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Capital Político continúa explorando 
temas asociados al proceso electoral de 
2024 en México y en el mundo. Dedica 
varios artículos al tema de los debates y a 
otros elementos que inciden en la 
conformación de estrategias, disputas y 
decisiones asociadas a los asuntos 
electorales.

  Eleazar Pérez revisa los debates 
como una herramienta de instrumento de 
la democracia en México. Arguye que la 
evolución de los debates evidencia la 
evolución del proceso democrático en el 
país y que el cambio de la Comisión 
Electoral de 1990 al IFE y éste, a su vez, al 
INE en 2014, así como diferentes reformas 
muestran como la falta de certeza e 
imparcialidad se transformó en procesos 
más confiables.

En su artículo, Erik Lobo explora el 
impacto limitado de los debates en el 
electorado mexicano, ya que estos 
ejercicios sirven más como una 
confirmación de lealtades que como un 
verdadero campo de batalla para ganar 
votos indecisos. Sin embargo, el autor 
dimensiona el trabajo posterior que hacen 
los medios y redes sociales y argumenta 
que ahí es cuando pueden tener más 
impacto.

En su contribución para Capital 
Político, Paulo San Román aplica el 
concepto de "Retrotopía", acuñado por 
Bauman, para analizar las promesas de 
campaña en el 2024. Los candidatos 
ofrecen visiones de un futuro (pasado 
idílico) idealizado, que dista mucho de 
poder convertirse en realidad ya que no 
ofrecen soluciones efectivas y sostenibles 
para los problemas que enfrenta México.

En su colaboración, Carlos Sandoval 
analiza cómo se ha contribuye la 
“Inteligencia Artificial” en el ámbito político 
y arguye que la IA no tiene preferencias de 
partido, crea tendencias inmediatas, 
funciona en tiempo real, construye 
relaciones de significado y redes de 
discursos; sin embargo, se debe corroborar 
la información que produce, así como 

investigar el contexto y escuchar el 
mensaje completo de un político para 
tomar decisiones políticas informadas.

Por su parte, Manuel Gameros 
explora la disyuntiva de votar por el 
cambio y/o por la continuidad en las 
próximas elecciones presidenciales y hace 
un recuento de cómo se ha manejado esta 
alternativa a lo largo de los procesos 
electorales que ha vivido México desde la 
salida del PRI en el año 2000. 

Lizamavel Collado aborda el 
crecimiento de la indignación colectiva en 
la sociedad y atribuye este fenómeno al 
papel de los políticos en su exacerbación y 
estimulación. Señala que, sobre todo en 
tiempos electorales, los políticos recurren a 
los discursos polarizados que dividen la 
sociedad y fomentan un clima de 
hostilidad y confrontación, alimentando el 
agravio y el sentido de injusticia en la 
ciudadanía.

En contraste, Natacha Díaz analiza el 
fenómeno de la “desesperanza aprendida” 
que es promovido por algunos gobiernos, a 
través de la manipulación de la 
información y la narrativa oficial. Para que 
la gente sienta que “no puede hacer nada” y 
“aguantar” lo que le toca, como en el caso 
de Venezuela.

Inma Ramírez denuncia los ataques 
contra activistas ambientales como parte 
de un patrón más grande que combina los 
enormes recursos naturales del país, 
poderosas empresas transnacionales, 
grupos criminales -primordialmente del 
narcotráfico- y la corrupción 
gubernamental arraigada; ejemplifica con 
el caso del río Yaqui.

En su texto para Capital Político, Juan 
Tinoco examina el papel que desempeñan 
los tratados internacionales en la política 
exterior de México y cómo contribuyen a 
su presencia en el escenario mundial. A 
través de su participación en estos 
tratados, México busca promover sus 
intereses y valores, así como contribuir al 
desarrollo de normas internacionales en 
áreas clave.

Galo Galeana evalúa las transformaciones 
energéticas que se están viviendo a nivel global 
y aborda a detalle algunas tendencias para 
preguntarse que se está haciendo en México y 
en Pemex, en particular, para seguir el paso de 
estas grandes modificaciones al entorno 
ecológico.

En el ámbito internacional, Luis Jair 
Pacheco considera el uso de “banderas falsas” en 
Colombia para presentar a los antagonistas 
como causantes de una acción que no fue 
realizada por ellos, pero que se puede presentar 
como una acción incorrecta del enemigo 
político. El autor señala que lo que ha venido 
sucediendo en Colombia en materia de reformas 
es muy ilustrativo.

Carlos Simoes Filho reflexiona sobre los 
niños “laudados” en Brasil y analiza como la 
incorporación de informes sobre niños 
discapacitados puede afectar el desarrollo 
posterior de quienes son incorporados en estos 
informes. 

En su texto para Capital Político, Carlos 
Haefner revisa la transformación que ha vivido 
la democracia en Chile en las últimas tres 
décadas y comenta que es tiempo no ha sido 
suficiente para superar los traumas derivados de 
la fractura institucional vivida y de sus enormes 
efectos en la convivencia social de ayer y hoy. El 
autor señala que el país requiere reconstruir la 
confianza para tener más y mejor democracia 
ciudadana.

Ana Catalina aborda la problemática 
migratoria que enfrentan México, EUA y Canadá; 
ya que Norteamérica es uno de los corredores de 
personas más activos del fenómeno migratorio. 
En particular desglosa aspectos económicos, 
educativos, legales y laborales que caracterizan 
los procesos migratorios en dichos países.

Ivanna Torrico hace una reflexión sobre el 
surgimiento y consolidación de regímenes 
autocráticos bajo la apariencia de modelos 
democráticos en América Latina y señala los 
casos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, El 
Salvador y, más recientemente, Bolivia como 
ejemplos de su argumento.

Cintia Gil explora la crisis que se ha 
suscitado en Alemania por el posible envío de 

misiles Taurus para apoyar a Ucrania; la 
controversia parte de la divulgación que los 
medios rusos hicieron sobre una conversación 
donde se hablaba sobre el posible uso y alcance 
de los misiles Taurus en Crimea 
-particularmente porque no hubo una aclaración 
inmediata del Ministerio de Defensa.

Maika Nobigrot examina la reacción de la 
gente ante dos referéndums que proponían 
reformar la Constitución Irlandesa de 1937. En 
ambos casos se rechazaron las propuestas que 
buscaban cambiar disposiciones 
constitucionales relativas a la definición de la 
familia y el papel de la mujer como cuidadora; la 
autora señala que esto se puede interpretar 
también como un rechazo a la agenda “woke” 
que promueven las elites progresistas de Europa 
y otras partes del mundo.
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·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·
Era 1994 cuando se celebró el primer debate 

presidencial televisado desde el Museo Tecnológico 
de la CFE, el país necesitaba legitimidad y estaba 
envuelto en una dura polémica por la aparición del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el brutal 
asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, el 
favorito, Luis Donaldo Colosio -el sucesor designado 
por el famoso “dedazo” en la todavía época del 
presidencialismo mexicano.

En esa época, las instituciones eran endebles y 
estaban supervisadas por la Secretaría de 
Gobernación, controladas por el presidente Salinas de 
Gortari y el partido hegemónico. Los tres candidatos 
de entonces eran Colosio por el PRI, Diego Fernández 
de Cevallos por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas por el 
PRD.

En esa época, dura para la democracia, no 
había imparcialidad y el PRI terminaba ganando de 
mil maneras. El país había sido gobernado por 71 
años consecutivos de priísmo y urgía un cambio de 
estafeta. El sorpresivo triunfo del PRI, con Ernesto 
Zedillo, sirvió de preámbulo para que en el año 2000 
se diera el anhelado triunfo de Vicente Fox -polémico 
presidente que tuvo una aprobación cercana al 80% 
al inicio de su mandato.

Para el año 2000, las cosas habían cambiado 
completamente. El IFE había evolucionado y las 
reformas realizadas abrieron paso para que existiera 
la posibilidad de que un partido distinto al PRI 
pudiera gobernar. Esto permitió que los debates se 
consolidaran como herramienta institucional para 
posicionar a los partidos y sus contendientes; al 
existir confianza en las instituciones se generaba 
mayor certidumbre en el proceso electoral. Fox ganó 
con una diferencia cercana a los dos millones de 
votos frente a Labastida del PRI y en tercer lugar 
nuevamente Cárdenas del PRD -quien se volvería un 
icono de lucha de la izquierda mexicana- y otros 3 
candidatos más.

El famoso “Hoy, hoy, hoy” de Vicente Fox, le 
proporcionó carácter y certeza personal frente a los 
demás aspirantes en el debate presidencial; fue ahí 
donde los debates cobraron vital importancia para 
hacer que México fuera más sólido en la lucha 
democrática. Este debate consolidó frases como 
“changarro” y “niñas y niños”, entre otras que 
convirtieron a Fox una figura central en el juego 
político; asimismo, las tomas de imagen fueron más 
abiertas y los participantes estuvieron sentados en 
una mesa donde el diálogo fue más fluido.

Los debates entonces se forjaron como un 
punto de partida y adquirieron características 
adicionales, desde informar al electorado hasta 
desinformarlo con calumnias, ataques y otros 
elementos. El debate se transformó en una 
herramienta indispensable para que los ciudadanos 
sean “informados” y tomen decisiones respecto a los 
políticos en turno.

Para el 2006, el panismo consolidado tomó la 
decisión de poner a Felipe Calderón como figura 
central frente Andrés Manuel López Obrador. El 
debate de 2006 fue más reglamentado, aunque 
obedecía a los intereses de los candidatos y no a los 
del electorado; tenía un formato rígido y acartonado 
que impedía la discusión seria y la confrontación 
entre los candidatos. Andrés Manuel decidió no 
asistir al primero de los dos. Aunque el debate fue 
exitoso, la ausencia de AMLO provocó que bajara su 
tendencia de aceptación. AMLO fue duramente 
criticado y su asistencia al segundo debate no le 
generó ganancia significativa en votos y afianzó la 
dura contienda entre el tabasqueño y el michoacano.

En 2012, Enrique Peña Nieto fue el último 
beneficiado con el formato de los debates porque los 
partidos y sus equipos controlaban las tomas, los 
tiempos y las escenas. El IFE tuvo mayor presencia ya 
que, por primera vez, fue organizador de los debates 
y designó una comisión específica de tres consejeros 

LOS DEBATES 
PRESIDENCIALES Y 

SU EVOLUCIÓN EN LA 
DEMOCRACIA 

RECIENTE
La historia reciente de México nos obliga a visualizar los debates como una herramienta que resume 

el avance de las instituciones y la propia democracia mexicana. El cambio de la Comisión Electoral de 1990 
al Instituto Federal Electoral (IFE) y éste, a su vez, al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014, así como 
diferentes reformas llevaron a la democracia mexicana, que vivía en un contexto de falta de certeza e 
imparcialidad hacia mejores condiciones en las contiendas electorales posteriores.

para organizar y ejecutar los debates entre Josefina 
Vázquez Mota (PAN), Enrique Peña Nieto (Coalición 
PRI), Andrés Manuel López Obrador (Movimiento 
Progresista) y Gabriel Quadri (Nueva alianza).

Hasta antes de 2012, los debates fueron rígidos 
y se centraban en las necesidades de los candidatos. 
El formato era consecuencia de las definiciones y los 
acuerdos entre partidos políticos; la autoridad 
electoral estaba marginada por la falta de respaldo 
legal y no tenía intervención directa.

El 2018 estuvo marcado por una contienda 
mucho más justa y un formato más flexible gracias a 
las reformas del 2014; los dos debates fueron 
obligatorios para los candidatos. El Consejo General 
estableció las reglas, fechas y sedes, los debates 
fueron transmitidos por todos los medios posibles, 
proporcionando máxima difusión y ponderando la 
contienda con equidad y paridad.

Estas reformas y las subsecuentes han 
consolidado el sistema democrático hasta nuestros 
días, proporcionando elementos en los debates que 
los hacen ser más apegados a las reglas de equidad y 
justicia.

En 2024, los debates serán más flexibles y 
buscarán la discusión directa, la confrontación de 
ideas y el posicionamiento de propuestas de los 
contendientes y las instituciones que los definen; se 
pretende que los ciudadanos estén mejor informados 
para que tomen decisiones con base en sus intereses 
y apreciaciones. Ahora Xóchitl Gálvez, Claudia 
Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez son los tres 
protagonistas de la elección más competida de 
México.

Uno de ellos y posiblemente una mujer, será 
quien conduzca a este país por los próximos seis 
años, sus decisiones y acciones impactarán en la 
historia de México y las reformas y modificaciones a 
las reglas electorales seguirán su curso al igual que 
los debates que seguramente seguirán 
modificándose para ser menos rígidos y más 
amigables con el electorado.
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existir confianza en las instituciones se generaba 
mayor certidumbre en el proceso electoral. Fox ganó 
con una diferencia cercana a los dos millones de 
votos frente a Labastida del PRI y en tercer lugar 
nuevamente Cárdenas del PRD -quien se volvería un 
icono de lucha de la izquierda mexicana- y otros 3 
candidatos más.

El famoso “Hoy, hoy, hoy” de Vicente Fox, le 
proporcionó carácter y certeza personal frente a los 
demás aspirantes en el debate presidencial; fue ahí 
donde los debates cobraron vital importancia para 
hacer que México fuera más sólido en la lucha 
democrática. Este debate consolidó frases como 
“changarro” y “niñas y niños”, entre otras que 
convirtieron a Fox una figura central en el juego 
político; asimismo, las tomas de imagen fueron más 
abiertas y los participantes estuvieron sentados en 
una mesa donde el diálogo fue más fluido.

Los debates entonces se forjaron como un 
punto de partida y adquirieron características 
adicionales, desde informar al electorado hasta 
desinformarlo con calumnias, ataques y otros 
elementos. El debate se transformó en una 
herramienta indispensable para que los ciudadanos 
sean “informados” y tomen decisiones respecto a los 
políticos en turno.

Para el 2006, el panismo consolidado tomó la 
decisión de poner a Felipe Calderón como figura 
central frente Andrés Manuel López Obrador. El 
debate de 2006 fue más reglamentado, aunque 
obedecía a los intereses de los candidatos y no a los 
del electorado; tenía un formato rígido y acartonado 
que impedía la discusión seria y la confrontación 
entre los candidatos. Andrés Manuel decidió no 
asistir al primero de los dos. Aunque el debate fue 
exitoso, la ausencia de AMLO provocó que bajara su 
tendencia de aceptación. AMLO fue duramente 
criticado y su asistencia al segundo debate no le 
generó ganancia significativa en votos y afianzó la 
dura contienda entre el tabasqueño y el michoacano.

En 2012, Enrique Peña Nieto fue el último 
beneficiado con el formato de los debates porque los 
partidos y sus equipos controlaban las tomas, los 
tiempos y las escenas. El IFE tuvo mayor presencia ya 
que, por primera vez, fue organizador de los debates 
y designó una comisión específica de tres consejeros 

La historia reciente de México nos obliga a visualizar los debates como una herramienta que resume 
el avance de las instituciones y la propia democracia mexicana. El cambio de la Comisión Electoral de 1990 
al Instituto Federal Electoral (IFE) y éste, a su vez, al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014, así como 
diferentes reformas llevaron a la democracia mexicana, que vivía en un contexto de falta de certeza e 
imparcialidad hacia mejores condiciones en las contiendas electorales posteriores.

para organizar y ejecutar los debates entre Josefina 
Vázquez Mota (PAN), Enrique Peña Nieto (Coalición 
PRI), Andrés Manuel López Obrador (Movimiento 
Progresista) y Gabriel Quadri (Nueva alianza).

Hasta antes de 2012, los debates fueron rígidos 
y se centraban en las necesidades de los candidatos. 
El formato era consecuencia de las definiciones y los 
acuerdos entre partidos políticos; la autoridad 
electoral estaba marginada por la falta de respaldo 
legal y no tenía intervención directa.

El 2018 estuvo marcado por una contienda 
mucho más justa y un formato más flexible gracias a 
las reformas del 2014; los dos debates fueron 
obligatorios para los candidatos. El Consejo General 
estableció las reglas, fechas y sedes, los debates 
fueron transmitidos por todos los medios posibles, 
proporcionando máxima difusión y ponderando la 
contienda con equidad y paridad.

Estas reformas y las subsecuentes han 
consolidado el sistema democrático hasta nuestros 
días, proporcionando elementos en los debates que 
los hacen ser más apegados a las reglas de equidad y 
justicia.

En 2024, los debates serán más flexibles y 
buscarán la discusión directa, la confrontación de 
ideas y el posicionamiento de propuestas de los 
contendientes y las instituciones que los definen; se 
pretende que los ciudadanos estén mejor informados 
para que tomen decisiones con base en sus intereses 
y apreciaciones. Ahora Xóchitl Gálvez, Claudia 
Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez son los tres 
protagonistas de la elección más competida de 
México.

Uno de ellos y posiblemente una mujer, será 
quien conduzca a este país por los próximos seis 
años, sus decisiones y acciones impactarán en la 
historia de México y las reformas y modificaciones a 
las reglas electorales seguirán su curso al igual que 
los debates que seguramente seguirán 
modificándose para ser menos rígidos y más 
amigables con el electorado.
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Era 1994 cuando se celebró el primer debate 
presidencial televisado desde el Museo Tecnológico 
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presidencialismo mexicano.
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elementos. El debate se transformó en una 
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sean “informados” y tomen decisiones respecto a los 
políticos en turno.
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decisión de poner a Felipe Calderón como figura 
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los hacen ser más apegados a las reglas de equidad y 
justicia.

En 2024, los debates serán más flexibles y 
buscarán la discusión directa, la confrontación de 
ideas y el posicionamiento de propuestas de los 
contendientes y las instituciones que los definen; se 
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para que tomen decisiones con base en sus intereses 
y apreciaciones. Ahora Xóchitl Gálvez, Claudia 
Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez son los tres 
protagonistas de la elección más competida de 
México.

Uno de ellos y posiblemente una mujer, será 
quien conduzca a este país por los próximos seis 
años, sus decisiones y acciones impactarán en la 
historia de México y las reformas y modificaciones a 
las reglas electorales seguirán su curso al igual que 
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LA DESESPERANZA 
APRENDIDA COMO 

ESTRATEGIA 
GUBERNAMENTAL

·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

La desesperanza aprendida 
como estrategia gubernamental: 
control a través de la resignación

La desesperanza aprendida, un 
fenómeno psicológico descubierto por 
el psicólogo Martin Seligman en la 
década de 1960, ha sido aplicada no 
solo en el ámbito clínico, sino también 
como una herramienta estratégica de 
control por parte de ciertos gobiernos. 
Esta teoría postula que cuando las 
personas perciben que sus acciones 
no pueden cambiar una situación 
adversa, desarrollan un sentimiento 
de impotencia y resignación. Los 
regímenes gubernamentales, tanto 
autoritarios como democráticos, han 
empleado esta dinámica para 
mantener su poder y sofocar 
cualquier forma de disidencia.

En primer lugar, la 
desesperanza se define como el 

proceso cognoscitivo en el cual la formación de 
expectativas se ve afectada, los premios y castigos 
que se reciben no van asociados a las conductas 
de las personas y es este factor de sensación de no 
control sobre las consecuencias genera 
frustración, sensación de imposibilidad de cumplir 
las metas, pérdida de ánimo, etc.

Los gobiernos pueden promover la 
desesperanza aprendida a través de diversas 
estrategias. Una de ellas es la manipulación de la 
información y la narrativa oficial. Esto logra que, a 
pesar de que el gobierno implemente políticas que 
perjudiquen a la población, esta se encuentra en 
un estado en el que siente que “no puede hacer 
nada” y “aguanta” todo lo que traen como 
consecuencia estas políticas.

Al controlar los medios de comunicación y 
difundir propaganda, pueden moldear la 
percepción pública y desalentar cualquier intento 
de resistencia. La difusión de mensajes que 
exalten al líder en el poder y desacrediten a la 
oposición puede llevar a la población a creer que el 
cambio es imposible, fomentando así la 
desesperanza.

Además, los gobiernos pueden recurrir a la 
represión y la violencia para mantener a la 
población bajo control. La persecución de 
disidentes políticos, la represión de protestas y la 
detención arbitraria son tácticas comunes 
utilizadas para infundir miedo y desalentar 
cualquier forma de resistencia. Estas acciones 
envían un mensaje claro de que desafiar al 
gobierno es inútil y puede tener consecuencias 
devastadoras, lo que contribuye a la sensación de 
impotencia entre la población.

Otra estrategia es socavar las instituciones 
democráticas y debilitar los mecanismos de 
rendición de cuentas. Al eliminar la separación de 
poderes y suprimir la independencia judicial, los 
gobiernos pueden consolidar su control sobre 
todas las facetas del gobierno y eliminar cualquier 
obstáculo para su autoridad. Esta erosión de las 
instituciones democráticas puede llevar a la 
población a perder la fe en el sistema y adoptar 
una actitud de resignación ante la injusticia y la 
corrupción.

