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El Partido de la Revolu-
ción Democrática está 
iniciando hoy una 

fase más en su existencia 
como organización política 
nacional, etapa que tiene 
como propósito la renova-
ción y reorganización de 
sus órganos dirigentes, así 
como la elaboración de la 
estrategia, línea política y 
programa que desarrollará 

en los próximos años, para lo cual estará realizando dos 
eventos de suma importancia para la militancia, sus sim-
patizantes y la vida democrática del país.

Primero, la instalación del nuevo Consejo Nacional como 
el órgano de dirección colectiva que vendrá a discutir y 
resolver en su momento, los asuntos que tienen que ver 
con la tarea inmediata del partido que son: la elección 
de los integrantes de la Dirección Nacional y la reorga-
nización de su estructura en todos los estados del país y 
preparar las condiciones para la postulación de candida-
tos; la elaboración del programa electoral, y, el impulso de 
la campaña electoral que culminará en junio del 2021. 

El segundo evento es el Congreso Nacional, que deberá 
abrir e iniciar la reflexión y el debate internos sobre los 
grandes temas que forman parte del proceso de renova-
ción del partido, como son: el tipo de partido que necesita 
hoy el país, la línea política que refleje la realidad actual, 
la política de alianzas que exprese la necesidad del cambio 
democrático y progresista, y la propuesta programática 
que impulse las demandas centrales de la ciudadanía. 

El PRD se encuentra en una crisis de organización y falta 
de una presencia activa en la lucha política, ocupando en el 
imaginario social los últimos lugares en el escalafón de los 
partidos nacionales. Una buena parte de la población no lo 
percibe como una fuerza que pueda conducir las luchas de 
los ciudadanos por sus demandas y reivindicaciones hacia 
la victoria y construir una salida democrática a los proble-
mas políticos y económicos de la sociedad.  

Esta pérdida de credibilidad es producto de sus contra-
dicciones y disputas internas, de su alejamiento de las 
luchas y los movimientos sociales, de la pérdida gradual 
de su identidad y de una estrategia fallida para abordar 
los distintos procesos políticos y electorales en los que ha 
participado en los últimos años.

Los diversos liderazgos que participan en la vida del 
partido han expresado sus opiniones sobre esta crisis y 
planteado las propuestas y líneas de acción que en su opi-
nión son necesarias para superarla en el mediano plazo. 
En este número 20 de la revista Gobierno y Democracia, se 
expresan algunos de ellos, abordando desde distintos pun-
tos la situación que vive el partido en el marco de la nueva 

situación política producto, por un lado, de las acciones 
emprendidas por el gobierno de AMLO y la 4T, pero tam-
bién, de la nuevas condiciones provocadas por la pandemia 
de COVID-19 en la sociedad y en la economía.  

El debate se centra en el modelo de partido que se necesita 
hoy, en la identidad de partido que se tiene que adoptar y en 
el tipo de Estado por el que habrá que luchar y construir para 
lograr los cambios que se buscan.

En el modelo de partido, hay quienes ponen el acento en 
la construcción de un partido de ciudadanos frente a la 
antigua definición de un partido de masas o de cuadros. 
Un partido de ciudadanos que se afilian libremente, que se 
asocian voluntariamente, realizan tareas sencillas, ejercen 
sus derechos y construyen un partido democrático, repu-
blicano y laico.

Otros, sin embargo, plantean la construcción de un partido 
fuerte con decenas de miles de afiliados debidamente orga-
nizados, con una clara visión de la lucha social y electoral, 
que sea capaz de abrir paso a los cambios y transformaciones 
que se necesitan e impulse la conquista de los derechos y 
reivindicaciones socioeconómicas de la población.

En cuanto a la identidad de partido —el conjunto de símbo-
los, valores y propuestas programáticas que identifican a un 
partido frente a los ciudadanos y particularmente frente a 
sus electores—, también existe un debate entre dos posicio-
nes que mantienen diferencias y que podrían resumirse de 
la siguiente manera: los que plantean una identidad parti-
daria tan amplia que se mimetice con la sociedad al señalar 
que formamos parte de la misma, y cuya identidad es la 
pluralidad y la diversidad, por lo tanto, la identidad del par-
tido debe reconocerse en ella. Por otro lado, están los que 
plantean que la identidad partidaria si bien debe recoger 
las expresiones más diversas de la sociedad, debe poner el 
acento en la parte social, en la lucha contra una sociedad de 
desiguales para construir un sistema de equidad y de vida 
digna para todos y todas.

