar, lo que 
vuelve “madre” a una mujer. Por eso son 
madres quienes adoptan, aunque nun-
ca hayan gestado ni parido.

Con la maternidad se puede para-
frasear la célebre frase de Simone de 
Beauvoir: “No se nace madre, se llega 
a serlo”. Y en el proceso de asumirse 
como madre una mujer puede tro-
pezarse, equivocarse, pero también  
rectificar. 

Son cientos de miles las mujeres 
que viven dolorosas depresiones du-
rante el embarazo o después de parir. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala que la depresión es el 
trastorno mental que más afecta a la 
población mundial: unos 350 millones 
de personas en el mundo. El doctor 
Shekhar Saxena, director del Depar-
tamento de Salud Mental de la OMS, 
dice que entre 20% y 40% de las mu-
jeres padecen depresión durante el 
embarazo o después del parto. De ahí 
que, de cada 10 mujeres, entre dos y 
cuatro sufran esa enfermedad. O sea, 
al menos una de cada cinco. De hecho, 
el suicidio durante el embarazo y la 
muerte por depresión postparto están  
ubicados en la primera de las tres ca-
tegorías de la nueva clasificación de la 
OMS sobre las causas de mortalidad 
materna (defunciones maternas direc-
tas, defunciones maternas indirectas 
y defunciones por complicaciones im-
previstas). La OMS subraya la impor-
tancia de las variables psicosociales y 
psicológicas de esta enfermedad.

Clara es una joven estudiante de 19 
años que cuando descubrió estar em-

que son la razón de un servicio público 
pagado con los recursos de la comuni-
dad. En la nómina del Agrupamiento 70, 
que depende de la Gerencia de Seguridad 
Institucional, aparecen casi 3 mil elemen-
tos, de los cuales más de 30% son “aviado-
res”, “comisionados” o similares. 

Además de los propios eventuales 
ataques externos al Metro y a sus pasa-
jeros, las “zapatas” que cada tren tiene y 
que son balatas de madera recubiertas de 
líquido no flamable para frenar en cada 
estación, tienen problemas por su volu-
men y falta de mantenimiento; en conse-
cuencia,  se encienden con facilidad, ante 
lo cual el operador de cabina las “apaga” 
con su extinguidor y sigue su trayecto, pu-
diendo generar un incendio de terribles 
consecuencias. Cada año se reportan más 
de mil extintores robados de las cabinas, 
por lo cual no todas disponen de uno. 

El Metro tiene en su haber 3 mil 700 
cámaras de monitoreo, de las cuales sir-
ven sólo una parte mínima por fallas de 
los servidores encargados de sincroni-
zarlas, además de que su memoria abar-
ca cuando mucho siete días y tienen una 
gran cantidad de puntos ciegos, lo que im-
pide que cumplan su cometido. El Puesto 
Central de Monitoreo registra ausencia y, 
sobre todo, falta de capacitación de los 
monitoristas. 

Tercero. En lo que se llama “seguridad 
líquida”, existen a lo largo del Metro diver-
sas cisternas e hidrantes para contener 
un eventual incendio. Lo cierto es que las 
cisternas están al 20 o 30% de su capaci-
dad y los hidrantes tienen mangueras en 
mal estado o no existen. Eso hace que en 
el mejor de los casos no haya presión en 
el agua expulsada. La falta de agua de las 
cisternas es porque  de ahí se alimentan 
los negocios que están en diversas esta-
ciones –también concesionados–, con lo 
que cocinan, lavan, etcétera, aunque, por 
cierto, esos negocios están prohibidos por 
la ley. 

En la estación 7, la más profunda del 
Metro, existe lo que se denomina “seguri-
dad seca”, que consiste en un sistema que 
se alimenta de las pipas de los bomberos 
que proveen de agua desde la superficie 
para inyectarla a través de la tubería del 
Metro para combatir un incendio. Aquí el 
problema es que no hay tubería porque 
está tapada por falta de mantenimiento 
o sólo está prevista en el plano y no se 
construyó. Sobra decir que las mangueras 
de los bomberos carecen de la extensión 
necesaria para llegar hasta la estación. De 
esta suerte, en un incendio podrían morir 
cientos de personas. 

Sigamos. En el Conjunto Delicias 
(Delicias número 67) se localizan tan-
to el Puesto Central de Monitoreo como 
el Centro Estratégico de Operaciones, el 
que se encarga de que funcione el Metro. 
Junto a estas neurálgicas áreas se ubica la 
fuente de energía del Metro. Se trata de un 
transformador que genera 750 mil watts. 
El gravísimo problema es que este trans-
formador tiene 40 años sin mantenimien-
to de fondo. Los trabajadores del Metro se 
cooperan para comprar partes mínimas 
del mismo con el fin de que no explote. De 
explotar, no sólo podría privar de la vida a 
niños que están al lado, en la guardería de 
los trabajadores del Metro, sino a perso-
nas de varias manzanas a la redonda. 

Es urgente que Federico Doring, 
Armando Tonatiuh González, Jesús Sesma 
y Antonio Padierna promuevan la creación 
de una comisión especial de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal con exper-
tos para realizar una auditoría técnica del 
Metro que afronte la corrupción y la im-
punidad. La integridad personal de miles 
de mexicanos que el Gobierno del Distrito 
Federal ha ignorado por hacer negocios 
personales no merece menos.  

evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com
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barazada y se lo dijo al novio, és-
te le espetó: “¿Y cómo sé que es 
mío?”. Clara traía ya arrastrando 
una depresión por la larga enfer-
medad de su madre, que acabó 
en la muerte. Con el abandono 
del novio, se hundió más. No 
dijo nada en su casa, pues ade-
más temía “fallarle” a su papá, 
que tanto la había apoyado pa-
ra que entrara a la Normal en 
Chihuahua. 

Clara vivió todo el embara-
zo instalada en una fuerte de-
presión. El día que sintió que 
empezaba el trabajo de parto, 
tomó el coche familiar para di-
rigirse a un hospital. En el cami-
no tuvo que estacionarse y parir 
sola. Con dolor, con miedo, con 
sus facultades perturbadas por 
la depresión que estaba vivien-
do, lo único que Clara alcanzó a 
pensar fue dónde dejar protegi-
da a la criatura. La depositó en 
la iglesia de San Antonio, y la fe-
ligresa que  encontró a la recién 
nacida la llevó con el sacerdote, 
quien a su vez llamó a la policía. 
Esto ocurrió el 16 de enero de 
2013. 

La Fiscalía General del Estado de Chi-
huahua realizó una investigación sin 
precedentes hasta que dio con el parade-
ro de Clara. El Ministerio Público la acu-
só de dos delitos: omisión de cuidado y 
violencia familiar. El juez José Ángel Mo-
reno Campos la sometió a proceso el 25 
de febrero y estableció seis meses para 
la etapa de investigación. Mientras tan-
to, los medios de comunicación la “cru-
cificaron”, acusándola de “monstruo”, 
“mala madre”, “antinatural” y decenas 
de calificativos más.

El papá de Clara perdonó el error de 

su hija, la consoló y la acompañó a soli-
citar la guarda y custodia de la bebé ante 
el DIF estatal. Para atender la petición, el 
DIF exigió un examen de ADN de Clara, a 
fin de confirmar la maternidad. Aunque 
Clara presentó los resultados del ADN 
que comprobaban que era madre de la 
pequeña, el DIF rechazó su petición. Y no 
sólo eso: llevó a la niña ante el Registro 
Civil y le puso el  nombre de Antonia, en 
honor a la iglesia donde fue dejada, aun-
que Clara quería ponerle el  nombre de 
su mamá.

El DIF decidió además quitar a Cla-
ra la patria potestad y dar en adopción 

a la bebé. ¡Un castigo ejemplar pa-
ra una mala madre! Tal parece que 
con ese veredicto el DIF ignora la 
información sobre depresión feme-
nina. Tampoco parece entender las 
circunstancias emocionales que lle-
varon a  Clara a realizar un acto des-
esperado. Las mujeres que tienen 
una depresión durante el embarazo 
o después del parto necesitan apoyo 
y tratamiento, no una condena ni 
un castigo. 

Las abogadas de Clara logra-
ron un amparo federal de José Juan 
Múzquiz Gómez, juez décimo de 
Distrito en el estado, quien resolvió 
que, atendiendo el interés superior 
de la menor, el DIF debe permitir 
la convivencia de la niña con su 
familia. Paralelamente, la abuela 
materna de Clara solicitó la guarda 
y custodia de la bebé ante el DIF es-
tatal. Por su lado, Ernesto Jáuregui, 
titular de la Fiscalía Especializada 
en Atención a Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Género, de-
claró que el Ministerio Público está 
en la mejor disposición de conciliar 
y suspender el proceso penal contra 
Clara. Por lo visto, parece que este 

fiscal sí está sensibilizado a la problemá-
tica de género, pues se manifestó en fa-
vor de que Clara recupere a su hija. 

Hay que esperar que el DIF de Chi-
huahua comprenda la depresión de 
Clara, tome en consideración su nueva 
situación emocional, en especial, su pe-
tición de que le regresen a su pequeña. 
La depresión es una enfermedad que se 
trata. No debe ser causa para infligir más 
dolor y pena. En lugar de “castigo”, ojalá 
que a Clara le den la posibilidad de asu-
mir su deseo de ser madre y reparar lo 
que hizo en un contexto de angustia y 
depresión.  

El DIF, Clara y la depresión

M A R T A  L A M A S



Washington, 

 atrapado 
   en Guantánamo
El gobierno de Barack Obama sabe desde hace años 

que la mitad de los “peligrosos terroristas” encerrados 

en Guantánamo son en realidad ciudadanos inocentes, 

algunos de ellos “comprados” en Afganistán por tropas 

de Estados Unidos. Si los libera, Washington enfrentaría 

una cascada de acusaciones y demandas por secues-

tro, tortura y crímenes de guerra, por lo que decidió 

demorar las excarcelaciones al infinito. Por lo pronto, 

abogados estadunidenses y franceses asumieron la 

defensa de uno de esos reos, en huelga de hambre des-

de hace más de tres meses y narran los suplicios a los 

que lo han sometido.

ANNE MARIE MERGIER

P
ARÍS.- “El estado de salud de Na-
bil es cada vez más preocupan-
te. La última conversación tele-
fónica que tuvo con Tara Murray, 
su abogada estadunidense, fue 
el 17 de abril. Se notaba agota-

do y desesperado. Dijo que los enfermeros 
le infligen dolores terribles cada vez que lo 
alimentan a la fuerza. Detalló cómo lo atan 
de brazos y piernas a una silla ‘que se pare-
ce a una silla eléctrica’, según sus palabras, 
y cómo le meten una sonda nasogástrica.”

Habla Sylvain Cormier, abogado fran-
cés, quien junto con su colega Joseph Bre-
ham intenta sacar a Nabil Hadjarab del in-
fierno de Guantánamo. 

Breham precisa: “Mantienen a Nabil 
atado a su silla hasta dos horas después 
de su alimentación forzada para impedir 
que vomite”.

Hadjarab es uno de los 100 presos de 
Guantánamo que iniciaron una huelga 

AP photo / Brennan Linsley

48   1908 / 26 DE MAYO DE 2013   



de hambre el pasado 6 de febrero. Hosti-
gados por los soldados que buscan que-
brar su protesta, los huelguistas se amo-
tinaron el 13 de abril: Con cobijas taparon 
las ventanas y las cámaras de vigilancia 
de sus celdas y se enfrentaron físicamen-
te con los guardias. Las represalias no tar-
daron. El mismo día los reos fueron trasla-
dados a celdas individuales y sometidos a 
un muy drástico régimen de custodia.

Días más tarde las autoridades orde-
naron que se alimentara a la fuerza a los 
huelguistas de hambre cuya salud peligra-
ba. Hadjarab fue uno de ellos. Empezó a ser 
intubado el 22 de abril.

“Nabil perdió 20 kilos durante las pri-
meras semanas de su huelga de hambre”, 
recalca Cormier. “No sabemos cuánto tiem-
po más aguantará”.

Breham tercia: “Esa manera violenta 
de alimentar a los presos contra su volun-
tad es una auténtica tortura. Es un casti-
go y una presión para que suspendan su 
movimiento. Pero refleja también el páni-
co de las autoridades estadunidenses ante 
la perspectiva del escándalo político inter-
nacional que provocarían los fallecimien-
tos de los huelguistas.

“Por si fuera poco, igual que muchos 
otros detenidos, Nabil está ahora someti-
do a una ‘vigilancia antisuicidio’. Su celda 
tiene una puerta de vidrio. Está bajo obser-
vación permanente. Cada media hora, de 
día y de noche, sus carceleros lo sacuden, 
supuestamente para verificar que sigue vi-
vo”, agrega.

El detonante de la protesta fueron unos 
cateos en sus celdas que los detenidos ca-
lificaron de particularmente brutales y du-
rante los cuales los guardias no respetaron 
ni el Corán. Las autoridades de Guantána-
mo niegan esas acusaciones.

Subraya Cormier: “Poco importa saber 
cuál fue la gota que derramó el vaso. Lo que 
motiva esa protesta tan radical es la falta to-
tal y absoluta de perspectiva de los 166 pre-
sos que aún permanecen en Guantánamo”.

Resalta Breham: “Desde hace varios 
años, 86 detenidos han sido declarados 
aptos para su liberación por el gobierno 
estadunidense sin que eso tuviera la mí-
nima consecuencia. Nabil Hadjarab fue 
trasladado a Guantánamo en 2002. Nun-
ca fue juzgado y hasta la fecha no sabe de 
qué lo acusan. En 2007 el gobierno de Bush 
lo declaró apto para ser libre; lo mismo hi-
zo el de Obama en 2009”.

–¿Cuáles fueron las instancias que to-
maron esa decisión?

–En 2007 una comisión militar de alto 
nivel procedió a una revisión de su expe-
diente y declaró que era cleared for release 
(apto para ser liberado), ya que no repre-
sentaba “amenaza alguna para Estados 
Unidos y su aliados” –responde Breham.

–¿Por qué no fue liberado?
–El gobierno de Bush no tuvo la vo-

luntad política de hacerlo y desestimó la 
decisión de los militares. En 2009 le to-
có revisar su caso al Administration Re-
view Board (ARB), comité creado a pedido 
de Barack Obama e integrado, entre otros, 
por altos funcionarios de la Casa Blanca, 
del Pentágono, de Relaciones Exteriores, 
de los servicios de inteligencia. El ARB de-
claró por unanimidad que Nabil era clea-
red for transfer out of DoD control (apto para 
ser transferido del control del Departa-
mento de Defensa) aun si representaba 
“un riesgo mediano”. 

–En 2007 se estimó que Nabil Hadja-
rab no significaba amenaza alguna, pero 
en 2009 se habló de “riesgo mediano”. ¿Por 
qué ese cambio? ¿Se descubrieron ele-
mentos nuevos en su expediente?

–De ninguna manera. Las autoridades 
estadunidense entendieron que liberar 
presos que no representan peligro equi-
valía a reconocer que habían encarcelado 
inocentes durante años y que eso las ex-
ponía a un sinnúmero de denuncias judi-
ciales. Fue simplemente para evitar esas 
demandas que se inventó el concepto de 
“peligro mediano”, que jurídicamente es 
absurdo. Pero en Guantánamo todo es trá-
gicamente absurdo. Guantánamo es una 
gigantesca aberración jurídica, un desafío 
a las nociones de legalidad y de justicia.

–¿Por qué no fue liberado Nabil Hadja-
rab en 2009?

–En 2009 Barack Obama manifestó su 
deseo de cerrar Guantánamo. El Congreso, 
opuesto a esa decisión, promulgó el Na-
tional Defense Authorization Act (NDAA), 
que impide que los presos salgan de ahí 
salvo si ganan un recurso de habeas cor-
pus o si el secretario de Defensa en perso-
na asegura por escrito que el preso no re-
presenta un peligro para Estados Unidos y 
sus aliados. 

“La mayoría de los detenidos de Guan-
tánamo se precipitaron para presentar el 
habeas corpus. Los primeros que lo hicie-
ron salieron libres. Entonces se modificó 
la jurisprudencia y ya no hubo liberación 
por habeas corpus. Nabil Hadjarab estaba en 
la lista de espera. No tuvo suerte. Lo mis-
mo pasó con otros 85 presos que hoy están 
hundidos en la desesperanza. Por eso lle-
van más de 100 días en huelga de hambre”. 

–¿Qué va a pasar con Nabil Hadjarab?
–El Congreso revisa cada año el NDAA. 

En 2012 incluyó una tercera posibilidad pa-
ra la liberación de los presos. El Pentágono 
debe asegurar por escrito que la “amenaza 
mediana” que representa el detenido pue-
de ser controlada por su propio país o por 
un país huésped.

–¿Cumple su cliente con esa condición?
–Nabil es argelino pero no quiere re-

gresar a su tierra de origen. De todos mo-
dos Estados Unidos considera que Argelia 
no es un país seguro para los exdetenidos 
de Guantánamo. En cambio Francia sí lo es, 
según Washington –interviene Cormier.

Breham retoma: “Nabil tiene familia en 
Francia. Su abuelo combatió en el ejército 
francés durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Su padre también sirvió en las fuer-
zas armadas francesas contra el Frente de 
Liberación Nacional de Argelia. Francia es 
su única esperanza, pero Nicolás Sarkozy 
nunca le hizo caso. Multiplicamos iniciati-
vas para que Francois Hollande lo tome en 
consideración. No es fácil”.

Herido y vendido

Nabil Hadjarab nació en Argelia el 21 de ju-
lio de 1979. Es hijo único del segundo ma-
trimonio de su padre, fallecido en 1994. Ha-
ce años que no tiene noticias de su madre. 
Su tío paterno y sus siete medios herma-
nos y hermanas (hijos del primer matri-
monio de su padre) son franceses y radi-
can en Francia. Es la única familia que le 
queda. En Argelia no tiene lazos familiares 
ni amistades. Su tío se comprometió a ayu-
darlo a reintegrarse a la sociedad francesa.

Hadjarab tuvo una infancia difícil. Has-
ta los dos años y medio vivió en Francia 
con su padre. Luego fue confiado a una fa-
milia francesa que lo crió hasta los nueve 
años. Le hubiera gustado quedarse en su 
nuevo hogar, pero su padre lo llevó a vivir 
a Argelia. No se adaptó a su país natal y a 
los 21 años regresó a Francia, donde inten-
tó conseguir el permiso de residencia. 

Cuenta Breham: “Los trámites son muy 
difíciles para los argelinos. Nabil estaba 
desempleado y sin documentos. En cual-
quier momento hubiera podido ser deteni-
do y expulsado a Argelia con la prohibición 
de volver a Francia”. 

Narra su abogado que Hadjarab fue a 
Londres con la idea de que los trámites 
para tener residencia y trabajo eran más 
fáciles en el Reino Unido. Estaba equi-
vocado. Otra vez vivió la angustia de la 
clandestinidad. 

“Nabil es muy religioso”, precisa Bre-
ham. “Aceptó que círculos islámicos lon-
dinenses le pagaran un viaje a Afganistán 
para estudiar en una escuela coránica. Em-
pezó a tomar clases en marzo de 2011. 

“Intentó huir a Paquistán luego de los 
atentados del 11 de septiembre y la inva-
sión a Afganistán.

“Fue herido en un bombardeo en la re-
gión fronteriza entre Paquistán y Afganis-
tán y acabó hospitalizado en Jalalabad. 
Según pudieron investigar sus abogados 
estadunidenses, el personal del hospital lo 
vendió por 5 mil dólares a las tropas de Es-
tados Unidos, ansiosas de capturar comba-
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P ARÍS.- El título del informe de Am-

nistía International (AI) es desgarra-

dor: No tengo razón para creer que 

algún día saldré vivo de esta cárcel. 

Y explícito es el subtítulo: Sigue en Guan-

tánamo detención por tiempo indefini-

do; 100 detenidos en huelga de hambre.

El documento de 20 páginas, publicado 

el viernes 3, tiene toda la información que AI 

pudo reunir sobre la huelga de hambre ini-

ciada el pasado 6 de febrero por los deteni-

dos de Guantánamo, la alimentación forza-

da a la que son sometidos y las reacciones 

internacionales al respecto.

También denuncia la política de Barack 

Obama, quien lleva cinco años sin cumplir 

su solemne promesa de cerrar esa prisión. 

AI considera que el presidente estaduni-

dense carece de determinación para vencer 

la oposición sistemática del Congreso de 

su país a la clausura de Guantánamo y que 

mantiene posiciones ambiguas respecto al 

destino de los detenidos.

La organización insiste en la desespe-

ranza de los 166 presos que aún están en la 

base naval y enlista las múltiples adverten-

cias hechas a las autoridades estaduniden-

ses en años recientes.

Y destaca que el Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR), única organización 

autorizada a visitar a los presos de Guantá-

namo, rompió su tradicional discreción en 

2004 al declarar públicamente que había 

observado “un deterioro preocupante de la 

salud psicológica de un gran número de de-

tenidos afectados por el régimen de deten-

ción ilimitada”.

Indignado por la desidia de las autori-

dades estadunidenses a lo largo de tantos 

años, Peter Mauer, presidente del CICR, ins-

tó el pasado 11 de abril al gobierno de Oba-

ma y al Congreso a que buscaran “urgen-

temente una manera de resolver todos los 

problemas humanitarios, legales y políticos 

relacionados con los presos que siguen de-

tenidos en Guantánamo”.

Cinco días después el Reino Unido pu-

blicó su informe anual sobre derechos hu-

manos en el que calificó de “inaceptable” la 

detención indefinida y sin juicio de los pre-

sos de Guantánamo e insistió en la “necesi-

dad urgente” de cerrar esa prisión.

El 5 de abril Navi Pillay, alta comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, ya había lanzado un grito de alar-

ma exigiendo que Washington respetara las 

leyes y normas internacionales.

Hasta dentro del ejército estadunidense 

hay inquietud.

El pasado 20 de marzo el general John F. 

Kelly, jefe del Comando Sur, explicó en dos 

juntas internas que la orden ejecutiva de ce-

rrar Guantánamo –firmada el 22 de enero de 

2009 por Barack Obama– había generado 

expectativas entre los presos y que en los 

tres últimos años su frustración iba crecien-

do alarmantemente. 

Recalcó que el desasosiego aumen-

tó cuando supieron que se había cerrado la 

oficina del enviado especial para la clausura 

de Guantánamo a principios de 2013.

Kelly concluyó que los detenidos tenían 

la convicción de que Obama había renun-

ciado a cerrar Guantánamo y que eso tenía 

consecuencias “devastadoras”. La huelga 

de hambre de los detenidos es la más grave 

de éstas. Pero las autoridades militares te-

men también una ola de suicidios.

A lo largo de los 11 últimos años y a pe-

sar de la estricta vigilancia de la que son ob-

jeto, tres presos se suicidaron en 2006, uno 

en 2007, otro en 2009, uno más en 2011 y 

un séptimo en septiembre de 2012.

Oposición médica

Según AI, en las últimas semanas las organi-

zaciones médicas empezaron a movilizarse 

contra la alimentación forzada de los huel-

guistas de hambre.

A finales del mes pasado las fuerzas na-

vales estadunidenses reforzaron su equipo 

médico enviando a Guantánamo a 40 perso-

nas más para enfrentar la huelga de hambre.

Y el pasado 25 de abril Jeremy Lazarus, 

presidente de la Asociación Médica de Esta-

dos Unidos (AMA, por sus siglas en inglés), 

le escribió a Charles Hagel, secretario de 

Defensa, para exponerle los graves proble-

mas éticos que plantea a la profesión médi-

ca la alimentación forzada de los presos.

En su carta Lazarus se refirió a las decla-

raciones de Tokio (1975) y de Malta (1991) 

adoptadas por la Asociación Médica Mun-

dial, a la que pertenece la AMA. La primera 

afirma que un preso en plena posesión de 

sus capacidades mentales tiene el derecho 

absoluto de rechazar toda forma de alimen-

tación forzada o artificial y especifica que 

sólo un experto independiente puede dar fe 

de su estado de conciencia.