Venezuela es un caso clave para esta 
teoría.

Actualmente, Venezuela pasa por una de las 

crisis más difíciles y profundas de su historia, la 
escasez de alimentos y medicinas hacen que cada 
día sea más dura y difícil la vida de los venezolanos. 
Al no poder ni satisfacer tus necesidades 
fisiológicas más básicas, es muy difícil poder llegar 
a concentrarse en otros escalones y a pensar en 
soluciones o de cómo llevar el país adelante.

Considerado uno de los ocho países más 
violentos del mundo, la cifra de muertes violentas 
para los últimos 16 años de la “Revolución 
Bolivariana” fue de 252.073 personas, esta política 
de violencia (fomentada en muchas formas por el 
mismo gobierno) hace que nuevamente las 
necesidades de seguridad de la población se vean 
afectadas no permitiendo poder pensar en otra cosa 
que no sea su propia supervivencia.

Para concluir con este ejemplo debo señalar 
que mientras la población vive en la zozobra y en el 
día a día, el gobierno se encarga de implementar 
políticas adversas, de amenazar a las comunidades 
vulneradas sobre quitar los planes sociales si no le 
dan su apoyo, encarcela a grupos de oposición, 
censura diarios y canales de televisión y si alguna 
ley o reforma no es aprobada por votación utilizan 
decretos para hacerlas ley.

Como venezolana y estudiosa de los estudios 
políticos, la pregunta habitual es: ¿cómo Venezuela 
se sumergió en semejante crisis? Considero, sin 
lugar a duda, que la implementación de la 
desesperanza aprendida como estrategia política, 
significó y significa uno de los grandes eslabones 
que han utilizado los demagogos Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro, con su comitiva, para asegurar su 
mantenimiento en el poder.

Sin embargo, es importante reconocer que 
ningún país está exento, ni debe vivir la crisis de 
nivel venezolana, para que sea afectado por este 
tipo de estrategias. La solución se encuentra en la 
resistencia y la lucha por la justicia, la toma de 
conciencia y la solidaridad entre los ciudadanos son 
fundamentales para contrarrestar los efectos de la 
desesperanza aprendida y trabajar hacia un futuro 
más justo y equitativo.
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a concentrarse en otros escalones y a pensar en 
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afectadas no permitiendo poder pensar en otra cosa 
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dan su apoyo, encarcela a grupos de oposición, 
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mantenimiento en el poder.
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ningún país está exento, ni debe vivir la crisis de 
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más justo y equitativo.
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La indignación colectiva se ha vuelto 
frecuente en la sociedad contemporánea y los 
políticos desempeñan un papel significativo 
en su exacerbación y estimulación. Detrás de 
este sentimiento existe una multiplicidad de 
factores que lo alimentan; entre las más 
significativas están sus acciones y discursos.

Por su capacidad de influir y moldear 
las percepciones en la opinión pública, el 
liderazgo político que no está comprometido 
con las transformaciones reales, la unidad o el 
entendimiento, adopta estrategias que avivan 
las llamas de la indignación. Es frecuente, 
sobre todo en tiempos electorales, recurrir a 
los discursos polarizados que dividen la 
sociedad creando un clima de hostilidad y 
confrontación, alimentando el agravio y el 
sentido de injusticia en la ciudadanía.

En ocasiones, mediante la difusión de 
noticias falsas y tergiversación de la verdad, se 
emplean tácticas que socavan la confianza del 
propio sistema y las instituciones públicas. La 
estimulación de la indignación, puede -y en 
ocasiones lo hace- obstaculizar el proceso 
democrático y la cooperación entre las 
diversas organizaciones o grupos políticos; 
además de sembrar desesperanza entre los 
ciudadanos.

El sociólogo francés François Dubet lo 
describe con maestría en La época de las 
pasiones tristes, en un diagnóstico donde el 
espíritu de lo contemporáneo se manifiesta en 
la ira, el resentimiento y la indignación; la 
ansiedad, el desaliento y la desorientación que 
provoca el propio paisaje triste.

Cuando se analiza a profundidad, se puede advertir 
que el aumento de la indignación o el resentimiento 
estimulado por la clase política está vinculado con el modo 
en que son vividas las experiencias y el desplazamiento de 
la profundización objetiva de las desigualdades, es decir, el 
rol que antes cumplía el sistema de clases. 

Las desigualdades que se individualizan 
diversifican o multiplican, dificultan comprender lo que las 
origina y las vías más apropiadas para combatirlas; y no 
importa si aun estas clases sociales existen, plantea Dubet, 
es que ya no integran el principio organizador del régimen 
de las desigualdades.

La indignación parece saltarse cualquier mediación, 
se expresa en la xenofobia, el racismo o el odio, a través de 
las redes sociales y en las urnas. La nueva política tiene un 
gran reto, enfrentar esas pasiones tristes, actuando con 
transparencia, responsabilidad y respeto a la ciudadanía.

LA POLÍTICA Y LAS 
PASIONES TRISTES

·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

Presidenta del Partido Poder
Ciudadano de la República
Dominicana.
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“La estructura de las desigualdades de clase se difracta en una sumatoria 
de pruebas individuales y sufrimientos íntimos”

François Dubet
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EL ROL DE MÉXICO EN 
LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES
Los tratados internacionales han sido elementos 

clave en la política exterior de México, desempeñando 
un papel fundamental en su relación con el mundo. A 
lo largo de su historia, México ha firmado y ratificado 
más de mil tratados que abarcan una amplia gama de 
temas, desde comercio y medio ambiente hasta 
derechos humanos, seguridad y cooperación 
internacional.

En este texto, exploraré el papel actual de 

México en los tratados internacionales, examinando 
su importancia, impacto y desafíos en el escenario 
mundial actual. Algunos de los tratados 
internacionales más activos en los que México ha 
participado incluyen:

1. Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC): Este tratado, que entró en vigor en 
julio de 2020, sustituyó al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Es un acuerdo comercial 

• PÁSELE A LO BARRIDO •
·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

integral que regula el comercio entre los tres países, 
abordando temas como el acceso al mercado, normas 
laborales, medio ambiente y propiedad intelectual.

2. Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP): México es parte de este tratado 
que busca promover el comercio y la integración 
económica entre 11 países de la región Asia-Pacífico. 
Entró en vigor en diciembre de 2018.

3. Convención sobre los Derechos del Niño: 
México ratificó esta convención en 1990, 
comprometiéndose a garantizar los derechos de los 
niños, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la 
educación y la protección contra la explotación y el 
abuso.

4. Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: México ratificó esta 
convención en 2007, comprometiéndose a promover, 
proteger y asegurar el pleno disfrute de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por 
parte de las personas con discapacidad.

5. Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC): México es parte 
de esta convención que busca abordar el cambio 
climático a través de la cooperación internacional. El 
país ha participado activamente en las negociaciones 
climáticas y ha establecido objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Importancia de los tratados internacionales 
para México:

• Los tratados internacionales son 
instrumentos legales que permiten a México 
cooperar y relacionarse con otros países en temas de 
interés común.

• México busca a través de estos tratados 
fortalecer su posición en el escenario mundial, 
promoviendo sus intereses económicos, políticos y 
sociales.

• Los tratados internacionales también son 
fundamentales para la promoción y protección de los 
derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz 
mundial.

• Impacto de los tratados internacionales en 
México:

• Los tratados internacionales han tenido un 
impacto significativo en la legislación nacional de 
México, ya que muchos de ellos requieren cambios en 
las leyes internas para su implementación.

• La participación de México en tratados 

comerciales, como el T-MEC, ha impulsado su 
integración en la economía global y ha generado 
oportunidades de crecimiento y desarrollo 
económico.

• En el ámbito de los derechos humanos, 
México ha sido parte de tratados como la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, lo que ha contribuido a fortalecer las 
políticas y programas para la protección de estos 
derechos en el país.

• Desafíos y retos para México en los tratados 
internacionales:

• A pesar de los beneficios, México enfrenta 
desafíos en la implementación efectiva de los 
tratados internacionales, incluida la falta de recursos 
humanos y financieros, así como obstáculos políticos 
y burocráticos.

• La divergencia entre los compromisos 
internacionales y la realidad nacional a veces genera 
tensiones y críticas por parte de la comunidad 
internacional y de la sociedad civil.

• La necesidad de equilibrar los compromisos 
internacionales con los intereses nacionales y las 
demandas de diversos sectores de la sociedad 
representa un desafío constante para México en su 
participación en tratados internacionales.

En conclusión, los tratados internacionales 
desempeñan un papel crucial en la política exterior 
de México y tienen un impacto significativo en su 
posición en el escenario mundial. A través de su 
participación en estos tratados, México busca 
promover sus intereses y valores, así como contribuir 
al desarrollo de normas internacionales en áreas 
clave. Sin embargo, México enfrenta desafíos en la 
implementación efectiva de estos tratados y en el 
equilibrio entre sus compromisos internacionales y 
sus intereses nacionales.

En un mundo cada vez más interconectado, la 
participación activa y responsabilidad de México en 
los tratados internacionales seguirá siendo 
fundamental para su desarrollo y su papel como actor 
global.
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Los tratados internacionales han sido elementos 
clave en la política exterior de México, desempeñando 
un papel fundamental en su relación con el mundo. A 
lo largo de su historia, México ha firmado y ratificado 
más de mil tratados que abarcan una amplia gama de 
temas, desde comercio y medio ambiente hasta 
derechos humanos, seguridad y cooperación 
internacional.

En este texto, exploraré el papel actual de 

México en los tratados internacionales, examinando 
su importancia, impacto y desafíos en el escenario 
mundial actual. Algunos de los tratados 
internacionales más activos en los que México ha 
participado incluyen:

1. Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC): Este tratado, que entró en vigor en 
julio de 2020, sustituyó al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Es un acuerdo comercial 
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integral que regula el comercio entre los tres países, 
abordando temas como el acceso al mercado, normas 
laborales, medio ambiente y propiedad intelectual.

2. Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP): México es parte de este tratado 
que busca promover el comercio y la integración 
económica entre 11 países de la región Asia-Pacífico. 
Entró en vigor en diciembre de 2018.

3. Convención sobre los Derechos del Niño: 
México ratificó esta convención en 1990, 
comprometiéndose a garantizar los derechos de los 
niños, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la 
educación y la protección contra la explotación y el 
abuso.

4. Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: México ratificó esta 
convención en 2007, comprometiéndose a promover, 
proteger y asegurar el pleno disfrute de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por 
parte de las personas con discapacidad.

5. Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC): México es parte 
de esta convención que busca abordar el cambio 
climático a través de la cooperación internacional. El 
país ha participado activamente en las negociaciones 
climáticas y ha establecido objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Importancia de los tratados internacionales 
para México:

• Los tratados internacionales son 
instrumentos legales que permiten a México 
cooperar y relacionarse con otros países en temas de 
interés común.

• México busca a través de estos tratados 
fortalecer su posición en el escenario mundial, 
promoviendo sus intereses económicos, políticos y 
sociales.

• Los tratados internacionales también son 
fundamentales para la promoción y protección de los 
derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz 
mundial.

• Impacto de los tratados internacionales en 
México:

• Los tratados internacionales han tenido un 
impacto significativo en la legislación nacional de 
México, ya que muchos de ellos requieren cambios en 
las leyes internas para su implementación.

• La participación de México en tratados 

comerciales, como el T-MEC, ha impulsado su 
integración en la economía global y ha generado 
oportunidades de crecimiento y desarrollo 
económico.

• En el ámbito de los derechos humanos, 
México ha sido parte de tratados como la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, lo que ha contribuido a fortalecer las 
políticas y programas para la protección de estos 
derechos en el país.

• Desafíos y retos para México en los tratados 
internacionales:

• A pesar de los beneficios, México enfrenta 
desafíos en la implementación efectiva de los 
tratados internacionales, incluida la falta de recursos 
humanos y financieros, así como obstáculos políticos 
y burocráticos.

• La divergencia entre los compromisos 
internacionales y la realidad nacional a veces genera 
tensiones y críticas por parte de la comunidad 
internacional y de la sociedad civil.

• La necesidad de equilibrar los compromisos 
internacionales con los intereses nacionales y las 
demandas de diversos sectores de la sociedad 
representa un desafío constante para México en su 
participación en tratados internacionales.

En conclusión, los tratados internacionales 
desempeñan un papel crucial en la política exterior 
de México y tienen un impacto significativo en su 
posición en el escenario mundial. A través de su 
participación en estos tratados, México busca 
promover sus intereses y valores, así como contribuir 
al desarrollo de normas internacionales en áreas 
clave. Sin embargo, México enfrenta desafíos en la 
implementación efectiva de estos tratados y en el 
equilibrio entre sus compromisos internacionales y 
sus intereses nacionales.

En un mundo cada vez más interconectado, la 
participación activa y responsabilidad de México en 
los tratados internacionales seguirá siendo 
fundamental para su desarrollo y su papel como actor 
global.







26 A B R I L  2 0 2 4

CONTROVERSIA Y 
POLÉMICA EN ALEMANIA 
POR LOS MISILES TAURUS

·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

En los últimos meses, el tema sobre cómo 
ayudar Ucrania en la guerra ha generado múltiples 
encuentros entre los líderes de la Unión Europea. 
Recientemente, Ucrania ha dicho que su armamento 
está muy limitando; aunque esto lo ha repetido 
muchas veces desde el inicio de dicha guerra.

Lo anterior ha resultado en una serie de 
encuentros recurrentes entre los jefes europeos para 
hablar de las formas de ayuda, tanto económica como 
de armamento militar. En últimas semanas, Alemania 
ha estado en el centro de atención por unas 
filtraciones telefónicas que han causado polémica y 
han dejado al Ministerio de Defensa con pocos 
argumentos para defender su postura o bien la 
situación alemana.

Resulta que hace un par de semanas se filtró 
una llamada de un integrante del Comité de Defensa 
del Parlamento sobre datos de uso, manejo y 
despliegue de los misiles Taurus construidos en 
Alemania y con un largo alcance y que deben 
utilizarse con tecnología especial, además estos 
misiles tienen como particularidad que no son 

fácilmente rastreables.

Cabe mencionar que, ante la situación de 
Ucrania, se han suscitado presiones sobre el gobierno 
alemán y que, a finales del 2023, en el Bundestag, se 
discutió la posibilidad de apoyar a Ucrania con 
armamento y, por supuesto, con el uso de los misiles 
Taurus. Es importante decir que Alemania es el 
segundo país, después de Estados Unidos, que más 
ayuda brinda a Ucrania, y que ha dado armas por un 
valor de 17,700 millones de euros.

Ante esto se ha vivido en las últimas semanas 
una controversia en cuanto al apoyo militar que 
brinda Alemania a Ucrania, puesto que los medios 
rusos dieron a conocer una conversación donde se 
hablaba sobre el posible uso y alcances de los misiles 
Taurus.

El audio revela cómo se podrían suministrar 
unos 100 misiles y cuántos se necesitarían para 
destruir el puente de Kerch que une a Crimea con la 
península de Ucrania. Cuando esto sucedió en 
Alemania, los medios hicieron referencia a la 

filtración como una forma de desestabilizar al país; lo que 
causó una gran polémica pues se dijo, en un inicio, que era 
información falsa. Además, por parte del Ministerio no hubo 
declaraciones inmediatas.

Más tarde se convirtió en una controversia mayor, 
cuando el Ministro de Defensa Boris Pistorius, declaró que 
haría las investigaciones pertinentes sobre el tema, aún sin 
afirmar si dicha información era verdadera. Para el Canciller 
Scholz dicha información era un “asunto muy serio” de 
confirmarse su autenticidad.

Entre el silencio y la falta de declaraciones, los medios 
buscaban la verdad sobre dicha polémica, ya que ponía en 
entredicho, tanto al gobierno como al Ministerio de Defensa. 
Algunos calificaban dicho escándalo como vergonzoso, pues 
un país como Alemania no debía tener dichas debilidades; 
un problema de seguridad, incluso para los propios 
ciudadanos.

Esta forma de procesar la información fue cuestionada 
por los alemanes; la gente hablo del tema como una burla del 
gobierno hacia los ciudadanos, lo que la gente llamo la 
incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos en 
una situación de emergencia.

Tras confirmarse la información, el Ministro de 
Defensa Boris Pistorius informó que dicha filtración buscaba 
desestabilizar e inquietar al país. Sin embargo, la 
información dada a conocer puso en entredicho el apoyo a 
Ucrania a tal grado que dentro del Bundestag se volvió a 
debatir sobre el envío de los misiles Taurus. El canciller 
Scholz, por primera vez, reaccionó ante las presiones 
internas y externas con la negativa de enviar misiles a 
Ucrania; dicha posición se debatió en el Bundestag, donde 
fue presentada una moción por parte de la oposición CDU y 
CSU para forzar al canciller a ceder y enviar los misiles 
Taurus a Ucrania.

Dicha moción tras una larga y sí muy acalorada 
discusión, terminó en un rechazo con 494 votos en contra, 
188 a favor y 5 abstenciones. Por primera vez, en un tema tan 

comprometedor para Alemania, se produjo un 
ligero consenso en la coalición del gobierno, 
inclusive el diputado de partido de ultraderecha 
Björn Höcke se dirigió en la plataforma X al 
canciller: “No pase a la historia como el hombre 
cuya decisión de suministrar misiles de crucero 
desencadenó la Tercera Guerra Mundial”. La 
izquierda también se pronunció por no apoyar a 
Kiev.

Hay que decir que los argumentos de 
Scholz por primera vez fueron claros: "En lo que 
me concierne, el envío de misiles a Ucrania está 
descartado... Esa es una línea que yo, como 
canciller, no puedo cruzar". Más allá de la 
conveniencia para Ucrania, escalar la 
participación de Alemania sería una catástrofe 
para el país. Parece que el canciller tiene esto 
muy claro ya que podría desembocar en una 
provocación directa a Rusia; lo que, hasta ahora, 
quiere evitar Berlín.

No hay que olvidar que Alemania ha sido 
uno de los países más afectados en este 
conflicto. Por el momento, el canciller Scholz 
quiere evitar a toda costa una confrontación 
directa con Moscú, por ello también descartó 
cualquier posibilidad de enviar tropas a Ucrania 
como propuso su vecino francés, Emmanuel 
Macron.

Scholz ha salido bien librado, actuado 
con mucha prudencia en el tema, el resultado 
para su imagen ha sido bueno en términos de 
aceptación entre la opinión pública, con un 56% 
de aprobación. Sin embargo, la controversia y la 
polémica de qué tan seguro y eficaz es el 
Ministerio de la Defensa sigue sobre la mesa; 
los alemanes saben que este tipo de fallas 
presentan a Alemania como un país débil y que 
los altos presupuestos canalizados al Ministerio 
hasta el momento no han servido de nada. Hay 
grandes presupuestos dirigidos a Ucrania, 
dejando a Alemania en franca debilidad frente a 
cualquier situación que pueda pasar.

Sin duda el debate continúa generando 
tensiones y sobre todo nuevas controversias 
ante la política de defensa que presenta el 
gobierno.
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CINTIA GIL-FICHTEL
Analista política independiente,
Alemania.

En los últimos meses, el tema sobre cómo 
ayudar Ucrania en la guerra ha generado múltiples 
encuentros entre los líderes de la Unión Europea. 
Recientemente, Ucrania ha dicho que su armamento 
está muy limitando; aunque esto lo ha repetido 
muchas veces desde el inicio de dicha guerra.

Lo anterior ha resultado en una serie de 
encuentros recurrentes entre los jefes europeos para 
hablar de las formas de ayuda, tanto económica como 
de armamento militar. En últimas semanas, Alemania 
ha estado en el centro de atención por unas 
filtraciones telefónicas que han causado polémica y 
han dejado al Ministerio de Defensa con pocos 
argumentos para defender su postura o bien la 
situación alemana.

Resulta que hace un par de semanas se filtró 
una llamada de un integrante del Comité de Defensa 
del Parlamento sobre datos de uso, manejo y 
despliegue de los misiles Taurus construidos en 
Alemania y con un largo alcance y que deben 
utilizarse con tecnología especial, además estos 
misiles tienen como particularidad que no son 

fácilmente rastreables.

Cabe mencionar que, ante la situación de 
Ucrania, se han suscitado presiones sobre el gobierno 
alemán y que, a finales del 2023, en el Bundestag, se 
discutió la posibilidad de apoyar a Ucrania con 
armamento y, por supuesto, con el uso de los misiles 
Taurus. Es importante decir que Alemania es el 
segundo país, después de Estados Unidos, que más 
ayuda brinda a Ucrania, y que ha dado armas por un 
valor de 17,700 millones de euros.