Finalmente, el Estado por el que lucha el partido es otro 
de los temas en debate. Aunque aquí las diferencias son 
menores, está el planteamiento de que el Estado que deberá 
surgir de la transformación por la que lucha el partido será 
democrático, liberal, republicano, laico y representativo de 
la pluralidad y de la diversidad social; de igual forma, están 
quienes plantean un Estado fuerte, social, democrático y de 
derecho, que reconociendo la desigualdad existente, bus-
que abatirla.

Estos y otros son los temas que están a debate y que la 
revista Gobierno y Democracia recoge en este su número 20 
para llevarlos a sus lectores y contribuir con ello al conoci-
miento colectivo y a la difusión de las distintas posiciones 
de nuestros liderazgos como parte de la riqueza intelectual 
y de las preocupaciones que hoy atraviesan al Partido de la 
Revolución Democrática.
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ANÁLISIS Y DEBATE

Karen Quiroga Anguiano1

A más de 30 años del origen de nuestro partido, diversas causas que 
nos planteamos conforman parte de nuestro piso de derechos, 
libertades y políticas públicas que han demostrado su valor y per-

tinencia histórica. La transición democrática y la alternancia en el poder 
tuvo como precedente la elección del 88 del siglo pasado, un parteaguas 
que nos dio origen como la confluencia de diversas expresiones partida-
rias, sociales, ideológicas y de articulación de movimientos.
El contexto ha cambiado diametralmente. Nuestras preocupaciones sobre 
las consecuencias del neoliberalismo, sin lugar a duda, al tiempo nos 
dieron la razón. Sin embargo, también se dieron una serie de cambios 
globales que nos obligan ahora a entender el contexto tanto en lo macro, 
como en lo micro, con la mayor objetividad posible. 

La globalización ha provocado una serie de grandes problemas en todas 
las dimensiones de la vida humana (lo económico, lo geopolítico, lo 
social-relacional, lo ecológico, lo ético, etcétera). Algunos de estos fenó-
menos son los siguientes:

• La transformación del trabajo y por ende de las concepciones de dere-
chos laborales relacionados.

• La migraciones locales, regionales y globales como efecto de la per-
meabilidad de los mercados y la movilidad de la fuerza de trabajo.

• La violencia y la diversidad de expresiones del crimen organizado y 
de actividades ilícitas a escala global (narcotráfico, tráfico y trata de 
personas, pornografía infantil, tráfico de órganos, nuevas formas de 
esclavitud moderna, ciberdelincuencia, etcétera). 

1 Integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución 
Democrática.

Ni el partido en 
el poder, ni los 

partidos opositores 
están mostrando 
sensibilidad a lo 

que para la gente 
es realmente 
importante.

La izquierda que México necesita
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La reconfiguración de nuestro modelo de partido va 
de la mano de su programa e ideología. Sin duda, aún 
hay grandes pendientes en nuestras causas históricas, 
pero las realidades emergentes también reclaman 
nuestra posición y propuesta. Ni el partido en el poder 
ni los partidos opositores están mostrando sensibili-
dad a lo que para la gente es realmente importante.

Las macrotendencias sociales y tecnológicas están 
impactando en una reconfiguración de los mercados, 
la geopolítica, las relaciones sociales y la sustentabi-
lidad. En este orden de ideas, por ejemplo, tenemos 
que definir que papel vamos a asumir frente a temas 
relevantes como:

• El teletrabajo, la sustitución de mano de obra por 
soluciones robóticas y de inteligencia artificial.

• La educación virtual como medio de formación 
integral, permanente, de fácil acceso y bajo costo 
en contraste con el aparato educativo actual que el 
gobierno en turno quiere utilizar para la desmo-
vilización social.

• La brecha digital que se suma a la brecha de des-
igualdad social, pese a la incidencia del mercado 
en facilitar el uso de las tecnologías de información 
y comunicación de forma más accesible cada día. 