La segunda subraya que la alimentación 

forzada de un huelguista de hambre viola la 

ética médica. E insiste en que “las autorida-

des no deben exigir de su personal médico 

actos que estén en contradicción con su jui-

cio profesional o con la ética médica inter-

nacionalmente reconocida”.

James Welsh, especialista de AI en 

cuestiones de salud en cautiverio, va más 

lejos. Afirma: “Cualquier proceso de alimen-

tación artificial y obligatoria es considerado 

un trato cruel, inhumano o degradante que 

viola el derecho internacional si se lleva a 

cabo de tal manera que provoca dolores o 

sufrimientos inútiles”.

Insisten los autores del informe: “Les co-

rresponde a la administración Obama y al 

Congreso la obligación de remediar la situa-

ción actual. No lo deben hacer quebrando la 

huelga de hambre con alimentación forzada, 

llevando acciones punitivas o aislando a los 

detenidos. Les toca poner en marcha medi-

das reales de justicia y de respeto a los de-

rechos humanos. Es la única forma de resol-

ver el problema de las detenciones.

“Deben hacer por fin lo que hubiera de-

bido hacerse desde hace años: Liberar a 

los detenidos que Estados Unidos no tiene 

la intención de enjuiciar, y ofrecer un juicio 

equitativo en una corte civil independiente 

que no recurra a la pena de muerte contra 

quienes decida perseguir judicialmente.”

Preocupa a los investigadores de AI 

el hecho de que si bien Obama repite que 

quiere cerrar Guantánamo, sigue siendo 

partidario de mantener en detención indefi-

Amnistía Internacional alza la voz
ANNE MARIE MERGIER
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tientes árabes de los que luchaban al lado 
de los afganos”, señala Cormier.

Los abogados franceses de Hadjarab 
subrayan que las mismas autoridades es-
tadunidenses reconocen desde 2007 que 
su cliente no tuvo lazo alguno con grupos 
terroristas y que nunca estuvo en campos 
de entrenamiento jihadistas.

Después de su detención en Jalalabad, 
Hadjarab pasó semanas en cárceles afganas 
de Bagram y Kandahar antes de ser trasla-
dado a Guantánamo a finales de 2002. 

Dice Breham: “Sus primeros años en la 
base naval fueron atroces: Minúscula cel-
da de metal sin ventanas; temperaturas 
extremas; privación de sueño, comida o 
cuidados médicos; aislamiento total pro-
longado, interrogatorios violentos...

“Pese a todo Nabil tuvo un comporta-
miento tan ejemplar a lo largo de los 11 
años que lleva en Guantánamo que los 
guardias lo apodaron Sweet Boy (Muchacho 
Dulce). Uno de ellos inclusive se mostró dis-
puesto a dar testimonio en su favor”, recal-
ca Cormier. 

Agrega Breham: “Es un joven muy lis-
to. Aprendió inglés durante su detención y, 
como habla francés y árabe, sueña con ser 
traductor cuando salga de Guantánamo”.

Asilo explosivo

Entre 2007 y 2012, Ahmed Hadjarab, tío pa-
terno de Nabil, envió 16 cartas a Sarkozy 
con la finalidad de solicitar asilo en Francia 
para su sobrino. Nunca recibió respuesta. 

Explica Breham: “Esos correos persona-
les no tenían valor jurídico y por lo tanto 
no pudimos acudir a instancias adminis-
trativas para exigir respuesta. El pasado 15 
de febrero, en cambio, solicitamos oficial-
mente el asilo para Nabil a Manuel Valls, 
ministro del Interior. No contestó. Acaba-

mos de presentar una queja ante el Tribu-
nal Administrativo.

“El pasado 17 de mayo, colaboradores 
del canciller Laurent Fabius me atendie-
ron. Los noté atentos pero es obvio que dar 
asilo a un expreso de Guantánamo, aun li-
bre de cargos, es políticamente explosivo. 
Sería explotado en contra de Francois Ho-
llande por la derecha y puede espantar in-
clusive a parte del electorado socialista.”

Sin embargo los abogados de Hadja-
rab no pierden la esperanza. La huelga de 
hambre de los presos llamó de nuevo la 
atención internacional sobre el gulag cari-
beño de Estados Unidos, obligó a que Oba-
ma enfocara de nuevo públicamente el te-
ma del cierre de Guantánamo e inquietó al 
gobierno francés, que alardea de dar prio-
ridad a los derechos humanos.

Además de su queja ante el Tribunal 
Administrativo, Breham y Cormier inter-
pusieron una demanda judicial por se-
cuestro, tortura, crímenes de guerra y actos 
de barbarie contra personas desconocidas, 
es decir contra George W. Bush y todos los 
mandos estadunidenses que idearon y ad-
ministran Guantánamo. 

En realidad aprovecharon astutamente 
ciertos procedimientos jurídicos para jun-
tar el expediente de Hadjarab –quien no 
tiene la nacionalidad francesa– con los de 
dos expresos franceses de Guantánamo li-
berados en 2004 y que demandan a los al-
tos mandos estadunidenses por los mis-
mos crímenes. La juez Sophie Clément 
instruyó el caso hasta el año pasado. Tomó 
el relevo la juez Sabine Kheiris.

Afirma Breham: “No sé si algún día se 
logrará enjuiciar a George W. Bush y a sus 
colaboradores por los crímenes perpetra-
dos durante su guerra contra el terrorismo. 
Pero el derecho nos permite demandarlos 
y es nuestro deber hacerlo. En algún mo-
mento la juez Sabine Kheiris lanzará co-
misiones rogatorias internacionales en su 
contra. Es de prever que no se presentarán 
ante la justicia francesa, pero les será difí-
cil viajar a París. No hay que olvidar lo que 
le pasó a Henry Kissinger”.

Desestimando una convocatoria a pre-
sentarse ante la justicia francesa como 
testigo en la instrucción de los casos de 
cuatro ciudadanos franco-chilenos desa-
parecidos durante la dictadura de Au-
gusto Pinochet, el excanciller estaduni-
dense llegó a París en 1999 invitado por 
la UNESCO. Agentes judiciales lo busca-
ron en su elegante hotel parisino. Kissin-
ger tuvo que refugiarse en la embajada de 
Estados Unidos. No pudo ir a la UNESCO y 
salió precipitadamente de Francia. 

Reed Brody, asesor jurídico y vocero de 
Human Rights Watch, recuerda que en fe-
brero de 2011 George W. Bush canceló un 
viaje a Suiza cuando supo que dos exdete-
nidos de Guantánamo habían interpuesto 
una demanda en su contra en ese país. 

nida a 48 presos. Se apoya en el informe 

que le entregó la fuerza de tarea que creó 

en enero de 2009 para analizar la situa-

ción de cada uno de los 166 hombres en-

carcelados en la base naval.

También los inquieta el destino de los 

86 detenidos juzgados aptos a ser libera-

dos. La mayoría de ellos son oriundos de 

Yemen. Hasta el año pasado ese país se 

rehusaba a recibirlos y de todos modos 

Washington no quería devolverlos.

AI considera que esa ambigüedad no 

debe servir de pretexto a la inacción de 

la Casa Blanca y que por el contrario, en-

contrar un país huésped, respetuoso de 

los derechos humanos de todos los pre-

sos “liberables” debería ser una prioridad 

del gobierno de Obama.

Interrogada al respecto por la corres-

ponsal, Anne Fitzgerald, directora gene-

ral de Investigación de AI, enfatiza que la 

organización llevaba años haciendo labor 

de cabildeo en el Parlamento Europeo, 

con Estados de la Unión Europea y de 

otros continentes, para convencerlos de 

tener un gesto humanitario y otorgar asi-

lo a quienes no pueden regresar a su país 

por temor a represalias.

El pasado 22 de marzo AI escribió al 

secretario de Defensa de Estados Uni-

dos para comunicarle sus preocupaciones 

acerca de la salud de los detenidos e instar 

al gobierno de Obama y al Congreso a re-

solver el problema de la clausura de Guan-

tánamo y del destino de los detenidos.

“Seguimos esperando respuesta”, co-

menta Fitzgerald. “El hecho de que Oba-

ma haya vuelto a tocar públicamente el te-

ma de Guantánamo después de meses de 

silencio es esperanzador. Pero estamos 

atentos. Cerrar Guantánamo y colocar a 

los detenidos en otro centro de detención 

ilegal no sería la solución.” 
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RAFAEL CRODA

B
OGOTÁ.- Las pláticas de paz que 
desde noviembre pasado sos-
tienen en la capital cubana 
el gobierno de Juan Manuel 
Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 

(FARC) están sometidas a virulentos ata-
ques de sectores de la ultraderecha de ese 
país que cuestionan la legitimidad del gru-
po guerrillero para negociar con el Estado y 
rechazan el marco jurídico que permitiría 
la desmovilización e incorporación de los 
rebeldes a la vida política.

La exsenadora y líder de Colombianas 
y Colombianos por la Paz, Piedad Córdo-
ba, dice a Proceso que está en marcha un 
“plan desestabilizador que busca, entre 
otras cosas, generar malestar y división 
entre los militares y llevar al país a una 
situación muy delicada, que pondría en 
riesgo el proceso de paz”.

“Se está generando un escenario de 
desequilibrio que nos puede colocar en 
un punto sin retorno”, dice Córdoba, 
quien advierte un interés del expresiden-
te Álvaro Uribe Vélez en utilizar política-
mente la influencia que ejerce en sectores 
del ejército que están en desacuerdo con 
los diálogos entre las FARC y el gobierno.

Según la tesis de la exsenadora y di-
rigente del izquierdista movimiento Mar-

Las negociaciones en busca de la paz en Colombia, que 

desde el año pasado se desarrollan en La Habana entre 

representantes del gobierno y las FARC, no son bien 

vistas por un sector político de esa nación: la ultradere-

cha. Personajes como el expresidente Álvaro Uribe y el 

actual procurador, Alejandro Ordóñez, se han dedicado 

a torpedear las pláticas porque se oponen a que los 

dirigentes rebeldes estén libres e incluso puedan con-

tender por puestos de elección popular. Estos mismos 

políticos son los que hace una década pugnaron por que 

se amnistiara a los grupos paramilitares.

Le hacen la guerra
al proceso de paz

cha Patriótica, con sus descalificaciones 
al proceso de paz y sus reiteradas afirma-
ciones en el sentido de que el presidente 
Santos valida “que (las FARC) asesinen a 
policías y soldados”, Uribe “promueve una 
posibilidad real de confrontación en las 
fuerzas militares y de policía”.

Para Fabio López de la Roche, profesor 
del Instituto de Estudios Políticos y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Colombia, “todos tenemos 

clara la labor de sabotaje al proceso de paz 
que está adelantando la extrema derecha 
y en particular el expresidente Uribe”.

Los opositores a los diálogos de paz se 
han aglutinado en torno al expresidente 
Uribe, quien junto con el procurador ge-
neral de la Nación, Alejandro Ordóñez, y 
la Federación Colombiana de Ganaderos 
(Fedegan) desarrolla una campaña contra 
la “impunidad” que, dice, cobijaría a los 
jefes rebeldes en caso de un acuerdo que 
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pusiera fin al conflicto armado en el país, 
el cual en 49 años ha dejado más de 90 mil 
muertos, 50 mil desaparecidos y unos 4 
millones de desplazados.

En el horizonte del expresidente y sus 
allegados políticos están las elecciones 
legislativas y presidenciales de 2014 (en 
marzo y mayo, respectivamente), en las 
que participarán por el Partido Centro De-
mocrático, creado ex profeso para “preser-
var la obra” del exgobernante. 

Uribe podría encabezar la lista de su 
partido al Senado y cuatro de sus aliados 
más cercanos –Carlos Holmes Trujillo, Fran-
cisco Santos, Juan Carlos Vélez y Óscar Iván 
Zuluaga– buscan la candidatura presiden-
cial para oponerse a Juan Manuel Santos si 
éste –como todo indica– busca la reelección. 

Zuluaga, exsenador y exministro de 
Hacienda, niega que el uribismo desarro-
lle un plan de sabotaje al proceso de paz. 

“Es una afirmación completamente 
equivocada”, dice a este semanario y agre-
ga que el interés de ese movimiento políti-
co es “advertirle de manera legítima a los 
colombianos los riesgos, como la impuni-
dad y la elegibilidad política de delincuen-
tes, que pueden derivar de lo que se está 
discutiendo en La Habana. Tenemos una 
concepción diferente para la búsqueda de 
la paz y no es oponerse por oponerse”. 

Agrega: “Un Estado legítimo no puede 
estar sentado de igual a igual con una gue-
rrilla mezclada con el narcotráfico y que si-
gue cometiendo acciones criminales”, por 
lo que una condición inicial para el diálogo 
debió ser un cese unilateral del fuego por 
parte de las FARC y la aceptación de que 
sus integrantes acusados de crímenes de 
lesa humanidad deben ir a la cárcel y no 
postularse a cargos de elección popular. 

Desde las sombras

El sábado 4, dos sicarios asesinaron en 
Bello, Antioquia, al dirigente del proceso 
de restitución de tierras, Iván Darío Res-
trepo García, quien estaba bajo protección 
gubernamental. El homicidio, que se pro-
dujo en el vacío del cambio de turno de los 
escoltas, se sumó al del líder de víctimas 
de despojo de tierras en el departamento 
de Córdoba, Ever Antonio Cordero, acri-
billado el 9 de abril cuando se disponía 
a asistir a la marcha nacional por la paz 
convocada por organizaciones sociales y 
el presidente Santos.

Para nadie pasó inadvertido el men-
saje. El mismo Santos –quien encabezó la 
marcha del 9 de abril y promovió la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 
que busca devolver millones de hectáreas 
despojadas a campesinos por paramilita-
res, terratenientes, narcotraficantes y la 
guerrilla– ofreció una recompensa de 110 
mil dólares a quien dé información sobre 
los asesinos de Cordero.

El presidente de la Fedegan, José Félix 
Lafaurie, un uribista cuya organización es 
el único gremio empresarial que rechaza 
el proceso de paz, pugna por que el gobier-
no de Santos retorne al camino de la “se-
guridad democrática”, como se denominó 
la estrategia de guerra total contra la gue-
rrilla aplicada por Uribe, quien durante su 
gobierno (2002-2010) negoció la paz con 
los paramilitares de extrema derecha que 
hoy purgan largas condenas en Estados 
Unidos por cargos de narcotráfico.

Uno de los remanentes de esos grupos, 
el que se hace llamar Ejército Antirrestitu-
ción, es el que está detrás de decenas de 
asesinatos de campesinos que luchan por 
la devolución de sus tierras. 

Ese grupo armado, que según la ONG 
Nuevo Arco Iris opera en los departamen-
tos nororientales del país, ha declarado co-
mo objetivo militar a varios periodistas de 
esa zona y a activistas de derechos huma-
nos, entre ellos al congresista Iván Cepeda, 
quien ha solicitado a Lafaurie sus buenos 
oficios en el gremio ganadero –que ha te-
nido fuertes vínculos con el paramilitaris-
mo– para identificar a los promotores de la 
nueva organización armada ilegal. 

Para López de la Roche, un maestro en 
análisis político por la Universidad Exter-
nado de Colombia y doctor en estudios li-
terarios por la Universidad de Pittsburgh, 
es “común que en este país las fuerzas 
más oscuras de la ultraderecha conspiren 
y le pongan obstáculos a la paz de muchas 
maneras, y una de ellas es ejecutando ac-
tos de violencia con la intención de atri-
buírselos a la guerrilla para así descarrilar 
los procesos; esto es algo que puede estar 
ya en marcha”.

El viernes 10, en un amplio operativo 
que incluyó el desalojo de tres manzanas 

a la redonda, agentes de la Fiscalía y de 
la Policía Nacional desactivaron un carro-
bomba que había sido abandonado en un 
estacionamiento del centro de Bogotá.

El miércoles 1 el jefe de investigacio-
nes de la revista Semana, Ricardo Calde-
rón, fue víctima de un atentado mientras 
circulaba por una carretera; su automóvil 
recibió cinco disparos. El periodista, que 
salió ileso, había denunciado los extrava-
gantes privilegios de los que gozan milita-
res que purgan condenas por violaciones 
graves a los derechos humanos en una 
prisión castrense. 

El lunes 13 los servicios de seguridad 
detectaron en esta ciudad la presencia 
de un sicario cuyo propósito era asesinar 
al exguerrillero y analista político León 
Valencia, defensor del proceso de paz; al 
politólogo de Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, y 
al periodista Gonzalo Guillén, un acucioso 
investigador del paramilitarismo, la ma-
fia, los políticos corruptos y los excesos de 
la guerra del gobierno de Uribe contra las 
FARC.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, 
advirtió: “Que no crean los enemigos de 
la paz que van a torpedear este proceso y 
que van a desestabilizar al país atentando 
contra los periodistas y contra la libertad 
de expresión”. 

El estamento militar

La supuesta impunidad de la guerrilla 
en un eventual acuerdo de paz es la tesis 
central de Uribe para descalificar las plá-
ticas de La Habana y ese es un argumento 
que hace mella en las fuerzas armadas, 
integradas por unos 450 mil soldados fo-
gueados en la guerra y que disponen de 
modernos arsenales. 
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RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- Mientras las conversacio-

nes de paz entre el gobierno co-

lombiano y la guerrilla de las FARC 

transcurren en La Habana, la guerra 

sigue produciendo bajas en el campo de ba-

talla, algunas de ellas emblemáticas, como 

la del comandante insurgente Carlos Patiño, 

Caliche, quien era brazo derecho de Pablo 

Catatumbo, uno de los negociadores de la 

organización rebelde en la capital cubana, y 

cuya muerte evidencia las paradojas de ne-

gociar entre balas. 

Caliche y un puñado de sus hombres de 

la columna Jacobo Arenas de las FARC fue-

ron sorprendidos el pasado 4 de mayo por 

una cuadrilla militar en un paraje del surocci-

dental departamento de Nariño, zona que el 

guerrillero no conocía bien.

Caliche se había desplazado a Nariño 

desde el vecino departamento de Cauca, re-

gión donde se movía a sus anchas, luego 

de que Catatumbo –comandante del Blo-

que Occidental y uno de los siete miembros 

del secretariado de las FARC– viajó a Cu-

ba a principios de abril para sumarse a las 

negociaciones. 

Fuentes del ejército informaron que la in-

teligencia militar se enteró del traslado del 

comandante de la columna Jacobo Arenas 

y montó un operativo para dar con su pa-

radero, lo que ocurrió el sábado 4, cuando 

15 soldados los ultimaron a él y a otros seis 

guerrilleros.

Las FARC divulgaron en su página en 

internet un comunicado en el que confir-

maron la noticia y definieron a Caliche co-

mo un guerrillero nato, experto en artillería 

y explosivos, quien fue jefe de las unidades 

de guardia del secretariado bajo el mando 

del fallecido dirigente histórico y fundador 

de esa guerrilla, Manuel Marulanda Vélez, 

Tirofijo. 

Todo indica que la suerte de Caliche fue 

sellada por el viaje de Catatumbo a La Ha-

bana, que fue accidentado desde su prepa-

ración pues primero debió ser pospuesto 

por razones de seguridad y luego, cuando 

se produjo, un mes antes de la muerte de su 

brazo derecho, el expresidente Álvaro Uri-

be divulgó en su cuenta de Twitter las coor-

denadas del lugar donde un helicóptero con 

emblemas de la Cruz Roja recogió al guerri-

llero en un área previamente desmilitarizada 

para posibilitar el traslado.

El presidente de la Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Mili-
tares (Acore), el general Jaime Ruiz Barrera, 
dice a Proceso que la principal preocupación 
de las instituciones armadas es que “no se 
le dé a estos terroristas (como llama a los 
guerrilleros de las FARC) nada más de lo que 
nuestras instituciones democráticas le dan 
al ciudadano corriente; no se pueden otorgar 
privilegios a personas que han causado un 
daño tan grande a este país”.

Negociando bajo fuego El presidente Juan Manuel Santos cali-

ficó la filtración de su antecesor como “una 

irresponsabilidad”, mientras que el coman-

dante de las fuerzas militares, general Ale-

jandro Navas, dijo que se trató de un “acto 

de traición” dentro del ejército y ordenó una 

investigación para determinar quién propor-

cionó las coordenadas al exmandatario.

El investigador de temas de seguridad y 

defensa de la Universidad Nacional de Co-

lombia Carlos Medina Gallegos conside-

ra que con esa filtración Uribe intentó de-

mostrar a Santos su ascendiente sobre un 

sector del ejército “que está muy cerca de 

él, pero también creo que la oficialidad está 

comprometida con las instituciones, la de-

mocracia y la construcción de la paz”. 

El militar retirado ha externado este 
planteamiento a Santos y le ha dicho que 
“no queremos ver, al final de este proce-
so, a esos terroristas ejerciendo cargos de 
poder, y a los militares que han defendido 
a este país y sus instituciones de manera 
legal y constitucional, en cárceles, humi-
llados, condenados injustamente”. 

El gobernante prometió que eso no 
sucederá.

Ruiz Barrera dice que las fuerzas ar-
madas son constitucionales y le profesan 
lealtad y obediencia institucional a Santos, 
mientras que a Uribe lo consideran “la caja 
de resonancia” de 69% de la sociedad co-
lombiana que, según una encuesta de Ip-
sos realizada el mes pasado, rechaza que 
guerrilleros desmovilizados de las FARC 
no vayan a la cárcel. El sondeo, encargado 
por la revista Semana y las cadenas radiales 
RCN y La FM, indica que 25% del país esta-
ría de acuerdo con esa posibilidad.

Al mismo tiempo 64% de los colom-
bianos aprueba los diálogos de paz con las 
FARC y 37% los rechaza, aunque sólo 45% 
es optimista respecto al futuro del proce-
so, señala el sondeo hecho en las 13 ma-
yores ciudades del país.

Sobre la confrontación política en-
tre Santos y Uribe, Ruiz Barrera sostiene 
que ese hecho “hace más difícil la nego-
ciación (de la paz), porque una cosa es 

estar en desacuerdo y otra cosa es actuar 
de manera agresiva en contra del proce-
so y tratar de obstaculizarlo”. Aclara que 
“nosotros, como militares, no estamos ha-
ciendo ese papel”.

–¿Consideran que hay fuerzas que obs-
taculizan el proceso y quieren propiciar un 
escenario de zozobra? –se le pregunta.

–Claro. Fuerzas políticas que de una 
u otra manera se manifiestan y entonces 
eso entorpece, eso genera dificultades, eso 
genera también zozobra, preocupación.

–¿Y violencia?
–Genera más violencia también.

Inquisidores

Uribe ha hecho de su cuenta en Twitter 
–con 2.2 millones de seguidores– un efi-
caz instrumento político en el que lanza 
potentes obuses para fustigar a Santos, 
al proceso de paz y a las FARC. En esa red 
social ha llegado a acusar a su sucesor de 
“abrir las puertas (del país) al castro-cha-
vismo, con impunidad a terroristas”. 

En esta cruzada contra los diálogos 
de paz otro aliado del expresidente es 
el procurador Ordóñez, un católico lefe-
bvrista conocido por su dogmatismo 
ultraconservador y su enorme poder, y 
temido por sus atribuciones para desti-
tuir a funcionarios públicos y a los elec-
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tos por voto popular, como hizo con la 
exsenadora Córdoba.

De acuerdo con investigaciones del 
periodista Daniel Coronell, Ordóñez par-
ticipó hace 35 años en Bucaramanga en 
una quema de libros y “publicaciones co-
rruptoras” en la que ardieron en una ho-
guera obras de García Márquez, Rousseau,  
Marx y una Biblia que a su juicio era “peca-
minosa” porque se trababa de una edición 
protestante. El grupo nazi colombiano 
Tercera Fuerza lo considera “el último 
hombre en pie con sentido común”.