Ante esto se ha vivido en las últimas semanas 
una controversia en cuanto al apoyo militar que 
brinda Alemania a Ucrania, puesto que los medios 
rusos dieron a conocer una conversación donde se 
hablaba sobre el posible uso y alcances de los misiles 
Taurus.

El audio revela cómo se podrían suministrar 
unos 100 misiles y cuántos se necesitarían para 
destruir el puente de Kerch que une a Crimea con la 
península de Ucrania. Cuando esto sucedió en 
Alemania, los medios hicieron referencia a la 

filtración como una forma de desestabilizar al país; lo que 
causó una gran polémica pues se dijo, en un inicio, que era 
información falsa. Además, por parte del Ministerio no hubo 
declaraciones inmediatas.

Más tarde se convirtió en una controversia mayor, 
cuando el Ministro de Defensa Boris Pistorius, declaró que 
haría las investigaciones pertinentes sobre el tema, aún sin 
afirmar si dicha información era verdadera. Para el Canciller 
Scholz dicha información era un “asunto muy serio” de 
confirmarse su autenticidad.

Entre el silencio y la falta de declaraciones, los medios 
buscaban la verdad sobre dicha polémica, ya que ponía en 
entredicho, tanto al gobierno como al Ministerio de Defensa. 
Algunos calificaban dicho escándalo como vergonzoso, pues 
un país como Alemania no debía tener dichas debilidades; 
un problema de seguridad, incluso para los propios 
ciudadanos.

Esta forma de procesar la información fue cuestionada 
por los alemanes; la gente hablo del tema como una burla del 
gobierno hacia los ciudadanos, lo que la gente llamo la 
incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos en 
una situación de emergencia.

Tras confirmarse la información, el Ministro de 
Defensa Boris Pistorius informó que dicha filtración buscaba 
desestabilizar e inquietar al país. Sin embargo, la 
información dada a conocer puso en entredicho el apoyo a 
Ucrania a tal grado que dentro del Bundestag se volvió a 
debatir sobre el envío de los misiles Taurus. El canciller 
Scholz, por primera vez, reaccionó ante las presiones 
internas y externas con la negativa de enviar misiles a 
Ucrania; dicha posición se debatió en el Bundestag, donde 
fue presentada una moción por parte de la oposición CDU y 
CSU para forzar al canciller a ceder y enviar los misiles 
Taurus a Ucrania.

Dicha moción tras una larga y sí muy acalorada 
discusión, terminó en un rechazo con 494 votos en contra, 
188 a favor y 5 abstenciones. Por primera vez, en un tema tan 

comprometedor para Alemania, se produjo un 
ligero consenso en la coalición del gobierno, 
inclusive el diputado de partido de ultraderecha 
Björn Höcke se dirigió en la plataforma X al 
canciller: “No pase a la historia como el hombre 
cuya decisión de suministrar misiles de crucero 
desencadenó la Tercera Guerra Mundial”. La 
izquierda también se pronunció por no apoyar a 
Kiev.

Hay que decir que los argumentos de 
Scholz por primera vez fueron claros: "En lo que 
me concierne, el envío de misiles a Ucrania está 
descartado... Esa es una línea que yo, como 
canciller, no puedo cruzar". Más allá de la 
conveniencia para Ucrania, escalar la 
participación de Alemania sería una catástrofe 
para el país. Parece que el canciller tiene esto 
muy claro ya que podría desembocar en una 
provocación directa a Rusia; lo que, hasta ahora, 
quiere evitar Berlín.

No hay que olvidar que Alemania ha sido 
uno de los países más afectados en este 
conflicto. Por el momento, el canciller Scholz 
quiere evitar a toda costa una confrontación 
directa con Moscú, por ello también descartó 
cualquier posibilidad de enviar tropas a Ucrania 
como propuso su vecino francés, Emmanuel 
Macron.

Scholz ha salido bien librado, actuado 
con mucha prudencia en el tema, el resultado 
para su imagen ha sido bueno en términos de 
aceptación entre la opinión pública, con un 56% 
de aprobación. Sin embargo, la controversia y la 
polémica de qué tan seguro y eficaz es el 
Ministerio de la Defensa sigue sobre la mesa; 
los alemanes saben que este tipo de fallas 
presentan a Alemania como un país débil y que 
los altos presupuestos canalizados al Ministerio 
hasta el momento no han servido de nada. Hay 
grandes presupuestos dirigidos a Ucrania, 
dejando a Alemania en franca debilidad frente a 
cualquier situación que pueda pasar.

Sin duda el debate continúa generando 
tensiones y sobre todo nuevas controversias 
ante la política de defensa que presenta el 
gobierno.







30 A B R I L  2 0 2 4

·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

El surgimiento y consolidación de regímenes 
autocráticos, bajo la apariencia de democracia, en 
América Latina constituye un fenómeno preocupante 
y revelador. En países como Nicaragua, Cuba, 
Venezuela, El Salvador y, más recientemente, Bolivia, 
hemos sido testigos de un oscuro giro hacia el 
autoritarismo, con líderes como Daniel Ortega, 
Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Evo Morales, 
quienes han desmantelado progresivamente las 
instituciones democráticas y erosionado los pilares 
de la democracia.

Estos líderes, una vez en el poder, han 
demostrado una notable capacidad para manipular y 

subvertir las reglas del juego democrático a su favor. 
Utilizan la legitimidad inicial otorgada por las urnas para 
socavar la separación de poderes, especialmente el 
poder judicial, convirtiéndolo en un apéndice del 
ejecutivo y eliminando así cualquier vestigio de control o 
contrapeso institucional.

La corrupción se convierte en una herramienta 
omnipresente en la búsqueda de la perpetuación en el 
poder. Los mecanismos de control y rendición de cuentas 
son sistemáticamente cooptados o eliminados, 
garantizando la impunidad para aquellos que detentan el 
poder y sus aliados. La alternancia, piedra angular de la 
democracia, se ve anulada mediante la manipulación del 

sistema electoral, donde la oposición es reprimida, 
encarcelada o excluida de manera sistemática, 
mientras que los comicios son amañados para 
asegurar resultados favorables a los gobernantes.

La transformación de las reglas y las 
constituciones nacionales se convierte en una 
práctica habitual para estos regímenes. Mediante 
reformas legales y constitucionales a la medida, se 
consolidan mecanismos que perpetúan su 
permanencia en el poder, eliminando límites de 
mandato, debilitando los controles institucionales y 
restringiendo las libertades políticas y civiles.

En este contexto, las elecciones se 
convierten en una farsa, donde el voto ciudadano 
pierde su relevancia y validez. Los órganos 
electorales, lejos de ser independientes, actúan 
como instrumentos al servicio del régimen, 
garantizando la continuidad en el poder a través de 
procesos electorales viciados y carentes de 
transparencia. Los opositores políticos son 
perseguidos, encarcelados o exiliados, mientras 
que aquellos que se prestan al juego del régimen 
son premiados con posiciones de poder y 
privilegios.

El caso de Bolivia bajo el gobierno de Evo 
Morales es paradigmático. A pesar de un inicio 
prometedor como líder indígena y la 
implementación de políticas de inclusión social, su 
afán por perpetuarse en el poder lo llevó a socavar 
las instituciones democráticas y desconocer la 
voluntad popular expresada en un referéndum que 
rechazaba su reelección indefinida. La 
instrumentalización del poder judicial y electoral, 
así como la persecución de la oposición, minaron la 
legitimidad de su gobierno y desencadenaron una 
profunda crisis política y social.

En este contexto, la comunidad internacional 
enfrenta el desafío de cómo abordar y responder a la 
erosión de la democracia en América Latina. Es 
crucial fortalecer los mecanismos de defensa 
democrática, tanto a nivel nacional como regional, 
promoviendo la transparencia, la rendición de 
cuentas y el respeto a los derechos humanos. La 
presión diplomática, las sanciones selectivas y el 
apoyo a la sociedad civil pueden desempeñar un 
papel crucial en la defensa de la democracia y el 
restablecimiento del orden constitucional en la 
región.

Ciertamente, lo paradójico de este fenómeno es 
que las democracias, en apariencia vigorosas, 
encuentran su destino fatal en el acto mismo de la 
votación. Los ciudadanos, muchas veces engañados 
por la retórica electoral, son presa de políticos que 
saben manipular las emociones y explotar las 
necesidades de la población. Una vez en el poder, 
estos líderes se transforman en verdugos de aquellos 
a quienes prometieron servir.

En conclusión, el ascenso de regímenes 
autocráticos disfrazados de democracia en América 
Latina representa una seria amenaza para la 
estabilidad política y el respeto a los derechos 
fundamentales. Es imperativo enfrentar este desafío 
con determinación y solidaridad, reafirmando el 
compromiso con los principios democráticos y 
defendiendo la soberanía y la voluntad popular de 
nuestros pueblos.

ABUSO DE LA DEMOCRACIA: 
BAJO EL MANTO DE LAS 

REGLAS DEMOCRÁTICAS



31A B R I L  2 0 2 4

IVANNA TORRICO
Analista de comunicación política.

El surgimiento y consolidación de regímenes 
autocráticos, bajo la apariencia de democracia, en 
América Latina constituye un fenómeno preocupante 
y revelador. En países como Nicaragua, Cuba, 
Venezuela, El Salvador y, más recientemente, Bolivia, 
hemos sido testigos de un oscuro giro hacia el 
autoritarismo, con líderes como Daniel Ortega, 
Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Evo Morales, 
quienes han desmantelado progresivamente las 
instituciones democráticas y erosionado los pilares 
de la democracia.

Estos líderes, una vez en el poder, han 
demostrado una notable capacidad para manipular y 

subvertir las reglas del juego democrático a su favor. 
Utilizan la legitimidad inicial otorgada por las urnas para 
socavar la separación de poderes, especialmente el 
poder judicial, convirtiéndolo en un apéndice del 
ejecutivo y eliminando así cualquier vestigio de control o 
contrapeso institucional.

La corrupción se convierte en una herramienta 
omnipresente en la búsqueda de la perpetuación en el 
poder. Los mecanismos de control y rendición de cuentas 
son sistemáticamente cooptados o eliminados, 
garantizando la impunidad para aquellos que detentan el 
poder y sus aliados. La alternancia, piedra angular de la 
democracia, se ve anulada mediante la manipulación del 

sistema electoral, donde la oposición es reprimida, 
encarcelada o excluida de manera sistemática, 
mientras que los comicios son amañados para 
asegurar resultados favorables a los gobernantes.

La transformación de las reglas y las 
constituciones nacionales se convierte en una 
práctica habitual para estos regímenes. Mediante 
reformas legales y constitucionales a la medida, se 
consolidan mecanismos que perpetúan su 
permanencia en el poder, eliminando límites de 
mandato, debilitando los controles institucionales y 
restringiendo las libertades políticas y civiles.

En este contexto, las elecciones se 
convierten en una farsa, donde el voto ciudadano 
pierde su relevancia y validez. Los órganos 
electorales, lejos de ser independientes, actúan 
como instrumentos al servicio del régimen, 
garantizando la continuidad en el poder a través de 
procesos electorales viciados y carentes de 
transparencia. Los opositores políticos son 
perseguidos, encarcelados o exiliados, mientras 
que aquellos que se prestan al juego del régimen 
son premiados con posiciones de poder y 
privilegios.

El caso de Bolivia bajo el gobierno de Evo 
Morales es paradigmático. A pesar de un inicio 
prometedor como líder indígena y la 
implementación de políticas de inclusión social, su 
afán por perpetuarse en el poder lo llevó a socavar 
las instituciones democráticas y desconocer la 
voluntad popular expresada en un referéndum que 
rechazaba su reelección indefinida. La 
instrumentalización del poder judicial y electoral, 
así como la persecución de la oposición, minaron la 
legitimidad de su gobierno y desencadenaron una 
profunda crisis política y social.

En este contexto, la comunidad internacional 
enfrenta el desafío de cómo abordar y responder a la 
erosión de la democracia en América Latina. Es 
crucial fortalecer los mecanismos de defensa 
democrática, tanto a nivel nacional como regional, 
promoviendo la transparencia, la rendición de 
cuentas y el respeto a los derechos humanos. La 
presión diplomática, las sanciones selectivas y el 
apoyo a la sociedad civil pueden desempeñar un 
papel crucial en la defensa de la democracia y el 
restablecimiento del orden constitucional en la 
región.

Ciertamente, lo paradójico de este fenómeno es 
que las democracias, en apariencia vigorosas, 
encuentran su destino fatal en el acto mismo de la 
votación. Los ciudadanos, muchas veces engañados 
por la retórica electoral, son presa de políticos que 
saben manipular las emociones y explotar las 
necesidades de la población. Una vez en el poder, 
estos líderes se transforman en verdugos de aquellos 
a quienes prometieron servir.

En conclusión, el ascenso de regímenes 
autocráticos disfrazados de democracia en América 
Latina representa una seria amenaza para la 
estabilidad política y el respeto a los derechos 
fundamentales. Es imperativo enfrentar este desafío 
con determinación y solidaridad, reafirmando el 
compromiso con los principios democráticos y 
defendiendo la soberanía y la voluntad popular de 
nuestros pueblos.



SIGUENOS             @CHICHARRONACHO





34 A B R I L  2 0 2 4

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

TRANSFORMA EL 
PROTAGONISMO AL 
MENSAJE POLÍTICO

·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

En la era digital, la Inteligencia Artificial (IA) ha 
transformado radicalmente la forma en que se 
comunica y se consume la información política. En 
este artículo, exploraremos cómo la IA está 
cambiando el panorama político al quitarle 
protagonismo al mensaje político tradicional.

La IA no tiene preferencias de partido, crea 
tendencias inmediatas, funciona en tiempo real, 
construye relaciones de significado y redes de 
discursos; sin embargo, es importante destacar que 
se debe corroborar la información que produce así 
como investigar el contexto y escuchar el mensaje 
completo de un político para tomar decisiones 
políticas informadas.

Una de las características más destacadas de la 
IA en el ámbito político es su imparcialidad. A 
diferencia de los medios de comunicación 
tradicionales o los políticos, la IA no tiene 

preferencias de partido. En cambio, su algoritmo está 
diseñado para analizar los datos de los usuarios y 
ofrecer contenido relevante y personalizado.

Esto significa que la IA puede exponer a los 
usuarios a una variedad de perspectivas políticas, 
incluso aquellas con las que pueden no estar de 
acuerdo; esto puede llevar a generar una visión más 
completa y equilibrada del panorama político.

Otra característica importante de la IA en el 
ámbito político es su capacidad para crear tendencias 
instantáneas en las redes sociales y otros medios 
digitales. A diferencia de los medios de comunicación 
tradicionales, que a menudo sostienen una narrativa 
política particular, la IA simplemente identifica y 
amplifica los temas que están generando interés en 
un momento dado. Esto puede llevar a cambios 
rápidos en la conversación política y hacer que sea 
más difícil para los políticos controlar el mensaje y la 

agenda política.

La IA opera en tiempo real, lo que significa que 
no tiene en cuenta el pasado de un gobierno o el 
futuro de un proyecto de país al determinar qué 
contenido mostrar a los usuarios. En lugar de basarse 
en la historia política o en una visión a largo plazo del 
futuro, la IA se centra en identificar y satisfacer las 
necesidades y preferencias inmediatas de los 
usuarios. Si bien esto puede proporcionar una 
experiencia de usuario más relevante y 
personalizada, también puede limitar la capacidad de 
los usuarios para comprender el contexto político 
más amplio.

La IA tiene la capacidad de hacer relaciones de 
significado entre diferentes temas y conceptos 
políticos, lo que puede llevar a asociaciones 
inesperadas entre adversarios políticos en una 
tendencia. Por ejemplo, un político puede ser 
asociado con un tema particular en una tendencia, 
incluso si ese tema no está directamente relacionado 
con sus políticas o acciones. Esto puede influir en la 
percepción pública de un político y afectar su imagen 
y reputación en línea.

Por último, la IA construye redes de discursos 
políticos a partir de la materia prima que los usuarios 
le proporcionan en su mayoría. Esto significa que el 

contenido político que se muestra a los usuarios está 
determinado en gran medida por las preferencias y 
comportamientos de la audiencia en línea, en lugar de 
por los intereses o agendas políticas de los políticos. 
Si bien esto puede proporcionar una visión más 
democrática y diversa del panorama político, también 
puede llevar a la proliferación de información errónea 
o sesgada.

En conclusión, la IA está cambiando 
radicalmente la forma en que se comunica y se 
consume la información política. Si bien ofrece una 
visión más personalizada y relevante del panorama 
político, también presenta desafíos significativos en 
términos de imparcialidad, contexto y precisión.

Por lo tanto, es crucial que los usuarios 
corroboren las noticias, investiguen el contexto y 
escuchen el mensaje completo de un político para 
tomar decisiones políticas informadas. Al hacerlo, 
pueden ayudar a contrarrestar las limitantes de la IA 
en el discurso político y promover una participación 
ciudadana más informada y comprometida.
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En la era digital, la Inteligencia Artificial (IA) ha 
transformado radicalmente la forma en que se 
comunica y se consume la información política. En 
este artículo, exploraremos cómo la IA está 
cambiando el panorama político al quitarle 
protagonismo al mensaje político tradicional.

La IA no tiene preferencias de partido, crea 
tendencias inmediatas, funciona en tiempo real, 
construye relaciones de significado y redes de 
discursos; sin embargo, es importante destacar que 
se debe corroborar la información que produce así 
como investigar el contexto y escuchar el mensaje 
completo de un político para tomar decisiones 
políticas informadas.

Una de las características más destacadas de la 
IA en el ámbito político es su imparcialidad. A 
diferencia de los medios de comunicación 
tradicionales o los políticos, la IA no tiene 

preferencias de partido. En cambio, su algoritmo está 
diseñado para analizar los datos de los usuarios y 
ofrecer contenido relevante y personalizado.

Esto significa que la IA puede exponer a los 
usuarios a una variedad de perspectivas políticas, 
incluso aquellas con las que pueden no estar de 
acuerdo; esto puede llevar a generar una visión más 
completa y equilibrada del panorama político.

Otra característica importante de la IA en el 
ámbito político es su capacidad para crear tendencias 
instantáneas en las redes sociales y otros medios 
digitales. A diferencia de los medios de comunicación 
tradicionales, que a menudo sostienen una narrativa 
política particular, la IA simplemente identifica y 
amplifica los temas que están generando interés en 
un momento dado. Esto puede llevar a cambios 
rápidos en la conversación política y hacer que sea 
más difícil para los políticos controlar el mensaje y la 

agenda política.

La IA opera en tiempo real, lo que significa que 
no tiene en cuenta el pasado de un gobierno o el 
futuro de un proyecto de país al determinar qué 
contenido mostrar a los usuarios. En lugar de basarse 
en la historia política o en una visión a largo plazo del 
futuro, la IA se centra en identificar y satisfacer las 
necesidades y preferencias inmediatas de los 
usuarios. Si bien esto puede proporcionar una 
experiencia de usuario más relevante y 
personalizada, también puede limitar la capacidad de 
los usuarios para comprender el contexto político 
más amplio.

La IA tiene la capacidad de hacer relaciones de 
significado entre diferentes temas y conceptos 
políticos, lo que puede llevar a asociaciones 
inesperadas entre adversarios políticos en una 
tendencia. Por ejemplo, un político puede ser 
asociado con un tema particular en una tendencia, 
incluso si ese tema no está directamente relacionado 
con sus políticas o acciones. Esto puede influir en la 
percepción pública de un político y afectar su imagen 
y reputación en línea.

Por último, la IA construye redes de discursos 
políticos a partir de la materia prima que los usuarios 
le proporcionan en su mayoría. Esto significa que el 

contenido político que se muestra a los usuarios está 
determinado en gran medida por las preferencias y 
comportamientos de la audiencia en línea, en lugar de 
por los intereses o agendas políticas de los políticos. 
Si bien esto puede proporcionar una visión más 
democrática y diversa del panorama político, también 
puede llevar a la proliferación de información errónea 
o sesgada.

En conclusión, la IA está cambiando 
radicalmente la forma en que se comunica y se 
consume la información política. Si bien ofrece una 
visión más personalizada y relevante del panorama 
político, también presenta desafíos significativos en 
términos de imparcialidad, contexto y precisión.

Por lo tanto, es crucial que los usuarios 
corroboren las noticias, investiguen el contexto y 
escuchen el mensaje completo de un político para 
tomar decisiones políticas informadas. Al hacerlo, 
pueden ayudar a contrarrestar las limitantes de la IA 
en el discurso político y promover una participación 
ciudadana más informada y comprometida.
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REFERÉNDUM EN IRLANDA: 
¿UNA MERA NEGATIVA A LOS 

CAMBIOS CONSTITUCIONALES O 
UN CONTUNDENTE RECHAZO A 

LA AGENDA WOKE GLOBAL?
       