• La llegada del coronavirus a nivel nacional: los 
contagios, muertes y la forma de enfrentar la pan-
demia. La exposición de las personas a un sin fin 
de problemas de salud, así como la vulnerabilidad 
institucional de los servicios de salud públicos y la 
creciente respuesta del mercado ante la incapacidad 
del Estado.

• Hay una acelerada transformación tecnológica, 
que al mismo tiempo que nos permite vivir más 
interconectados, nos mantiene más aislados que 
nunca. La tecnología nos une y a la vez divide a 
las sociedades.

• La sensible sustentabilidad ambiental, el cambio 
climático y la falta de soberanía alimentaria pro-
vocarán grandes vulnerabilidades a las futuras 
generaciones.

• El resurgimiento de ideas fundamentalistas, tanto 
religiosas como políticas, que cada día son adop-
tadas por más personas, no sólo como formas de 
pensamiento ideológico sino de actuación pública. 
A ello súmese la crisis de las ideologías históricas 
en las que nos anclábamos los partidos políticos.

• El aumento de la violencia de género, la reducción 
de presupuestos a órganos responsables de aten-
der estos temas y la negación de un problema que 
aumentó durante el confinamiento, producto de la 
visión de un gobierno misógino y machista.

Ser un partido de izquierda fue nuestro diferenciador 
por muchos años, nos dio valor y sentido de acción y 
discurso; si queremos un cambio transformacional, 
es tiempo de hacernos preguntas trascendentales que 
sean relevantes para las y los ciudadanos mexicanos.

Reencuentro con 
la ciudadanía, 
impostergable
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Condiciones necesarias para una transfor-
mación partidaria

• Que el espacio de discusión interna sea real y con 
verdadera intencionalidad transformadora.

• Preocuparnos y ocuparnos más para trans-
formarnos en un partido que traduzca en 
propuestas tangibles las principales preocupa-
ciones ciudadanas.

• Sumar más voces a la discusión, en especial a los 
académicos, las organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones sociales y políticas que no 
asumen identidad con otras expresiones parti-
darias. No se trata de una suma mecánica, sino 
de cómo potencializar dentro y fuera del partido 
expresiones de fuerza y acción en múltiples temas 
de convergencia.

• La renovación o la formación de un partido nuevo 
no es nuestra discusión primaria, sino que la cen-
tralidad en la ciudadanía es la que debe guiar 
hacia dónde debemos ir. 

• Tenemos que revisar el estado actual de avance 
de nuestras agendas históricas, retomar las que 
nos representen mayor área de oportunidad 
de incidencia y definir nuestras siguientes cau-
sas prioritarias, considerando las condiciones 
actuales del contexto y entendiendo las macro-
tendencias globales.

• Tener una actitud abierta a diferentes formas de 
pensamiento y propuestas en esta coyuntura par-
tidaria, sin perder el foco en la ruta crítica de la 
transformación sustancial del partido.

La intención de estas líneas es abrir la reflexión sobre 
la izquierda que México requiere, ya que es funda-
mental conservar nuestra esencia progresista frente 
a un nuevo contexto en donde ya es impostergable el 
reencontrarnos con la ciudadanía y sus causas.

• El papel que debe jugar México en sus relaciones 
exteriores en la nueva configuración geopolítica 
global, sin circunscribirlo en la dependencia de sus 
socios comerciales.

• El rumbo del país en materia energética, garanti-
zando la propiedad de recursos naturales, pero a 
la vez transitando a nuevas soluciones energéticas 
con tecnología accesible y de menor impacto social 
y ambiental.

• El equilibrio entre la salud tecnológica, la biotec-
nología y la innovación genómica que favorezca 
ampliar soluciones en el campo de la salud, pero 
sin ampliar la brecha de desigualdad ni sujetarla a 
las lógicas del mercado.

• La consolidación de un sistema democrático que 
evite en el presente y futuro totalitarismos y popu-
lismos de diversas índoles ideológicas.

• Soluciones concretas a la diversidad de problemas 
de violencia, inseguridad, ilegalidad y debilidad 
institucional. Frente a estos fenómenos, tenemos 
que entenderlos como problemas globales, pero 
que se conjugan en complejas e intrincadas formas 
de expresión local. La violencia contra las muje-
res requiere atención especial en todas sus formas 
y dimensiones, ya que es una problemática que 
afecta a todas. 