El procurador, quien el mes pasado 
guardó silencio cuando el escritor Héctor 
Abad Faciolince le preguntó si negaba el 
Holocausto judío en la Segunda Guerra 
Mundial, ha amenazado con acudir a los 
organismos internacionales, “si fuese 
necesario”, para impedir que en un esce-
nario de desmovilización los jefes de las 
FARC ocupen cargos de elección popular 
sin antes purgar una pena carcelaria. 

Para Sergio Jaramillo, comisionado de 
paz de Santos y uno de los delegados del 
gobierno en La Habana, el proceso de paz 
se enfrenta a “puristas de última hora que 
hace 10 años estaban apoyando amnistías 
a grupos paramilitares y hoy quisieran 
hacer una inquisición”.

Montealegre, principal opositor a las 
tesis de Ordóñez, ha señalado que has-
ta ahora no hay un solo integrante de 
las FARC condenado por delitos de lesa 
humanidad y defiende el Marco Jurídico 
para la Paz aprobado en julio pasado por 
el Congreso colombiano, que prevé la sus-
pensión de penas a guerrilleros desmovi-
lizados que sean condenados.

El excomandante en jefe del Ejército, el 
general retirado Álvaro Valencia Tovar, sos-
tiene que de acuerdo con lo establecido en 
el Marco Jurídico para la Paz “no tiene que 
haber impunidad, pero si queremos la paz 
hay que pagar un precio y no les podemos 
ofrecer a los comandantes de las FARC la 
cárcel a cambio de su desmovilización y de 
que dejen las armas; hay que transigir en 
algunas cosas, y la suspensión de penas es 
una alternativa legal y aceptable”.

Por petición del procurador, la Cor-
te Constitucional colombiana revisa el 
Marco Jurídico para la Paz –que según los 
uribistas y sus aliados propiciaría la im-
punidad de los comandantes de las FARC– 
y en unas semanas emitirá un veredicto 
sobre su constitucionalidad. 

–¿Qué pasaría –preguntamos al pre-
candidato presidencial uribista Óscar 
Iván Zuluaga– en caso de que la Corte 
respalde esa legislación, de que se llegue 
a un acuerdo de paz en La Habana y de 
que éste sea refrendado por los colombia-
nos mediante un mecanismo de consulta 
popular, como un referendo o una consti-
tuyente? ¿Lo apoyaría el uribismo aunque 
los jefes de las FARC no vayan a la cárcel? 

–Por supuesto. Siempre seremos res-
petuosos de las decisiones democráticas, 
es la premisa de un Estado de derecho. 
Pero esperamos tener el espacio y la opor-
tunidad para poder plantear nuestras 
convicciones.

Ante la misma pregunta Ruiz Barrera 
sostiene que los militares respaldarán un 
eventual acuerdo de paz refrendado por 
los colombianos.

–¿Aunque no les guste?
–A muchos quizá no les pueda gustar 

o no nos pudiera gustar la forma como se 

dé, pero si ya es una decisión del pueblo 
colombiano, mayoritaria, a través de cual-
quier mecanismo de refrendación que 
se utilice, y se convierte en una realidad, 
vamos a estar con el pueblo colombiano, 
identificados plenamente, y no solamente 
vamos a respetarlo, sino que haremos res-
petar lo que se acuerde.

–Aunque no les guste, ¿verdad?
–Nos toca muchas ocasiones, como 

decimos vulgarmente en nuestro argot, 
tragarnos unos sapos que a veces son muy 
difíciles de digerir.

INTERNACIONAL /  COLOMBIA



  Una iniciativa 

incendiaria
en el reino del conservadurismo

En el Reino Unido podrán ser legales los matrimonios 

entre personas del mismo sexo. De aprobarse este pro-

yecto de ley impulsado por el gobierno del conserva-

dor James Cameron, Gran Bretaña se unirá a la lista de 

países donde estas uniones cuentan con el aval de la 

ley. La propuesta ya levantó ámpula entre las alas más 

radicales del partido conservador en el poder y sirvió 

de pretexto para que los opositores del primer ministro 

lo critiquen por desgastarse en asuntos que no son del 

interés primordial de los tories.

LEONARDO BOIX

L
ONDRES.- Gran Bretaña está muy 
cerca de tener una ley que per-
mita el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, luego de que 
el martes 21 la Cámara de los Co-
munes aprobó esa propuesta, pe-

se a la oposición de 161 parlamentarios en 
su mayoría conservadores tradicionalis-
tas y religiosos.

El proyecto legislativo impulsado por 
el premier británico, el conservador Da-
vid Cameron, ocasionó fuertes divisiones 
dentro de su partido, aunque tanto la opo-
sición laborista como los liberal-demócra-
tas –socios minoritarios del gobierno de 
coalición– apoyaron la medida.

Tras un acalorado debate en la Cáma-
ra de los Comunes, que duró dos días, 366 
parlamentarios apoyaron los planes del go-
bierno y aportaron una mayoría de 205 para 
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ta, elaborada por la consultora ICM para el 
periódico The Guardian, mostró que 62% de 
los británicos considera que las bodas en-
tre personas del mismo sexo deben legali-
zarse, en tanto que 31% se opone. El 7% res-
tante dijo no tener una opinión al respecto.

El 52% de quienes votaron por el Par-
tido Conservador en las elecciones gene-
rales de mayo de 2010 apoya los matrimo-
nios homosexuales, en tanto que 42% se 
opone a éstos.

En un sondeo que la consultora ICM 
realizó para el Sunday Telegraph en mar-
zo último, las cifras mostraron que 45% de 
los entrevistados aprobaba las bodas gay, 
contra 36% que se oponía a éstas.

Los electores laboristas y liberal-de-
mócratas mostraron mayor apoyo a los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo, con 67% y 71%, respectivamente.

Por lo que respecta al género de los 
consultados, 65% de las mujeres dijo apo-
yar las bodas gay, en tanto que 58% de los 
hombres compartió esa postura.

Sin embargo, 58% de los mayores de 
65 años se resiste a la propuesta, contra 
37% que la favorece; 5% no externó nin-
guna postura. De las personas entre 35 y 
65 años, 65% apoyan la iniciativa. El 75% 
de los que tienen de 25 a 34 años aprue-
ban esas uniones, en tanto que 77% de los 
más jóvenes, de 18 a 24 años, simpatizan 
con la nueva ley.

La propuesta oficialista desató una 
fuerte oposición de la Iglesia anglicana, 
la Iglesia católica y otros grupos religio-
sos del país, aunque contó con el apoyo 
de los cuáqueros, los unitarios y los judíos 
liberales. 

Para el juez de la Corte Suprema britá-
nica sir Paul Coleridge, los ministros del go-
bierno auspician “políticas incorrectas” al 
tratar de legalizar las bodas entre personas 
del mismo sexo. Externó que en vez de eso 
deberían enfocarse en resolver los proble-
mas familiares que aquejan a la sociedad 
británica. Hace poco declaró al periódico in-

glés The Times que las 
bodas gay son un tema 
propio “de minorías”.

El magistrado hizo 
esas declaraciones po-
co después de que el je-
fe de la Iglesia católica 
en Inglaterra y Gales, el 
arzobispo de Westmins-
ter Vincent Gerard Ni-
chols, dijo a la BBC que 
el gobierno británico no 
tiene potestad para le-
galizar los matrimonios 
homosexuales en Ingla-
terra y Gales.

Lynne Featherstone, 
ministra liberal-demócra-
ta para el Desarrollo Inter-
nacional y exsecretaria pa-

ra la Igualdad, afirmó que las autoridades 
de la Iglesia católica que atacan los planes 
del gobierno por los matrimonios homo-
sexuales “deberían sentir vergüenza”.

Y precisó: “Es muy triste que las auto-
ridades religiosas que se oponen tan ter-
minantemente a los matrimonios iguali-
tarios tengan tan poca fe en sus propias 
creencias. Si éstas les dictan que el matri-
monio sólo puede ser entre hombre y mu-
jer, deberían confiar en que sus feligreses 
también crean eso. Pero si sus creyentes 
están en desacuerdo, allí aparece el gran 
miedo. Es un asunto que deben resolver 
entonces las autoridades religiosas y sus 
congregaciones”.

En caso de que la Cámara de los Lores 
apruebe la propuesta legislativa –lo cual se 
da por hecho gracias al apoyo popular que 
tiene la propuesta en el país–, Gran Breta-
ña se sumaría a una lista de 15 naciones 
del mundo que hoy día cuentan con una 
ley de matrimonios homosexuales.

Esos países son: Holanda (aprobó la 
ley en 2001), Bélgica (2003), España (2005), 
Canadá (2006), Sudáfrica (2006), Noruega 
(2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Is-
landia (2010), Argentina (2010), Dinamar-
ca (2012), Uruguay (2013), Nueva Zelanda 
(2013), Francia (2013) y Brasil (2013).

En Estados Unidos el matrimonio ho-
mosexual es legal en Massachusetts, Con-
necticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, 
Nueva York y el distrito de Columbia, al 
que pertenece Washington. También en 
California, Delaware, Hawai, Illinois, Nue-
va Jersey y Rhode Island. Asimismo, en 
Maryland, Maine y Minnesota.

En México se permite la unión entre 
personas del mismo sexo en la capital, así 
como en los estados de Quintana Roo y 
Oaxaca.

Otros países que permiten uniones ci-
viles entre personas del mismo sexo, aun-
que no se denominan matrimonios, son 
Alemania, Irlanda, Israel, la República 
Checa y Colombia. 

que el proyecto de ley pase a la 
Cámara de los Lores, donde en-
frentará una fuerte oposición.

La propuesta ocasionó pro-
fundas tensiones entre el go-
bierno y el ala más tradicio-
nalista de los conservadores, 
enfrentada con Cameron por 
la reticencia de éste a convo-
car a un referéndum en torno 
a la membresía británica en la 
Unión Europea (UE).

Muchos integrantes del 
partido en el poder se sintie-
ron ofendidos por declaracio-
nes de lord Andrew Feldman, 
quien calificó a los tories más 
tradicionales y de ultradere-
cha como “locos y desquiciados”.

Cameron tuvo que pedir disculpas. 
Envió un correo electrónico a todos los 
activistas conservadores para asegurar-
les que nunca emplearía a alguien que “se 
mofa” de ellos. Asimismo, elogió “la labor 
y decencia” de sus correligionarios.

Sin embargo, para el parlamentario 
Brian Binley hay una “brecha creciente” 
entre Cameron y su partido, sobre todo 
por la postura del premier respecto de la 
membresía británica en la UE, por los ma-
trimonios homosexuales y por un éxodo 
de votantes conservadores al ultranacio-
nalista y xenófobo Partido por la Indepen-
dencia del Reino Unido (UKIP, por sus si-
glas en inglés).

Por otra parte, Robert Woollard, pre-
sidente de la organización Conservative 
Grassroots, considera que el jefe del go-
bierno debería tomar control de sus cole-
gas en la residencia ministerial de Dow-
ning Street, ya que a éstos “les falta salir 
más a la calle a ver la realidad”.

A su vez, la ministra de Cultura, Me-
dios y Deporte, María Miller, una de las 
principales impulsoras de la ley de ma-
trimonios igualitarios en Inglaterra y Ga-
les, sostuvo que la legislación es un tema 
principalmente de igualdad de derechos, 
y agregó que la mayoría de los parlamen-
tarios “demostró su compromiso” con la 
iniciativa.

El martes 21 un centenar de manifes-
tantes contra la ley mantuvo un plantón 
afuera del Palacio de Westminster; no hu-
bo incidentes.

Por el momento no hay planes para 
introducir una ley similar en Irlanda del 
Norte, aunque sí en Escocia, donde se es-
pera que en los próximos meses sean le-
gales las uniones entre personas del mis-
mo sexo.

Permisividad

Un sondeo publicado el 27 de diciembre úl-
timo reveló que la mayoría de los británi-
cos apoya los matrimonios gay. Esa encues-
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CÉSAR TIRADO VILLEGAS *

E
l gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto decidió 
demoler el edificio que ocupó la Escuela Preparato-
ria Técnica Piloto Vocacional 7 del Instituto Politécni-
co Nacional, ubicada en la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco. Su objetivo: borrar la historia del movi-
miento estudiantil popular mexicano de 1968. Con ac-

ciones como ésta se evidencia una clase política que no acepta su 
pasado ni admite las luchas de un pueblo como una apuesta para el 
desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana.

Desde siempre nos opusimos a que Gustavo Díaz Ordaz o Luis 
Echeverría Álvarez desaparecieran dicho plantel, cuyas instalacio-
nes fueron escrituradas el 27 de noviembre de 1970 a favor del IM-
SS. Mediante una operación de compra-venta el predio se le arrebató 
al Instituto Politécnico Nacional (IPN). Con ello refrendaron su acti-
tud represiva hacia esa institución por el desafío que sus estudiantes 
lanzaron al poder presidencial durante el movimiento estudiantil de 
1968, el acontecimiento social más significativo de la historia con-
temporánea de México, que este año conmemora su 45 aniversario.

¿Aprendieron los del PRI el significado que tiene gobernar con 
cara y lengua autoritarias? Es evidente que no. La historia de este 
país tiene innumerables hechos que prueban que los priistas están 
educados para ser autoritarios, incluso bajo el amparo de la ley en la 
que han encontrado el aval para frenar a quienes se oponen al ejer-
cicio de su poder, extremo por ausencia de consenso, originando un 
orden social opresivo y carente de libertad. Así que nada de lo que su-
cede hoy en este país difiere mucho de lo que ya ocurrió en el pasado.

La historia reciente nos muestra la manera en que Felipe Cal-
derón hizo de su gobierno un escenario de muerte e impunidad, 
al igual que gobernantes como Ángel Aguirre Rivero, mandata-
rio de Guerrero, quien lleva a cuestas la muerte de dos jóvenes 
normalistas de Ayotzinapa, asesinados en un intento por frenar 
los brotes de inconformidad social en esa entidad. Estos hechos 
confirman que vivimos una época de barbarie.

Por lo demás, la sumisión hacia Estados Unidos es total. Los 
oligarcas asentados en México presentan a Barack Obama como 
si hubiese bajado el Mesías a Chapultepec. Lo aman hasta el de-
lirio porque él puede decir lo que a ellos no se les ocurre porque 
son pobres de pensamiento, incultos y estúpidos por naturaleza, 
y porque carecen de valores básicos. Han engatusado a millones 
de mexicanos al decirles que los maestros son unos pobres dia-
blos que deben someterse a evaluación, pues ellos, junto a sus 

sindicatos, han dado al traste con la educación y hundido en la 
desesperanza a millones de niños y jóvenes.

La idea de que la evaluación docente es la panacea para re-
mediar los rezagos en el ámbito de la enseñanza ya fue desacre-
ditada por académicos y especialistas en la materia.

A pesar de los deseos gubernamentales y partidistas por 
presentarla como una solución cuasi milagrosa, en realidad la 
evaluación educativa, tal y como se presenta en la actualidad, 
basada en pruebas estandarizadas y en la entrega de estímulos 
económicos o de sanciones a los profesores, ha demostrado su 
ineficacia para mejorar la calidad de la educación.

Desde hace más de dos décadas la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) sometió a estudiantes y maestros a diversos 
procesos de control de calidad de dudoso apego a los precep-
tos pedagógicos más elementales. Estas acciones no ayudaron 
en nada a corregir problemas socioeconómicos como pobreza, 
marginación e inequidad social. Tampoco sirvieron para reme-
diar problemas institucionales como el abandono presupuestal, 
la opacidad, la corrupción y la ineficiencia en el manejo de los 
recursos públicos que convergen en el ámbito de la enseñanza.

Nos han mentido, pero ciertamente hemos cedido libertad a 
cambio de concederles más poder. ¡Concesión ilusoria que, ade-
más, no nos satisface! Por ello continuamente buscamos formas 
para eludir su vigilancia. ¿Para qué? Para ver si avanzamos, a sa-
biendas de que esas evaluaciones son mentiras que terminan 
golpeándonos más. En el mejor de los casos dejarán las cosas co-
mo estaban en lo monetario, pero con mayor afectación a nues-
tra economía, medio ambiente y sistema productivo.

¿Hasta qué punto están destruyendo nuestros valores bási-
cos; no hablemos ya de derechos humanos, sino de la justicia, la 
dignidad, la libertad, que son elementos constitutivos de la civili-
zación? La barbarie ataca los valores de la civilización. La barbarie 
adopta la apariencia de nuevos autoritarismos convirtiéndonos 
en una sociedad donde gobierna una élite y se simula la libertad, 
como si ésta fuera un papalote. Vuela pero está atada y los hilos 
los tienen quienes detentan el poder. La clase gobernante termina 
por convertirse en un ente autoritario e intolerante.

Viejas costumbres
Al inicio del movimiento estudiantil de 1968, en una desafortu-
nada conferencia de prensa la noche del 30 de julio de 1968, el 
secretario de Gobernación Luis Echeverría intentó deslindar al 
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presidente Gustavo Díaz Ordaz de su responsabilidad por la in-
tervención del Ejército para reprimir a los estudiantes y derribar 
a punta de bazuca la puerta del colegio de San Ildefonso. En esa 
ocasión, Echeverría dijo que solicitó, junto con el jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal, la intervención del Ejército, facultad 
reservada para el presidente de la República. De esta manera re-
conoció que incurrió en un acto ilegal.

¿Olvidamos que Echeverría fue hombre importante de la Agen-
cia Central de Inteligencia de Estados Unidos, tras de que, el 18 de 
octubre de 2006, al desclasificar unos documentos secretos, se re-
veló que siendo secretario de Gobernación colaboró con la agencia 
con el nombre clave de Litempo 8, y que fue reclutado por Wins-
ton Scott, jefe de la CIA en México entre 1956 y 1969? ¿Es mentira 
que junto a Felipe Calderón muchos gobernadores priistas estuvie-
ron al frente de los estados integrantes de la Federación durante el 
tiempo en que la muerte ensombreció a nuestro país?

En México los tiempos no cambian demasiado. Las conduc-
tas se repiten. En nombre de la nación y el progreso se come-
ten y se han cometido terribles crímenes, como la privatización 
de empresas para beneficiar a los ricos que expolian a millones 
de compatriotas. Estas acciones se repiten, se ocultan y quedan 
protegidas en el más riguroso secreto. También esto es barbarie.

Ahora que se cumplen 45 años del movimiento estudiantil de 
1968 hay actos que muestran la brutalidad con que los gobernantes 
priistas mantienen sus viejas costumbres. No debería ser necesa-
rio recordarles que el 2 de octubre de 1968 se perpetró un genocidio 
en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Algunos hemos dicho 
que el presidente Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Echeve-
rría, el secretario de la Defensa Marcelino García Barragán y el jefe 
del Estado Mayor Presidencial José Luis Gutiérrez Oropeza urdie-
ron un plan para capturar a los miembros del Consejo Nacional de 
Huelga sin importar el costo en vidas. Se masacró a los asistentes al 
mitin, previo simulacro de un encuentro armado que duró más de 
seis horas a fin de justificar la intervención del Ejército.

El corresponsal de la BBC de Londres en México, Julian Petiffer, 
testigo de los hechos, mencionó en un despacho noticioso que “en 
una destacable demostración de estupidez, brutalidad, o ambas jun-
tas, el Ejército y la policía pasaron fuego de ametralladoras por miles 
de manifestantes pacíficos y gentes que iban de paso por el lugar…” 
y estimó el número de estudiantes asesinados en al menos 200.

Cerca de las seis de la tarde, casi al inicio del evento, un helicóp-
tero sobrevoló la plaza. Sus ocupantes dispararon bengalas, como 
señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia apostados 
en el edificio Chihuahua abrieran fuego contra los manifestantes y 
militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer que los es-
tudiantes eran los agresores. Los militares repelieron la agresión, 
pero sus disparos no se dirigieron contra los agresores, sino hacia la 
multitud que se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas.

Despojo
El Politécnico ha sido traicionado y golpeado más que cualquier 
institución del país, y ahora lo despojan de una parte de su pro-
pia historia… 

Sin duda la Escuela Preparatoria Técnica Piloto Vocacional 7 
tiene un fuerte simbolismo en el movimiento del 68. Fue por ello 
que a instancias de Díaz Ordaz o de Echeverría, el 27 de noviem-
bre de 1970, mediante una operación de compra-venta, las ins-
talaciones pasaron a formar parte del patrimonio del IMSS y ahí 
comenzó a operar un Hospital General de Zona 27 y un teatro.

En la actualidad, tanto el presidente Enrique Peña Nieto co-
mo el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, 
apoyan la demolición de ese edificio. Hasta ahora nadie les ha di-
cho que no lo destruyan, pero estamos obligados a exigirles que 
devuelvan ese espacio al IPN porque el predio le pertenece a la 
nación, a su memoria, a su dignidad.

En su libro sobre el 68, Ramón Ramírez escribió: “Los cientos 
de miles de mexicanos preocupados por el desarrollo del movi-
miento estudiantil iniciado el 26 de julio no desconocen el carác-
ter eminentemente popular y democrático del mismo.” Acerca 
de nuestro pliego petitorio consideró “que su cumplimiento abri-
ría, sin duda, un proceso democrático en la vida política y social 
del país. El problema que se nos presenta no es tanto precisar el 
alcance del movimiento como saber si podría lograrse tal proce-
so dentro del actual sistema político social”.

Por su parte, el autor de La democracia en México, Pablo González 
Casanova, consideró: “El análisis de todas las instituciones implan-
tadas en México (…) revela que hay un partido preponderante, de-
pendiente y auxiliar del propio gobierno, que el movimiento obrero 
se encuentra en condiciones semejantes de dependencia, que el 
Congreso es controlado por el presidente, que los estados son con-
trolados por la federación, y (…) hay una concentración del poder.”

Cuarenta y cinco años después es importante volver a estos 
autores y repensar lo que decían, pues ciertamente las circuns-
tancias actuales son distintas, han cambiado, pero siguen ahí co-
mo pesadas cargas para el pueblo.

Uno de los puntos expresados en las demandas que forma-
ron parte del pliego petitorio de los estudiantes mexicanos en 
1968 fue la desaparición del Cuerpo de Granaderos. Ahora el go-
bierno de Peña Nieto nos informa que en 2013 empezará a ope-
rar la gendarmería nacional con 10 mil elementos, quienes están 
siendo adiestrados en su mentalidad militar, readaptada, para 
convertirlos en policías de proximidad; se prevé que el coman-
dante de esta corporación será un militar.

Una gran parte de las luchas de 1968 en México se dieron 
con la participación de los estudiantes de la Escuela Preparato-
ria Técnica Piloto Vocacional 7, del IPN, situada en la Plaza de las 
Tres Culturas, no en la respetable Facultad de Ciencias o la res-
petable Facultad de Derecho. Antes expliqué el camino que nos 
llevó al 2 de octubre de 1968.

Nos asiste la razón para pelear por un espacio que le pertenece 
a todo el pueblo, al que llamamos el Espacio de la Historia Contem-
poránea de México; hemos puesto el caso en manos de la directora 
general del IPN, la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, para su co-
nocimiento. Nuestro papel como egresados, maestros y estudiantes 
es convencer al gobierno mexicano para que desista de su empeño 
en demoler las instalaciones que albergaron a la Vocacional 7.

Aceptar la destrucción de este edificio para convertirlo en un 
símbolo de la desmemoria significaría un golpe brutal asestado 
por una clase política que no acepta su pasado ni admite las lu-
chas de un pueblo como una apuesta para el desarrollo y el bien-
estar de la sociedad mexicana.

*Miembro del Consejo Nacional de Huelga en el movimiento estudiantil de 
1968. Representante de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Indus-
trias Extractivas del IPN.
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Caso Neruda:
Informes defectuosos

FRANCISCO MARÍN

V
ALPARAÍSO, CHILE.- Los 
peritajes médico-forenses 
que se realizan a los restos 
del poeta y Premio Nobel 
Pablo Neruda están plaga-
dos de irregularidades.