·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

El 8 de marzo los ciudadanos de Irlanda 
acudieron a votar en dos referéndums que proponían 
reformar el artículo 41 de la Constitución Irlandesa de 
1937. La primera enmienda, pretendía cambiar el 
concepto de “familia”, entendida como una “unidad 
primaria y fundamental” cimentada principalmente 
en el matrimonio, para incluir dentro de su definición 
a otras “relaciones durables”. 

La idea era actualizar la definición de las 
relaciones de convivencia como institución social – 
como las de parejas del mismo sexo, aquellas que 
viven en unión libre y otras que las cortes tendrían 
que clarificar; teniendo esta modificación un posible 
impacto en ámbitos fiscales, sucesorios, de 

nacionalidad y ciudadanía. 

La segunda enmienda, pretendía modificar la 
referencia a las “obligaciones” de la mujer en el hogar, 
reconociendo que “otros miembros familiares” 
también tienen deberes de cuidado en el ámbito 
doméstico. La enmienda aspiraba reconocer la 
importancia para el bien común de los cuidados que 
prestan los miembros de una familia, haciendo 
énfasis que ellos son los principales encargados de 
dichos cuidados y que el Estado “se esforzaría por 
apoyarlos” en esa tarea. 

El gobierno encabezado por el Taoiseach (PM) 
Leo Vardakar (quien renunció después de perder el 

referéndum) y la elite de la clase política/social, 
estimaban que el lenguaje constitucional era 
anticuado, anacrónico y obsoleto. Por ende, 
movilizaron e invirtieron amplios recursos para 
convencer al electorado que debía ser modificado.

No obstante, el electorado les dio la espalda 
votando en un 68% en contra de la Enmienda de 
Familia y en un 74% en contra de la Enmienda de 
Cuidado, con un 56% de abstencionismo.

Ciertamente podemos adscribirle esta 
contundente derrota, en parte, a la impopularidad del 
gobierno, y a la confusión y suspicacia generadas en 
torno a las razones y los efectos de estas enmiendas. 
Por ejemplo, el lenguaje utilizado para señalar que el 
Estado “se esforzaría” por apoyar a la familia en sus 
deberes de cuidado, desató molestia y desconfianza. 

La gente estimó que la enmienda en realidad 
pretendía eximir al Estado (al parecer ya con 
bastantes fallas en su atención y respuesta) de su 
responsabilidad de cuidado y pasar la carga 
primordialmente a la familia – pareciendo además 
denotar que el Estado percibe a quienes requieren 
cuidados (v.g. adultos mayores, personas con alguna 
enfermedad o discapacidad) como pasivos que hay 
que minimizar.

Por otra parte, muchos estimaron que al 
equiparar el matrimonio a otras “relaciones durables” 
–un término que el gobierno no supo explicar 
claramente- se estaba degradando su importancia y 
su papel central como institución en el ethos de la 
sociedad irlandesa. 

Pero hay más que lo meramente aparente. El 
referéndum también fue una forma de 
desenmascarar y decirle “NO” a la agenda woke 
promovida por las elites globalizadas. Como en 
muchos países, este ejercicio democrático dejó 
entrever el cisma que existe entre las elites 
nacionales educadas y globalizadas y el resto de la 
población.

Estas elites, concentradas sobre todo en los 
estratos privilegiados urbanos, veían en el 
referéndum una oportunidad de “liberar” a Irlanda de 
su pasado ultraconservador católico, “retrógrada y 
sexista” – rasgos adscritos a quienes votaron por un 
“no”, que antaño predominaban en la población 
mayoritariamente rural pero que no son dignos de la 
actual “Irlanda moderna” más próxima, en su 
entender, de los valores de la elite europea y global. 

Estas elites, tan lejos del pulso de una parte de 
la población, no parecen comprender que muchos 
quieren defender su forma de vida y valores 

tradicionales encarnados en instituciones como el 
matrimonio, la familia y roles de género tradicionales, 
la iglesia y la conexión con lo divino.

Esa defensa parte de la percepción de ciertos 
valores e instituciones como pilares nacionales y 
como “refugio” ante los embates de una agenda woke 
que promueven distantes burócratas europeos 
“progresistas” que quieren asociarse a esas elites 
globales. 

Quizá una parte de la población entendió que 
este revisionismo histórico, auto aborrecimiento, 
vergüenza y desdén por el pasado; tan de moda entre 
las elites mundiales, incluyendo la de Irlanda, más 
que buscar una verdad histórica sirve para enaltecer 
nuevas virtudes en contraste con el obscurantismo 
del pasado, teniendo el claro propósito de 
desestabilizar y crear un sentimiento nihilista, cuya 
intención es destruir ese “refugio” al retratar al 
pasado, los valores y las tradiciones como algo 
mayoritariamente negativo que hay que enterrar o 
sustituir.  

Al parecer, muchos irlandeses han entendido 
que esa agenda woke, si bien ha traído el despertar de 
la conciencia y atención a algunas causas válidas de 
justicia social, no es una moda inofensiva, sino que 
también constituye un proyecto consciente para que 
esa elite iluminada globalizada acapare y mantenga 
el poder, dominando a ciudadanos divididos y 
maleables, ignorantes o avergonzados de su pasado, 
sin valores o una identidad compartida, ni una 
proyección nacional conjunta.

Julio César ya había entendido que la premisa 
de “divide y vencerás” permitía lograr la 
fragmentación del poder colectivo para mantener el 
control. Confrontar a las poblaciones fomentando el 
odio, miedo y enojo (ya de por sí subyacentes), 
sirviéndose de factores como el estatus social, la raza, 
la religión, el post colonialismo, el género, o 
ideologías políticas, las debilita, les quita su compás 
común, fragmentando su poder, debilitando sus 
cimientos institucionales, mermando su sentido de 
solidaridad y sentido comunitario; haciéndolas más 
manipulables y maleables. ¿Sera este despertar 
irlandés una instancia aislada o bien el principio de 
una oposición global a la agenda woke? 
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El 8 de marzo los ciudadanos de Irlanda 
acudieron a votar en dos referéndums que proponían 
reformar el artículo 41 de la Constitución Irlandesa de 
1937. La primera enmienda, pretendía cambiar el 
concepto de “familia”, entendida como una “unidad 
primaria y fundamental” cimentada principalmente 
en el matrimonio, para incluir dentro de su definición 
a otras “relaciones durables”. 

La idea era actualizar la definición de las 
relaciones de convivencia como institución social – 
como las de parejas del mismo sexo, aquellas que 
viven en unión libre y otras que las cortes tendrían 
que clarificar; teniendo esta modificación un posible 
impacto en ámbitos fiscales, sucesorios, de 

nacionalidad y ciudadanía. 

La segunda enmienda, pretendía modificar la 
referencia a las “obligaciones” de la mujer en el hogar, 
reconociendo que “otros miembros familiares” 
también tienen deberes de cuidado en el ámbito 
doméstico. La enmienda aspiraba reconocer la 
importancia para el bien común de los cuidados que 
prestan los miembros de una familia, haciendo 
énfasis que ellos son los principales encargados de 
dichos cuidados y que el Estado “se esforzaría por 
apoyarlos” en esa tarea. 

El gobierno encabezado por el Taoiseach (PM) 
Leo Vardakar (quien renunció después de perder el 

referéndum) y la elite de la clase política/social, 
estimaban que el lenguaje constitucional era 
anticuado, anacrónico y obsoleto. Por ende, 
movilizaron e invirtieron amplios recursos para 
convencer al electorado que debía ser modificado.

No obstante, el electorado les dio la espalda 
votando en un 68% en contra de la Enmienda de 
Familia y en un 74% en contra de la Enmienda de 
Cuidado, con un 56% de abstencionismo.

Ciertamente podemos adscribirle esta 
contundente derrota, en parte, a la impopularidad del 
gobierno, y a la confusión y suspicacia generadas en 
torno a las razones y los efectos de estas enmiendas. 
Por ejemplo, el lenguaje utilizado para señalar que el 
Estado “se esforzaría” por apoyar a la familia en sus 
deberes de cuidado, desató molestia y desconfianza. 

La gente estimó que la enmienda en realidad 
pretendía eximir al Estado (al parecer ya con 
bastantes fallas en su atención y respuesta) de su 
responsabilidad de cuidado y pasar la carga 
primordialmente a la familia – pareciendo además 
denotar que el Estado percibe a quienes requieren 
cuidados (v.g. adultos mayores, personas con alguna 
enfermedad o discapacidad) como pasivos que hay 
que minimizar.

Por otra parte, muchos estimaron que al 
equiparar el matrimonio a otras “relaciones durables” 
–un término que el gobierno no supo explicar 
claramente- se estaba degradando su importancia y 
su papel central como institución en el ethos de la 
sociedad irlandesa. 

Pero hay más que lo meramente aparente. El 
referéndum también fue una forma de 
desenmascarar y decirle “NO” a la agenda woke 
promovida por las elites globalizadas. Como en 
muchos países, este ejercicio democrático dejó 
entrever el cisma que existe entre las elites 
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Independientemente del motivo, la sola decisión de 
desarraigarse y marcharse de casa y de todo aquello 
que uno conoce es difícil, además de que puede 
convertirse en un evento muy riesgoso. Los conflictos 
armados, el cambio climático, la globalización y demás 
series de acontecimientos violentos en nuestro planeta 
han provocado y fomentado el desplazamiento 
organizado y desorganizado de personas en el mundo. 
México, EUA y Canadá enfrentan un reto regional en 
materia migratoria ya que la triada de países forma 
parte de uno de los corredores de personas más activos 
del fenómeno migratorio.

EUA y Canadá han sido grandes receptores de una gran 
cantidad de migrantes latinoamericanos y de diversas 
partes del mundo. De acuerdo con el International 
Migration Outlook 2023, publicado anualmente por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Más de 1 en 3 países que son parte 
de la OCDE han registrado altos niveles de migración 
en los últimos 15 años, alcanzando niveles récords en 
algunos países como el Reino Unido y Canadá.

Caracterizado por un vasto territorio (9.984.670 km2) y 
zonas de baja densidad poblacional per cápita en 
comparación con otros países, el gobierno de Canadá 
convierte a este nevado país en receptor de personas y 
familias que buscan protección y refugio por razones 
políticas, de seguridad alimentaria, personal, laboral, 
financiera, etc.

Ante este inminente y sostenido flujo de personas, el 
año pasado el gobierno de Canadá publicó un plan que 
buscaría otorgar la residencia permanente a 465,000 
personas tan solo en el año 2023. En este mismo plan 
se prevé que este crecimiento en el otorgamiento del 
estatus migratorio pudiera alcanzar hasta la cifra de los 
500,000 para el año 2025. Es importante hacer notar 
que un año antes, en el 2022 Canadá rompería récords 
de crecimiento en su número de habitantes. Esto es, el 
número de habitantes crecería 1 millón en tan solo un 
año. Crecimiento estimulado indudablemente por el 
fenómeno de la alta migración internacional.

Este crecimiento poblacional se presenta en un 
momento en donde Canadá enfrenta entre otros retos 
de carácter estructural; como la escasez de vivienda de 
bajo costo, insuficientes servicios médicos, guarderías, 
etc.

Ante esto, el ministro de Inmigración del país Marc 
Miller dijo en enero de 2024 que el gobierno se 
encuentra reconfigurando la planificación de ingreso 
de migrantes, para ver qué tipo de ajustes se puede 
hacer en los programas gubernamentales de 
migración. Por mencionar un ejemplo, hasta hace una 
década, este país recibía en promedio menos de 25,000 
solicitudes de asilo por año, en contraste con el año 

pasado en el cual se recibieron 140,000 solicitudes 
bajo este mismo rubro.

Es importante tomar nota que también México 
recibiría al mismo tiempo 140,000 solicitudes de asilo 
el año pasado, lo que representa no solo un reto para 
ambos países, sino un esfuerzo regional y global.   De 
acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), México sigue siendo el 
principal país de origen de solicitudes de asilo que 
recibe Canadá, representando así la quinta parte del 
total de solicitudes que este país recibe.

Por otro lado, pero en el mismo tema de migración la 
solicitud de visas para estudiantes extranjeros ha 
acaparado la atención últimamente. De acuerdo, al 
ICEF Monitor, durante la década pasada la matrícula 
de estudiantes internacionales se ha incrementado de 
manera acelerada en comparación con cualquier otro 
destino importante para realizar estudios en el 
extranjero. Acogiendo 808,000 estudiantes extranjeros 
en 2022, lo que representa un aumento del 179% con 
respecto al año 2013.

Especulaciones y denuncias sobre agencias de 
estudios que atraen estudiantes.

Stephen Pomeroy, profesor de la Universidad de 
McMaster en Ontario y experto en vivienda, comenta 
al respecto que mientras el objetivo anual en materia 
de migración ha sido bien manejado, por otro lado, 
también comenta que tanto el gobierno federal como 
el de las provincias han perdido el control de los 
programas que se encargan de atraer trabajadores y 
estudiantes temporales.

Agrega que los estudiantes y trabajadores foráneos no 
vienen a comprar casa. Ellos rentan. Por lo cual 
tenemos una masiva demanda en la parte de renta de 
espacios para uso habitación en nuestro actual 
sistema de vivienda.

Con un incremento en la tasa de inflación en los 
últimos 2 años (con excepción del mes de enero 2024 
en donde se experimentó una pequeña recuperación), 
así como en las tasas de interés en los bancos, la falta 
de oferta de casas de bajo costo para la actual 

Con el fin de mejorar la regulación interjurisdiccional de 
la contratación laboral internacional, en 2020 la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
publicaría “Las Recomendaciones de Montreal” sobre la 
contratación; una hoja de ruta para fomentar una mejor 
regulación. Dicho documento enumera 55 
recomendaciones en consonancia con las normas 
internacionales de derechos humanos y laborales, los 
Principios generales y directrices para la contratación 
equitativa de la OIT y la norma establecida por el 
Sistema Internacional de Integridad en la Contratación, 
las cuales se dividen en nueve esferas principales: 1. 
Protección de los trabajadores migrantes; 2. Comisiones 
de contratación; 3. Registro y obtención de licencias; 4. 
Administración, inspección y control del cumplimiento; 
5. Calificaciones, recompensas y clasificaciones; 6. 
Acceso a mecanismos de presentación de 
reclamaciones y de solución de conflictos; 7. 
Mecanismos bilaterales, regionales y multilaterales; 8. 
Bienestar y asistencia a los migrantes; y 9. 
Mantenimiento del impulso en materia de regulación.

En este sentido, y en el marco del aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
México y Canadá, la ONU Migración en su comunicado 
del 23 de enero de 2024 anunció junto con los 
mencionados países una iniciativa de reclutamiento 
ético para personas migrantes y empleadores.

Con esta iniciativa se busca ayudar a prevenir la 
explotación y violación de derechos humanos de las 
personas migrantes, pues tal y como se menciona en el 
comunicado en muchos casos estas situaciones de 
vulneración de derecho inician en la fase del 
reclutamiento.   Además de intercambiar lecciones 
aprendidas en la implementación de programas de 
movilidad laboral.

La OIM, en su Plan Estratégico 2024-2028 presentado en 
enero tiene como prioridad facilitar las vías de 
migración regular, para lo cual se debe trabajar en 
establecer vínculos entre personas, bienes, servicios, 
conocimientos e innovaciones de forma segura. Ante 
este panorama, y una vez que existe una hoja de ruta 
desde 2020, el gobierno mexicano y demás 
organizaciones internaciones tienen a la mano una 
serie de instrumentos legales que pueden servir de 
base para una colaboración exitosa entre los países. 
Partiendo del entendido de que para que esto suceda 
es necesario el diálogo continuo e intenso entre todos 
los involucrados.  

población, y críticas a las agencias educativas que 
reciben e incentivan la llegada de nuevos estudiantes 
extranjeros; el gobierno federal ha incrementado los 
requisitos de ingreso para los estudiantes extranjeros, 
en especial a los que se enrolan en las escuelas 
llamadas puppy mills refiriéndose a las escuelas de 
dudosa calidad, en donde estas instituciones se 
enfocan más en la producción de diplomas que en la 
calidad de la educación.

En conferencia de prensa, el antes mencionado 
ministro de Inmigración declaró que Ottawa requerirá a 
extranjeros que quieran solicitar estudiar en Canadá el 
doble del monto del dinero requerido. Comenzando 
este año, los prospectos a estudiar necesitan demostrar 
que tienen acceso a $20,635 dólares canadienses, 
además de cubrir su matrícula y gastos de viaje. En esa 
misma conferencia Miller amenaza con limitar las visas 
a aquellas provincias que alojan a los estudiantes y/o 
las provincias que no clausuren las llamadas 
“Instituciones Educativas” que según él no deberían 
estar funcionando.

La CBC, en su página web del 7 de diciembre de 2023, 
menciona que, por muchos años, los críticos han 
argumentado que no solo los colegios mencionados 
proveen a los extranjeros con una educación 
inadecuada, sino que al mismo tiempo también les 
brinda la oportunidad justificar su estadía a fin de 
alcanzar la obtención de visa para trabajar en Canadá, 
con la última finalidad de emigrar. 

Desafortunadamente, medios informativos han 
reportado el carácter de explotación de los trabajos a 
los que estos estudiantes se someten para poder 
sobrevivir en Canadá. Y los estragos a los que estos se 
enfrentan toda vez que la capacitación por la que están 
pagando es insuficiente o inadecuada para los retos 
que esta sociedad representa. Alimentando así el 
círculo de vulnerabilidad a la que ya muchos 
pertenecen.

Este carácter abusivo no solo se limita a los estudiantes 
sino a muchos visitantes y refugiados que una vez 
fuera de su país son utilizados y explotados bajo la 
promesa de obtener una visa de trabajo, por parte de 
empleadores que saben de la fragilidad del migrante. 
Ante este panorama y el constante incremento en las 
presiones en las zonas fronterizas, Christine Legard en 
el blog del Fondo Monetario Internacional menciona 
que los desafíos transfronterizos requieren soluciones 
fronterizas. Y continúa comentando que los esfuerzos 
políticos globales deben centrarse en una mejor 
cooperación y diálogo entre los países afectados. 
Incluyendo la promoción de un reparto justo de la 
carga, la facilitación de los flujos de remesas, la 
protección de los derechos laborales y la promoción de 
un entorno de trabajo seguro para los migrantes.
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Desde hace varios años, el informe anual Global 
Witness ha demostrado, con base en datos y 
estadísticas contundentes, que México se ha 
convertido en el país más peligroso a nivel mundial 
para ejercer el activismo ambiental. Dicho riesgo no 
sólo se refiere a la desaparición de líderes -oriundos en 
su mayoría- de las comunidades afectadas por 
enormes proyectos -ya sean privados o 
gubernamentales- que tienen alto impacto ambiental; 
abarcan también matanzas y masacres en contra de 
poblaciones que se han opuesto a su realización.

Muchos medios, nacionales e internacionales, 
como el New York Times, han documentado que los 
ataques contra activistas son parte de un patrón más 
grande que combina los enormes recursos naturales 
del país, empresas transnacionales poderosas, grupos 
criminales -primordialmente del narcotráfico- y una 
corrupción gubernamental arraigada, fomentada por 
la falta de respeto al Estado de Derecho.

Lo anterior es un caldo de cultivo que lleva a la 
indefensión de personas y grupos, quienes han sido 
torturados y/o desaparecidos –incluyendo a sus 
familias-- por el simple hecho de proteger los recursos 
naturales del país –situación que ha crecido 
aceleradamente por la implementación de proyectos 
que dañan seriamente el equilibrio ecosistémico.

En la mayoría de los casos, los proyectos de 
índole energética, como las termoeléctricas, o aquellos 
de orden extractiva, como la minería, así como la 
extracción de madera y la presión sobre los recursos 
hídricos, son los que poseen la mayor conflictividad 
socioambiental.

A todo esto, se agrega la impunidad que existe 
en México. Los defensores ambientales han sido 

asesinados sistemáticamente, pero las carpetas de 
investigación raras veces se integran correctamente y 
los autores materiales e intelectuales de los crímenes 
no son llevados ante la justicia. Esta indiferencia 
facilita que los perpetradores sigan cometiendo 
crímenes y que el número de cómplices que 
perjudican directamente a la población siga creciendo, 
ya que muchos proyectos solo tienen beneficios 
particulares o privados.

Desde el 2020, se ha pasado del asesinato anual 
de 18 activistas hasta cifras que rondan las 30 
personas, sumados a centenares de casos de afectados 
que superan la cifra de quinientas acciones de dicha 
índole que se realizan anualmente. Hay casos 
emblemáticos como el de la comunidad colindante 
con el Río Yaqui en Sonora, que ha sostenido una 
batalla de décadas con el gobierno federal por el 
control del río Yaqui --un enfrentamiento que se 
exacerbó en 2013 por la construcción de un gran 
acueducto para desviar agua hacia la capital del 
estado.