• La ampliación de derechos y libertades, garanti-
zando la progresividad de derechos y evitando 
legislaciones restrictivas, retrogradas o de res-
puesta coyuntural que traban el tracto de respuesta 
institucional.

 ¿Hacia dónde orientar al partido? La respuesta está en 
retornar a la centralidad en las y los ciudadanos y sus 
preocupaciones fundamentales.

El partido debe construir coincidencias con diversas 
fuerzas políticas, sociales y ciudadanas que queremos 
un futuro diferente para nuestro país. 
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Nuestra 
reconstrucción 

es nuestra 
transformación 
integral, y ello 

significa llevarla 
a cabo desde el 

punto de vista 
programático, ético, 

organizacional, 
conceptual, teórico y 
especialmente en el 
terreno de la acción 

política.

Por Jesús Ortega Martínez1 

Esta frase tan común, tan coloquial, resulta —nunca antes como ahora— 
muy precisa para definir la situación actual de nuestro partido. 

Renovarse o morir, refleja una realidad compleja en nuestra organi-
zación, y la misma nos impele para que con urgencia adoptemos 
decisiones radicales y profundas ante la difícil circunstancia de 

enfrentar a un gobierno nacional que ha colocado al país en una situación 
de crisis general, y de manera particular, en una delicada situación eco-
nómica caracterizada por una caída del Producto Interno Bruto (PIB), tan 
enormemente que es comparable con aquella caída que ocurrió en la gran 
depresión de los años treinta del siglo XX. Esto ocasiona que millones de 
empleos se pierdan y millones de trabajadores pasen al desempleo; que 
se desplome el consumo interno; que se disminuya a grados mínimos la 
inversión tanto pública como privada, tanto nacional como extranjera; 
que disminuya la recaudación fiscal, que aumente el número de compa-
triotas en situación de pobreza y que la desigualdad social alcance cifras 
espeluznantes. A esta crisis de la economía hay que agregar una impa-
rable espiral de violencia y criminalidad como no se había vivido antes 
en la historia contemporánea de México, y, además, hay que resaltar la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 que (con la 
incompetencia del gobierno incluida) está ocasionando daños irrepara-
bles a decenas y centenas de miles de familias mexicanas. 
Lo anteriormente expuesto parecerá una situación apocalíptica, y en 
cierta medida lo es. En ello ha influido de manera determinante un 
gobierno irresponsable, carente de respuestas coherentes, que gobierna 
a partir de las ocurrencias y desvaríos de un presidente con un talante 
autoritario desarrollado y con los delirios mesiánicos característicos de 
los gobernantes populistas. 

Por eso, a la crisis de la economía, a la sanitaria, a la de la criminalidad 
y la violencia, habrá que agregar una crisis política, que acompañada de 
regresiones mayúsculas en materia de derechos humanos, de libertades 
1 Exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido diputado federal en tres 
ocasiones y senador de la república
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civiles y que junto con el deterioro de instituciones 
republicanas, nos aleja como país de un Estado demo-
crático, social y de derechos; y peligrosamente nos 
regresa hacia la restauración del viejo régimen político 
de partido de Estado, del presidencialismo autoritario 
y encaminado hacia un gobierno totalitario. 

En este escenario, el PRD se encuentra obligado a 
reconstruirse al paralelo de su propia transforma-
ción, o, dicho de otra manera: nuestra reconstrucción 
es nuestra transformación integral, y esto significa 
llevarla a cabo desde el punto de vista programático, 
ético, organizacional, conceptual, teórico y, especial-
mente, en el terreno de la acción política. Debemos 
transformarnos al mismo tiempo que nos reconocemos 
como parte de una sociedad, cuya identidad principal 
es su pluralidad y su diversidad social, étnica, cultu-
ral, religiosa y política, y que nada tiene que ver con 
la anacrónica y esquemática visión de la sociedad 
bipolar (explotados vs explotadores) en la que muchos 
de los dirigentes perredistas (los más veteranos) nos 
formamos. Es indispensable reconocernos en una 
sociedad regida por una economía de mercado en la 
que tenemos que influir para hacer tangibles princi-
pios liberales, objetivos de justicia social, vigencia de 
derechos humanos, y todo enmarcado en una Repú-
blica democrática y representativa. 