El 2 de mayo el Servicio Médico Legal 
(SML) informó que “los exámenes histoló-
gicos y radiológicos realizados por el equi-
po multidisciplinario del SML en conjunto 
con expertos nacionales e internaciona-
les, tras la exhumación del 8 de abril, con-
firmaron que el Premio Nobel de Literatu-
ra padecía de cáncer de próstata avanzado 
y metastásico” al momento de morir, el 23 
de septiembre de 1973.

Esta supuesta confirmación del diagnós-
tico alude a la causal de muerte señalada en 
el certificado médico de defunción: caquexia 
por cáncer metastizado de próstata.

La información fue filtrada por el SML 
a la agencia española EFE, que publicó 
aquel día la nota Los primeros exámenes 
confirman que Pablo Neruda padecía un cán-
cer avanzado.

El reporte de EFE no daba ningún de-
talle acerca de los informes en los que se 
fundaba su noticia ni de los especialistas 
que lo firmaban. Sin embargo, presenta-
ron la nota como definitiva y así la repro-
dujeron medios de todo el mundo.

Hubo algunos que, dado lo sugerente de 
la información, simplemente titularon que 
Neruda murió de cáncer, como hizo el diario 
electrónico El Martutino, de Valparaíso.

Al enterarse por la prensa de esta 
definición forense, el sobrino de Neruda 
y abogado querellante Rodolfo Reyes fue 
al SML –en compañía de su colega Elisa-
beth Flores– para conocer más detalles.

Los recibió el director de este servicio, 
doctor Patricio Bustos, quien tenía prepa-
rado el borrador de un breve comunicado 
de prensa en el que ratificaría lo informa-
do por EFE. Se los leyó desde su smartpho-
ne y luego les pidió el consentimiento pa-
ra difundirlo.

En entrevista con Proceso, los aboga-
dos Flores y Reyes denuncian que dicho bo-
rrador inducía a pensar que Neruda murió 

de cáncer. Por lo mismo le pidieron a Bus-
tos hacerle modificaciones que considera-
ran el hecho de que todavía quedan mu-
chos temas por resolver en este caso, como 
el relativo a los exámenes toxicológicos.

Le hicieron ver que la ratificación de 
que el poeta padecía cáncer no consti-
tuía en ningún caso una confirmación 
de que su muerte haya sido causada por 
esa enfermedad.

Reyes le comentó a Bustos acerca de 
las fotos del periodista brasileño Evan-
dro Teixeira tomadas pocas horas des-
pués de ocurrido el deceso, y que por 
estos días cobran relevancia entre los 
querellantes. En éstas se ve al vate con 
la misma contextura algo pasadita de 
kilos que lo caracterizaba.

Sin embargo, Bustos se mostró insis-
tente en defender la tesis de muerte por 
cáncer. Les señaló a sus interlocutores que 
esas fotos eran perfectamente compati-
bles con un fallecido por caquexia puesto 
que –según sus conocimientos– los muer-
tos “se inflan”.
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La noticia de la agencia EFE de que el poeta Pablo Ne-
ruda murió de cáncer avanzado de próstata, filtrada a 
principio de mes por el Servicio Médico Legal de Santia-
go de Chile, dio la vuelta al mundo, pero estaba infun-
dada. Así lo revela el sobrino del poeta y abogado quere-
llante en el caso de las razones de su fallecimiento, Ro-
dolfo Reyes, y lo demuestran las fotografías que el bra-
sileño Evandro Teixeira le tomó a Neruda ese día, don-
de se confirma que el cáncer no necesariamente fue la 
causa de su muerte. Este reportaje recoge los testimo-
nios de especialistas que muestran las anomalías e in-
consistencias de los informes periciales, de ahí que el 
abogado del Partido Comunista, Eduardo Contreras, ha-
ya solicitado nuevos exámenes, si bien consideró un 
avance que se aprobara la investigación acerca de la 
inyección que pudo haber segado la vida del poeta.

Exámenes incompletos

Los exámenes que respaldaron el primer 
informe del SML tras la exhumación de 
Neruda son dos: el Informe Histopatoló-
gico No. 1110, del 26 de abril de 2013, que 
lleva la firma de la anatomo-patóloga del 
SML Elvira Miranda Vásquez. Allí se esta-
blece la presencia de “tejido óseo espon-
joso, con destrucción irregular y acentua-
da osteoblástica”, afirmándose que “esta 
alteración es observada en las metástasis 
óseas de cáncer prostático”.

El otro examen es la Tomografía Com-
putada de Osamentas, signada por el mé-
dico radiólogo Jorge Díaz Jara –del Centro 
de Imagenología del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile–, remitida el 29 de 
abril al juez Carroza. Se concluye en ese 
informe que el cadáver de Neruda eviden-
ciaría metástasis en hueso y en múltiples 
lugares, incluyendo la columna.

Luis Ravanal analizó estos informes 
del SML. Lo primero que subraya es que ni 
la doctora Miranda ni el doctor Díaz (auto-
res de los informes) forman parte de la co-
misión internacional de expertos que rea-
lizó la exhumación y autopsia de Neruda.

Enseguida señala que fue un error que 
se le haya pedido a un radiólogo clínico 
que emita un diagnóstico como si se tra-
tase de un paciente vivo.

“Resulta que este profesional (Díaz) no 
tiene experiencia en el análisis de hue-
sos de cadáveres que, en este caso, duran-
te cuatro décadas han sufrido un proceso 
de degradación y destrucción que puede 
mimetizarse con una destrucción ósea de 
hueso de tipo cancerígeno.”

Añade el forense que “evidentemen-
te los huesos se van alterando, van per-
diendo su estructura, se van desminera-
lizando en forma normal y natural con 
el paso de los años”.

Por otra parte, este forense subraya 
el hecho de que quien tomó y envió las 
muestras a la doctora Miranda fue el mé-
dico legista Germán Tapia Coppa, según 
se sugiere en el encabezado del informe 
histopatológico.

La participación de Tapia Coppa ha si-
do insistentemente cuestionada por los 
querellantes, el Partido Comunista de Chi-
le (PC) y la familia de Neruda, “por haber 
manifestado opinión previa”.

En efecto, en marzo de 2012 Tapia emi-
tió un informe (solicitado por el juez Ca-
rroza para mejor definir respecto a la 
posible exhumación de Neruda) que vali-
daba la versión oficial sobre la causa de la 
muerte de Neruda: “No existen elementos 
suficientes que pongan en duda la natura-
leza de la muerte de la víctima establecida 
en forma oficial en septiembre de 1973”.

En ese mismo informe, Tapia recono-
cía que llegó a esta conclusión sin dispo-
ner de ninguna prueba que demostrara si-
quiera que Neruda tenía cáncer. Además, 
Tapia omitió comentar ahí exámenes mé-
dicos contenidos en el expediente del Ca-
so Neruda que demostrarían que Neruda 
no tuvo cáncer metastizado, como la ra-
diografía de pelvis aplicada en diciembre 
de 1972 en el laboratorio Raúl Búlnes, de 
Santiago. No obstante esos errores y omi-
siones, Tapia ocupa hoy un lugar central 
en el equipo de expertos del caso Neruda.

El doctor Ravanal también menciona 

CULTURA

De todos modos accedió a corregir par-
cialmente su comunicado, que se despachó 
poco después de la retirada de Reyes y Flores.

El máster en medicina forense Luis Ra-
vanal, perito inscrito ante la Corte de Ape-
laciones de Santiago, analizó junto con 
Proceso las fotos de Teixeira:

“La cara es la imagen que uno cono-
ce de Neruda, se ve en condiciones nor-
males. No se ve en ningún caso el aspecto 
facial de una persona caquéxica (en esta-
do de desnutrición extrema). Si fuera así, 
habría un adelgazamiento tal que permi-
tiría ver en forma marcada las prominen-
cias de los maxilares, de las mandíbulas. 
Habría un hundimiento de los globos ocu-
lares. Nada de eso se ve en esa imagen.”

Ravanal descarta que una posible infla-
mación post mortem pudiera haber hecho 
desaparecer la apariencia de caquéxico:

“El cadáver sufre transformación des-
pués de cuatro o cinco días, cuando em-
piezan los procesos de descomposición, 
pero no en una etapa inmediata a la muer-
te”, señala.
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como deficiencia del informe histopato-
lógico que la doctora Miranda “omite re-
ferirse al hecho de que las lesiones ob-
servadas pueden ser compatibles con un 
proceso de destrucción propio que se da 
con el paso de los años”.

La anatomo-patóloga Miranda tam-
bién ocultó en su informe que –según 
consta en el historial clínico contenido en 
el expediente judicial de la causa– Neruda 
se sometió a 56 sesiones de radioterapia 
de telecobalto entre marzo y abril de 1973, 
en el Hospital Van Buren, de Valparaíso.

El doctor Ravanal señala que “la radio-
terapia puede provocar lesiones en hue-
sos”, aspecto que debió haber sido consi-
derado en el análisis histopatológico.

Y se inclina a pensar que “forzada-
mente se busca confirmar que las lesio-
nes de hueso evidenciadas en los exá-
menes histopatológicos de Neruda son 
concordantes con metástasis”.

En entrevista con Proceso, el abogado 
del PC, Eduardo Contreras, se queja por el 
lento avance de la investigación y por “el 
desorden de procedimientos” que ha ha-
bido en relación con las pericias forenses.

En escrito del 8 de mayo, Contreras so-
licita que se realice una serie de exáme-
nes histopatológicos, radiológicos, genéti-
cos y de determinación de radioisótopos, 
proponiendo laboratorios internaciona-
les para exámenes complementarios. Pe-
ro aún no obtiene respuesta.

Una solicitud para realizar un examen 
histopatológico complementario hecha 
por el perito tanatólogo de la Universidad 
de Murcia, Aurelio Luna, lleva un mes sin 

ser contestada. Tapia Coppa, en un pro-
cedimiento poco común, sometió a vota-
ción entre los peritos del Caso Neruda si 
se aprobaba o no la solicitud de Luna.

El abogado comunista da cuenta de 
que, con el fin de mejorar la coordinación 
y ejecución de los procedimientos, se reu-
nió el viernes 10 con el ministro Carroza. A 
este le solicitó efectuar una reunión con-
junta entre todos los peritos, que se reali-
zaría el lunes 27.

Contreras también cita como una de-
ficiencia de la investigación el que aún no 
se le hayan realizado exámenes de ADN a 
los restos de Neruda.

“En rigor –afirma–, aún no tenemos 
certeza de que estamos examinando a 
Neruda.”

El abogado comunista recuerda en ese 
sentido que la dictadura de Augusto Pino-
chet llevó a cabo la “Operación retiro de 
televisores”, que consistió en la inhuma-
ción ilegal y secreta de cadáveres –realiza-
da desde finales de 1975 hasta avanzada 
la década de los ochenta– que tenía por fin 
borrar las evidencias de asesinato de opo-
sitores. Por lo anterior sostiene que no se 
puede descartar que al nicho de Neruda le 
hayan cambiado el esqueleto.

El jurista Contreras resalta, como 
avance de este caso, la orden de investi-
gar la ubicación y verdadera identidad del 
misterioso doctor Price, decretada por el 
juez Carroza. Price es citado por el doctor 
Sergio Draper –quien confesó haber orde-
nado la inoculación al poeta el 23 de sep-
tiembre– como el jefe del turno al mo-
mento de morir Neruda.

Sin embargo, en 1973 no había ningún 
médico chileno con apellido Price y nadie 
más que Draper lo recuerda en la clínica 
Santa María.

Contreras ha sugerido que Price –cuya 
descripción es la de un hombre alto, joven 
y rubio– podría corresponder al agente de 
la CIA y hombre de confianza de Pinochet, 
Michael Townley, involucrado en numero-
sos casos como el del asesinato del excan-
ciller de la Unidad Popular (1970-1973) Or-
lando Letelier, perpetrado en Washington 
el 21 de septiembre de 1976.

Secretos de laboratorio

Sucesos ocurridos al interior del labora-
torio especial donde se analizan los res-
tos de Neruda desde el 8 de abril –que fue-
ron revelados a este corresponsal por una 
persona que prefirió resguardar su iden-
tidad– dan cuenta de sorprendentes ano-
malías e irregularidades.

Según informó esta fuente, el 11 o el 
12 de abril se produjo una fuerte discre-
pancia entre los toxicólogos Eduardo To-
rres (del SML) y Ruth Wienecker (Univer-
sidad de Carolina del Norte). Esto ocurrió 
por el intento de Torres, consciente o in-
conscientemente, de realizar un procedi-
miento que iba a significar la destrucción 
de muestras.

Torres pretendía hacer el screeming 
–examen preliminar que orienta la bús-
queda de posibles elementos tóxicos– 
montando un aparataje para reflujo.

“Winecker espantada le dijo que así se 
destruyen analitos. Que más adecuado es 
hacer digestión en solventes con baño de 
arena termorregulado. Los tóxicos se ana-
lizan por técnica HPLC. Se miraron un ra-
to, hasta que Torres confesó que no dis-
ponen (en el SML) de ninguno de ambos 
elementos. Hasta allí llegó el screening”, 
señala nuestra fuente.

Expuesta esta situación al forense Ra-
vanal, dio mayores luces respecto de la 
citada discusión entre toxicólogos al se-
ñalar que –de acuerdo con el relato de la 
fuente al interior del SML– lo que estaba 
haciendo Torres “era someter las mues-
tras a un método totalmente inefectivo 
que las iba a destruir”.

Agrega Ravanal que lo que hizo Torres 
se puede explicar como un acto “demasiado 
desinteligente o motivado deliberadamen-
te por el deseo de destruir las muestras”.

Tras el incidente con Torres, Winecker 
anunció su intención de partir y de llevar-
se muestras a la Universidad de Carolina 
del Norte. Según la fuente anónima, no se 
sacaría nada en caso de que se hiciera una 
contramuestra en el SML:

“Si la dirección no se convence de que 
nuestro nuevo equipamiento, consisten-
te en miles de refrigeradores y equipos en 

Una de las fotos de Teixeira en el hospital
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oferta con buena comisión y cero utilidad, 
no es apto para peritaje toxicológico, es 
que son ciegos y sordos o definitivamen-
te les importa un bledo. Nos especializa-
mos en búsqueda de cocaína y sería todo.”

Fotógrafo clave

Evandro Teixeira, entre cientos de perio-
distas y fotógrafos que llegaron a Chile 
tras el golpe militar, fue el único que pudo 
retratar a Pablo Neruda en la clínica San-
ta María. Esto consigna la revista Brasilei-
ros en su número 70, de mayo de 2013, en 
la nota Crónica de un asesinato presunto, 
firmada por Federico Fullgraf.

Teixeira se alojó, apenas llegó a San-
tiago el 12 o el 13 de septiembre, en el 
hotel Carrera. La labor periodística era 
por esos días en extremo difícil. Los re-
porteros no podían reportear libremente 
por las calles de Santiago porque los 
militares estaban disparando a diestra y 
siniestra, cometiendo muchos asesina-
tos. Había toque de queda entre las 18:00 
y las 6:00 horas; el dictador Augusto Pi-
nochet no daba entrevistas; y Salvador 
Allende había muerto. El principal per-
sonaje con vida era Pablo Neruda, pero 
Teixeira no sabía dónde ubicarlo.

La casualidad le ayudó. Una noche 
conoció en la terraza del hotel a la espo-
sa del agregado militar de la embajada de 
Chile en Brasilia. Ella fue muy sincera: le 
contó que su esposo había vuelto a Santi-
ago para participar en el golpe. Y, sabien-
do de su interés por Neruda, le comentó 
que él estaba enfermo en Isla Negra, pe-
ro que no iba a conseguir encontrarlo ahí 
porque su casa estaba cercada por mili-
tares que impedían el paso.

Mostrando el detallado conocimien-
to que los militares tenían sobre los pa-
sos de Neruda, la mujer –cuyo nombre 
no es recordado por Teixeira– le co-
mentó que al poeta lo trasladarían pron-
to a la clínica Santa María, de Santiago.

Unos días después, el 23 de septiem-
bre de 1973, cuando confirmó que Neru-
da había sido trasladado, Teixeira se pre-
sentó ante el director de dicha clínica con 
una tarjeta de recomendación de la espo-
sa del agregado militar.

El director le confirmó que allí se en-
contraba Neruda con su esposa Matil-
de Urrutia, pero se negó a autorizar su 
ingreso. Dijo desconfiar de los periodis-
tas. Teixeira insistió. Finalmente el di-
rector de la Clínica Santa María accedió 
y lo acompañó a la habitación 406. Ape-
nas entreabrió la puerta vio a Matilde y 
la saludó. Cuando ella contestaba Teix-
eira tomó su cámara Leica –que lleva-
ba cubierta por su chaqueta– e intentó 
tomar unas fotos.

El director se lo impidió y le conminó 

a que regresara a su hotel, asegurándole 
que a eso de las 10 de la noche enviaría 
a la prensa un reporte médico de Neruda.

Evandro volvió al hotel, pero cuando 
constató que el boletín médico no llegó, 
tomó el teléfono y llamó a la clínica San-
ta María. Le informaron que Neruda había 
muerto. Evandro casi no durmió, estaba 
nervioso. A las seis de la mañana, cuando 
se levantó el toque de queda, corrió al nos-
ocomio privado.

“Entré por una puerta sin vigilancia y 
de pronto me encontré con el cuerpo de 
Neruda. Su esposa Matilde estaba a su la-

do. Me presenté como el fotógrafo que re-
trató el encuentro entre Neruda y Jorge 
Amado en la casa de éste”, según se seña-
la en la citada nota de Brasileiros.

Matilde lo autorizó para sacar las fo-
tografías que estimase conveniente. Evan-
dro hizo cientos de ellas en la clínica, en la 
casa La Chascona –donde se hizo el velo-
rio– y en el cortejo al Cementerio General. 
Muchas permanecen inéditas.

Hoy algunas podrían ser la prueba de 
oro que demuestre que Neruda no pa-
decía de caquexia cancerosa al momento 
de morir.   
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(1934-2013)
Georges Moustaki

trovador de la ternura
ROBERTO PONCE

E
n “Cantor de la libertad y del 
amor”, la introducción para 
la autobiografía de Georges 
Moustaki Las hijas de la me-
moria, traducida al castella-
no por Claudia Ferrari y Alice 

Raillard (Gedisa, 1990, 192 p.), el poeta Jor-
ge Amado escribió:

“En este libro hay dos presencias que 
poseen un peso particular, dos rostros in-
olvidables que, entre tantos otros, retie-
nen nuestra atención. Uno es la ciudad 
de Alejandría, donde Georges nació y cre-
ció, ‘ese apuesto joven de 17 años’, antes 
de partir hacia la aventura única de París: 
única por ser definitiva. El segundo es Sa-
rah, ‘mi madrecita’…

“Alejandría, París y luego los innume-
rables países y las patrias donde el trovero, 
el vagabundo errante, canta su canción de 
amor y de libertad. Ciudadano del mundo, 
lo recorrió con los pies desnudos, sin prejui-
cios ni dogmas, fuerte en la lucha contra la 
opresión, la injusticia, el hambre, la guerra. 
Tierno poeta de los retozos amorosos, de los 
encuentros y desencuentros, de lo impre-
visto y lo imprevisible, de la eternidad de un 
tiempo efímero: a veces las pocas horas de 
un día y el recuerdo indestructible.

“No conozco a nadie como Georges 
Moustaki que sepa dar, recibir, amar, sin 
las mezquindades usuales engendradas 
por las obligaciones y los compromisos.”

“Variaciones sobre mi nombre”

Escribe Moustaki:
“En el liceo de Alejandría, mis condis-

cípulos me apodaban moustache (en fran-
cés, bigote), afrancesando involuntaria-
mente mi apellido.

“Moustaki, sustantivo común conver-
tido en sustantivo propio, muy común en 
Corfú, era tal vez un apodo que designaba a 
algún ancestro bigotón. En la época cuando 
las islas Jónicas eran parte del condado ve-
neciano, se escribía a la italiana: Mustacchi. 
También podría derivar del moustos (el mos-
to de la uva), con el sufijo diminutivo aki. 
En Turquía, volvemos a encontrar el nom-
bre Moustaki entre los derivados Mustapha 
(Mistiq’, Mastia, Mustaq’…).

“En Japón, los nombres y las palabras 
suelen comenzar o terminar por aki, el 
otoño, o ta-ki, la abundancia y la energía. 
Mous’taki en su consonancia nipona sería un 
plato a base de agua de arroz, de pollo her-
vido y legumbres, generoso y revigorizante.

“En árabe, moustaqui’m significa aquel 
que es derecho, en el sentido propio y fi-
gurado. En Asilah (Marruecos) un grupo de 
músicos gnaoua me enseñó que mousta-
qui es el nombre de un “reino” (una for-
ma) musical cuyo color es el amarillo. En 
Quebec, Max Gros-Louis, jefe de la tribu de 
los hurones que regresaba de Laponia, me 
informó que moustaki en esquimal signifi-
ca “el hombre que tiene pelo en el rostro”.

“Mustacchi, Moustacci, Moustachi, 
Mustaki, Moustaqui… Quizás esta sea la 
razón por la cual, en los distintos países 
que me acogen, me hacen sentir como en 
casa al reconocer mi nombre. En griego, 
donde se declinan los nombres propios, 
Moustaki es el genitivo de Moustakis; ha-
ce poco, al sacar mi nuevo pasaporte, el 
funcionario del consulado de Grecia vol-
vió a transformar una vez más mi patro-
nímico agregándole la “s” que faltaba…”

“Mi Alejandría natal”

A pesar de la mojigatería que imponen la 
muy victoriana administración inglesa, 
la pudibundez del stablishment occiden-
talizado y el pudor tradicional del Islam, 
Alejandría conserva toda su sensualidad 
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mediterránea… Vuelvo a ver y revivir Ale-
jandría, ciudad de la siesta y de las noches 
interminables, donde la agitación conser-
va una dignidad indolente, donde el aire 
se carga de olores, de tibieza, de miradas 
pesadas y de risas ligeras…

“La ternura, la hospitalidad, el humor, 
me alimentaron tanto como los bañue-
los con habas y el jugo de la algarroba. Los 
muslos blancos y carnosos de las lavande-
ras en cuclillas, la sombra prometedora de 
su entrepierna, su expresión pícara cuan-
do las miraba con insistencia sigue aún vi-
va en mi imaginación erótica… Deposita-
ria de una sabiduría milenaria, Alejandría 
ha acogido las inmigraciones, ha soporta-
do las invasiones con una flema sonrien-
te. Y se enriqueció de todo esto. Como esas 
bellas cortesanas que liberan su cuerpo y 
no su alma a los mendigos y a los prínci-
pes que llegan a adorarlas o conquistarlas.

“Ella es el oasis de mis viajes interiores.”

Piaf, el encuentro

En febrero de 1958, este “judío errante de 
padre griego”, como se autorretrató Mous-
taki en su célebre canción “Le métèque” 
–despectivo francés para los inmigrantes–, 
sedujo a Edith Piaf, quien acababa de con-
quistar El Olympia de París y lo llamaba Jo.

Con mi hocico de métèque
De judío errante, de padre griego
Y mis cabellos a los cuatro vientos,
Con mi piel que se ha frotado
Al sol de todos los veranos
Y en todas aquellas que llevan falda…

A La môme le dedicó “Milord”, con una 
de las dos músicas que Marguerite Mo-
not había escrito. En el verano, Moustaki 
conducía el auto en el que viajaban y su-
frieron un grave accidente por Condé-sur-
Vesgre. La Piaf estuvo tres meses hospita-
lizada, y al año siguiente lo invitaría a su 
gira por Nueva York.