En lo que respecta al crimen organizado, el 
Cartel Jalisco Nueva Generación -considerado el más 
peligroso a nivel mundial- ha hecho incursiones en la 
minería ilegal, el cultivo de aguacate y limón, el 
desplazamiento de ejidatarios para apropiarse de sus 
tierras y una violencia exorbitante contra diversas 
comunidades indígenas en un contexto de total 
impunidad que parecer no tener fin.
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Debates y reforzamiento de 
preferencias.

En México, el ritual de los debates 
presidenciales cumple 30 años; un lapso en 
el que estos encuentros han oscilado entre 
el teatro político y la arena de la 
confrontación de ideas. A diferencia de 
Estados Unidos, con una tradición 
consolidada en este ejercicio democrático, 
México ha explorado este formato 
recientemente, adaptándose y 
experimentando con distintas estructuras 
y reglas, buscando la fórmula ideal para 
una interacción significativa entre 
candidatos, sin embargo, no lo ha logrado, 
los debates hasta ahora siguen siendo 
acartonados.

Varios politólogos mexicanos, entre 
los que se encuentran Luis Carlos Ugalde y 
Leonardo Valdés, han señalado que el 
impacto de los debates en el electorado 
mexicano es limitado. Los debates a 
menudo sirven más como una 
confirmación de lealtades que como un 
verdadero campo de batalla para ganar 
votos indecisos. Esta percepción se hace 
eco en las palabras de Mauricio Merino, 
quien argumenta que los debates, aunque 
importantes, rara vez definen el resultado 
de una elección, actuando más bien como 
un espejo de las inclinaciones políticas 
existentes.

En el ajedrez político de los debates 
electorales, las piezas raramente cambian 
de posición; sirven más como un espejo 
que refleja y reafirma las convicciones ya 
arraigadas en el electorado. La influencia 
de estos enfrentamientos dialécticos en la 
decisión final del votante es, por tanto, más 
limitada de lo que se presume, 
consolidando preferencias en lugar de 
transformarlas.

Medios y post-debate

El análisis se profundiza al 
considerar el papel de los medios en la 
construcción de la narrativa principalmente 
post-debate. A menudo, la cobertura 
mediática y la discusión pública que sigue 
al debate puede tener un impacto más 
significativo que el evento en sí, moldeando 
la percepción pública a través de 
momentos destacados y análisis. Ese es el 

momento de la entrada en juego de los llamados spin doctors.

La postproducción mediática de los debates, compuesta 
por análisis, comentarios y destacados, se convierte en un actor 
clave en la conformación de la opinión pública.

En este entramado, los "momentos destacados" 
seleccionados por los medios pueden amplificar ciertos 
aspectos del debate, eclipsando otros. Un desliz verbal, una 
respuesta contundente o un gesto inesperado pueden ser 
magnificados, transformando la percepción de los candidatos 
en la mente colectiva. Esta dinámica subraya el poder de los 
medios para filtrar y enfocar la atención pública, a menudo 
moldeando narrativas que perduran mucho más allá de la 
duración del debate. Esta narrativa mediática, lejos de ser un 
reflejo pasivo de los acontecimientos, es una construcción 
activa que refleja tanto las inclinaciones editoriales como las 
demandas de la audiencia.

En este sentido, son importantes las aportaciones del 
trabajo de Moy, Xenos y Hess, "Communication and citizenship: 
Mapping the political effects of infotainment", revela cómo la 
fusión de información y entretenimiento en los medios, 
conocida como 'infotainment', moldea la percepción de los 
debates. Este enfoque mediático, al priorizar el valor de 
entretenimiento, puede desviar la atención de los aspectos 
sustanciales de los debates, impactando así, en cómo los 
ciudadanos interpretan y valoran la relevancia y seriedad de los 
discursos políticos.

Sin embargo, la influencia mediática no opera en 
el vacío. En la era de la información, las plataformas 
digitales y las redes sociales han democratizado la 
discusión post-debate, permitiendo una multiplicidad 
de voces y perspectivas. Este fenómeno amplifica el 
debate más allá de los límites tradicionales, invitando a 
una participación pública más activa y diversa.

Debates electorales y sesgos cognitivos

Explorando los sesgos en el análisis de los 
debates electorales, nos sumergimos en una 
dimensión donde la objetividad se entrelaza con las 
predisposiciones subjetivas. Los debates, en su 
coreografía de argumentos y réplicas, no solo revelan 
las plataformas políticas, sino también los sesgos 
inherentes tanto en los participantes como en los 
observadores.

La "percepción selectiva" emerge como un 
protagonista en este teatro de persuasión política. Los 
electores, armados con sus simpatías y antipatías 
preexistentes, tienden a filtrar la información a través 
de un caleidoscopio de sesgos cognitivos. Esta 
dinámica refleja un fenómeno más amplio en la 
psicología humana, donde buscamos confirmar 
nuestras creencias existentes y minimizamos o 
ignoramos la información que las contradice.

El sesgo no se limita al ámbito de los votantes. 
Los propios candidatos, en su estrategia de block and 
circle, danzan alrededor de las preguntas incómodas, 
eligiendo en su lugar reforzar su narrativa 
prefabricada o desviar la atención hacia los defectos 
de sus oponentes. Esta táctica, lejos de ser un mero 
ejercicio de evasión, revela una comprensión astuta 
de la psicología del electorado, aprovechando los 
sesgos para solidificar su base de apoyo.

Otro texto de Xenos y Hess titulado “The 
affective tipping point: ¿Do motivated reasoners ever 
get it’?" sugiere que los medios juegan un papel 
crucial en la formación de la percepción pública 
sobre los debates, al influir en cómo los individuos 
interpretan y reaccionan emocionalmente a la 
información presentada usando sesgos cognitivos.

Ante este panorama, los debates electorales se 
revelan como un microcosmos de la interacción 
entre información, persuasión y sesgo. Lejos de ser 
meros intercambios de políticas, los debates son un 
escenario donde se negocia la realidad misma, 
moldeada tanto por los que hablan desde el podio 
como por aquellos que observan desde la audiencia.

En este diálogo continuo entre candidatos, 
medios y electores, los sesgos no son simplemente 
obstáculos para la comprensión, sino elementos 
fundamentales de la dinámica democrática, 
reflejando la complejidad de la interpretación 
humana y la construcción de la realidad política
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NIÑOS “LAUDADOS”
EN BRASIL
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Muchos niños son llamados por los 
profesores “laudados” (refiriéndose a los niños con 
discapacidad), argumentando que deberían tener 
sus propios monitores, ya que no se sienten 
preparados para tratar con estos niños.

En la complejidad que caracteriza el 
cotidiano escolar, se destaca la presencia y 
circulación permanente de palabras provenientes 
de repertorios de salud, un vocabulario que 
permea los encuentros y las relaciones 
profesionales entre docentes, familiares y 
estudiantes.

La circulación de la palabra “laudado” en un 
informe se ha vuelto común y si bien estos 
informes son manifestaciones acreditadas de 
particularidades; educativamente corresponde 
reconocer esta palabra como reguladora de 
espacios y estrategias a veces inclusivas, pero a 
veces segregadoras.

Históricamente, los informes clínicos 
añaden o eliminan caracteres improbables de la 
base de la convivencia. Estos conocimientos 
solicitados y requeridos son expedientes 
normativos que se convierten en garantías, 
incluidas garantías judiciales, que pueden 
garantizar derechos, pero también justificar el 
aislamiento, el desprecio y el distanciamiento.

A un niño que recibe un informe le resulta 
difícil desprenderse del estigma que acompaña a 
cualquier identificación capaz de convertir a 
alguien en un estigma y que repercuten en su 
posterior desarrollo hasta convertirse en una 
segunda piel.

Los diagnósticos y pronósticos atañen a la 
construcción de la distancia entre las personas, y 
sus palabras clave no deben naturalizarse como si 
expresaran un contenido meramente técnico. Los 
informes, en primer lugar, se refieren a lugares, no 
sólo a personas.

Los informes forman parte de una especie 
de cultura material de la especificidad y 
constituyen la base documental que permite 
verificar los guiones utilizados para definir lo 
diagnosticado. Pero, así como las palabras 
autonomía y normalidad se apropian de una 
manera que hace poco para describir y mucho 
para prescribir la realidad de las personas con 
discapacidad, la palabra informe también 
despliega distorsiones al establecer lo que se debe 
aclarar y mostrar.

Las experiencias escolares vividas por 
personas con enfermedades crónicas, graves y con 

discapacidad resultan muchas veces de la certeza 
adquirida de que se trata de un esfuerzo innecesario, 
considerando que se refieren a personas carentes de 
autonomía e incluidas en dicha anormalidad. Por lo tanto, 
es fundamental rechazar la premisa de que la 
experiencia escolar de un enfermo crónico/grave o de 
una persona con discapacidad es comprensible sólo con 
la mención de la enfermedad o discapacidad en cuestión, 
como si éstas fueran naturalmente definitorias de la 
historia de vida de cada persona.

Si esto fuera así, muchas veces el elemento que 
configura diferentes escenas cotidianas que involucran a 
personas con discapacidad es la convicción de que 
identificar qué ceguera es más importante, que 
reconocer la experiencia que viven los ciegos y que 
constituye a una persona como ciego.

En términos escolares, lo que sucede en relación 
con el niño diagnosticado, examinado y denunciado no 
se limita a las exigencias del objeto identificado, sino que 
concierne a las posibilidades en relación con los demás, 
teniendo en cuenta hasta qué punto su situación puede 
ser una carga para todos. Escrito sobre la base de una 
autoridad certificada para explicar, el diagnóstico 
establece lo que representa “ese” en términos de posición 
frente a los demás.

Ciudad de São José – Estado de Santa Catarina

El número de niños y estudiantes destinatarios de 
la educación especial aumentó en los últimos dos años 
en la red educativa municipal de São José, de 525 en 2020 
a 919 en 2023, lo que representa el 4% de los matriculados 
en los Centros de Educación Temprana. Educación 
Infantil y Centros Educativos Municipales. La principal 
justificación del escenario se debe a la creciente 
migración de estudiantes de la red privada a la pública 

durante la pandemia, así como al diagnóstico más 
temprano de los casos. La mayoría de los casos (72%) 
se refieren a niños con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), seguido de discapacidad intelectual (16%). El 
otro 12% corresponde a niños con discapacidad física, 
con síndrome de Down, sordos, ciegos, con baja 
visión y con altas capacidades/superdotación.

El Sector de Educación Especial estima que el 
aumento en el número de casos está relacionado con 
una serie de factores, pero principalmente con la 
migración de estudiantes de la educación privada a la 
pública durante la pandemia y la identificación 
temprana de casos por parte de padres, tutores y 
docentes.

¿Cuántas personas autistas hay en Brasil?

Según la OMS, se estima que entre los 200 
millones de habitantes, 2 millones son autistas, por lo 
que tenemos al 1% de la población en el espectro.

Vale recordar que, inicialmente, la OMS 
clasificó el trastorno como una enfermedad en 1993 y 
hoy sabemos que el autismo no es una enfermedad, 
por lo que no tiene cura. Pero no fue hasta 2013 que el 
TEA fue incluido en la nueva Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 
Relacionados. Los mitos y prejuicios también están 
relacionados con la dificultad de dar un diagnóstico 
certero, pues resulta que es más difícil diagnosticar el 
autismo. en las niñas, porque generalmente las niñas 
no encajan en la mayoría de los estereotipos del TEA, 
tienden a tener síntomas mucho más enmascarados 
que los niños y muchas familias son incapaces de 
notar los primeros signos de autismo, que pueden 
aparecer antes de que el niño cumpla un año.

Luchando contra la desinformación

Al recibir un diagnóstico de autismo, la familia 
atraviesa un torbellino de emociones que van desde 
la aceptación hasta el inicio del viaje para encontrar 
profesionales que los apoyen y es necesario buscar 
terapias para el autismo con prácticas basadas en 
evidencia científica, así como así como entender que 
las intervenciones utilizadas por los profesionales 
que acompañan al niño y la familia pueden variar 
mucho, principalmente que ningún niño es igual a 
outro!

Hay mucho para calificar em la educacion 
brasilena, sienpre una prioridad politica em los países 
desarrollados.
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constituye a una persona como ciego.

En términos escolares, lo que sucede en relación 
con el niño diagnosticado, examinado y denunciado no 
se limita a las exigencias del objeto identificado, sino que 
concierne a las posibilidades en relación con los demás, 
teniendo en cuenta hasta qué punto su situación puede 
ser una carga para todos. Escrito sobre la base de una 
autoridad certificada para explicar, el diagnóstico 
establece lo que representa “ese” en términos de posición 
frente a los demás.

Ciudad de São José – Estado de Santa Catarina

El número de niños y estudiantes destinatarios de 
la educación especial aumentó en los últimos dos años 
en la red educativa municipal de São José, de 525 en 2020 
a 919 en 2023, lo que representa el 4% de los matriculados 
en los Centros de Educación Temprana. Educación 
Infantil y Centros Educativos Municipales. La principal 
justificación del escenario se debe a la creciente 
migración de estudiantes de la red privada a la pública 
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durante la pandemia, así como al diagnóstico más 
temprano de los casos. La mayoría de los casos (72%) 
se refieren a niños con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), seguido de discapacidad intelectual (16%). El 
otro 12% corresponde a niños con discapacidad física, 
con síndrome de Down, sordos, ciegos, con baja 
visión y con altas capacidades/superdotación.

El Sector de Educación Especial estima que el 
aumento en el número de casos está relacionado con 
una serie de factores, pero principalmente con la 
migración de estudiantes de la educación privada a la 
pública durante la pandemia y la identificación 
temprana de casos por parte de padres, tutores y 
docentes.

¿Cuántas personas autistas hay en Brasil?

Según la OMS, se estima que entre los 200 
millones de habitantes, 2 millones son autistas, por lo 
que tenemos al 1% de la población en el espectro.

Vale recordar que, inicialmente, la OMS 
clasificó el trastorno como una enfermedad en 1993 y 
hoy sabemos que el autismo no es una enfermedad, 
por lo que no tiene cura. Pero no fue hasta 2013 que el 
TEA fue incluido en la nueva Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 
Relacionados. Los mitos y prejuicios también están 
relacionados con la dificultad de dar un diagnóstico 
certero, pues resulta que es más difícil diagnosticar el 
autismo. en las niñas, porque generalmente las niñas 
no encajan en la mayoría de los estereotipos del TEA, 
tienden a tener síntomas mucho más enmascarados 
que los niños y muchas familias son incapaces de 
notar los primeros signos de autismo, que pueden 
aparecer antes de que el niño cumpla un año.

Luchando contra la desinformación

Al recibir un diagnóstico de autismo, la familia 
atraviesa un torbellino de emociones que van desde 
la aceptación hasta el inicio del viaje para encontrar 
profesionales que los apoyen y es necesario buscar 
terapias para el autismo con prácticas basadas en 
evidencia científica, así como así como entender que 
las intervenciones utilizadas por los profesionales 
que acompañan al niño y la familia pueden variar 
mucho, principalmente que ningún niño es igual a 
outro!

Hay mucho para calificar em la educacion 
brasilena, sienpre una prioridad politica em los países 
desarrollados.
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El concepto de "Retrotopía", acuñado por el 
sociólogo Zygmunt Bauman en su libro homónimo, 
ofrece una lente invaluable para analizar las promesas 
de campaña en el contexto político actual. En un 
mundo donde los políticos ofrecen visiones utópicas 
de un futuro idealizado, Bauman nos invita a 
reflexionar sobre las tensiones entre estas promesas y 
la realidad social y política.

En un resumen de los principales puntos del 
libro "Retrotopía", analizaremos cómo se reflejan en las 
promesas de las campañas electorales de México en 
2024, particularmente en relación con la seguridad, la 
salud y la calidad de vida.

1. La nostalgia

Bauman argumenta que la "retrotopía" se 
caracteriza como una nostalgia por un pasado 
idealizado, donde las cosas parecían más simples y 
seguras. En las promesas de campaña en México en 
2024, vemos cómo los candidatos apelan a esta 
nostalgia al ofrecer un retorno a un estado de 
bienestar perdido. Prometen restaurar la seguridad y 
la estabilidad que supuestamente existían en épocas 
pasadas, ignorando las complejidades y desafíos del 
presente.

AMLO ofreció incidir en materia de seguridad 
incidiendo en las causas de la delincuencia –dando a 
los jóvenes que se suman a las filas del crimen 
organizado, recursos para que decidan seguir un 
camino de trabajo lejos de las actividades ilícitas, pero 
¿qué ha hecho con los adultos que ya están integrados 
a los carteles? 

2. La ilusión de seguridad

En "Retrotopía", Bauman examina cómo la 
búsqueda de seguridad lleva a la creación de fronteras 
físicas y simbólicas entre "nosotros" y "ellos". En las 
campañas electorales de México en 2024, vemos cómo 
los candidatos prometen fortalecer la seguridad 
nacional y proteger a los ciudadanos de amenazas 
externas e internas. Sin embargo, estas promesas 
suelen ser simplistas y no abordan las causas 
subyacentes de la inseguridad, como la desigualdad 
social y la falta de oportunidades.

La utopía de seguridad, donde todas las 
personas conviven en paz y armonía fuera de todo 
peligro, no existe. La inseguridad social, aun quitando 
el factor del crimen organizado, se ha intensificado, 
hoy vivimos en un país donde hay una pugna entre 
clases sociales, entre mujeres y hombres, entre 
minorías y mayorías, entre empresarios y políticos. 
Los candidatos prometen un país que no existe, una 
sociedad que no ha resuelto sus diferencias para que 
las propuestas de campaña puedan ser realidad, a 
partir de la integración social.

3. La utopía de salud perfecta

Bauman también explora la búsqueda de una 
salud perfecta en la retrotopía, donde los avances 
tecnológicos prometen una vida libre de 
enfermedades y sufrimiento. En las campañas de 
México en 2024, vemos cómo los candidatos prometen 
mejorar el sistema de salud y garantizar el acceso 
universal a la atención médica. Sin embargo, estas 
promesas muchas veces no se traducen en políticas 
concretas y efectivas que aborden los desafíos reales 
del sistema de salud, como la falta de recursos y la 
corrupción.

Por otro lado, AMLO prometió un sistema de 
salud como el de Dinamarca, pero no solamente falló 
en tal promesa, ni siquiera logró restaurar el sistema 
de salud que existía con Peña Nieto, a pesar de todas 
sus dificultades; los datos reportan un mayor número 
de enfermos sin tratamiento que en sexenios 
anteriores y los hospitales del sector salud no han 
crecido en número o en calidad de atención.

4. La fantasía de la mejora de la calidad de vida

Bauman critica la fantasía de una mejora 
constante en la calidad de vida en la retrotopía, donde 
la búsqueda del progreso material se convierte en un 
fin en sí mismo. En las campañas electorales de 
México en 2024, vemos cómo los candidatos prometen 
impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel 
de vida de los ciudadanos. Sin embargo, estas 
promesas suelen ignorar las desigualdades 
económicas y sociales que persisten en el país, así 
como los impactos negativos del desarrollo 
desenfrenado en el medio ambiente y la comunidad.

MÉXICO DE UTOPÍA. PROMESAS 
VACÍAS EN LA ELECCIÓN 2024

Si bien es cierto que disminuyó el número de 
pobres, en materia de vivienda no hubo avances. 
Todo lo anterior demuestra que el gobierno del actual 
presidente se quedó en un discurso de la primera 
mitad del siglo XX con la diferencia que, en esta 
ocasión, casi cien años después, no hubo lo que 
entonces se denominó progreso material. Gran parte 
del proyecto de nación de AMLO se plantea como una 
fantasía de de sus ideales para el pueblo de México.

En conclusión, el concepto de "retrotopía" de 
Bauman ofrece una perspectiva reveladora para 
analizar las promesas de campaña en el contexto 
político actual. En las campañas electorales de 
México en 2024, vemos cómo los candidatos recurren 
a la nostalgia por un pasado idealizado, prometiendo 
seguridad, salud y una mejor calidad de vida para 
todos.

Sin embargo, estas promesas suelen ser 
simplistas y no abordan las complejidades y desafíos 
del mundo contemporáneo. Al reflexionar sobre las 
tensiones entre estas promesas y la realidad social y 
política, podemos adoptar una postura más crítica y 
reflexiva hacia el discurso político y trabajar hacia 
soluciones más efectivas y sostenibles para los 
problemas que enfrenta nuestra sociedad que dista 
mucho de ser un país utópico para vivir.
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Si bien es cierto que disminuyó el número de 
pobres, en materia de vivienda no hubo avances. 
Todo lo anterior demuestra que el gobierno del actual 
presidente se quedó en un discurso de la primera 
mitad del siglo XX con la diferencia que, en esta 
ocasión, casi cien años después, no hubo lo que 
entonces se denominó progreso material. Gran parte 
del proyecto de nación de AMLO se plantea como una 
fantasía de de sus ideales para el pueblo de México.

En conclusión, el concepto de "retrotopía" de 
Bauman ofrece una perspectiva reveladora para 
analizar las promesas de campaña en el contexto 
político actual. En las campañas electorales de 
México en 2024, vemos cómo los candidatos recurren 
a la nostalgia por un pasado idealizado, prometiendo 
seguridad, salud y una mejor calidad de vida para 
todos.

Sin embargo, estas promesas suelen ser 
simplistas y no abordan las complejidades y desafíos 
del mundo contemporáneo. Al reflexionar sobre las 
tensiones entre estas promesas y la realidad social y 
política, podemos adoptar una postura más crítica y 
reflexiva hacia el discurso político y trabajar hacia 
soluciones más efectivas y sostenibles para los 
problemas que enfrenta nuestra sociedad que dista 
mucho de ser un país utópico para vivir.
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De acuerdo con el significado planteado 
por Gómez (2022), “Un ataque de falsa bandera es 
una acción hostil orquestada por sus propios 
autores de manera que no parezcan los 
responsables de ella. Estas operaciones 
encubiertas buscan atribuir a otras personas la 
autoría de la agresión con el objetivo de iniciar un 
conflicto u obtener un rédito político”.

Es en el mundo naval o marinas de guerra, 
en donde más se ha popularizado y utilizado “la 
táctica de bandera falsa”. En el lenguaje popular, 
cuando se descubre que un personaje ha 
traicionado a su palabra o compromiso, se dice, 
“es más falso que una moneda de cuero” porque a 
la hora de tomar decisiones termina del lado de 
sus propios intereses particulares o partidistas y 
se olvida del interés general.

En el mundo politiquero colombiano esta 
sabiduría popular adquiere hoy la mayor 
relevancia y trascendencia para las próximas 
elecciones parlamentarias. Si hay algo que 
caracteriza al débil electorado colombiano 
“popular” es no olvidar a quienes los han 

traicionado.

Un antecedente claro de bandera falsa se 
remonta a los años ochenta, cuando el columnista 
Robert Moss, del London Daily Telegraph, denunció 
el caso de la “fabricación de armas” armado por los 
entonces “soviéticos”, durante la Guerra Fría, para 
“acusar a Occidente de su fabricación y de su 
respaldo a organizaciones terroristas”” (Gómez, 
2022).

Desde una retrospectiva histórica, el término 
de bandera falsa siempre se ha utilizado para 
legitimar acciones irregulares, evadir 
responsabilidades o para tapar crímenes muy 
graves. Hoy tanto los occidentales, en especial sus 
“aliados enceguecidos por el odio visceral”, o los del 
otro bando insisten en utilizar esta táctica y 
escudarse en errores de cálculo, o de interpretación 
cuando las consecuencias de sus órdenes 
irracionales terminan con vidas de inocentes. 

En el mundo del “mercadeo político” -no en el 
riguroso y exigente mundo intelectual- se utiliza de 
manera descarada y en redes sociales se usa para 

desacreditar o desinformar a las masas 
iletradas. las verdaderas intenciones de cambio 
o transformación social, económica o política 
que buscan sus propios beneficios atacando, no 
con armas o misiles, sino con “doble moral” y 
narrativas falsas, o de descrédito a los 
oponentes de cualquier cambio institucional 
que pudieren afectar a los intereses de grupos 
poderosos o partidos políticos radicales y en 
decadencia intelectual.

En otras palabras, es una forma de hacer 
práctica la política y utilizar las emociones 
antes que las razones y con ello pagar “favores 
o costes de campañas”. Se supone que existe un 
marco legal que lo prohíbe, pero esas élites 
involucradas se aseguraron, hace rato, de 
cooptar a las otras instituciones del Estado 
responsables de la depuración, la transparencia 
y la administración de justicia. No obstante, 
siempre queda la esperanza de que llegue 
alguien lo suficiente ético e inteligente para 
administrar justicia y transparencia. 

Lo que ha estado sucediendo en 
Colombia en materia de reformas es patético. La 
clase politiquera tradicionalista y clientelar se 
olvidó del país nacional y se concentró 
ferozmente en atacar cuanta propuesta de 
cambio surgiera sin considerar que, de no 
hacerse, el país necesitará más delante de éstas 
y muchas más reformas o cambios 
estructurales.

También es evidente la falta de 
articulación y defensa de las iniciativas del 
actual gobierno al utilizar y caer en la golosina 
de las redes sociales. Si bien estos medios han 
demostrado su efectividad para llevar al poder 
a los que hoy son gobierno y legisladores, 
también hay que destacar que son de doble filo 
o racero, porque se quedan en la 
superficialidad y la mirada inmediatista, 
descuidando que, cuando se trata de pensar 
como estadistas, se debe mirar y proyectar en 
el largo, muy largo plazo. 

En el plano internacional, Colombia 
sigue una ruta más coherente, reconocible y 
visible, pero también es atacada por los 
personajes nefastos de estas extremas 
incoherentes que contaminan la esencia de la 
ciencia política, la economía de mercado y las 
relaciones internacionales en una región 
necesaria de integración y visión de largo plazo, 

• EL PÉNDULO •
·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

tal como ya lo hicieron la Unión Europea y otras 
regiones del mundo desarrollado.

Sudamérica, y en especial Venezuela, 
Colombia y Guyana empiezan hoy a ser miradas 
desde la ambición imperialista presionada por 
grandes capitales concentrados en la industria de 
la energía con el petróleo, el gas, el carbón, el litio y 
otros minerales estratégicos para las industrias de 
vanguardia cada vez más escasos en las 
economías desarrolladas. 

El discurso nacionalista o patriotero de la 
seguridad nacional y la defensa vuelve a la escena 
y al primer plano para desviar, tal bandera falsa, 
las atrocidades y verdaderas intenciones de los 
nuevos gobernantes que se auto atribuyen un 
mensaje divino, incluso ético o moralista, o de 
esperanza para acabar o debilitar al sistema 
capitalista que, como actor esencial del circuito 
económico, todo les ha dado, les sigue dando y que 
no en vano, quien lo creyera, lo necesitan para 
poder quitar de en medio las demandas sociales, 
ambientales y culturales.

Bienvenida la nueva extrema democracia, 
¿carajo?, y demás epítetos descalificadores sin 
fundamento ni respeto, o bienvenida nuevamente 
la inteligencia y visión de largo plazo de líderes 
íntegros, gobernantes y empresarios menos 
radicales y más cooperativos. Evolucionamos o 
seguimos radicalizados viendo cómo los que van 
adelante se burlan de nuestras debilidades.

LA 
CONTRADICTORIA 
“BANDERA FALSA” 
DE LA OPOSICIÓN 

EN COLOMBIA
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como estadistas, se debe mirar y proyectar en 
el largo, muy largo plazo. 

En el plano internacional, Colombia 
sigue una ruta más coherente, reconocible y 
visible, pero también es atacada por los 
personajes nefastos de estas extremas 
incoherentes que contaminan la esencia de la 
ciencia política, la economía de mercado y las 
relaciones internacionales en una región 
necesaria de integración y visión de largo plazo, 

Consultor, profesor universitario
y analista político.

LUIS JAIR PACHECO

tal como ya lo hicieron la Unión Europea y otras 
regiones del mundo desarrollado.

Sudamérica, y en especial Venezuela, 
Colombia y Guyana empiezan hoy a ser miradas 
desde la ambición imperialista presionada por 
grandes capitales concentrados en la industria de 
la energía con el petróleo, el gas, el carbón, el litio y 
otros minerales estratégicos para las industrias de 
vanguardia cada vez más escasos en las 
economías desarrolladas. 

El discurso nacionalista o patriotero de la 
seguridad nacional y la defensa vuelve a la escena 
y al primer plano para desviar, tal bandera falsa, 
las atrocidades y verdaderas intenciones de los 
nuevos gobernantes que se auto atribuyen un 
mensaje divino, incluso ético o moralista, o de 
esperanza para acabar o debilitar al sistema 
capitalista que, como actor esencial del circuito 
económico, todo les ha dado, les sigue dando y que 
no en vano, quien lo creyera, lo necesitan para 
poder quitar de en medio las demandas sociales, 
ambientales y culturales.

Bienvenida la nueva extrema democracia, 
¿carajo?, y demás epítetos descalificadores sin 
fundamento ni respeto, o bienvenida nuevamente 
la inteligencia y visión de largo plazo de líderes 
íntegros, gobernantes y empresarios menos 
radicales y más cooperativos. Evolucionamos o 
seguimos radicalizados viendo cómo los que van 
adelante se burlan de nuestras debilidades.
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CAMBIO O 
CONTINUIDAD; 
OPCIONES DE 

VOTO
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El PRI perdió la presidencia en el 2000, tras 71 
años de permanencia en el poder. La gente descubrió 
que la alternancia era posible y que su voto sí podía 
contar. El desgaste del largo régimen de partido único, 
la desigualdad económica y diversos escándalos de 
corrupción hicieron que el gran descontento social 
existente y un candidato de oposición carismático 
lograran una transición democrática pacífica –la gente 
votó por el cambio.

Fox, sin embargo, se quedó corto en su gestión 
y no cumplió sus promesas de campaña: no hubo gran 
crecimiento económico, se incrementó la violencia y el 
narcotráfico; hubo casos de corrupción que 
involucraban a sus familiares y fracasó en la 
implementación de las reformas estructurales que 
había ofrecido.

Seis años después, la gente votó por una nueva 
gestión panista para darle más tiempo a la alternancia, 
con la esperanza de que se realizaran cambios 
significativos en los procesos e instituciones políticas. 
Esto llevó a que Calderón ganara en unos reñidos 
comicios contra López Obrador (AMLO) en 2006 –en 
ese entonces, la gente votó por la continuidad del 
modelo panista.

A pesar de algunas reformas económicas 
implementadas en su mandato, el crecimiento 
económico fue moderado y Calderón no logra reducir 
la pobreza y la desigualdad. A pesar de que invierte 
una gran cantidad de recursos y despliega al ejército 
mexicano para combatir el crimen organizado, México 
vive una renovada crisis de seguridad y violencia.

El descontento social se incrementa 
nuevamente y la alternativa de gobierno se inclina a 
favor del retorno del PRI a la silla presidencial en 2012. 
La campaña de Peña Nieto (EPN) se centra en la 
modernización y renovación política, prometiendo 
reformas de fondo en economía, educación y 
seguridad, aduciendo que el PRI “sí sabe hacer las 
cosas” -- la gente vota por un cambio nuevamente y 
opta por el modelo de EPN en lugar de la propuesta de 
AMLO.

Sin embargo, la presidencia de Peña Nieto 
tampoco logra buenas tasas de crecimiento y no 
puede atenuar significativamente los problemas de 
pobreza y desigualdad económica que caracterizan a 
México; además, la estrategia de seguridad que 
plantea no logra contener la violencia y hay muchos 
casos de violaciones a los derechos humanos por parte 
de las fuerzas de seguridad, así como desapariciones 

forzadas (Ayotzinapa) y diversos casos de corrupción 
(Casa Blanca y asignaciones de contratos).

En 2018, el sufragio favorece a AMLO en su 
tercera contienda por la presidencia. López Obrador 
argumenta que su plataforma política conduce a una 
auténtica transformación (4T) del régimen y que él sí 
busca reducir realmente la desigualdad entre pobres y 
ricos. Así, las políticas de AMLO han beneficiado a los 
sectores más vulnerables de la sociedad, con 
programas de bienestar social y aumentos al salario 
mínimo --aunque hay dudas sobre la sostenibilidad de 
estas políticas y su impacto a largo plazo.

La gestión de AMLO ha generado incertidumbre 
en los mercados y entre los inversionistas tras 
decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México y la cancelación de subastas 
de energía renovable. Además, su estrategia de 
militarización de la seguridad pública no ha logrado 
bajar los altos niveles de violencia en México y se 
presume que varios de sus familiares cercanos están 
implicados en actos de corrupción y tráfico de 
influencias.

Para algunos críticos, sin embargo, la 
preocupación central son las tendencias autocráticas y 
la centralización del poder en la figura de AMLO y su 
partido, Morena, así como el debilitamiento de 
contrapesos institucionales como el Poder Judicial y 
los organismos autónomos.

En este contexto, se plantea la alternativa de 
cambio o continuidad para las elecciones de este 2024. 
La candidata de Morena representa la continuidad de 
las políticas de AMLO en toda su extensión y las 
propuestas de la oposición no han sido 
suficientemente claras en términos de las opciones de 
cambio que ofrecen –salvo en su rechazo a las 
tendencias autocráticas. 

Usted cree que hay que darle más tiempo a la 4T 
para que profundice en los cambios que ha propuesto 
o que ya es tiempo de cambiar de estrategia y seguir 
otro camino ¿Qué opción triunfará en esta ocasión: 
continuidad o cambio?

MANUEL GAMEROS
ESPONDA
Director General Adjunto de Formación e Innovación.
Subsecretaria de Prevención y Participación 
Ciudadana, SEGOB
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·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

Los últimos reportes sobre el 
cambio climático por parte del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) describen las 
gravísimas consecuencias que conlleva 
el aumento de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el mundo 
(inundaciones, sequías, cambios en los 
ecosistemas, extinción masiva de 
especies, fragmentación de 
comunidades, migración climática, 
entre otros), así como riesgos que 
aumentan su peligrosidad e 
irreversibilidad si no actuamos 
decididamente. 

El desequilibrio térmico que 
provocan los GEI al absorber la 
radiación infrarroja del sol aumentan y 
retienen el calor en la atmósfera, 
aumentando así la temperatura 
promedio global. El cambio climático y 
su calentamiento global enfatiza la 
urgencia de desarrollar e implementar 
políticas públicas mundiales que 
mitiguen las emisiones antropogénicas 
de GEI; no obstante, su éxito o fracaso 
dependerán en buena medida de la 
idoneidad de las alternativas de 
mitigación elegidas a nivel nacional 
--se necesita un “traje a la medida”.

LA INDUSTRIA 
PETROLERA EN LA 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y PEMEX

La meta “aspiracional” es limitar el aumento de 
la temperatura media mundial a 1.5° C con respecto a 
los niveles preindustriales. Para ello, es necesario la 
descarbonización de todos los sectores, con especial 
énfasis en el energético, responsable de dos terceras 
partes de emisiones totales de GEI (alrededor de 37 
GtCO2e), y que aglutina subsectores como transporte, 
electricidad e hidrocarburos. 

Las emisiones de CO2 relacionadas al sector 
energético han aumentado exponencialmente a 
partir del siglo XX. En 2019 sumaron 36.3 Gt y 
declinaron 10% en 2020 por la desaceleración 
económica provocada por la pandemia del COVID19. 
Sin embargo, en 2023 las emisiones de este sector 
llegaron a 37.2 Gt de CO2 , es decir, las mayores 
emisiones en la historia, esto sin contar las emisiones 
de metano (CH4), un villano químico con 28 veces 
más potencial de calentamiento global  en el plazo de 
cien años que la métrica de referencia, el CO2.

En los últimos 14 años la demanda de petróleo 
ha aumentado en 15 millones de barriles por día 
(MMb/d), en 2023, el mundo consumió un promedio 
de 102 (MMb/d) , este aumento se debe en buena 
medida al incremento del parque vehicular mundial, 
algunas fuentes señalan que es de aproximadamente 
600 millones de unidades, y por supuesto su 
consecuencia lógica, el aumento de la demanda de 
gasolina y diésel. El transporte representa 
actualmente alrededor del 45% de la demanda 
mundial de petróleo, mayor que cualquier otro sector. 

La concentración media diaria de CO₂ en la 
atmósfera alcanzó el nivel de 424 partes por millón 
(ppm) en mayo del 2023, de acuerdo con el 
observatorio de Mauna Loa, Hawái , estación de 
referencia mundial en el tema, prácticamente 50% 
más que la concentración en tiempos preindustriales.

 

La aceleración de la transición de la industria 
petrolera hacia un modelo basado en fuentes de 

energía limpias y renovables es clave para evitar la 
versión más violenta del cambio climático, la acción 
climática debe estar en el centro de todas las políticas 
gubernamentales y decisiones de negocio, generar 
valor a corto, mediano y largo plazo, reconociendo 
igual importancia a los aspectos de negocio: 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 

En el entorno actual, las empresas no pueden 
seguir ignorando los impactos del cambio climático. 
La presión internacional exige que éstas respondan a 
los riesgos y oportunidades vinculados con sus 
impactos. Los informes de resultados, decisiones 
comerciales y acciones serán cada vez más 
escudriñados para que contribuyan a mitigar la crisis 
climática.

Invertir en negocios verdes puede ayudar a las 
empresas a beneficiarse de las oportunidades 
relacionadas con los mercados del carbono y los 
impulsores del mercado de las energías renovables, 
cumpliendo con sus planes de regulación del efecto 
invernadero en el sector energético, así como 
desarrollar sus respectivas estrategias y políticas.

Entender y responder a los cambios 
tecnológicos, sociales y medioambientales es cada 
vez más importante para las organizaciones. Un 
enfoque limitado ya no es suficiente, es menester 
evaluar su situación real para convertirse en una 
empresa sostenible a largo plazo.

Un modelo de gobierno de sostenibilidad o 
ASG, otorga diferentes ventajas, entre otras: 

• Diferenciación en el mercado, que lo 
posicione como empresa genuinamente responsable 
en términos de su enfoque (ASG) y no sólo “pintarse” 
de verde; 

• Incremento de eficiencia de los procesos; 

• Innovación técnica en sus productos y 
servicios amigables con el medioambiente; 

• Mejores relaciones con clientes e interesados 
y reputación sólida de la marca en la satisfacción de 
expectativas de sus clientes. 

Hay tres tendencias en el mercado que 
impulsan la necesidad de que la industria petrolera se 
concentre en su impacto medioambiental:

1. Creciente obligación legal, regulatoria y 
fiscal impulsada por los gobiernos y la sociedad. La 
Sostenibilidad es una preocupación creciente para los 
accionistas e inversionistas. Encuestas realizadas a 
inversionistas señalan la importancia de evaluar la 
información medioambiental de las empresas. Los 

resultados financieros de las empresas amigables 
con el medioambiente superan a los de sus 
homólogas y generan mayores rendimientos 
bursátiles. ¿Por qué? Las nuevas generaciones 
quieren la protección del medioambiente. Incluso, de 
acuerdo con encuestas, estos consumidores están 
dispuestos a pagar más por un producto o servicio 
sostenible.

2. El empleo de energías limpias y 
renovables está incrementando, la tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) en los próximos 10 años para 
la energía eólica y solar aumenta constantemente en 
el mundo. Los objetivos de sostenibilidad de los 
gobiernos y las empresas promueven la demanda de 
generación de energías renovables para cumplir los 
compromisos climáticos de aquí al 2050, a medida 
que crecen las energías renovables, la matriz 
energética desplaza la electricidad a partir de 
combustibles fósiles por electricidad “verde”.

3. Nuevas rutas tecnologías ofrecen 
mayores oportunidades de descarbonización. Por 
ejemplo, CCUS (Carbon Capture, Use & Storage) para 
reducir las emisiones de las fuentes fijas con mayor 
intensidad energética; Almacenamiento de baterías 
para aumentar la posibilidad de generación de 
energías renovables in situ; vehículos flex fuel, 

híbridos, bioeléctricos, eléctricos, hidrógeno y gas 
licuado de petróleo o gas natural vehicular para la 
movilidad sustentable de los consumidores.

Estas tendencias han tenido como 
consecuencia que la industria petrolera aumente su 
ambición, estableciendo objetivos más agresivos 
para posicionarse en la transición energética. 
Empresas como Total Energy, BP, Shell, Exxon, 
Chevron, Repsol, Petrobas han establecido metas de 
reducción de CO2 al mediano y largo plazo. La 
mayoría apuntan a reducciones que oscilan entre el 
25 y 50% para el 2030, y neutralidad del carbono a 
mediados del siglo.  

En este contexto, ¿Qué está haciendo Pemex 
para convertirse en una empresa sostenible a largo 
plazo? Recientemente se publicó el Plan de 
Sostenibilidad de Pemex, que sin duda representa un 
avance importante en la construcción de programas a 
futuro, sin embargo, habrá que analizar si existen 
una visión que permita reconfigurar a Pemex para 
lograr implementar verdaderos programas 
sostenibles y rentables a futuro. 
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Los últimos reportes sobre el 
cambio climático por parte del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) describen las 
gravísimas consecuencias que conlleva 
el aumento de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el mundo 
(inundaciones, sequías, cambios en los 
ecosistemas, extinción masiva de 
especies, fragmentación de 
comunidades, migración climática, 
entre otros), así como riesgos que 
aumentan su peligrosidad e 
irreversibilidad si no actuamos 
decididamente. 