Sigue escribiendo Moustaki:
“Alejandría, la provincial, la universal, 

me ha forjado, alimentado, y me ha da-
do forma. Desde mi nacimiento hasta los 
17 años, lo que viví y conocí allí prefigu-
ró lo que descubriría y lo que sería más 
adelante…

“1947. Esa noche, Sarah, mi mamaci-
ta, me lleva a escuchar a Edith Piaf a la sa-
la Mohamed Aly. Su repertorio es familiar 
para el público alejandrino. Al conocerla, 
ella me confiará que se sorprendió mucho 
por su popularidad…

“Descubro Norteamérica en enero de 
1959. Acompaño a la Piaf, que parte para 
dar una serie de recitales en Nueva York… 
Desde hace un año, con Edith, vivimos del 
amor y de la música. Nuestra diferencia 
de edad me gana, entre algunos, una fa-
ma de gigoló. Pero eso no me afecta. Nues-
tra pasión se burla de las malevolencias. 
Me he hecho acreedor a la estima de su 
empresario y de sus músicos. Son las úni-
cas personas que respeto de todas las que 
la rodean. Sin embargo, hasta ellos se sor-
prenden de que Edith se obstine en hacer-
me cantar. Mis apariciones en la prime-
ra parte de sus espectáculos no provocan 
ningún entusiasmo. Como mucho, obtie-
nen una educada indiferencia.

“Un día, para apoyar mi presentación, 
ella toma un micrófono fuera del escena-
rio y me hace un contra-canto. El público 
reconoce la voz y se inflama. Molesto por 
deber el éxito a su intervención, exploto 
de rabia. Sigue a continuación una escena 
surrealista donde el debutante (yo) repro-
cha con vehemencia a la estrella (ella) de 
perturbar su turno para cantar. Ella lo hi-
zo por amor. Yo reaccioné por orgullo. Hoy 
pienso en ello con ternura...”

Moustaki en México

Durante su visita, el 18 de mayo de 2002, 
para presentarse en la sala Nezahualcó-
yotl de la UNAM (Proceso 1332), Moustaki 
dijo en entrevista con este reportero:

“La memoria es el cofre donde guar-
do mis tesoros. Son todos mis encuentros, 

mis emociones, mis alegrías, mis penas, mi 
música. Y, antes que nada, mis afectos. La 
primera vez que vine, en 1975, no hablaba 
nada de español, sólo portugués. Y en 1978 
visité el país y tuve ya una mejor idea de 
México, porque salí del DF, fui a Oaxaca y 
a Guadalajara, tuve otra relación más ínti-
ma y directa, no estaba tan gringo, y la ter-
cera vez me sentí más mexicano después 
de 10 años, y me presenté aquí mismo en la 
UNAM. Noté que esperaban mi llegada con 
mucho cariño y sentí una emoción muy 
grande, me sentí como en un país herma-
no. Conozco poco México, pero no me sien-
to extranjero. La atmósfera me ama.”

–¿Problemas por sus ideas políticas? 
–Sí pasa, pero como no soy un jefe o lí-

der y además me sucede en sitios en don-
de hago mi música, pues simplemente no 
se da en terrenos de enfrentamiento duro. 
Todos los poetas son mis compadres... Oc-
tavio Paz, Jaime Sabines, van más allá de 
México: son universales. Pero todavía ten-
go  que  confesar  una falta, y es que no 
tengo una idea general del mundo cultural 
mexicano. En cuanto a música sólo conoz-
co los boleros de Óscar Chávez y las can-
ciones de Lola Beltrán.

“Antes que nada, no soy politólogo. 
Mis canciones son mis emociones ante lo 
que sucede, sin análisis ni dogmatismo. 
Cambien o no las cosas, no tengo poder 
para hacer nada más que reunir gente y 
cantarles. No puedo imponer nada... Nací 
en un país en donde existieron los farao-
nes. Esto es muy importante, porque pa-
ra quien conozca Egipto, sucede lo mismo 
ayer en épocas de los faraones que hoy. Lo 
que parece nuevo no lo es porque ya lo vi-
vieron los pueblos.”

–¿Cómo ha vivido los cambios en el 
mundo, usted que soñaba un mundo me-
jor en el movimiento estudiantil de 1968 
en Francia?

–Todos los días soy un hombre nuevo, 
con otra mirada y sentimiento del mundo; 
pero es una recreación personal porque 
mi información es muy ingenua, simple, 
elemental. No tengo la llave de saber lo 
que pasará, ni la solución. Tengo la expe-
riencia, a mi edad, porque he vivido mu-
chas cosas. Pero no poseo la revisión que 
permita retomar los grandes problemas, 
que eran los problemas de los sentimien-
tos que dieron origen a la revuelta espon-
tánea del 68, por eso amé ese movimiento.

“Poco importa si duró pocas semanas, 
lo amé, y amo las verdaderas aspiraciones 
que sentimos para todos aquellos hom-
bres y mujeres, nuestros sueños de los 
que estuvimos allí. Tal vez el mundo haya 
cambiado, pero, desafortunadamente, las 
cosas no han cambiado para todos en el 
mundo. El cambio estuvo ahí y la desgra-
cia del ser humano sigue siendo no saber 
vivir sin matar al prójimo. Eso sigue sien-
do lamentable.”   

Georges Moustaki, quien acompañó con sus cancio-
nes inolvidables el movimiento del 68 francés, se reti-
ró hace dos años de la música aquejado por males res-
piratorios, y el jueves 23 falleció en Niza, Francia, a los 
79 años. Nacido Joseph Mustacchi en Alejandría, Egip-
to, en 1989 redactó su libro de recuerdos que prologó 
el escritor brasileño Jorge Amado, de donde hemos ex-
traído algunos pasajes; asimismo ofrecemos fragmen-
tos de la entrevista que dio a Proceso, previa a su pre-
sentación en la UNAM en mayo de 2002.
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era una obra que tenía razones 

para agradar al público “vul-

gar” (ya que se trataba de una 

sátira política como muchas de 

su tiempo), por otro lado era, 

precisamente por su contenido, 

contraria al gobierno reinante y 

el estado de cosas existente, lo 

que quiere decir contrario a los 

intereses de quienes podían pa-

gar la entrada al teatro.

Sin embargo, y como quie-

ra que fuese, el caso es que se 

llegó a ese número de presen-

taciones, cosa en verdad asom-

brosa si consideramos que hoy, 

en México, muchas buenas 

puestas en escena están limita-

das, de entrada, a cumplir una 

temporada que no va más allá 

de las 50 funciones.

No obstante ese éxito, la 

obra cayó en desuso y se “per-

dió” durante largos años, pe-

ro de pronto volvió a tener un 

boom tan o más importante 

que el de su estreno, ya que, en 

1920, llegó a la friolera de mil 

463 representaciones en el Tea-

tro Lírico de Londres.

Así las cosas, y para cele-

brar los 200 años de su estre-

no, el gran innovador del teatro, 

Bertolt Brecht, creó su propia 

versión de The Beggar’s Opera, 

La ópera de tres centavos que, 

con música del igualmente im-

portantísimo hombre de teatro y 

música Kurt Weill, estrenó el 31 

de agosto de 1928 en el Theater 

Am Schiffbaurdamm de Berlín.

Dividida en un prólogo y 

seis escenas, La ópera de tres 

centavos es una ácida críti-

ca al sistema capitalista y a la 

corrupción a todos los niveles 

que propicia. Así, a través de 

pabellones nacionales, la Bienal 

de Venecia se beneficia de los 

funcionarios que, como García 

Cepeda, tienen el espejismo de 

que la Bienal es un foro para 

promover países en el ámbito 

internacional. Después de tres 

pabellones, el número de artis-

tas mexicanos invitados a parti-

cipar en la exposición principal 

sigue siendo muy reducido y 

acotado a creadores que tienen 

una presencia internacional: 

este año, sólo un mexicano, 

Damián Ortega, participa en la 

muestra principal que, con el 

título de El Palacio Enciclopé-

dico, curó Massimiliano Gio-

ni. Ante esta perspectiva, sólo 

queda exigirle a Cepeda una 

enumeración explícita de obje-

tivos, metas e indicadores de 

evaluación sobre la participa-

ción nacional.  

Música I
Solistas Ensamble  
y “La ópera de tres 
centavos”

RAÚL DÍAZ

E l 29 de enero de 1728 

se estrenó, en el Teatro 

Lincol’s Inn Field de 

Londres, The Beggar’s Opera 

u Ópera de los mendigos que, 

sorpresivamente, marcó un 

récord de representaciones, 

alcanzando las 62 escenifica-

ciones continuas.

Este resultado es contradic-

torio porque si bien por un lado 

Arte
El espejismo de  
la Bienal de Venecia

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

Con más beneficios para 

la ciudad de Venecia 

que para los artistas y 

ciudadanos mexicanos, nues-

tro país participa, por cuarta 

vez, en la sección de pabello-

nes nacionales de la Bienal de 

Arte de Venecia.

Sin evaluaciones profesiona-

les que justifiquen el apoyo eco-

nómico que dimos a Rafael Lo-

zano-Hemmer (México 1967) en 

2007, a Teresa Margolles (Mé-

xico, 1963) en 2009 y a Melanie 

Smith (Inglaterra, 1965) en 2011, 

la actual directora del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA), 

María Cristina García Cepeda, 

aprobó la participación de Ariel 

Guzik Glantz (México, 1960) co-

mo representante de México en 

el evento global. Con un presu-

puesto inicial de 12 millones de 

pesos, Guzik estará presente del 

miércoles 29 de mayo al 24 de 

noviembre. 

Seleccionado a través de 

un concurso por invitación en el 

cual se convocó a los comisarios 

Guillermo Santamari-

na, Paola Santoscoy, 

Osvaldo Sánchez, Ta-

tiana Cuevas, Magali 

Arriola y Tania Ragasol, 

Ariel Guzik fue el artista 

propuesto por la cu-

radora Itala Schmelz. 

Conocido por sus inter-

venciones sonoras que 

materializan atmósferas 

o circunstancias vincu-

ladas con fenómenos 

naturales, Ariel Guzik 

emplazará en la facha-

da de la antigua iglesia 

de San Lorenzo una 

máquina que traduce 

en sonidos los campos 

magnéticos del interior 

del recinto.

Al margen del con-

tenido de la propuesta, 

que puede percibirse 

como un procedimien-

to de transmutación sonora, la 

selección de Guzik –al igual que 

la de Smith– exige una aclara-

ción sobre los criterios que sus-

tentan una participación nacio-

nal. ¿Cuáles son las característi-

cas que convierten a un creador 

en representante nacional: tra-

yectoria, nacionalidad, resonan-

cia artística, propuesta creativa?

Otro cuestionamiento que 

aún no se ha respondido es la 

pertinencia  de   participar   en  la 

Bienal de Venecia. ¿Cuáles son 

las metas, objetivos e intencio-

nes políticas y culturales de Gar-

cía Cepeda? Actualmente, una 

bienal no es solamente un even-

to artístico, sino también un foro 

de exposición y posicionamien-

to político para los países parti-

cipantes. Desde esta perspec-

tiva, ¿cómo interpreta Cepeda 

la indiferencia del público ante 

el pabellón mexicano? Con una 

asistencia de sólo 19 mil visitan-

tes en la participación de Mar-

golles y 18 mil en la de Smith, la 

presencia de nuestro país atrajo 

únicamente a 5% de los 375 mil 

702 visitantes que tuvo la Bienal 

en 2009 y a 4.3% de los 440 mil 

de 2011. Con estos resultados, 

¿se justifica la erogación de 12 

millones iniciales para la pro-

ducción y honorarios de Guzik y 

Schmelz?

Convertida en un eficaz ne-

gocio turístico-cultural, con 88 

“Cordiox”, de Guzik

“Ópera de tres centavos”
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lidad del sonido de ese grupo se debió en gran 

parte a la diversidad de estilos que Manza-

rek conocía, algo perceptible desde el primero 

hasta el último de los discos de The Doors.

Por ejemplo, el disco homónimo, impreso 

en 1967, incluyó,  por iniciativa de Manzarek, 

una canción tomada de la célebre Ópera de los 

tres centavos, de Kurt Weil y Bertolt Brecht, a la 

que Manzarek había llegado a través de su fas-

cinación por el cine alemán de la preguerra. Y 

una de las mejores canciones de Strange Days, 

el segundo álbum, “Moonlight Drive”, había si-

do resuelta, gracias a una atinada propuesta 

de Manzarek, como un tango, después de mu-

chos días de ensayar otras opciones rítmicas.

Manzarek no tuvo una formación musical 

propiamente académica, pero sí tomó clases de 

piano desde la niñez gracias al empeño de sus 

padres, quienes le compraron un piano vertical 

y contrataron a un profesor centroeuropeo para 

que empezara a aprender. Así se abrió para él el 

RAFAEL VARGAS

P or la manera en que un amplio sector  

de la prensa ha manejado la noticia de 

la muerte de Ray Manzarek, quien ha 

muerto no es Ray Manzarek sino un tecladista 

que formaba parte de The Doors.

Claro, para una gran porción del público, 

especialmente en México, lo único que se co-

noce de su obra musical es lo que hizo al lado 

de John Densmore, Robby Krieger y Jim Morrison. 

Y en buena medida el propio Manzarek es respon-

sable del desconocimiento del resto de su obra 

musical: tanto se empeñó en seguir ofreciendo 

conciertos con el repertorio de The Doors que pa-

recía no haber tenido vida musical fuera de ellos.

Pero no hay que olvidar que Manzarek era 

un músico interesante por propio mérito, y que 

lo que ahora podemos considerar como su le-

gado se extiende bastante más allá de los ocho 

discos que grabó con aquel legendario grupo 

estadunidense de rock.

De entrada, hay que señalar que la versati-

las canciones y los diálogos, la 

trama, en realidad sencilla, de 

Mackey Navaja, sus suegros, 

organizadores y jefes de los 

mendigos, su esposa, digna su-

cesora de sus padres y esposo 

y personajes, lugares y circuns-

tancias aledañas, se va des-

envolviendo, declamando una 

serie de verdades que, no por 

serlo, son muy frecuentes que 

digamos en una obra de teatro 

y menos en una ópera por muy 

barata, hasta de tres centavos, 

que ésta sea.

La ópera de tres centavos 

ahora ya es un clásico, y en 

funciones salpicadas, aquí y 

allá, pero que merece una tem-

porada formal en un teatro de 

primera, está presentándose 

con el grupo Solitas Ensamble 

del INBA; el sábado pasado 

asistimos al Auditorio Blas Ga-

lindo del Centro Nacional de las 

Artes.

Con la dirección musical de 

Manuel Sánchez Rivas al fren-

te de la pequeña Sinfónica de 

Alientos de la Policía Federal, y 

la adaptación y dirección escé-

nica de Horacio Almada, Solis-

tas Ensamble ofrece una ver-

sión estupenda en la que, con 

una enorme economía de me-

dios, con apenas el vestuario 

y dos o tres aditamentos más, 

la historia se va plasmando en 

escena con claridad absoluta y 

sin dejar resquicio para la si-

mulación de cualquier asistente 

que, después de presenciarla, 

pretendiera alegar incompren-

sión o fi ngir ignorancia.

Un trabajo de conjunto dig-

no de todo elogio es el reali-

zado por el Solistas Ensamble 

en esta puesta en escena, en 

donde, siendo cantantes, todos 

bailan y actúan, demostrando 

así, una vez más, que los intér-

pretes de agrupaciones cora-

les como ésta son capaces de 

desplegar toda una gama artís-

tica y que, para hacerlo, lo úni-

co que requieren es una ade-

cuada dirección.

Aplausos pues para todo el 

conjunto, pero imposible, por 

los personajes encarnados y su 

correcta interpretación, no ha-

cer mención especial de Grace 

Echauri, Lorena von Pastor y 

Violeta Dávalos.  

Música II
Ray Manzarek

FEDERICO ÁLVAREZ DEL TORO

C reador del sonido sacro 

y erótico en el rock con-

tracultural, el emblema 

orgánico del grupo de culto The 

Doors, Ray Manzarek (1939-

2013), falleció el lunes 20 en 

Alemania.

Era un organista consumado 

y virtuoso que aportó un sonido 

psicodélico, místico y sensualis-

ta que generaba un sonido en-

volvente y una fi ligrana sonora 

de patrones rítmicos minimalis-

tas y mutantes, sobre los cuales 

Jim Morrison improvisaba su 

poesía cantada bajo la infl uen-

cia literaria de William Blake y de 

Aldous Huxley.

Es impensable el sonido 

característico de Las Puertas 

de la Percepción sin la atmós-

fera premonitoria que el órgano 

de Manzarek imprimía al grupo, 

manteniendo una comunicación 

psíquica musical con los otros 

tres ejecutantes, y adivinando 

el viaje anímico y sensorial que 

Morrison emprendía con cada 

concierto, llevando a los oyen-

tes a territorios del desierto mí-

tico donde reinaba la iguana de 

los sesenta, El Rey Lagarto, a 

quien Carlos Castaneda atribu-

ye poderes espirituales.

Ray, nacido en Chicago, 

Illinois, era el soporte acadé-

mico, la sapiencia armónica y 

experimental en los teclados 

para permitir que se explayaran 

los solos de guitarra de Robby 

Krieger, y cubría también el bajo 

con los pedales. Sincronizaba 

el fraseo con los patrones con-

trapuntísticos de la batería de 

John Densmore y organizaba 

las proféticas secuencias que 

desencadenarían el Armagedón 

en vivo, en concierto.

La transgresión de la músi-

ca de The Doors estaba fi rme-

mente sostenida por la solven-

cia profesional de Manzarek, un 

músico de escuela, pero ilu-

minado por la irreverencia y la 

búsqueda experimental.

Posteriormente al periodo 

diversidad de estilos
Ray Manzarek, universo de la música eslava, que pocos años 

más tarde habría de permitirle apreciar mejor el 

blues, cuando empezó a escuchar los discos 

que sus padres compraban en Maxwell Street. 

La resonancia de la música eslava en la 

imaginación de Manzarek es evidente en una 

de las canciones del último disco del grupo, L. 

A. Woman, aparecido en 1971, semanas antes 

de la muerte de Morrison. La pieza es “Hya-

cynth House”, construida sobre los acordes 

de la Polonesa de Chopin. 

Todo lo que Manzarek aprendió sobre mú-

sica culta es muy evidente en los discos de 

The  Doors, lo mismo que su familiaridad con 

el blues y el jazz de su natal Chicago.

Por ello no sorprendió a quienes sabían de la 

notable formación de Manzarek que la musicali-

zación póstuma de los poemas de Jim Morrison 

se valiera en parte del conocidísimo Adagio en 

sol menor, de Tomaso Albinoni, o que en 1983, ya 

adentrado en su camino como solista, Manzarek 

decidiera realizar una singular y muy lograda ver-

sión de la Carmina Burana de Carl Orff, producida 

por el famoso compositor Philip Glass.

Es un misterio el porqué un músico tan in-

teligente como Manzarek pudo haber grabado 

con los otros dos sobrevivientes del grupo una 

pieza tan pedestre como “The Mosquito” (en 
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luminoso de la banda, que de-

jó una extensa discografía, Ray 

se introdujo en las partituras de 

Carmina Burana para hacer su 

propia versión.

Sus obras maestras están 

contenidas principalmente en 

“The End” y “When the Music’s 

Over”, donde el órgano trasmu-

ta en un animal sagrado al ser-

vicio de la diosa, una atmósfera 

lúdica y religiosa combinada 

con una pagana invocación a la 

liberación de los sentidos.

Esta música sedujo al ci-

neasta Coppola para incluirla 

como un distintivo en Apocayp-

se Now, por su contenido des-

tructivo y retador hacia las ca-

denas semióticas del sistema. 

El órgano de Manzarek sonaba 

como el de una iglesia medie-

val, pero aderezado con sépti-

mas, novenas y complejas pro-

gresiones del rock psicodélico.

La permanencia de la músi-

ca de The Doors es un misterio 

que radica en el poder alquími-

co y hechicero del grupo, em-

parentado en la semántica de 

sus letras y la cadencia agógi-

ca de sus frases, con la cultura 

de los indios de Nuevo México, 

donde Morrison hizo contacto 

desde niño por una casualidad 

trágica, descrita por el propio 

vocalista del grupo y llevada a 

la pantalla por Oliver Stone.

Jim Morrison y Ray Manza-

rek fueron semillas estratégicas 

del destino para producir la mú-

sica de The Doors, esas puertas 

que están vigentes y no dejan 

de sorprender a los oyentes de 

por lo menos ya tres generacio-

nes, desde la segunda mitad del 

siglo XX hasta nuestros días.

“Si las Puertas de la Per-

cepción se abrieran, todo apa-

recería ante el hombre tal cual 

es: infi nito.”  

Teatro
“Simón Bruma”

ESTELA LEÑERO FRANCO

L a obra de teatro de Simón 

Bruma del joven drama-

turgo Martín López Brie, 

que se presenta actualmente 

en el Teatro el Milagro de lunes 

a miércoles, es una propuesta 

arriesgada que experimenta en 

su estructura y en la temática, y 

sugiere dos realidades paralelas 

funcionando simultáneamente.

La anécdota se desarrolla 

a partir de la muerte del pa-

dre de dos hermanos, de ofi -

cio taxidermista, del cual han 

heredado su taller y la investi-

gación que llevaba a cabo. En 

ella utilizaba seres animales y 

humanos, por lo cual era cues-

tionado por los ecologistas. El 

padre había creado 11 bestias 

acompañadas por un cuaderno 

de seguimiento para cada uno, 

y en el momento de su muer-

te se encontraba desarrollando 

la duodécima. El misterio y el 

interés por esta última atrae a 

un tercer personaje que se hace 

pasar por amigo y colega de su 

padre y se involucra y trastoca 

la relación entre los hermanos y 

el padre muerto, ¿o asesinado?

La propuesta de Martín 

López Brie, que también diri-

ge la puesta en escena, resulta 

atractiva al manejar dos planos 

de realidad como si fueran dos 

mundos paralelos donde no es 

un desdoblamiento de los per-

sonajes, sino son dos personas 

en la misma situación, abordan-

do de manera diferente los pro-

blemas. Para esto, el autor vi-

sualiza dos espacios: uno arriba 

y otro abajo. Simón Bruma es el 

engrane entre estos dos uni-

versos y él sólo se maneja en el 

espacio superior, pues le aterra 

el sótano donde su padre reali-

zaba los experimentos. El reto 

espacial que plantea la obra lo 

soluciona el director hábilmen-

te, marcando las fronteras con 

líneas blancas. Los personajes 

no tienen que bajar o subir, sino 

simplemente ubicarse en la zo-

na establecida como el taller y 

el sótano.

Simón Bruma está obnubi-

lado por sus especulaciones y 

por los mapas que intenta des-

entrañar. Divaga, genera ideas 

y se abstrae en sus elucubra-

ciones, que por momentos re-

sultan excesivas y agotadoras 

para el espectador. La obra co-

rre ágil y gira lo sufi ciente para 

mantener la tensión dramáti-

Año Título Disquera 
 

1974    The Golden Scarab  Mercury 

 

1974   The Whole Thing Started  Lemon Recordings

 With Rock & Roll 

 

1977 Nite City  20th Century 

 

1983 Carmina Burana  A&M 

 

1983  Love Lion  Shanachie Records

 (con Michael McClure)  

 

2006  Atonal Head Orchard 

 (con Piotr Bal) 

2006  Love Her Madly  Oglio Records 

 (con Bruce Hanifan)  

2008  Ballads Before the Rain  Friday Music 

 (con Roy Rogers) 

2011  Translucent Blues  Blind Pig 

 (con Roy Rogers) 

2011 The Piano Poems  Shanachie Records  

 (con Michael McClure)

el disco Full Circle), que la radio mexicana di-

fundió en 1972, y que llevó a muchos escuchas 

a prejuiciarse contra las posteriores produccio-

nes solistas de los tres músicos.

Lo cierto es que, por lo menos en el caso 

de Manzarek, todos los discos que hizo por su 

cuenta (diez) son sumamente recomendables. 

Muestran la amplitud de sus intereses musica-

les (jazz, blues, funk, new age) y su notable ca-

lidad como compositor e intérprete. Hay que 

escuchar con atención sus colaboraciones con 

el guitarrista de blues Roy Rogers (con quien 

presenta muy disfrutables versiones de la Gno-

sienne número 1, de Eric Satie, y de El amor 

brujo, de Manuel de Falla), con el trompetista 

polaco Piotr Bal, con el poeta Michael McClu-

re (que fuera amigo cercano de Jim Morrison), 

con el compositor Bruce Hanifan.