El desequilibrio térmico que 
provocan los GEI al absorber la 
radiación infrarroja del sol aumentan y 
retienen el calor en la atmósfera, 
aumentando así la temperatura 
promedio global. El cambio climático y 
su calentamiento global enfatiza la 
urgencia de desarrollar e implementar 
políticas públicas mundiales que 
mitiguen las emisiones antropogénicas 
de GEI; no obstante, su éxito o fracaso 
dependerán en buena medida de la 
idoneidad de las alternativas de 
mitigación elegidas a nivel nacional 
--se necesita un “traje a la medida”.

La meta “aspiracional” es limitar el aumento de 
la temperatura media mundial a 1.5° C con respecto a 
los niveles preindustriales. Para ello, es necesario la 
descarbonización de todos los sectores, con especial 
énfasis en el energético, responsable de dos terceras 
partes de emisiones totales de GEI (alrededor de 37 
GtCO2e), y que aglutina subsectores como transporte, 
electricidad e hidrocarburos. 

Las emisiones de CO2 relacionadas al sector 
energético han aumentado exponencialmente a 
partir del siglo XX. En 2019 sumaron 36.3 Gt y 
declinaron 10% en 2020 por la desaceleración 
económica provocada por la pandemia del COVID19. 
Sin embargo, en 2023 las emisiones de este sector 
llegaron a 37.2 Gt de CO2 , es decir, las mayores 
emisiones en la historia, esto sin contar las emisiones 
de metano (CH4), un villano químico con 28 veces 
más potencial de calentamiento global  en el plazo de 
cien años que la métrica de referencia, el CO2.

En los últimos 14 años la demanda de petróleo 
ha aumentado en 15 millones de barriles por día 
(MMb/d), en 2023, el mundo consumió un promedio 
de 102 (MMb/d) , este aumento se debe en buena 
medida al incremento del parque vehicular mundial, 
algunas fuentes señalan que es de aproximadamente 
600 millones de unidades, y por supuesto su 
consecuencia lógica, el aumento de la demanda de 
gasolina y diésel. El transporte representa 
actualmente alrededor del 45% de la demanda 
mundial de petróleo, mayor que cualquier otro sector. 

La concentración media diaria de CO₂ en la 
atmósfera alcanzó el nivel de 424 partes por millón 
(ppm) en mayo del 2023, de acuerdo con el 
observatorio de Mauna Loa, Hawái , estación de 
referencia mundial en el tema, prácticamente 50% 
más que la concentración en tiempos preindustriales.

 

La aceleración de la transición de la industria 
petrolera hacia un modelo basado en fuentes de 

energía limpias y renovables es clave para evitar la 
versión más violenta del cambio climático, la acción 
climática debe estar en el centro de todas las políticas 
gubernamentales y decisiones de negocio, generar 
valor a corto, mediano y largo plazo, reconociendo 
igual importancia a los aspectos de negocio: 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 

En el entorno actual, las empresas no pueden 
seguir ignorando los impactos del cambio climático. 
La presión internacional exige que éstas respondan a 
los riesgos y oportunidades vinculados con sus 
impactos. Los informes de resultados, decisiones 
comerciales y acciones serán cada vez más 
escudriñados para que contribuyan a mitigar la crisis 
climática.

Invertir en negocios verdes puede ayudar a las 
empresas a beneficiarse de las oportunidades 
relacionadas con los mercados del carbono y los 
impulsores del mercado de las energías renovables, 
cumpliendo con sus planes de regulación del efecto 
invernadero en el sector energético, así como 
desarrollar sus respectivas estrategias y políticas.

Entender y responder a los cambios 
tecnológicos, sociales y medioambientales es cada 
vez más importante para las organizaciones. Un 
enfoque limitado ya no es suficiente, es menester 
evaluar su situación real para convertirse en una 
empresa sostenible a largo plazo.

Un modelo de gobierno de sostenibilidad o 
ASG, otorga diferentes ventajas, entre otras: 

• Diferenciación en el mercado, que lo 
posicione como empresa genuinamente responsable 
en términos de su enfoque (ASG) y no sólo “pintarse” 
de verde; 

• Incremento de eficiencia de los procesos; 

• Innovación técnica en sus productos y 
servicios amigables con el medioambiente; 

• Mejores relaciones con clientes e interesados 
y reputación sólida de la marca en la satisfacción de 
expectativas de sus clientes. 

Hay tres tendencias en el mercado que 
impulsan la necesidad de que la industria petrolera se 
concentre en su impacto medioambiental:

1. Creciente obligación legal, regulatoria y 
fiscal impulsada por los gobiernos y la sociedad. La 
Sostenibilidad es una preocupación creciente para los 
accionistas e inversionistas. Encuestas realizadas a 
inversionistas señalan la importancia de evaluar la 
información medioambiental de las empresas. Los 

resultados financieros de las empresas amigables 
con el medioambiente superan a los de sus 
homólogas y generan mayores rendimientos 
bursátiles. ¿Por qué? Las nuevas generaciones 
quieren la protección del medioambiente. Incluso, de 
acuerdo con encuestas, estos consumidores están 
dispuestos a pagar más por un producto o servicio 
sostenible.

2. El empleo de energías limpias y 
renovables está incrementando, la tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) en los próximos 10 años para 
la energía eólica y solar aumenta constantemente en 
el mundo. Los objetivos de sostenibilidad de los 
gobiernos y las empresas promueven la demanda de 
generación de energías renovables para cumplir los 
compromisos climáticos de aquí al 2050, a medida 
que crecen las energías renovables, la matriz 
energética desplaza la electricidad a partir de 
combustibles fósiles por electricidad “verde”.

3. Nuevas rutas tecnologías ofrecen 
mayores oportunidades de descarbonización. Por 
ejemplo, CCUS (Carbon Capture, Use & Storage) para 
reducir las emisiones de las fuentes fijas con mayor 
intensidad energética; Almacenamiento de baterías 
para aumentar la posibilidad de generación de 
energías renovables in situ; vehículos flex fuel, 

híbridos, bioeléctricos, eléctricos, hidrógeno y gas 
licuado de petróleo o gas natural vehicular para la 
movilidad sustentable de los consumidores.

Estas tendencias han tenido como 
consecuencia que la industria petrolera aumente su 
ambición, estableciendo objetivos más agresivos 
para posicionarse en la transición energética. 
Empresas como Total Energy, BP, Shell, Exxon, 
Chevron, Repsol, Petrobas han establecido metas de 
reducción de CO2 al mediano y largo plazo. La 
mayoría apuntan a reducciones que oscilan entre el 
25 y 50% para el 2030, y neutralidad del carbono a 
mediados del siglo.  

En este contexto, ¿Qué está haciendo Pemex 
para convertirse en una empresa sostenible a largo 
plazo? Recientemente se publicó el Plan de 
Sostenibilidad de Pemex, que sin duda representa un 
avance importante en la construcción de programas a 
futuro, sin embargo, habrá que analizar si existen 
una visión que permita reconfigurar a Pemex para 
lograr implementar verdaderos programas 
sostenibles y rentables a futuro. 
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Los últimos reportes sobre el 
cambio climático por parte del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) describen las 
gravísimas consecuencias que conlleva 
el aumento de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el mundo 
(inundaciones, sequías, cambios en los 
ecosistemas, extinción masiva de 
especies, fragmentación de 
comunidades, migración climática, 
entre otros), así como riesgos que 
aumentan su peligrosidad e 
irreversibilidad si no actuamos 
decididamente. 

El desequilibrio térmico que 
provocan los GEI al absorber la 
radiación infrarroja del sol aumentan y 
retienen el calor en la atmósfera, 
aumentando así la temperatura 
promedio global. El cambio climático y 
su calentamiento global enfatiza la 
urgencia de desarrollar e implementar 
políticas públicas mundiales que 
mitiguen las emisiones antropogénicas 
de GEI; no obstante, su éxito o fracaso 
dependerán en buena medida de la 
idoneidad de las alternativas de 
mitigación elegidas a nivel nacional 
--se necesita un “traje a la medida”.

La meta “aspiracional” es limitar el aumento de 
la temperatura media mundial a 1.5° C con respecto a 
los niveles preindustriales. Para ello, es necesario la 
descarbonización de todos los sectores, con especial 
énfasis en el energético, responsable de dos terceras 
partes de emisiones totales de GEI (alrededor de 37 
GtCO2e), y que aglutina subsectores como transporte, 
electricidad e hidrocarburos. 

Las emisiones de CO2 relacionadas al sector 
energético han aumentado exponencialmente a 
partir del siglo XX. En 2019 sumaron 36.3 Gt y 
declinaron 10% en 2020 por la desaceleración 
económica provocada por la pandemia del COVID19. 
Sin embargo, en 2023 las emisiones de este sector 
llegaron a 37.2 Gt de CO2 , es decir, las mayores 
emisiones en la historia, esto sin contar las emisiones 
de metano (CH4), un villano químico con 28 veces 
más potencial de calentamiento global  en el plazo de 
cien años que la métrica de referencia, el CO2.

En los últimos 14 años la demanda de petróleo 
ha aumentado en 15 millones de barriles por día 
(MMb/d), en 2023, el mundo consumió un promedio 
de 102 (MMb/d) , este aumento se debe en buena 
medida al incremento del parque vehicular mundial, 
algunas fuentes señalan que es de aproximadamente 
600 millones de unidades, y por supuesto su 
consecuencia lógica, el aumento de la demanda de 
gasolina y diésel. El transporte representa 
actualmente alrededor del 45% de la demanda 
mundial de petróleo, mayor que cualquier otro sector. 

La concentración media diaria de CO₂ en la 
atmósfera alcanzó el nivel de 424 partes por millón 
(ppm) en mayo del 2023, de acuerdo con el 
observatorio de Mauna Loa, Hawái , estación de 
referencia mundial en el tema, prácticamente 50% 
más que la concentración en tiempos preindustriales.

 

La aceleración de la transición de la industria 
petrolera hacia un modelo basado en fuentes de 

energía limpias y renovables es clave para evitar la 
versión más violenta del cambio climático, la acción 
climática debe estar en el centro de todas las políticas 
gubernamentales y decisiones de negocio, generar 
valor a corto, mediano y largo plazo, reconociendo 
igual importancia a los aspectos de negocio: 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 

En el entorno actual, las empresas no pueden 
seguir ignorando los impactos del cambio climático. 
La presión internacional exige que éstas respondan a 
los riesgos y oportunidades vinculados con sus 
impactos. Los informes de resultados, decisiones 
comerciales y acciones serán cada vez más 
escudriñados para que contribuyan a mitigar la crisis 
climática.

Invertir en negocios verdes puede ayudar a las 
empresas a beneficiarse de las oportunidades 
relacionadas con los mercados del carbono y los 
impulsores del mercado de las energías renovables, 
cumpliendo con sus planes de regulación del efecto 
invernadero en el sector energético, así como 
desarrollar sus respectivas estrategias y políticas.

Entender y responder a los cambios 
tecnológicos, sociales y medioambientales es cada 
vez más importante para las organizaciones. Un 
enfoque limitado ya no es suficiente, es menester 
evaluar su situación real para convertirse en una 
empresa sostenible a largo plazo.

Un modelo de gobierno de sostenibilidad o 
ASG, otorga diferentes ventajas, entre otras: 

• Diferenciación en el mercado, que lo 
posicione como empresa genuinamente responsable 
en términos de su enfoque (ASG) y no sólo “pintarse” 
de verde; 

• Incremento de eficiencia de los procesos; 

• Innovación técnica en sus productos y 
servicios amigables con el medioambiente; 

• Mejores relaciones con clientes e interesados 
y reputación sólida de la marca en la satisfacción de 
expectativas de sus clientes. 

Hay tres tendencias en el mercado que 
impulsan la necesidad de que la industria petrolera se 
concentre en su impacto medioambiental:

1. Creciente obligación legal, regulatoria y 
fiscal impulsada por los gobiernos y la sociedad. La 
Sostenibilidad es una preocupación creciente para los 
accionistas e inversionistas. Encuestas realizadas a 
inversionistas señalan la importancia de evaluar la 
información medioambiental de las empresas. Los 

resultados financieros de las empresas amigables 
con el medioambiente superan a los de sus 
homólogas y generan mayores rendimientos 
bursátiles. ¿Por qué? Las nuevas generaciones 
quieren la protección del medioambiente. Incluso, de 
acuerdo con encuestas, estos consumidores están 
dispuestos a pagar más por un producto o servicio 
sostenible.

2. El empleo de energías limpias y 
renovables está incrementando, la tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) en los próximos 10 años para 
la energía eólica y solar aumenta constantemente en 
el mundo. Los objetivos de sostenibilidad de los 
gobiernos y las empresas promueven la demanda de 
generación de energías renovables para cumplir los 
compromisos climáticos de aquí al 2050, a medida 
que crecen las energías renovables, la matriz 
energética desplaza la electricidad a partir de 
combustibles fósiles por electricidad “verde”.

3. Nuevas rutas tecnologías ofrecen 
mayores oportunidades de descarbonización. Por 
ejemplo, CCUS (Carbon Capture, Use & Storage) para 
reducir las emisiones de las fuentes fijas con mayor 
intensidad energética; Almacenamiento de baterías 
para aumentar la posibilidad de generación de 
energías renovables in situ; vehículos flex fuel, 

híbridos, bioeléctricos, eléctricos, hidrógeno y gas 
licuado de petróleo o gas natural vehicular para la 
movilidad sustentable de los consumidores.

Estas tendencias han tenido como 
consecuencia que la industria petrolera aumente su 
ambición, estableciendo objetivos más agresivos 
para posicionarse en la transición energética. 
Empresas como Total Energy, BP, Shell, Exxon, 
Chevron, Repsol, Petrobas han establecido metas de 
reducción de CO2 al mediano y largo plazo. La 
mayoría apuntan a reducciones que oscilan entre el 
25 y 50% para el 2030, y neutralidad del carbono a 
mediados del siglo.  

En este contexto, ¿Qué está haciendo Pemex 
para convertirse en una empresa sostenible a largo 
plazo? Recientemente se publicó el Plan de 
Sostenibilidad de Pemex, que sin duda representa un 
avance importante en la construcción de programas a 
futuro, sin embargo, habrá que analizar si existen 
una visión que permita reconfigurar a Pemex para 
lograr implementar verdaderos programas 
sostenibles y rentables a futuro. 

Especialista en temas energéticos y 
ambientales. Director General de 
Biomovilidad.org

GALO GALEANA
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·  C A P I T A L P O L I T I C O . N E T  ·

Desde el retorno de la democracia en el año 1990 
en Chile, el anhelo de una sociedad cohesionada social, 
económica y políticamente ha sido una legítima 
aspiración y urgente necesidad luego de largos años bajo 
un régimen autoritario. Sin embargo, tres décadas no 
han sido suficientes para alcanzar a superar los traumas 
derivados de la fractura institucional vivida y sus 
enormes efectos en la convivencia social de ayer y hoy.

El país ha logrado grandes hitos modernizadores 
económicos, sociales e institucionales que son 
indesmentibles a pesar de las persistentes narrativas de 
actores políticos que han venido desconociendo tales 
logros del país y que nos han generado un importante 
reconocimiento internacional. Una estrategia de 
modernización amplia y diversa que fue acompañada de 
políticas públicas innovadores permitieron al país 
alcanzar el nivel de desarrollo más alto de América 
Latina (IDH,2022).

Por cierto, que dichos procesos modernizadores 
no han estado ausentes de contradicciones y fisuras que 
han limitado expandir oportunidades a sectores de la 

población en concordancia con los logros 
macroeconómicos. Demandas importantes de la 
población no han sido respondidas con celeridad, 
calidad y equidad especialmente áreas estratégicas 
como la salud pública, sistemas de pensiones, 
participación política y salarios. Por ello no es sorpresa 
que el coeficiente de inequidad de Gini sea hoy de 0,47, 
lo que en gran medida explica que la distribución de 
ingresos antes y después de impuestos sea 
prácticamente igual. Los pobres terminan pagando 
mucho impuesto al consumo en relación con su ingreso 
total.

 La población en el país bajo la línea de la pobreza 
medida por ingresos sólo alcanza al 6.5% (CASEN,2022), 
pero este logro no garantiza seguridad dada la alta 
precariedad en los ingresos y riesgos asociados a baja 
calidad de prestaciones sociales que puede generar bajo 
ciertas circunstancias un descenso rápido a la pobreza 
por ingresos y por pobreza multidimensional.

La denominada revuelta de octubre del 2019 - que 
estuvo marcada por hechos de violencia aun 

CHILE ¿DEMOCRACIA 
DEFECTUOSA?

incomprenmsibles -cohesiono diversos 
movimientos y fuerzas sociales y políticas que 
habían expresado en el tiempo múltiples 
malestares sociales y que exigían cambios 
multinivel expresados en un conjunto de 
agendas muy diversas.  El país mostraba desde 
hace años una creciente conflictividad social, la 
cual no tuvo mayor resonancia en las 
prioridades de las élites, y que con la revuelta 
genero una crisis institucional no prevista que 
puso en jaque la gobernabilidad del país.

La exigencia por una amplificación de 
los derechos sociales garantizados apuntó 
directamente a la carta constitucional heredada 
de la dictadura y que pese a sus innumerables 
reformas en democracia no lograron darle 
legitimidad. La cuestión de abatir el principio 
de subsidiariedad establecido 
constitucionalmente se consagró como uno de 
los pilares del relato refundacional de dicha 
revuelta. 

Ante la crisis política profunda que se 
vivió, el camino de plebiscitar la continuidad o 
la elaboración de nueva constitución encauso a 
los movimientos sociales y partidos políticos 
tradicionales a las urnas. Tras dos intentos 
fallidos en que la ciudadanía rechazo dos 
propuestas constitucionales – proceso en que 
abundaron los conflictos y tensiones - el país 
sigue manteniendo a la fecha la misma carta 
magna, y no se avizora, en el mediano plazo, 
que se innove en esta materia. Hay una clara 
fatiga por esta iniciativa y una amplificación de 
la lejanía de los ciudadanos respecto de las 
elites de todo el arco político.

La política nacional ha devenido en 
micro relatos coyunturales que están 
imposibilitando recomponer los vínculos 
sociales y lograr ciertos niveles de integración 
que quiebre la tan marcada tendencia al 
individualismo y el consumo que caracteriza el 
modo de vida del país. 

Al no lograr nuestra democracia un 
objetivo cohesionador, no se alcanza a tener 
éxito en poner filtros eficaces para abordar el 
despliegue de fórmulas populistas y totalitarias 
que comienza a abundar en el espectro político 
y que pretenden con fuerza conseguir ese rol 
integrador del sistema social.

Hace unas semanas se publicó la 
actualización del Índice de calidad de la 
democracia por la revista británica The 
Economist en el cual Chile descendió del grupo 
de “democracias plenas” al de “democracias 

defectuosas”. Más allá de las alarmas y de la teatralidad que se 
encendieron en las elites políticas, podríamos aseverar que ello 
no es sorprendente dado que los déficits observados se centran 
en la cultura y participación política, la cual está debilitada 
frente a un mayor peso de los gobiernos de expertos 
(tecnocracia) como alternativa para la democracia.

Dicha preeminencia tecnocrática genera una suerte de 
ciudadanía de baja intensidad que se expresa, por ejemplo, en 
los niveles bajos en la participación en procesos electorales 
desde ya se observa hace varios años. Probablemente el 
regreso al voto obligatorio pueda genera un quiebre en dicha 
tendencia, pero ello no asegura una participación y cultura 
cívica sustantiva. 

El país vive una crisis global de confianza 
interinstitucional e interpersonal que afecta construcción de 
una vida cívica profunda y enriquecedora.  El informe 
«Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y 
el Caribe 2024» revela que Chile es el cuarto país de la región 
con menos confianza en el gobierno, con un 29% de confianza 
en el gobierno nacional, evidenciando una caída de 12 puntos 
en comparación con 2008.

La amplificación, transparencia y legitimidad de los 
procesos democráticos son componentes esenciales, pero su 
solvencia descansa en el cumplimiento de las promesas 
contenidas en los proyectos políticos en competencia. Las 
brechas entre los programas de gobierno diseñados para 
abordar las campañas electorales y lo que implementa en 
realidad el gobierno son muy amplias.  Ante ello la desazón y el 
malestar creciente de la población es comprensible. Un ejemplo 
muy nítido de ello es el actual gobierno en ejercicio.