Al escuchar esa decena de álbumes, rea-

lizados entre 1974 y 2011, se comprende cla-

ramente lo mucho que el grupo The Doors se 

benefició del talento de Manzarek (cuya obra 

podría y debería tener un éxito mucho mayor 

del que hasta ahora ha conocido).

Ray Manzarek merece ser recordado no 

sólo como uno de los pilares de The Doors, si-

no también como uno de los mejores y más 

creativos músicos de rock.  

Miguel Dimayuga

Manzarek. Extecladista de The Doors
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ca, y a pesar de todo se cae a 

momentos, en particular a la 

mitad de la obra, para levan-

tarse nuevamente victoriosa en 

la última parte. Un ojo externo 

que vincule al autor con el pú-

blico hubiera sido útil para esta 

puesta en escena que a veces 

resulta demasiado críptica. Un 

director que lee y reinventa un 

texto ayuda también a aclarar 

cosas que para el autor pare-

cen evidentes.

Sobresale la interpretación 

de Eduardo Castañeda, que 

dota a Simón Bruma de la lo-

cura y la naturalidad necesaria 

para saber quién es, donde su 

enigmático pensamiento rompe 

esquemas y lógicas para inter-

pretar el universo impreso en 

esos fragmentados mapas.

La hermana que existe en 

el sótano, interpretada con 

matices y fuerza expresiva por 

Georgina Ságar, al igual que 

el supuesto colega del padre 

(Raymundo Elizondo), llevan la 

historia hacia la pasión y la po-

sibilidad del amor. En el taller, el 

colega del padre (Antonio Arai-

za) y la hermana, actuada débil-

mente por Sofía Beatriz López 

–que por su rigidez y exterio-

ridad no logra dar verdad a su 

personaje–, proponen una solu-

ción más medida e interesada a 

la historia de la obra.

Los personajes secundarios 

son interpretados por los mismos 

actores, y la vestuarista Andrea 

Novelo utiliza diferentes bolsas 

de plástico y gafas acuáticas pa-

ra caracterizarlos. El efecto visual 

genera un extrañamiento efi caz 

para los propósitos de la obra. La 

imagen fi nal que propone López 

Brie es sobresaliente; un trozo de 

seda bailando y creando fi guras 

frente a nuestros ojos se vuelve 

un elemento hipnótico e imagi-

nativo.

Simón Bruma es una obra 

en la que el grupo Teatro de 

Quimeras se sumerge con va-

lor, logrando crear un mundo 

que invita al espectador a ar-

mar como un rompecabezas y 

a formularse preguntas.  

Cine
“Palabras mágicas…”

JAVIER BETANCOURT

D e sobra habrá quienes, 

de lejos o de cerca, 

tengan mucho que 

decir y contar sobre el triunfo 

y caída del Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN); 

pero no todos cuentan con el 

arma de un lenguaje cinemato-

gráfi co como el de Mercedes 

Moncada, española 

y nicaragüense, que 

además de haber 

crecido en Nicaragua 

durante el ejercicio en 

el poder de la Revolu-

ción Sandinista, vive 

en México y estudió 

sociología.

Palabras má-

gicas (para romper 

un encantamiento) 

(Guatemala-México-

Nicaragua; 2012) es un 

documental testimo-

nial con un vigoroso 

mensaje político donde 

se combinan historia y 

poesía.

Mercedes Moncada 

puede hablar desde dentro y 

desde afuera de la Revolución; 

advierte que su visión se apoya 

en la experiencia emocional 

con el FSLN, desde la muerte 

del dictador Anastasio Somoza, 

la efervescencia de la lucha 

armada, la apertura de un 

horizonte donde, en palabras 

de la realizadora, “cada uno era 

la mejor versión de sí mismo”, 

hasta el tiempo del desencanto 

y la traición de los principios 

políticos.

No se trata de una autobio-

grafía, sino de una evocación 

de la memoria, que para serlo 

inventa su propio lenguaje; la 

gramática de esta elegía se 

compone de documentos his-

tóricos e imágenes compuestas 

en forma de collage, metáforas 

que abarcan nociones políticas 

con alcance casi religioso. La 

voz de la autora pregona el ma-

terial de archivo documental; la 

Nicaragua de Somoza, con su 

ambiente de miedo, opresión 

y muerte, contrasta con la 

vitalidad del bloque Sandinista, 

el entusiasmo y la exuberan-

cia del pueblo nicaragüense 

que estrenaba su promesa de 

libertad.

El lago de Xolotlán se 

convierte en la metáfora privi-

legiada, lugar sacrifi cial donde 

fl otan las cenizas de Sandi-

no, receptáculo de vida, es 

también depositario de basura 

y contaminación; escatología 

política y social de la nación 

nicaragüense. El valor de este 

trabajo se ancla en la necesi-

dad personal de la realizadora 

por explicarse a sí misma la his-

toria, por asumir su propia ca-

tarsis; liberación y recuperación 

de un pasado donde coexiste 

la experiencia privilegiada de 

haber vivido el aplastamiento 

de un mundo de dolor para dar 

paso al nacimiento de un nueva 

sociedad; mito fundador el de 

toda revolución que inventa y 

crea su propio tiempo.

El título exhibe su propia 

vocación purifi cadora; palabras 

mágicas las que curan cuan-

do se formulan; ruptura de un 

encantamiento, quizás el de 

la niña Mercedes embelesada 

por la fuerza de la palabras del 

discurso del Frente Sandinista; 

necesidad de la mujer, aho-

ra, de aceptar la realidad, la 

Nicaragua del Daniel Ortega del 

presente; también, ruptura del 

hechizo de la palabra del mis-

mo Ortega. Quizá de manera 

inconsciente, el título también 

rompe un encantamiento, el de 

las palabras mismas; Pala-

bras mágicas (para romper un 

encantamiento) sugiere una 

advertencia para el espectador: 

no hay que creer sólo en las 

palabras.

Pero el discurso revolucio-

nario siempre llega más lejos 

y más rápido que los hechos y 

sus promesas, se ha estudiado 

relativamente poco como géne-

ro en sí; su fuerza para declarar 

obsoleta una manera de hablar, 

su capacidad de armar sentidos 

y conceptos que, como cada 

revolución, desde la toma de la 

Bastilla y al estilo del revolu-

cionario Saint-Just, descubre e 

innova.  

Televisión
Argos en Cadena Tres

FLORENCE TOUSSAINT

Cadena Tres o Canal 28 

es parte de un enorme 

consorcio hospitalario, el 

denominado Grupo Ángeles del 

empresario Olegario Vázquez 

Raña. Se diversifi có al comprar 

Excélsior y emisoras de radio del 

“Simón Bruma”
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grupo Imagen, y al obtener en 

2007 la concesión del Canal 28 

capitalino. La emisora funciona 

a partir de informativos elabo-

rados en un centro de noticias 

que alimenta al diario, las radio-

difusoras y la pantalla chica. En 

un inicio compraba programas 

y series para llenar el resto del 

tiempo al aire. Hoy, siguiendo 

el mismo esquema de todas las 

televisoras comerciales, produ-

ce mesas redondas, programas 

de opinión, de variedades, de 

cocina, y compra lo relacionado 

con la ficción.

Los formatos son dos: series 

y telenovelas. Las primeras más 

abundantes que las segundas; 

hay cinco: Último año, La clíni-

ca, La ruta blanca, El albergue 

e Infames; dos melodramas: 

Fortuna y Dulce amargo. Algu-

nas están producidas en el país 

y otras provienen de América 

Latina. De entre los títulos vale 

destacar dos que corresponden 

a la realización de la productora 

Argos: la serie Infames y el tele-

drama Fortuna.

Infames pone en escena un 

drama político claramente identi-

ficable como mexicano. Se trata 

de la lucha por el poder de dos 

de que detrás de estas casas de 

apuestas siempre hay algo ile-

gal, crímenes urdidos en la som-

bra, relaciones con políticos co-

rruptos. Para sostener la historia 

están los personajes cuya den-

sidad emocional los hace acep-

tables. El jefe es como un padri-

no que protege y usa a sus hijos 

así como a las múltiples mujeres 

con quienes se relaciona.

Tanto la serie como la te-

lenovela se benefician de un 

estilo al que Argos se apega: 

muchos exteriores, hermosos 

paisajes, los esplendores res-

tantes de la Ciudad de México 

como fondo de los diálogos. 

Parlamentos que buscan, no 

siempre lo consiguen, que los 

personajes no hablen con lu-

gares comunes, frases hechas 

infinitamente repetidas en la te-

levisión. También es bueno ver 

caras nuevas de actores que 

apenas debutan junto a algunos 

consagrados.   

Libros
Narración  
e infidelidad

JORGE MUNGUÍA ESPITIA

1

A lessandro Baricco (Tu-

rín, 1958) es uno de 

los escritores italianos 

contemporáneos más importan-

tes. En español se encuentran 

traducidas sus novelas más 

representativas: Tierra de cristal 

(1991), Seda (1996), City (1999), 

Homero, Iliada (2004) y Emaús 

(2009). Ahora circula en librerías 

Mr. Gwyn (Anagrama. Col. Pa-

norama de Narrativas No. 819; 

Barcelona, 2012. 184 p.), novela 

sobre un literato que abandona 

la escritura.

Sin embargo, Gwyn no 

puede dejar de efectuar des-

cripciones y decide dedicarse 

a realizar retratos de personas, 

pero no como pintor, sino como 

un escritor o copista que hace 

bocetos con palabras. Para 

hacerlo les pide a sus modelos 

que posen desnudos y después 

de mucho observarlos escribe 

sus retratos. La actividad será 

un éxito, pero ocurrirán hechos 

insospechados que le darán 

otro cariz a la historia.

En esta obra Baricco muestra 

cómo todo lo que ocurre en la 

vida cotidiana es una narración y 

cada sujeto tiene una historia que 

se manifiesta en su cuerpo y en 

sus gestos. Así, la labor del es-

critor Gwyn es, a través de la ob-

servación e imaginación, recrear 

posibles incidentes, sucesos, 

emociones, sentimientos, para 

luego expresarlos con palabras. 

En ocasiones el resultado es pre-

ciso, pero en otros el inventario 

es ambiguo y se tiene que recurrir 

al matiz y a la imaginación. De 

esta manera Baricco resalta el 

papel de la realidad como fuente 

de la invención literaria, así como 

muestra los vericuetos del oficio 

de escribir. Novela original que en 

cada página sorprende.   

2

L a periodista María Scherer 

Ibarra publica su primera 

novela, Segundo tiempo 

(Plaza y Janés. México, 2013. 

148 p.). En ella cuanta la historia 

de tres mujeres: Mónica, Marcela 

y Adriana, marcadas por la infi-

delidad. Ante el engaño deciden 

vengarse de sus parejas para 

paliar el dolor. Así establecerán 

nuevas relaciones que las enfren-

tarán con sus deseos, miedos, 

imposibilidades y valores. En 

algunos casos reencontrarán el 

amor; en otros, la aventura y una 

nueva sexualidad.

Para María Scherer los 

hombres traicionan por el deseo 

de  experimentar diferentes 

tipos de placer y sentir la pasión 

por el dominio de otras mujeres. 

En las féminas el proceso es 

diferente: Ante el desgaste 

afectivo del matrimonio buscan 

otras relaciones, fundamental-

mente amistosas. Sin embargo, 

cuando conocen la traición, la 

revancha las lleva al erotismo, 

en donde algunas encuentran 

una sexualidad abierta que da 

paso a otros vínculos. Segundo 

tiempo es una breve novela 

escrita con una prosa precisa 

que se lee con ligereza e invita a 

la reflexión.   

grupos. Los candidatos conten-

dientes por la elección presiden-

cial, si bien alejados de cualquier 

parecido físico, dibujan rasgos y 

parlamentos cercanos a Felipe 

Calderón y a Andrés Manuel Ló-

pez Obrador. Ellos son las refe-

rencias, aunque toda la urdimbre 

del relato descansa en un equipo 

de mujeres: las reinas de la bara-

ja. Sofisticadas, bellas, ataviadas 

siempre como para una fies-

ta, las hay cínicas, ambiciosas, 

perversas, también inteligentes, 

tesoneras, vengativas, firmes 

en sus convicciones. Aparecen 

personajes homosexuales y un 

mundo de dobles vidas nece-

sarias para ocultar los fines del 

grupo al que sirven.

Por su parte la telenovela 

Fortuna. La casa nunca pierde 

aborda el negocio del juego y 

las apuestas y se sitúa en Mé-

xico. Dos historias se entrela-

zan: la familiar y la de las mafias. 

Tomando trozos de realidad, 

de noticias aparecidas en dia-

rios, de  relatos  conocidos  así  

como de tendencias sociales 

documentadas, el argumento 

busca su credibilidad. El lado 

personal es un invento que se 

entrevera con el planteamiento 
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A pesar de vivir un momento importante la indus-
tria fílmica nacional, el Congreso de la Unión omi-
tió incluir en el Presupuesto de Egresos 2013 a la 
Academia Mexicana de Artes y Ciencias. No obs-
tante, esa asociación civil, fundada desde los años 
de “vacas gordas” en la Época de Oro del Cine, ha 
conseguido algunos fondos para mantenerse a flo-
te, a través de gestiones con el Conaculta y el Im-
cine, asegurando que la entrega de los Arieles se 
efectúe este 28 de mayo conforme a lo planeado, 
según anuncia su actual dirigente, el realizador 
Juan Antonio de la Riva. 

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

D
e nuevo la Ac ademia 
Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográfi-
cas (AMACC) se encuen-
tra en la zozobra eco-
nómica porque no fue 

considerada en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013, cuando el año pa-
sado el Congreso de la Unión le proveyó 11 
millones de pesos.

El realizador Juan Antonio de la Riva, 
presidente de esa instancia, arguye que 
no sabe qué ocurrió al interior del Con-
greso de la Unión “que no fuimos favore-
cidos, quizá porque entraron nuevos le-
gisladores; los titulares de las comisiones 
son otros”.

Pero no será suspendida la 55 entrega 
del Ariel (que se efectuará el martes 28 en 
el Palacio de Bellas Artes) y la AMACC se-
guirá laborando sin ningún contratiem-
po, porque el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) y el Ins-
tituto Mexicano de Cinematografía (Im-
cine) le proveerán una cantidad, aunque 
menor.

En 2011, los miembros de la academia, 
durante la gestión de Carlos Carrera (La mu-
jer de Benjamín y El crimen del padre Amaro), 
lograron que se tomara en cuenta a la insti-
tución del llamado “séptimo arte” para que 
se le asignara una tajada autónoma del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación.

Fue una larga espera para que se libe-
raran los 11 millones de pesos estipulados 
en diciembre de 2011 en el Diario Oficial de 

la Federación, pues la Secretaría de Hacien-
da los liberó a finales de mayo de 2012, y 
se perjudicó la pasada entrega de la esta-
tuilla, cuya ceremonia se realizaría el 27 
de marzo de ese año y se retrasó tres me-
ses más, hasta el 2 de junio. Sin ese dine-
ro, auguraba entonces Carrera, la acade-
mia iba a desaparecer.

Vacas flacas, como en 1958

De la Riva manifiesta en entrevista que la 
AMACC ha pasado por etapas muy críti-
cas, sobre todo en términos económicos:

“Nunca ha logrado tener suficien-
cia ni autonomía presupuestal. Ha recibi-
do subsidios a lo largo de sus últimos años 
de existencia, recientemente a través del 
Conaculta y del Imcine. El año pasado se 
logró que el gobierno le diera un presu-
puesto directo, resultado de un trabajo de 
muchos años, y eso permitió que la acade-
mia llevara a cabo la entrega de Arieles y 
sus actividades habituales, además de que 
se planeó una serie de actividades que po-
drían realizarse, pensando de manera muy 
optimista, si este 2013 hubiéramos seguido 
presentes en el presupuesto federal.”

sin presupuesto
La Academia Mexicana de Cine,
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como el mito, bueno, digamos que anécdotas 

sobre su humor y temperamento, me comen-

taban que iba a ser muy difícil dirigirlo, que ca-

paz y se iba a la mitad del rodaje, había como 

toda una leyenda, y fue lo contrario: superres-

petuoso, estuvo muy cerca del proyecto y fue 

muy generoso también en cuanto a la manera 

de acercarse al personaje. El guión lo escribí, 

con otros compañeros, mucho antes de pensar 

en llamar a Emir.

“Aunque el personaje se llama como él, es 

bastante diferente al Kusturica real. Fue lo pri-

mero que le dije a Emir cuando hablamos por 

teléfono varios meses antes de ir a filmar en 

La Habana, que íbamos a jugar a construir un 

Kusturica, y en ese sentido fue muy bondado-

so. Aprendí mucho en el proceso y me sentí fa-

vorecido por compartir con él no sólo el rodaje, 

sino esos días en La Habana.”

Cuando a Trapero (El bonaerense, Caran-

cho y Elefante blanco) lo invitaron a crear el 

corto, enseguida pensó hacerle un homenaje al 

Festival de Cine de La Habana, donde ha mos-

trado todas sus cintas. Su experiencia con la 

capital cubana se remonta a 1999, cuando pre-

sentó Mundo grúa, y desde entonces va con 

regularidad a pasar temporadas en la isla.

–¿Por qué participa en este proyecto?

–Sentí alegría que me convocaran por la re-

lación que tengo con La Habana, además, hay 

una gota extra que tiene que ver con la relación 

histórica entre Argentina y Cuba representada 

justamente en la imagen del Che Guevara. En-

tonces, automáticamente dije que sí, porque era 

una oportunidad de devolverle al festival de ci-

ne lo que me ha dado cada vez que voy con mis 

filmes, y cuando supe quiénes eran los otros di-

rectores me entusiasmé. Benicio es la primera 

vez que dirige, pero los otros cuentan con mu-

cha trayectoria, y nos pasamos los guiones. 

Aunque cada quien dirigió su corto, pude char-

lar de cine y de nuestros propios cortos.

En diciembre de 2012 el productor Jor-
ge Sánchez fue nombrado presidente de 
la AMACC y todo era optimismo ya con los 
11 millones de pesos. En una conferencia 
de prensa Sánchez informó que, además 
de continuar con la entrega de los Arie-
les, se organizaría un encuentro de acade-
mias latinoamericanas, se publicarían li-
bros sobre el cine mexicano y talleres de 
creación audiovisual, se crearía una serie 
de televisión y radio, así como una apli-
cación para tablets; se preservarían acer-
vos fílmicos y se planeaba para abril pasa-
do el Primer Foro sobre Cine Mexicano, lo 
cual no ocurrió.

Además, Sánchez dejó la academia 
para ser el responsable del Imcine.

Así es la historia de la AMACC: El 3 
de julio de 1946 quedó legalmente cons-
tituida como Asociación Civil. Compa-
recieron ante el notario público Celesti-
no Gorostiza (escritor y director), Raúl de 

Anda (productor), Fernando Soler (actor), 
Manuel Fontanals (escenógrafo), Igna-
cio Fernández Esperón Tata Nacho (com-
positor), Carlos Pellicer (escritor), Ale-
jandro Galindo (director y escritor), Jorge 
Fernández (escenógrafo), Francisco de P. 
Cabrera (productor), Ángel Garasa Ber-
gés (actor), Adolfo Fernández Bustaman-
te (director) y Gabriel Figueroa (cinefotó-
grafo), entre otros.

Entonces la industria fílmica mexica-
na vivía un momento de esplendor. Ha-
cia 1945 se habían producido 82 películas, 
cantidad nunca antes igualada. El traba-
jo de la academia a lo largo de su historia 
se limitó casi exclusivamente al recono-
cimiento público del cine mexicano me-
diante un premio: el Ariel. Realizado por 
el escultor mexicano Ignacio Asúnsolo, 
esta presea se inspira en el ensayo de Jo-
sé Enrique Rodó y muestra a un hombre 
en actitud de vuelo, representación del 

triunfo del espíritu y símbolo, a la vez, del 
anhelo de ascensión.

Se entregó ininterrumpidamente des-
de su primera ceremonia, en 1947, el 15 de 
mayo, hasta 1958, cuando la situación crí-
tica que vivía el cine mexicano llevó a la 
suspensión de la entrega del Ariel.

Con la celebración de los 40 años del 
cine sonoro en México, la cinematografía 
nacional vive tiempos de renovación, y se 
retomó la entrega de la estatuilla en 1972, 
que a la fecha continúa.

Otra vez a la lucha

De la Riva, realizador de los filmes Pue-
blo de madera y El gavilán de la sierra, evi-
dencia que al no recibir la AMACC este 
año un presupuesto, “desde luego se oca-
sionó un severo problema, porque el Im-
cine tenía una partida para la academia, 
pero desapareció el año pasado porque 

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

P ablo Trapero es uno de los máximos 

exponentes del cine argentino y di-

rigió al aclamado cineasta y músi-

co serbio Emir Kusturica para el largome-

traje 7 días en La Habana, que se estrena 

en la cartelera cinematográfica de México.

7 días en La Habana está dividida en igual 

número de cortos de diferentes realizadores. 

El objetivo de los directores es captar la ener-

gía y la vitalidad que hacen de La Habana, Cu-

ba, una ciudad única. Cada capítulo muestra la 

vida cotidiana de distintos personajes durante 

un día de la semana. Así van los relatos:

Lunes es El Yuma, de Benicio del Toro; 

martes, Jam session, de Trapero; miércoles, La 

tentación de Cecilia, de Julio Medem; Jueves, 

Diary of a beginner, de Elia Suleiman; viernes, 

Ritual, de Gaspar Noé; sábado, Dulce amargo, 

de Juan Carlos Tabío, y domingo, La fuente, de 

Laurent Cantet. Produjeron el filme Full Hou-

se y Morena Films en colaboración con Havana 

Club Internacional, y hace un año estrenó justo 

durante el Festival de Cine de Cannes. 

Jam session es la primera película de Tra-

pero rodada fuera de Argentina y está basada 

en un cuento homónimo del cubano Leonardo 

Padura (quien coordinó los guiones de 7 días 

en La Habana). En la historia, Emir Kusturica va 

a Cuba a recibir un premio; pero atraviesa por 

una crisis emocional y encontrará a un amigo 

inesperado: su chofer en La Habana, que tam-

bién es un trompetista.

–¿Qué sintió dirigir a Kusturica? –se le pre-

gunta a Trapero, nacido el 4 de octubre de 

1971 en San Justo.

–Fue una experiencia alucinante y también 

un privilegio. Como muchos, soy admirador de 

Emir desde la época de la escuela de cine, por-

que cuenta con una filmografía impresionan-

te y es de una personalidad muy fuerte. Había 

”
Cortometraje de Traapero para

El director argentino
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eso se había resuelto vía el Congreso de la 
Unión. Ahora nos quedamos en la incerti-
dumbre, como en los años anteriores, pe-
ro el Imcine y el Conaculta finalmente re-
solvieron apoyarnos”.

Explica que aún están resolviendo las 
cantidades:

“Probablemente nos darán la mitad 
o un poco más de la mitad, lo cual evi-
dentemente nos cambia el panorama de 
las actividades. No se perjudica la entre-
ga del Ariel ni la búsqueda de la pelícu-
la para los Oscar y los Goya, que han si-
do las actividades permanentes, pero sí 
muchos de aquellos proyectos, por ejem-
plo, la conservación de películas, la reali-
zación de un foro de consulta cinemato-
gráfica, la edición de libros y la realización 
de videos.”

La AMACC volverá a acudir con los le-
gisladores para que se incluya en el presu-
puesto de 2014:

También se acaba de proyectar en Mé-

xico su largometraje Elefante blanco, el 

cual fue un éxito en Argentina:

“El año pasado y lo que va de éste, han 

sido lindos e intensos. Estas dos pelícu-

las empezaron su camino en Cannes 2012 

la misma semana y se fueron estrenando 

a veces simultáneamente en otros países. 

Por ello, me siento privilegiado al vivir esto, 

no siempre se estrenan las películas y me-

nos un año después en otros países, regu-

larmente tardan como tres. Me da alegría 

que casi se hayan juntado aquí en México.”

–El tema en Elefante blanco habla del 

narcotráfico y la pobreza extrema en Ar-

gentina, ¿cómo fueron vistos esos temas 

que abordó en su país?

–En mi país, elefante blanco se le di-

ce a una persona en tu familia que tie-

ne una enfermedad terminal y que nadie 

quiere ver para no verlo morir, o se le llama 

así a un problema equis que no se quie-

re reconocer, porque da mucha vergüen-

za; entonces, siempre es más fácil ver los 

problemas en otros países, en otras so-

ciedades, y es más difícil verlos al lado de 

tu casa.

“Cuando estrenamos Elefante blan-

co había gente en Argentina que miraba 

por primera vez una villa pobre y que se 

hablara del narcotráfico, bueno, es ver-

dad que es relativamente nuevo hablar 

justamente de esta droga conocida como 

crack. La ficción permitió que la gente se 

animara a mirar el problema. En otros la-

dos hay estos edificios también llamados 

elefantes blancos, como en Ecuador, en 

fin, donde radica gente marginada. Eso 

me sorprendió.”

Pablo Trapero acaba de ser invitado 

para filmar en la India. Será un largometraje 

y su título, Seis sospechosos.  

“Estamos trabajando en consolidar 
nuestra relación con el Congreso, no es-
peraremos a noviembre o diciembre para 
hacerlo, hay que empezar a trabajar desde 
este momento, para que esa no sea la par-
te de la que año con año se esté hablando: 
¿Hay o no hay presupuesto, y tendrán di-
nero o no tendrán dinero?

“Estamos de nuevo en esa situación, 
pero también se labora para que esto no 
vuelva a ocurrir. Contamos con el apoyo 
de las autoridades del Conaculta y del Im-
cine para que eso sea posible.”

–¿Ya hubo acercamiento con los legis-
ladores? –se le pregunta.

–Sí, tuvimos reunión tanto con los 
diputados como con los senadores.

Creo que desconocían los anteceden-
tes de cuánto se había buscado, por to-
das las vías legales establecidas, que la 
AMACC recibiera presupuesto. Una vez 
que concluya la ceremonia de entrega de 
los Arieles habrá que trabajar en todo ese 
terreno, no queremos que nos ganen las 
prisas.

La Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias ya forma parte de la Federación 
Iberoamericana de Academias de Cine y 
logró reanudar la relación con la Cineteca 
Nacional, donde tendrá, desde este mayo, 
un tiempo de exhibición en la programa-
ción mensual, “porque hay tantas cosas 
que difundir de cine mexicano, creo que 
esa es una labor que también debemos 
efectuar”.

Incluso se volverá a entregar, en el ac-
to de los Arieles, la Medalla Salvador Tos-
cano al Mérito Cinematográfico, que esta 
vez recibirá Jaime Humberto Hermosillo, 
quien anuncia que deja el cine digital (en 
los últimos 12 años filmó igual número 
de películas en ese formato, sin ningún 
apoyo financiero) para realizar cine en 35 
milímetros.

–¿Se están incorporando nuevos 
miembros a la academia como el año pa-
sado? –se le pregunta a De la Riva.

–Todavía no, el trabajo de la prepara-
ción de la ceremonia del Ariel es arduo y 
complejo, con un presupuesto menor hay 
que lograr el equilibrio, y una vez que pa-
se esto habrá que empezar de nuevo en la 
asamblea a ver esta posibilidad del cre-
cimiento del padrón, siempre buscando 
aquellas personas que se puedan compro-
meter con el trabajo de la academia, que 
no es sencillo.

–¿Cuál es el sentir de los miembros 
de la academia al saber que no hubo 
presupuesto?

–Hay opiniones encontradas, hay re-
cortes presupuestales en cultura, en el 
Imcine. No es fácil aceptar esa realidad.

En cuanto a la ceremonia de los Arie-
les, la asamblea de la academia resolvió 
entregar tres estatuillas de oro: a la actriz 
Columba Domínguez, al productor y actor 

Mario Almada y al fotógrafo y director Ra-
fael Korkidi.

Las principales nominaciones son:
Película: El premio, de Kung Works; La 

demora, de Lulú Producciones, y Los últi-
mos cristeros, de Luc, la película.

Dirección: Paula Markovitch, por El 
premio; Rodrigo Plá, por La demora; Luis 
Mandoki, por La vida precoz y breve de Sa-
bina Rivas, y Matías Meyer, por Los últi-
mos cristeros.

Actriz: Tessa Ia, por Después de Lucía; 
Paula Galinelli Hertzog, por El premio; Úr-
sula Pruneda, por El sueño de Lú; Roxana 
Blanco, por La demora, y Greisy Mena, por 
La vida precoz y breve de Sabina Rivas.

Actor: Hernán Mendoza, por Después 
de Lucía; Roberto Sosa, por El fantástico 
mundo de Juan Orol; Francisco Cruz, por En-
tre la noche y el día, y Carlos Vallarino, por 
La demora.

Coactuación femenina: Sharon Herre-
ra, por El premio; Mari Carmen Farías, por 
El sueño de Lú; Angelina Peláez, por La vida 
precoz y breve de Sabina Rivas.

Coactuación masculina: Daniel Gimé-
nez Cacho y Dagoberto Gama, ambos no-
minados por Colosio el asesinato; Gerardo 
Trejoluna, por El sueño de Lú, y Luis Rodrí-
guez, por Los mejores temas.

Guión original: Michel Franco, por Des-
pués de Lucía; Paula Markovitch, por El pre-
mio, y Raúl Fuentes, por Todo el mundo tiene 
a alguien menos yo.

Guión adaptado: Laura Santullo, 
por La demora; Diana Cardozo, por La vi-
da precoz y breve de Sabina Rivas, e Israel 
Cárdenas y Matías Meyer, por Los últimos 
cristeros.

Fotografía: Carlos Hidalgo, por El fan-
tástico mundo de Juan Orol; Wojciech Sta-
ron, por El premio; María José Secco, por 
La demora; Damián García, por La vida pre-
coz y breve de Sabina Rivas, y Jerónimo Ro-
dríguez, por Todo el mundo tiene a alguien 
menos yo.

Hermosillo. Medalla al Mérito Cinematográfico
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BEATRIZ PEREYRA

E
n Guillermo Vázquez 
Jr. descansan las espe-
ranzas cruzazulinas de 
ser campeón de Liga 
por primera vez en 16 
años. El compromiso se 

lo endilgaron hace un mes, cuando 
los celestes levantaron el trofeo de la 
Copa MX, título valioso para algunos, 
de cartón para otros. Sin embargo, 
podría ser el bálsamo de la victoria 
para exorcizar la maldición del sub-
campeón en siete finales disputadas.

A mediados de abril último, en 
la Liga MX los de azul ya andaban 
con el pecho extendido y la con-
fianza rebosante. En la fecha 13 
el equipo comenzó una racha de 
triunfos –incluidas las golizas 5-0 
a Tijuana y 5-1 a Monterrey–  que 
se ha extendido hasta lo más cerca 
que se puede estar del que sería el 
noveno título de su historia. 

El factor Memo Vázquez tiene que 
ver con el vendaval que pudo sor-
tear cuando aficionados y exjugado-
res, ídolos del Cruz Azul, casi lo lin-
chan por el desempeño del equipo 
que fue masacrado 3-0 por el Amé-
rica en la fecha 9. Al cabo de 10 jor-
nadas, el equipo sumó una racha de 
seis partidos sin ganar con 11 puntos 
de 30 posibles.

¿Explicaciones? Hay muchas. La 
ausencia de Javier Aquino que se mar-
chó al Villarreal, las lesiones de Alejan-
dro Castro, Jair Pereira, Javier Orozco y 
Christian Giménez, las tarjetas rojas 
que dejaban al equipo en inferioridad 
numérica, la falta de adaptación de los 
refuerzos, la baja de juego y descon-
fianza de algunos elementos.

En opinión de Guillermo Vázquez 
padre, el presidente de Cruz Azul, 
Guillermo Álvarez, acertó al no des-
pedir a su hijo a pesar del mal pa-
so del equipo porque la impaciencia 
es el común denominador en la Liga 
mexicana, más si se trata de entre-
nadores nacionales.

“Fue muy importante que lo ratifi-

El título 
 a su alcance...
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Contra la adversidad
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Con la máquina descarrilada, Vázquez 
se dio a la tarea de montar una a una las 
piezas disgregadas. En la fecha 11 goleó 
3-0 al Atlante. La siguiente semana, justo 
el sábado de Gloria, el Atlas de Tomás Boy 
los crucificó con un 2-1.

Liderazgo

El 3 de abril, América y Cruz Azul se en-
frentaron en la semifinal de la Copa MX. El 
Chaco Giménez adelantó a los cementeros. 
Narciso Mina marcó el del empate. Al cabo 
de 120 minutos prevalecía la igualada. En 
la tanda de penaltis, Aquivaldo Mosquera 
falló el último disparo.

El yerro abrió la puerta para que una 
semana después, en Cancún, también 
desde los once pasos, Pablo Barrera, Chris-
tian Giménez, Javier Orozco  y Teófilo Gu-
tiérrez, el refuerzo colombiano que llegó 
en este torneo, marcaran por Cruz Azul 
que derrotó 4-2 al Atlante. Francisco Fon-
seca y Luis Venegas fallaron al cobrar. Los 
celestes obtuvieron su primer título en ca-
si 16 años, y por fin después de ocho fina-
les disputadas desde 1999. El maleficio del 
subcampeón había terminado. 

La máquina, enrielada de nuevo, con-
tinuó su marcha perfecta en la Liga con 
cinco triunfos en igual número de par-
tidos. Calificó a la Liguilla como quinto 
de la tabla con ocho triunfos, cinco em-
pates y cuatro derrotas. Con 35 goles a 

favor fue la mejor ofensiva del Clausu-
ra 2013.

En el partido de ida de los cuartos de 
final ante Morelia, Cruz Azul jugó los me-
jores 70 minutos del año y se impuso 4-2. 
La cómoda ventaja permitió que avanza-
ra a la semifinal aunque perdió en el de 
vuelta 1-0, un partido descompuesto que 
generó dudas y puso a temblar a muchos.

Contra Santos, los pupilos de Memo 
Vázquez sortearon con la mano en la cin-
tura otra maldición. En más de 10 años, 
Cruz Azul no había ganado en Torreón 
un partido de Liga. Antes del cotejo, Luis 
Amaranto Perea lamentó que en cada en-
frentamiento, sin importar del rival de 
que se trate, la prensa siempre les recuer-
da que detrás hay una historia negativa.

Cruz Azul se impuso 3-0. En el encuen-
tro de vuelta, con dos goles de Javier Chuleti-
ta Orozco la máquina ganó 2-1 para un global 
5-1 que los llevó a su quinta final de Liga en 
14 años. Las cuatro anteriores las ha perdido 
ante Pachuca en el Invierno 99, contra Santos 
en el Clausura 2008, con Toluca en el Apertu-
ra 2008 y con Monterrey en el Apertura 2009.

Hace 24 años que América y Cruz Azul 
no se enfrentan en una final de Liga. La 
Máquina ahora enfrenta el fantasma de 
que en la temporada 88-89, las Águilas se 
impusieron 5-4 en global.

Memo Vázquez tiene la mesa puesta pa-
ra convertirse en el redentor que borde la no-
vena estrella en la camiseta del Cruz Azul.  

Con las esperanzas depositadas en una escuadra recompuesta, pedazo a pedazo por su 
director técnico, Guillermo Memo Vázquez, este domingo se sabrá si por fin termina la ma-
la racha del Cruz Azul que desde hace más de 15 años no obtiene un campeonato de liga. 
Habrá que ver si rinde frutos la confianza depositada por la directiva celeste en su timonel 
que cuenta con jugadores estelares,  como el argentino Christian El Chaco Giménez, quien 
ya demostró su valía y justificó su millonario sueldo al clavarles un gol a los de Coapa en el 
encuentro de ida del torneo Clausura 2013.
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caran. Cuando se habla de equipos grandes 
no es fácil la tarea para un técnico mexi-
cano joven porque hay mucha exigencia. 
Hay que tener carácter para sobrellevar las 
presiones que sufren los entrenadores de 
equipos tan importantes como Cruz Azul 
y América. Qué bueno que llegan a la final 
dos entrenadores mexicanos jóvenes –Mi-
guel El Piojo Herrera y Memo Vázquez–, por-
que cuando a un entrenador joven no le va 
bien nada más se le brinda una oportuni-
dad, pero (los directivos) traen entrenado-
res extranjeros con grandes sueldos y les 
dan todas las oportunidades. No importa 
que pasen más de 10 jornadas y vayan mal, 
siguen ahí. A Memo le dieron esa oportuni-
dad y ahí está”, asegura.

En mayo de 2012, Vázquez firmó un 
contrato por dos años con los cementeros. 
Llegó con un título bajo el brazo, que con-
siguió en la segunda campaña que dirigió 
a los Pumas, equipo en el que no se estila 
gastar fortunas para contratar jugadores y 
se apuesta por los de cantera. El incipiente 
entrenador hizo mucho con poco. Del club 
Universidad se fue con dos torneos al hilo 
sin calificar a la Liguilla cuando recibió un 
no por respuesta a la solicitud de abrir la 
cartera para reforzarse mejor.

Cruz Azul de inmediato complació a 
Vázquez. El delantero argentino Maria-
no Pavone y el zaguero colombiano Luis 
Amaranto Perea se incorporaron al equi-
po que en el Apertura 2012 calificó a la Li-
guilla, pero en los cuartos de final el León 
lo dejó fuera. 

Lo mejor de Pavone y Perea llegó en el 
presente torneo. El primero fue líder de go-
leo del club con 12 tantos. El segundo mar-
có los primeros tres goles de su carrera.

La producción de goles no era el proble-
ma, sino que Cruz Azul marcaba casi tan-
to como le anotaban. El equipo hizo agua 
en la jornada 9 con los tres goles que Chris-
tian Benítez les clavó en el estadio Azteca. 
La nave terminó de hundirse una semana 
después cuando a un minuto del final, de-
jó escapar el triunfo. Jaguares, en ese mo-
mento ubicado en el penúltimo lugar de la 
tabla, anotó un gol agónico, rescató el 1-1 y 
los celestes perdieron dos valiosos puntos.
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Escuadra celeste. A las puertas de la gloria
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tuta y Carlos Tevez figuran en su 

lista. La prueba de Giménez en el 

club más popular del futbol argen-

tino duró apenas 15 minutos. Griffa 

le dijo que volviera para entrenar al día 

siguiente. A estas pruebas de jugadores 

suelen asistir cientos de niños. Giménez 

sabía que esa era la oportunidad de su vida. 

Igualmente pudo vencer los nervios.

“En el caso de Christian, en esa ocasión 

mostró que era un chico que tenía buena téc-

nica; aunque era desprolijo tenía buena téc-

nica”, recuerda el entrenador. “Era rápido. Y 

tenía carácter. Esas son las armas que debe 

tener un jugador que pretende llegar a Primera 

División.” A la hora de elegir posibles talentos, 

Griffa impone una serie de condiciones con-

cretas, pero también apela al instinto, al olfato. 

Ser elegido le abrió a Giménez la posibilidad 

de acceder a un club de prestigio mundial. Pe-

ro al mismo tiempo lo llevó a irse de su casa con 

14 años recién cumplidos. En Buenos Aires con-

vivió con otros jugadores en la pensión de Boca 

Juniors. Estas viviendas anexas al club funcio-

naban como hogar para los jugadores de entre 

12 y 21 años. Allí vivían, comían, dormían y estu-

diaban. Aficionado de Boca, hasta el día de hoy 

Christian sufre cuando ve por televisión los parti-

dos del equipo. Boca fue su familia sustituta. Lo 

crió, le dio de comer y le ensenó todo lo que sa-

be, ha dicho el futbolista. En las divisiones infe-

riores de Boca le pusieron su apodo: Chaco.

“Él pasó por una situación que viven tantos 

chicos con la ilusión de llegar”, plantea Griffa, 

quien entre 2004 y 2006 se desempeñó como 

asesor de las fuerzas básicas de la Federación 

Mexicana de Futbol. “El chico está solo, lejos 

de la familia, por eso uno tiene que darles el 

afecto que ellos de alguna manera exigen, por-

que no viven dentro de una cancha de futbol, 

viven dentro de una sociedad”, afirma.

Y añade: “Todos vienen con el deseo de 

llegar a Primera División pero no saben cómo. 

Porque una cosa es querer y otra es poder”, 

dice. “Uno tiene la obligación de ofrecerles si-

tuaciones favorables que los ayude a crecer y 

a conseguir su objetivo.”

Cosecha de títulos

A los 15 años, Giménez sufrió una lesión en la ro-

dilla. Durante meses tuvo que alejarse de los en-

trenamientos. Tanto para él como para su familia 

fue una situación difícil. “Los chicos jóvenes se 

recuperan”, sostiene Griffa. “Tiene que ser un ac-

cidente muy grave… Uno les enseña que el juga-

dor de futbol en todas las edades siempre tiene 

dolores, siempre tiene accidentes que de alguna 

manera les marca el futbol. Y uno tiene que ense-

ñarles a superar esos inconvenientes”.

Poco después las cosas empezaron a 

cambiar para Chaco. A los 16 años, conoció a 

la que hoy es su mujer, Bernarda, oriunda de 

Buenos Aires. Christian pasaba mucho tiempo 

en su casa. Compensaba así de alguna forma 

todo lo que extrañaba a su familia en el Chaco.

Hoy Christian lleva en la piel a la familia 

que formó. En su brazo derecho tiene tatua-

das las iniciales de los nombres de su mujer y 

sus dos hijos: Santiago, que nació en Argenti-

na y Agustina, en México. El jugador se hizo ta-

tuar las caras de ambos en el hombro. Asegu-

ra que es un hombre muy casero, alejado de la 

parranda. Adora platicar con sus hijos y tomar 

mate con su esposa.

El 23 de agosto de 1998 fue una fecha in-

olvidable.  Ese día debutó con la camiseta de 

Boca frente a Argentinos Juniors. Tenía 17 

años. Entró en el segundo tiempo con el equi-

po perdiendo 2 a 0. Se fue ovacionado del es-

tadio después de que Boca consiguiera igualar 

el partido.  El director técnico era Carlos Bian-

chi. Cuando llegaron para el adolescente juga-

dor de Boca las primeras fotos de portada en 

revistas y diarios, Bianchi le aconsejó que fuera 

un buen profesional y no perdiera la humildad.

El propio Chaco se describe como alguien 

a quien le gusta ser humilde, tranquilo, sin pa-

sarse de la raya con nadie. Pero detrás de la 

apariencia calma hay una voluntad de hierro. 

“Es un pibe macanudo”, dice Griffa.

En su trayectoria futbolística por Boca, 

América, Pachuca y Cruz Azul, Christian consi-

guió cinco títulos nacionales y ocho títulos in-

ternacionales. La actitud ganadora ya estaba 

presente en sus comienzos. Jorge Griffa ayudó 

a perfeccionarla, “preparándolo para el éxito, 

sin exigirle ganar, porque la exigencia de ganar 

llena de presión”, explica.

Apostar por el futbol compensa a unos po-

cos: “De 100 chicos llegan 10 al éxito: noventa 

se quedan en el camino. Y uno tiene que darles, 

de alguna forma, los argumentos futbolísticos, 

pero también esos que sirven para que se inser-

ten en la sociedad.”, dice el director técnico.

A Griffa se le ha hecho costumbre ver que 

sus muchachos triunfan en el exigente mundo 

del futbol. Eso realza el valor del juicio sobre 

Christian Giménez: “Lo recuerdo mucho –di-

ce– porque es de aquellos de los que uno no 

se puede olvidar nunca.” No le extraña que el 

Chaco acabe de coronar su gran momento fut-

bolístico con un nuevo logro. “Él ha sido tam-

bién uno de los elegidos. En esa carrera ima-

ginaria en la que comienzan 100 y llegan 10, él 

estaba en primer orden”, afirma.   

El artillero
del sur

FRANCISCO OLASO

BUENOS AIRES.- Christian Chaco Gi-

ménez nació el 1 de febrero de 1981 en 

Resistencia, Chaco. Se acercó al futbol a 

los cinco años, de la mano de su padre, que juga-

ba para un equipo del barrio y lo llevaba a los en-

trenamientos. De ahí viene su amor por el futbol.

Juega como volante y es en esa posición 

donde mejor luce su dribleo, realiza sus llega-

das más brillantes y despliega su temible pe-

gada de media distancia.

Christian Giménez hizo sus primeros pasos 

en las divisiones inferiores de Chaco For Ever. En 

esta provincia de aire tórrido y siesta obligatoria, 

mil kilómetros al norte de Buenos Aires, Chaco 

For Ever es el único equipo que alguna vez pudo 

asomarse al futbol grande de Argentina. El club 

llegó a jugar campeonatos nacionales en los se-

tenta y torneos de Primera División en 1989 y 

1990. Hoy milita en el ignoto Argentino B.

El futbol chaqueño no ofrece grandes estí-

mulos a las jóvenes promesas. “Es más relaja-

do, la gente en las tribunas come mandarinas”, 

recuerda nostálgico el Chaco. Los chicos que 

sueñan con el estrellato deben probar suerte en 

los clubes de Buenos Aires, Rosario o Córdoba. 

A comienzos de 1995, Giménez optó, más que 

por un club, por el formador de jugadores más 

reconocido dentro del futbol argentino.

“Él vino a probarse conmigo cuando yo es-

taba en Newell’s Old Boys de Rosario”, dice a 

Proceso el maestro Jorge Griffa. “Vino de chi-

quito a probarse, debía tener 13 años. Y yo lo 

tuve y lo acepté. Pero justo entonces yo me 

voy de Newell’s y me vengo a Boca. Al mes, o 

algo así, él llega adonde yo estaba probando 

jugadores para Boca. Y le digo ‘¿Qué hacés 

acá si yo te acepté en Newell’s’?  ‘Sí, pero us-

ted se vino acá a Boca y yo quiero seguir con 

usted’, me respondió.”

Griffa moldeó en la etapa formativa a varios 

de los más grandes futbolistas argentinos de las 

últimas décadas. Jorge Valdano, Gabriel Batis-
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En el Estadio Azteca, el domingo 26, el obstáculo más im-
portante para que el Cruz Azul acabe con la sequía que pa-
dece en torneos de liga se llama Christian Rogelio Benítez, a 
quien  apodan “El Chucho”, el delantero más peligroso del 
América y en quien depositan su confianza absoluta tanto el 
entrenador Miguel Herrera como los directivos del club y, por 
supuesto,  Televisa. En el juego de ida, la defensa del equipo 
cementero prácticamente lo anuló, pero… He aquí la historia 
del ecuatoriano, campeón goleador del torneo. 

está “El Chucho”
Pero... 
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RAÚL OCHOA

D
esde pequeño Christian Ro-
gelio Benítez llamaba la aten-
ción. Sólo tenía cinco años 
cuando a punta de pelota-
zos destrozaba las tazas que 
atesoraba su abuela mater-

na Dorcy López en una pequeña vitrina de su 
humilde hogar en Esmeraldas, Ecuador.

Pronto se convirtió en un rematador pre-
coz, pero sumamente letal. “Los pollos se nos 
morían a veces y en otras teníamos que ma-
tarlos porque estaban tristes sin que supié-
ramos la verdadera razón. Decíamos que tal 
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vez se trataba de la peste. Aun así nos los 
comíamos, pero únicamente la mitad o 
las partes del pollo que se conservaban en 
buen estado”, recuerda su abuela.

Con el tiempo, Dorcy descubrió que la 
piel amoratada de los pollos no se debía 
a ninguna epidemia, sino a los pelotazos 
que les propinaba su nieto.