 El presidente Boric asumió la conducción del país siendo 
el candidato más votado de la historia, en el marco de un 
proceso con voto voluntario y con la mayor participación 
electoral en la vida política del país. Al terminar sus dos 
primeros años de gobierno apenas logra obtener una 
aprobación de un 27% y un 66% de desaprobación. El 71 % de 
los ciudadanos afirman que no ha cumplido con las 

expectativas que se tenían de él. Se le percibe débil 
en cuanto a capacidad de cumplir con sus 
compromisos (26%), en la lucha contra la 
delincuencia (23%) para abordar los problemas de la 
inmigración (20%) y en experiencia para gobernar 
(16%) (CADEM,2024)

El gobierno de Boric ha tenido que enfrentar 
momentos de alta tensión y de continúas crisis 
políticas, las que lo desdibujado sus promesas que 
apuntaban a una refundación de las bases de la 
estrategia de desarrollo del país. La negación y critica 
sostenida a los logros de anteriores gobiernos 
democráticos   constituyeron el eje de sus narrativas 
de campaña y el sentido final del marco de actuación 
de los iba a ser su gobierno.

Hoy en día, las capacidades tecno – políticas 
del gobierno son profundamente cuestionadas de 
una manera casi transversal. Los problemas que 
atraviesa Chile son de proporciones y las respuestas a 
ella aún se siguen esperando.  De acuerdo con IPSOS 
(2024) 6 de cada 10 chilenos cree que el país está en 
declive y el 72% opinan que los partidos tradicionales 
no les importan los ciudadanos. 

Adicionales a los problemas de inflación, 
empleo, salud, vivienda y corrupción   el país enfrenta 
una crisis profunda de seguridad ciudadana y de una 
inmigración a toda luz descontrolada que está 
generando graves consecuencias en las 
cotidianeidades de las personas.  En el citado estudio 
de Ipsos, los datos señalan que Chile se posicionó 
como el país más preocupado por el crimen y la 
violencia, con un 69% , alcanzó su máximo nivel de 

preocupación en este tema desde que se lleva 
registro. De esa forma, el país más que duplica el 
promedio global (30%) y se encuentra sobre países 
como México (63%) y Suecia (60%).

En el segundo lugar de las preocupaciones de 
los chilenos, y luego de sufrir el alza más importante 
en el ranking (+11 pp), se encuentra el control de la 
inmigración (45%), en el que triplicamos el 
promedio mundial (16%).

Se vienen tiempo de incertidumbres y riesgos 
para el país que no se resuelven solo mediante las 
alternancias en el poder político. Tampoco las 
complejidades y desafíos del presente y del futuro 
no se enfrentan exitosamente con populismos ni de 
izquierdas ni derechas y sus narrativas 
refundacionales.

El país requiere reconstruir la confianza. 
Necesitamos más y mejor democracia ciudadana. El 
poder de los ciudadanos y su libertad nunca será 
una concesión de las elites y del estado, por ello, 
necesitamos una sociedad cada vez más vigilante, 
con una potente cultura cívica, porque en la medida 
que nuestra sociedad y su convivencia siga 
debilitada en sus confianzas no se podrá avanzar en 
mayor libertad y bienestar con una democracia 
plena.
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Desde el retorno de la democracia en el año 1990 
en Chile, el anhelo de una sociedad cohesionada social, 
económica y políticamente ha sido una legítima 
aspiración y urgente necesidad luego de largos años bajo 
un régimen autoritario. Sin embargo, tres décadas no 
han sido suficientes para alcanzar a superar los traumas 
derivados de la fractura institucional vivida y sus 
enormes efectos en la convivencia social de ayer y hoy.

El país ha logrado grandes hitos modernizadores 
económicos, sociales e institucionales que son 
indesmentibles a pesar de las persistentes narrativas de 
actores políticos que han venido desconociendo tales 
logros del país y que nos han generado un importante 
reconocimiento internacional. Una estrategia de 
modernización amplia y diversa que fue acompañada de 
políticas públicas innovadores permitieron al país 
alcanzar el nivel de desarrollo más alto de América 
Latina (IDH,2022).

Por cierto, que dichos procesos modernizadores 
no han estado ausentes de contradicciones y fisuras que 
han limitado expandir oportunidades a sectores de la 

población en concordancia con los logros 
macroeconómicos. Demandas importantes de la 
población no han sido respondidas con celeridad, 
calidad y equidad especialmente áreas estratégicas 
como la salud pública, sistemas de pensiones, 
participación política y salarios. Por ello no es sorpresa 
que el coeficiente de inequidad de Gini sea hoy de 0,47, 
lo que en gran medida explica que la distribución de 
ingresos antes y después de impuestos sea 
prácticamente igual. Los pobres terminan pagando 
mucho impuesto al consumo en relación con su ingreso 
total.

 La población en el país bajo la línea de la pobreza 
medida por ingresos sólo alcanza al 6.5% (CASEN,2022), 
pero este logro no garantiza seguridad dada la alta 
precariedad en los ingresos y riesgos asociados a baja 
calidad de prestaciones sociales que puede generar bajo 
ciertas circunstancias un descenso rápido a la pobreza 
por ingresos y por pobreza multidimensional.

La denominada revuelta de octubre del 2019 - que 
estuvo marcada por hechos de violencia aun 

incomprenmsibles -cohesiono diversos 
movimientos y fuerzas sociales y políticas que 
habían expresado en el tiempo múltiples 
malestares sociales y que exigían cambios 
multinivel expresados en un conjunto de 
agendas muy diversas.  El país mostraba desde 
hace años una creciente conflictividad social, la 
cual no tuvo mayor resonancia en las 
prioridades de las élites, y que con la revuelta 
genero una crisis institucional no prevista que 
puso en jaque la gobernabilidad del país.

La exigencia por una amplificación de 
los derechos sociales garantizados apuntó 
directamente a la carta constitucional heredada 
de la dictadura y que pese a sus innumerables 
reformas en democracia no lograron darle 
legitimidad. La cuestión de abatir el principio 
de subsidiariedad establecido 
constitucionalmente se consagró como uno de 
los pilares del relato refundacional de dicha 
revuelta. 

Ante la crisis política profunda que se 
vivió, el camino de plebiscitar la continuidad o 
la elaboración de nueva constitución encauso a 
los movimientos sociales y partidos políticos 
tradicionales a las urnas. Tras dos intentos 
fallidos en que la ciudadanía rechazo dos 
propuestas constitucionales – proceso en que 
abundaron los conflictos y tensiones - el país 
sigue manteniendo a la fecha la misma carta 
magna, y no se avizora, en el mediano plazo, 
que se innove en esta materia. Hay una clara 
fatiga por esta iniciativa y una amplificación de 
la lejanía de los ciudadanos respecto de las 
elites de todo el arco político.

La política nacional ha devenido en 
micro relatos coyunturales que están 
imposibilitando recomponer los vínculos 
sociales y lograr ciertos niveles de integración 
que quiebre la tan marcada tendencia al 
individualismo y el consumo que caracteriza el 
modo de vida del país. 

Al no lograr nuestra democracia un 
objetivo cohesionador, no se alcanza a tener 
éxito en poner filtros eficaces para abordar el 
despliegue de fórmulas populistas y totalitarias 
que comienza a abundar en el espectro político 
y que pretenden con fuerza conseguir ese rol 
integrador del sistema social.

Hace unas semanas se publicó la 
actualización del Índice de calidad de la 
democracia por la revista británica The 
Economist en el cual Chile descendió del grupo 
de “democracias plenas” al de “democracias 

defectuosas”. Más allá de las alarmas y de la teatralidad que se 
encendieron en las elites políticas, podríamos aseverar que ello 
no es sorprendente dado que los déficits observados se centran 
en la cultura y participación política, la cual está debilitada 
frente a un mayor peso de los gobiernos de expertos 
(tecnocracia) como alternativa para la democracia.

Dicha preeminencia tecnocrática genera una suerte de 
ciudadanía de baja intensidad que se expresa, por ejemplo, en 
los niveles bajos en la participación en procesos electorales 
desde ya se observa hace varios años. Probablemente el 
regreso al voto obligatorio pueda genera un quiebre en dicha 
tendencia, pero ello no asegura una participación y cultura 
cívica sustantiva. 

El país vive una crisis global de confianza 
interinstitucional e interpersonal que afecta construcción de 
una vida cívica profunda y enriquecedora.  El informe 
«Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y 
el Caribe 2024» revela que Chile es el cuarto país de la región 
con menos confianza en el gobierno, con un 29% de confianza 
en el gobierno nacional, evidenciando una caída de 12 puntos 
en comparación con 2008.

La amplificación, transparencia y legitimidad de los 
procesos democráticos son componentes esenciales, pero su 
solvencia descansa en el cumplimiento de las promesas 
contenidas en los proyectos políticos en competencia. Las 
brechas entre los programas de gobierno diseñados para 
abordar las campañas electorales y lo que implementa en 
realidad el gobierno son muy amplias.  Ante ello la desazón y el 
malestar creciente de la población es comprensible. Un ejemplo 
muy nítido de ello es el actual gobierno en ejercicio.

 El presidente Boric asumió la conducción del país siendo 
el candidato más votado de la historia, en el marco de un 
proceso con voto voluntario y con la mayor participación 
electoral en la vida política del país. Al terminar sus dos 
primeros años de gobierno apenas logra obtener una 
aprobación de un 27% y un 66% de desaprobación. El 71 % de 
los ciudadanos afirman que no ha cumplido con las 

expectativas que se tenían de él. Se le percibe débil 
en cuanto a capacidad de cumplir con sus 
compromisos (26%), en la lucha contra la 
delincuencia (23%) para abordar los problemas de la 
inmigración (20%) y en experiencia para gobernar 
(16%) (CADEM,2024)

El gobierno de Boric ha tenido que enfrentar 
momentos de alta tensión y de continúas crisis 
políticas, las que lo desdibujado sus promesas que 
apuntaban a una refundación de las bases de la 
estrategia de desarrollo del país. La negación y critica 
sostenida a los logros de anteriores gobiernos 
democráticos   constituyeron el eje de sus narrativas 
de campaña y el sentido final del marco de actuación 
de los iba a ser su gobierno.

Hoy en día, las capacidades tecno – políticas 
del gobierno son profundamente cuestionadas de 
una manera casi transversal. Los problemas que 
atraviesa Chile son de proporciones y las respuestas a 
ella aún se siguen esperando.  De acuerdo con IPSOS 
(2024) 6 de cada 10 chilenos cree que el país está en 
declive y el 72% opinan que los partidos tradicionales 
no les importan los ciudadanos. 

Adicionales a los problemas de inflación, 
empleo, salud, vivienda y corrupción   el país enfrenta 
una crisis profunda de seguridad ciudadana y de una 
inmigración a toda luz descontrolada que está 
generando graves consecuencias en las 
cotidianeidades de las personas.  En el citado estudio 
de Ipsos, los datos señalan que Chile se posicionó 
como el país más preocupado por el crimen y la 
violencia, con un 69% , alcanzó su máximo nivel de 

preocupación en este tema desde que se lleva 
registro. De esa forma, el país más que duplica el 
promedio global (30%) y se encuentra sobre países 
como México (63%) y Suecia (60%).

En el segundo lugar de las preocupaciones de 
los chilenos, y luego de sufrir el alza más importante 
en el ranking (+11 pp), se encuentra el control de la 
inmigración (45%), en el que triplicamos el 
promedio mundial (16%).

Se vienen tiempo de incertidumbres y riesgos 
para el país que no se resuelven solo mediante las 
alternancias en el poder político. Tampoco las 
complejidades y desafíos del presente y del futuro 
no se enfrentan exitosamente con populismos ni de 
izquierdas ni derechas y sus narrativas 
refundacionales.

El país requiere reconstruir la confianza. 
Necesitamos más y mejor democracia ciudadana. El 
poder de los ciudadanos y su libertad nunca será 
una concesión de las elites y del estado, por ello, 
necesitamos una sociedad cada vez más vigilante, 
con una potente cultura cívica, porque en la medida 
que nuestra sociedad y su convivencia siga 
debilitada en sus confianzas no se podrá avanzar en 
mayor libertad y bienestar con una democracia 
plena.
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Desde el retorno de la democracia en el año 1990 
en Chile, el anhelo de una sociedad cohesionada social, 
económica y políticamente ha sido una legítima 
aspiración y urgente necesidad luego de largos años bajo 
un régimen autoritario. Sin embargo, tres décadas no 
han sido suficientes para alcanzar a superar los traumas 
derivados de la fractura institucional vivida y sus 
enormes efectos en la convivencia social de ayer y hoy.

El país ha logrado grandes hitos modernizadores 
económicos, sociales e institucionales que son 
indesmentibles a pesar de las persistentes narrativas de 
actores políticos que han venido desconociendo tales 
logros del país y que nos han generado un importante 
reconocimiento internacional. Una estrategia de 
modernización amplia y diversa que fue acompañada de 
políticas públicas innovadores permitieron al país 
alcanzar el nivel de desarrollo más alto de América 
Latina (IDH,2022).

Por cierto, que dichos procesos modernizadores 
no han estado ausentes de contradicciones y fisuras que 
han limitado expandir oportunidades a sectores de la 

población en concordancia con los logros 
macroeconómicos. Demandas importantes de la 
población no han sido respondidas con celeridad, 
calidad y equidad especialmente áreas estratégicas 
como la salud pública, sistemas de pensiones, 
participación política y salarios. Por ello no es sorpresa 
que el coeficiente de inequidad de Gini sea hoy de 0,47, 
lo que en gran medida explica que la distribución de 
ingresos antes y después de impuestos sea 
prácticamente igual. Los pobres terminan pagando 
mucho impuesto al consumo en relación con su ingreso 
total.

 La población en el país bajo la línea de la pobreza 
medida por ingresos sólo alcanza al 6.5% (CASEN,2022), 
pero este logro no garantiza seguridad dada la alta 
precariedad en los ingresos y riesgos asociados a baja 
calidad de prestaciones sociales que puede generar bajo 
ciertas circunstancias un descenso rápido a la pobreza 
por ingresos y por pobreza multidimensional.

La denominada revuelta de octubre del 2019 - que 
estuvo marcada por hechos de violencia aun 

incomprenmsibles -cohesiono diversos 
movimientos y fuerzas sociales y políticas que 
habían expresado en el tiempo múltiples 
malestares sociales y que exigían cambios 
multinivel expresados en un conjunto de 
agendas muy diversas.  El país mostraba desde 
hace años una creciente conflictividad social, la 
cual no tuvo mayor resonancia en las 
prioridades de las élites, y que con la revuelta 
genero una crisis institucional no prevista que 
puso en jaque la gobernabilidad del país.

La exigencia por una amplificación de 
los derechos sociales garantizados apuntó 
directamente a la carta constitucional heredada 
de la dictadura y que pese a sus innumerables 
reformas en democracia no lograron darle 
legitimidad. La cuestión de abatir el principio 
de subsidiariedad establecido 
constitucionalmente se consagró como uno de 
los pilares del relato refundacional de dicha 
revuelta. 

Ante la crisis política profunda que se 
vivió, el camino de plebiscitar la continuidad o 
la elaboración de nueva constitución encauso a 
los movimientos sociales y partidos políticos 
tradicionales a las urnas. Tras dos intentos 
fallidos en que la ciudadanía rechazo dos 
propuestas constitucionales – proceso en que 
abundaron los conflictos y tensiones - el país 
sigue manteniendo a la fecha la misma carta 
magna, y no se avizora, en el mediano plazo, 
que se innove en esta materia. Hay una clara 
fatiga por esta iniciativa y una amplificación de 
la lejanía de los ciudadanos respecto de las 
elites de todo el arco político.

La política nacional ha devenido en 
micro relatos coyunturales que están 
imposibilitando recomponer los vínculos 
sociales y lograr ciertos niveles de integración 
que quiebre la tan marcada tendencia al 
individualismo y el consumo que caracteriza el 
modo de vida del país. 

Al no lograr nuestra democracia un 
objetivo cohesionador, no se alcanza a tener 
éxito en poner filtros eficaces para abordar el 
despliegue de fórmulas populistas y totalitarias 
que comienza a abundar en el espectro político 
y que pretenden con fuerza conseguir ese rol 
integrador del sistema social.

Hace unas semanas se publicó la 
actualización del Índice de calidad de la 
democracia por la revista británica The 
Economist en el cual Chile descendió del grupo 
de “democracias plenas” al de “democracias 

defectuosas”. Más allá de las alarmas y de la teatralidad que se 
encendieron en las elites políticas, podríamos aseverar que ello 
no es sorprendente dado que los déficits observados se centran 
en la cultura y participación política, la cual está debilitada 
frente a un mayor peso de los gobiernos de expertos 
(tecnocracia) como alternativa para la democracia.

Dicha preeminencia tecnocrática genera una suerte de 
ciudadanía de baja intensidad que se expresa, por ejemplo, en 
los niveles bajos en la participación en procesos electorales 
desde ya se observa hace varios años. Probablemente el 
regreso al voto obligatorio pueda genera un quiebre en dicha 
tendencia, pero ello no asegura una participación y cultura 
cívica sustantiva. 

El país vive una crisis global de confianza 
interinstitucional e interpersonal que afecta construcción de 
una vida cívica profunda y enriquecedora.  El informe 
«Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y 
el Caribe 2024» revela que Chile es el cuarto país de la región 
con menos confianza en el gobierno, con un 29% de confianza 
en el gobierno nacional, evidenciando una caída de 12 puntos 
en comparación con 2008.

La amplificación, transparencia y legitimidad de los 
procesos democráticos son componentes esenciales, pero su 
solvencia descansa en el cumplimiento de las promesas 
contenidas en los proyectos políticos en competencia. Las 
brechas entre los programas de gobierno diseñados para 
abordar las campañas electorales y lo que implementa en 
realidad el gobierno son muy amplias.  Ante ello la desazón y el 
malestar creciente de la población es comprensible. Un ejemplo 
muy nítido de ello es el actual gobierno en ejercicio.

 El presidente Boric asumió la conducción del país siendo 
el candidato más votado de la historia, en el marco de un 
proceso con voto voluntario y con la mayor participación 
electoral en la vida política del país. Al terminar sus dos 
primeros años de gobierno apenas logra obtener una 
aprobación de un 27% y un 66% de desaprobación. El 71 % de 
los ciudadanos afirman que no ha cumplido con las 
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expectativas que se tenían de él. Se le percibe débil 
en cuanto a capacidad de cumplir con sus 
compromisos (26%), en la lucha contra la 
delincuencia (23%) para abordar los problemas de la 
inmigración (20%) y en experiencia para gobernar 
(16%) (CADEM,2024)

El gobierno de Boric ha tenido que enfrentar 
momentos de alta tensión y de continúas crisis 
políticas, las que lo desdibujado sus promesas que 
apuntaban a una refundación de las bases de la 
estrategia de desarrollo del país. La negación y critica 
sostenida a los logros de anteriores gobiernos 
democráticos   constituyeron el eje de sus narrativas 
de campaña y el sentido final del marco de actuación 
de los iba a ser su gobierno.

Hoy en día, las capacidades tecno – políticas 
del gobierno son profundamente cuestionadas de 
una manera casi transversal. Los problemas que 
atraviesa Chile son de proporciones y las respuestas a 
ella aún se siguen esperando.  De acuerdo con IPSOS 
(2024) 6 de cada 10 chilenos cree que el país está en 
declive y el 72% opinan que los partidos tradicionales 
no les importan los ciudadanos. 

Adicionales a los problemas de inflación, 
empleo, salud, vivienda y corrupción   el país enfrenta 
una crisis profunda de seguridad ciudadana y de una 
inmigración a toda luz descontrolada que está 
generando graves consecuencias en las 
cotidianeidades de las personas.  En el citado estudio 
de Ipsos, los datos señalan que Chile se posicionó 
como el país más preocupado por el crimen y la 
violencia, con un 69% , alcanzó su máximo nivel de 

preocupación en este tema desde que se lleva 
registro. De esa forma, el país más que duplica el 
promedio global (30%) y se encuentra sobre países 
como México (63%) y Suecia (60%).

En el segundo lugar de las preocupaciones de 
los chilenos, y luego de sufrir el alza más importante 
en el ranking (+11 pp), se encuentra el control de la 
inmigración (45%), en el que triplicamos el 
promedio mundial (16%).

Se vienen tiempo de incertidumbres y riesgos 
para el país que no se resuelven solo mediante las 
alternancias en el poder político. Tampoco las 
complejidades y desafíos del presente y del futuro 
no se enfrentan exitosamente con populismos ni de 
izquierdas ni derechas y sus narrativas 
refundacionales.

El país requiere reconstruir la confianza. 
Necesitamos más y mejor democracia ciudadana. El 
poder de los ciudadanos y su libertad nunca será 
una concesión de las elites y del estado, por ello, 
necesitamos una sociedad cada vez más vigilante, 
con una potente cultura cívica, porque en la medida 
que nuestra sociedad y su convivencia siga 
debilitada en sus confianzas no se podrá avanzar en 
mayor libertad y bienestar con una democracia 
plena.