Christian Rogelio Benítez Betancourt, 
Chucho, nació el 1 de mayo de 1986 en Qui-
to, y a los cuatro días pasó al cuidado de 
su abuela en Esmeraldas, población situa-
da a 318 kilómetros de la capital del país. 

“Lo tuve en pecho porque la mamá es-
tudiaba en la universidad en Quito y no 
queríamos que nadie le fuera hacer algo a 
mi Christian. La mamá buscó alguien que 
lo atendiera, pero me opuse porque no he 
permitido que nadie maltrate a mis hijos; 
menos si se trata de un pequeño”, cuen-
ta Dorcy.

Ella se encargó de la crianza del pe-
queño. Sustituyó la leche materna con 
una fórmula láctea que le preparaba el pe-
diatra. El chico permaneció con su abuela 
hasta los seis años, cuando su madre Rita 
Betancourt se lo llevó a Quito; sin embar-
go, al poco tiempo el pequeño regresó de 
nuevo con su abuela.

El padre biológico de Chucho es Ermen 
La Pantera Benítez, figura histórica en el 
futbol ecuatoriano. Se le considera como 
el máximo goleador del balompié en ese 
país, con 191 anotaciones. También fue el 
primer futbolista ecuatoriano que jugó en 
Europa.

La Pantera nunca se ocupó del pequeño, 

a quien abandonó. “En toda su vida sólo le 
compró un par de zapatos. Nunca supo lo 
que el niño necesitaba”, sostiene Dorcy.

El nacimiento de Chucho fue produc-
to de una relación fuera del matrimonio, 
pues Ermen ya tenía formado un hogar 
cuando conoció a Rita. Chucho no volvería 
a saber más de su padre, sino hasta años 
después.

La situación económica y las caren-
cias obligaron a los progenitores a buscar 
nuevos horizontes fuera del país: la ma-
dre, licenciada en jurisprudencia, se fue 
a cuidar ancianos a Perugia, Italia, don-
de radica desde entonces. Por su parte, Er-
men se marchó a Estados Unidos a dirigir 
escuelas de futbol en Nueva York y Nue-
va Jersey.

Mientras crecía, Christian se aficiona-
ba cada vez más al balón. “Desde peque-
ño le gustó el futbol. Pateaba todo lo que 
encontraba a su paso: veía una bacinilla 
llena de orín y la pateaba, veía un plato y 
lo pateaba, veía una botella y la pateaba. 
Y con el balón quebraba todos los vidrios 
de la casa en la que vivíamos”, rememora 
su primo hermano y “hermano de crian-
za” Javier Guerrero.

Contra la pobreza

En enero de 1997, Rita, a quien Christian 
llama tía, acudió al cuartel militar locali-
zado en El Pintado, sede del Club Deporti-
vo El Nacional, donde encontró al técnico 
Orlando Narváez, exdefensa de El Nacio-
nal, quien coincidió en ese equipo con el 

padre de Christian. Antes de irse a Italia 
le encomendó a su hijo de seis años: “A mi 
pequeño le encanta el futbol, como a su 
papá. Te pido le enseñes y me lo cuides”.

A los 12 años, Christian soñaba con 
emular a una figura del balompié local, 
Segundo Matamba, defensa central de 
extensa trayectoria. “Chucho quería ser 
como él porque también usaba el cabe-
llo largo adornado con unas trenzas. Sólo 
por eso se ilusionaba con ser Matamba”, 
dice Guerrero.

Su alias se lo debe al entrenador Nar-
váez, en alusión al segundo nombre de Er-
men (Jesús). Al principio le llamaba Pan-
terita, pero Christian prefirió el segundo 
nombre de su progenitor.

El primo Javier es uno de los cinco hi-
jos de Bolivia Betancourt, hermana de Ri-
ta. Él se encargaba de llevar a Christian al 
campo de entrenamiento. Todos los días 
hacían el trayecto de 40 minutos.

“Éramos muy pobres, pero salíamos 
adelante porque mi mamá y mi abueli-
ta trabajaban muy duro. Criábamos cer-
dos para obtener dinero. Mi abuelita ven-
día agua, helados, bolos, cosas así para 
ayudarnos a nuestros estudios. Siempre 
contamos con su apoyo. Teníamos nues-
tra casita pequeña, donde vivíamos todos, 
y ahora gracias al Señor y al Chucho tene-
mos nuestras casas propias.

“En Quito había señores que tenían 
harta plata que nos llevaban a sus casas 
a cargarle agua y nos pagaban. A otros 
les tirábamos la basura y nos daban 50 o 
100 sucres. Siempre vivimos así. La vida 
fue cambiando, el tiempo fue pasando. Y 
le damos gracias a Dios que nos iluminó 
llevándose a Chucho a México. Ahora vivi-
mos un poco mejor. Estamos tranquilos, 
en paz”, refiere Javier.

Y agrega: “Para Christian hemos sido 
como padre y madre. Para un niño de seis 
años es muy difícil la vida sin su madre y 
su padre. Siempre hemos estado a su lado, 
dándole cariño y amor, lo primordial que 
necesita un ser humano”.

La bonanza

En 2002, con sólo 16 años, Chucho debu-
tó en el Club Deportivo El Nacional. Desde 
entonces se le consideró como una pro-
mesa del futbol ecuatoriano, pese a que 
sólo participó en cuatro juegos. Un año 
después, sin cumplir la mayoría de edad, 
fue padre de un varón. A los 18 se casó con 
Liseth Chalá, hija de Cléver, exselecciona-
do ecuatoriano y “parienta” de la madre 
de su primer hijo.

Permaneció en El Nacional hasta 2007, 
cuando fue traspasado al Santos Laguna. 
A partir de entonces su vida dio un drás-

Benítez. Los inicios en la Sub 17
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E l 25 de agosto de 2012, el director téc-

nico Miguel Piojo Herrera y el delantero 

Chucho Benítez protagonizaron un sai-

nete en el club americanista: el triunfo de Xo-

los en el estadio Azteca no sólo quitó lo invicto 

al equipo de Televisa, sino que ese día también 

asomaron las diferencias al interior del plantel. 

El técnico acusó al ecuatoriano de desobede-

cer la orden para no ejecutar el penal que ma-

logró en el último instante y que hubiese signi-

ficado el empate.

“Rubens Sambueza era el indicado pa-

ra patear en caso que se presentara un penal-

ti. Benítez sabía que no lo tenía que patear. Se 

siente con confianza, pero no es el tirador ofi-

cial, y lo tiene que entender. En la cancha ha 

fallado cuatro de los últimos seis. No me gusta 

castigar, pero hay que asumir los riesgos. Eso 

no vuelve a pasar”, advirtió Herrera.

No obstante, el delantero ecuatoriano acu-

só al Piojo de “lavarse las manos”, al asegurar 

que nunca les avisó quién es el cobrador oficial 

de los penaltis. También declaró al diario Récord 

que enfrentó al entrenador delante de todos sus 

compañeros para pedirle sinceridad, pues consi-

deró que son situaciones que afectan al vestidor.

Días antes, Herrera había dicho que Benítez 

debía medirse en sus celebraciones luego de 

la tarjeta amarilla que recibió tras despojarse la 

camiseta al festejar un gol. Chucho salió al paso 

de las declaraciones del técnico y aseguró que 

no pensaba obedecer a su entrenador. La direc-

tiva también se hizo escuchar, sólo para indicar 

que todo fue “una broma” de su delantero.

El timonel americanista es un hombre efusivo, 

amante de los reflectores y proclive a los escánda-

los. Polémico desde el arranque mismo de su ca-

rrera siempre da de qué hablar por su arrogancia, 

su impulsividad y su proclividad al insulto.

El pasado 19 de febrero arremetió contra el 

exseleccionador nacional Miguel Mejía Barón: 

“Hoy en día me queda claro que de seguro le 

gusto, por sus desviaciones sexuales, porque 

no para de darme: nada más habla de mí en sus 

columnas –en el periódico Récord–, y eso por-

que me lo dicen: ‘este te trae en jaque’, por-

que no leo los periódicos. Nunca tuve una 

buena relación con él, por eso me da todo 

el tiempo”.

Un par de días después El Piojo re-

conoció que su directiva lo reprendió 

por los comentarios homofóbicos 

contra Mejía Barón. “A la directiva 

no le gusta que haga ese tipo de 

declaraciones, y estoy com-

pletamente de acuerdo, porque no tengo que 

estar pensando en la gente que no está en el 

medio, así que vamos a cortar por lo sano y de 

ese tema no se va a hablar más. Lo que tenía 

que decir lo dije. Si quieren poner que me rega-

ñó (la directiva), sí, pues sí están molestos. No 

quieren que haga ese tipo de declaraciones”.

Miguel Herrera Nació el 18 de marzo de 1968 

en Cuauhtepec, Hidalgo. Comenzó su carrera 

como delantero en 1985 con Cachorros de Ne-

za, de la Segunda División, con el que se coronó 

al año siguiente. Debutó en la primera división en 

1988 con los Tecos de la UAG. También formó 

parte de los equipos Santos, Atlante –con el que 

se proclamó campeón en 1993–, Querétaro y el 

folclórico Toros Neza, donde coincidió con Gui-

llermo Vázquez hijo y Antonio Mohamed.

De férreo carácter, nunca pudo afianzar-

se en la Selección Nacional, con la que logró el 

subcampeonato de la Copa América 93 bajo la 

dirección del mismo Mejía Barón, quien lo mar-

ginó del Mundial de Estados Unidos 94.

Su carrera como entrenador comenzó en 

febrero de 2002 con el Atlante (2002-04). Lue-

go preparó a los rayados del Monterrey (2004-

07); a los Tiburones Rojos del Veracruz, a los 

que no pudo salvar del descenso en 2008; 

a los Tecos de la UAG (2008-10); al Atlante 

(2010-11), y desde noviembre de 2011 dirige al 

América, al que consiguió rescatar de una gra-

ve crisis deportiva.

En su primer año encaminó al equipo capi-

talino a las semifinales en los torneos Clausura 

y Apertura. En 11 años de carrera profesional 

como entrenador aspira a levantar su prime-

ra corona después de disputar dos finales con 

el Monterrey –torneo Apertura 2004 y Apertura 

2005–, en las que fue derrotado por Pumas y 

Toluca, en ese orden.  

tico vuelco. Atrás quedaban los tiem-
pos de penurias. Ahora sus ganancias 
se multiplicaban, al grado de apos-
tarle un Mercedes Benz valuado en 
80 mil dólares a su compatriota Wal-
ter Ayoví en la final por el título en-
tre Santos y Monterrey en el torneo 
Apertura 2010, cuando Benítez retor-
nó a las filas del equipo de la Comar-
ca después de su fugaz y desapercibi-
da experiencia en el Birmingham City 
(2009-2010), con el que firmó por 13.7 
millones de dólares.

“Ahora me doy los gustos que an-
tes no pude”, dijo Benítez al diario El 
Telégrafo, de Ecuador, en 2011. La re-
portera de este periódico Verónica 
Naranjo escribió: “Las privaciones 
de la niñez y las travesuras de la ju-
ventud, como cuando olvidó con Pe-
dro Quiñónez la maleta de ropa en el 
autobús en una escapada a las pla-
yas esmeraldeñas sin tener que ves-
tir después, parecen añoranzas muy 
lejanas para el futbolista Christian 
Benítez”.

También destacó que “el carrito 
de juguete que no tuvo en la infancia 
hoy se transformó en un híbrido del 
año en el que llega a cada entrena-
miento” de la selección ecuatoriana. 
“A veces se gana y otras se pierde. El 
año pasado me tocó caer ante el Mon-
terrey en la final del torneo mexica-
no con el Santos y tuve que pagarle 
a Walter Ayoví”, reconoció Benítez en 
aquella ocasión.

El primo Javier confirma a 
Proceso que la relación entre Chucho 
y su padre no fue muy cercana: “No 
eran bien llevados, el padre no lo vi-
sitaba. El papá empezó a acercársele 
cuando vio la conveniencia del futuro 
del chico, cuando ya se veía que Chu-
cho lograría algo muy importante en 
la vida”.

Benítez, quien se coronó cam-
peón de goleo en el futbol mexicano 
por cuarta ocasión, fue transferido al 
América en 2011 por 10 millones de 
dólares, la cantidad más alta pagada 
en la historia del balompié nacional. 
Es, además, el segundo jugador mejor 
pagado en el futbol de México: reci-
be un salario anual de 2.7 millones de 
dólares y sus derechos formativos es-
tán fijados en nueve millones de dó-
lares, según la revista Forbes.

En ese renglón, Chucho sólo es su-
perado por el chileno Humberto Sua-
zo, quien juega para el Monterrey. El 
llamado Chupete percibe tres millo-
nes de dólares y su pase está tasado 
en 5.2 millones de dólares.   
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Del INBA, en torno a la 

impugnación de un jurado

Señor director:

En atención a la carta publica-
da en Proceso el pasado 19 

de mayo de 2013 (número 1907), 
bajo el título Impugnan a jura-
do que otorgó un premio de dra-
maturgia, mucho le agradeceré la 
publicación de esta respuesta.

Con la intención de hacer 
transparente la forma en que se 
entrega el Premio de Dramatur-
gia Juan Ruiz de Alarcón fue que 
por primera vez este año se crea-
ron bases que fueron difundidas 
públicamente en la convocatoria 
correspondiente, a partir del pasa-
do 5 de abril. 

En la base 10 quedó asentado 

que el jurado calificador tendría tres integrantes 
y estaría compuesto por dramaturgos, especia-
listas y gente reconocida en el quehacer teatral, 

como fue el caso. 
Cabe mencionar que 

desde la creación de este 
premio la comunidad tea-
tral ha participado activa-
mente para reconocer la 
trayectoria de los drama-
turgos mexicanos. A lo lar-
go de sus ediciones han 
formado parte de los jura-
dos creadores y personali-
dades destacadas del que-
hacer teatral, dramaturgos 
que habían recibido el pre-
mio y otros que no han te-
nido ese reconocimiento. 
En esta edición uno de los 
jurados fue anteriormen-
te distinguido con dicho 
galardón. 

Es comprensible que la decisión sobre el 
otorgamiento de un premio no satisfaga a quie-
nes apoyaron otra candidatura; sin embargo, su-
brayo que las instituciones convocantes del Pre-
mio Juan Ruiz de Alarcón cumplieron cabalmente 
con las bases públicas que conformaron la con-
vocatoria para la edición 2013.

Reciba un cordial saludo. 
Atentamente

Plácido Pérez Cué
Director de Difusióny Relaciones Públicas

Instituto Nacional de Bellas Artes

Denuncia que la CFE tardó mucho 

en restablecer su servicio 

Señor director:

E l corte de suministro eléctrico por nueve ho-
ras y media en la colonia San Andrés Tetepil-

co, Distrito Federal, y el poco empeño de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) por hacer 
las reparaciones del caso arruinaron una reunión 
que realizaría: los alimentos perecederos (pes-
cados y mariscos) que había preparado durante 
todo el día para ofrecer un banquete se echaron 
a perder en el refrigerador. 

El pasado 13 de mayo a las 22:30 horas, 
después de un arduo día de trabajo para ser 
anfitriona de mis familiares, amigos, vecinos y 
otras personas a las que agasajaría en corres-
pondencia por un gran favor que me hicieron, 
de repente nos quedamos a oscuras. Unos ve-
cinos reportaron este hecho al teléfono 071 de 
la CFE, donde les notificaron que en breve se 
restablecería el suministro de energía eléctrica. 
También yo traté de reportar a ese teléfono la 
anomalía, pero luego de 40 minutos de estar en 
espera en el teléfono oyendo una grabación, me 
cansé y colgué.

A las cinco de la madrugada, hora en que mi 
esposo enciende su computadora y empieza a 
trabajar, no lo pudo hacer pues la energía eléc-
trica aún no era restablecida. Habló al 071, don-
de lo atendió Alejandro Urías, quien luego de co-
tejar nuestro número de servicio (986 940 300 
609), le confirmó que la falla había sido registra-
da con el número de reporte A218091616, pero 
se extrañó de que aún no fuera atendida, ya que, 
dijo, esto debe hacerse en un máximo de cua-
tro horas. Hizo un nuevo reporte y nos pidió se-
guir esperando.

El 14 de mayo a las 8:00 horas fue restable-
cido el suministro eléctrico. Sin embargo, cuando 
abrí el refrigerador, un olor fétido emanaba de los 
mariscos que había marinado y que estaban lis-
tos para ser cocinados, así que, con todo el dolor 
de mi corazón, tuve que tirarlos.

En los más de 30 años que hemos vivido 
en esta área mientras el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) era el responsable del sumi-
nistro eléctrico, nunca habíamos tenido un cor-
te de tanta duración. Ahora me arrepiento de no 
haber apoyado al SME, amparándome para no 
pagar el recibo de energía eléctrica con el fin de 
presionar para que el SME continuara brindándo-
nos el servicio. Ahora entiendo una de las mantas 
que se porta en las manifestaciones y que dice: 
“Comisión Federal de Electricidad: Una empresa 
de Corrupción Mundial”. (Carta resumida.)

Atentamente
Antonia Pluma Vázquez

Manifi estan solidaridad con

Jorge Carrasco Araizaga

Señor director:

Nos impactó la reseña que hizo el 
reportero José Gil Olmos acerca de 

las agresiones que ha sufrido Proceso 
debido a su independencia de criterio y 
a su decisión de ejercitar a todo precio 
la libertad de expresión. No es lo mismo 
haberlas conocido de una por una que 
verlas en conjunto (edición número 1903, 
del 21 de abril).

Dichas agresiones van desde el re-
tiro de publicidad hasta el secuestro y la 
amenaza artera. Provienen lo mismo de 
la delincuencia organizada que de instancias 
gubernamentales de los tres niveles. Y ninguna 
de ellas ha sido castigada, lo cual da pie a que 
sigan sucediendo con impunidad.

Jorge Carrasco es el coadyuvante en 
las investigaciones ministeriales en el caso 
de Regina Martínez, quien fue asesinada el 
año pasado debido a su labor periodística. 
Era corresponsal de la revista en el estado 
de Veracruz y había dado a conocer hechos 
delictuosos en los que probablemente están 
involucrados funcionarios y exfuncionarios del 
gobierno veracruzano. Por eso, no es extraño 
que personajes ligados con el poder local 
hayan acordado la eliminación del periodista 
Carrasco, quien tuvo que solicitar medidas de 
protección.

El Posgrado en Derechos Humanos de la 
UACM y el Foro Permanente por la Comisión 
de la Verdad tienen en alta estima a Jorge 
Carrasco y a sus compañeros de trabajo en 
Proceso, porque dan vida a una labor pe-
riodística que otros no se atreven a realizar. 
México conoce de temas que sin Proceso 
permanecerían en la oscuridad.

Tomando como antecedentes lo que ha 
sucedido a otros periodistas, incluyendo a 
Regina Martínez, sabemos que las amena-
zas de los funcionarios de Veracruz contra 
Carrasco no son simples palabras. Forman 
parte de un plan que tiende a silenciar a los 
medios que no se someten al poder. Por 
eso las tomamos en serio y exigimos a las 
autoridades que castiguen a los autores 
de estos amagos y aseguren protección a 
quienes cumplen la tarea de informar a la 
población.

Como dijo Bertrand Russel, “la libertad de 
palabra y pensamiento es la gran promotora 
de una sociedad libre”.

Atentamente
José Enrique González Ruiz, Eduardo 
Correa Sénior, Camilo Pérez Bustillo, 

Clemencia Correa, Hasan Daban, Carlos 
Facio, Rubén García Clark, Óscar González, 
David Cilia Olmos, Reyna García, Enrique 
Torres, Ignacia Rodríguez, Manuel Marino 

Gallanos Cruz y
Moisés Fernando Santaella Cruz

(responsable de la publicación)

Acerca de Historial 
de agresiones contra “Proceso”
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PALABRA DE LECTOR

Una indigente se dice engañada 

con la operación de un ojo 

Señor director:

Seguro recuerdan en Proceso que en la edi-
ción número 1872, del 16 de septiembre de 

2012, me publicaron una carta donde yo pedía 
ayuda médica. Gracias a su apoyo, me operaron 
el primer ojo y quedó bien, y más tarde se juntó 
el dinero para operar el segundo. El pasado 5 de 
marzo me internaron y me operaron, pero todo 
fue un simulacro. Ni siquiera abrieron el paquete 
del lente y me pusieron un parche en el ojo diz-
que operado, pero todo era mentira.

Al otro día, cuando me llevaron a cura-
ción, no se había hecho nada y la señora que 
me ayuda recuperó el lente. El vidrio me cos-
tó 5 mil 300 pesos en la clínica Londres, pero 
al regresarlo solamente me dieron por él 3 mil 
200 pesos.

Hay muchos misterios ahí. Aunque soy indi-
gente, pagué mi Seguro Social toda la vida, por 
lo que después me enviaron al Centro Médico La 
Raza. Ahí no se pudo. Sin embargo, el mismo 5 
de marzo, en la Clínica 8, operaron a una señora 
que tenía un problema idéntico al mío, y en ese 
caso sí tuvieron el aparatito que decían no tener 
para hacerme la intervención.

He sido engañada y yo no puedo demandar-
los. No sé escribir y no veo. Ya me está fallando 
el primer ojo que me operaron hace un año.

Todo este sistema del Seguro Social es una 
gran farsa. Los patrones de los grandes negocios 
no pagan la cuota que le corresponde al IMSS. 
Sólo declaran la mitad o menos del sueldo del 
empleado. Tampoco pagan los impuestos norma-
les por ser amigos de funcionarios del gobierno 
ladrón, y nosotros somos los que pagamos sus 
transas. Mi patrona, que me ayudó a escribir esta 
carta, ya me lo explicó.

De todos modos, gracias por todo. ¿Ahora 
qué me queda?

Atentamente
Rafaela Gaviña

Teléfono: 55-85-20-19

Acusa a empleado de GNP de

insultar, amenazar y agredir

Señor director:

E l viernes 10 del presente, mi hijo tuvo un pe-
queño percance en la carretera federal de 

Puebla a Atlixco: la bicicleta que transportaba en 
su vehículo se desprendió y fue arrollada por otro 
conductor. 

Al llegar los ajustadores de ambos, Antonio 
Gaona, representante de la compañía de seguros 
GNP y del otro conductor, de una manera arbitra-
ria y sin ser perito cuantificó los daños de su clien-
te en 14 mil pesos. 

Una vez que mi hijo rechazó esa cuantifica-
ción, el señor Gaona llamó a un policía federal y 
solicitó que los coches fueran trasladados al co-
rralón. Allí, el policía federal dijo que no levanta-
ría infracción porque no existía motivo para ello, y 
acto seguido se retiró.

Entonces el señor Gaona insultó, amenazó y 
agredió físicamente a mi hijo.

En suma, señor director, me parece increíble 
que una compañía de la importancia de GNP ten-

ga entre sus empleados a gente de la calaña del 
señor Antonio Gaona.

Atentamente
Emilio E. Fernández Molina

Reporta descuento indebido

de un cajero automático

Señor director:

E l pasado 13 de mayo, en el cajero 308 
V00 B21 de Banca Afirme, se me descon-

tó de mi saldo una cantidad que yo no había 
retirado. 

El gerente de la tienda Chedraui sucursal 
Iztapalapa dijo que  era un problema del banco, 
mientras que el vigilante de la misma señaló que 
“eso” a diario ocurría. 

Desde los bancos que manejan las cuentas has-
ta los funcionarios que los deben vigilar, pasando por 
los empleados que surten a los cajeros, debe haber 
algún responsable, o todos son cómplices.

Sé que es poco probable que a todos los 
afectados se nos haga justicia, aunque los res-
ponsables tengan nombre y apellido. 

¿Y así se atreven a hacer una reforma que 
beneficia más a los banqueros? (Carta resumida.)

Atentamente
María Esther Martínez Vega 

Profesora jubilada
javierinformacion@gmail.com
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