En razón de lo anterior, la reconstrucción del PRD 
llevará implícitamente la tarea de impedir la res-
tauración del antiguo régimen priista de partido de 
Estado y del presidencialismo autoritario, para, en 
un sentido diferente, luchar por la instalación de 
un régimen democrático y social, republicano, laico, 
representativo y plural.

Estamos inmersos en un dilema político que no es 
difícil describir: o contribuimos para reconstituir al 
Congreso de la Unión como el principal poder de 
equilibrio y contrapeso al presidente, o, en caso con-
trario, se instalará de nueva cuenta una autocracia 
sostenida en el viejo nacionalismo revolucionario y 
en los peligrosos fundamentalismos morales y reli-
giosos que identifican a los regímenes totalitarios. 
Este es nuestro dilema principal y de otros partidos 
de oposición, y, aunque no lo sepan, lo es también de 
la mayor parte de las y los ciudadanos. 

Para detener esta inercia hacia el totalitarismo no será 
suficiente el hecho de que el PRD mantenga, a duras 
penas, una votación que le garantice su registro legal. 
Si las y los perredistas sólo aspiramos a la sobrevi-
vencia, entonces sólo alargaremos nuestra agonía. 
Debemos aspirar a la recuperación de la fuerza y pres-
tigio que permitió que incidiéramos en los grandes 
cambios democráticos del país. Se requiere de alcan-
zar triunfos en un número importante de distritos 
electorales federales para convertirnos, los perredis-
tas, en una fuerza parlamentaria con suficiencia para 
aportar a la conformación del bloque pluripartidista 
de oposición, que siendo mayoritario, apuntale los 
cimientos y levante los pisos de una República demo-
crática, social y libertaria. 

Todo lo anterior pareciera estar claro para los militan-
tes del PRD, y especialmente para aquellos que son 
dirigentes, y, sin embargo, no es así, pues en buena 
parte de nuestra organización no se reconoce como 
cierto el dilema de “transformarnos o morir”. Lo 
cierto es que aún existen compañeros y compañeras 
que se encuentran parapetados en varias trincheras 
conservadoras para, desde ellas, resistir cualquier 
posibilidad de transformación del partido. 

PRD, obligado a 
reconstruirse
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Una de estas trincheras es la “ideológica”. Esta trin-
chera es difícil de cruzar porque generalmente aparece 
como un discurso respetable, honorable, y en cierto 
sentido lo es, pero también hay que decir que parape-
tarse en la ideología es ahora suicida. 

Suicida porque los ideologismos dejaron de ser útiles 
para explicar de manera correcta —o cuando menos 
de manera más cercana a la realidad— el acontecer de 
la vida, y particularmente, el desarrollo de las socieda-
des humanas. Suicida porque los dogmas ideológicos 
que pretendían explicar toda la historia a partir de 
la confrontación de las clases sociales, o de las con-
frontaciones morales como los de la maldad versus la 
bondad, han muerto desde hace una centuria. Suicida 
porque el pensamiento político, filosófico, científico, 
cultural y artístico nunca pudieron ser encerrados 
dentro de las estrechas fronteras de los credos políti-
cos y religiosos. Suicida porque la política no podría 
—salvo en las dictaduras— ser aprisionada en preten-
didas verdades absolutas. 

Pero no debiéramos confundir las ideas, los principios 
y las convicciones con las “ideologías”. En realidad, las 
ideologías son ideas encerradas en calabozos inaccesi-
bles, son pensamientos petrificados, y por lo mismo, 
convertidos en inmutables, incapaces de evolucionar, 
de cambiar, y lo que no cambia, incluidas las ideas, 
muere, se fosiliza.

Otra de las trincheras conservadoras es la del “uti-
litarismo”. Hay personas que participan en el PRD 
porque sólo quieren para su beneficio los espacios, 
bienes y poder que por naturaleza son públicos. No 
darán pasos para que el partido cambie, porque saben 
que como se encuentra actualmente les es útil para 
mantener esos pequeños privilegios personales y pre-
servar algunas canonjías. 

Una más de estas trincheras conservadoras es la “nos-
talgia por el pasado”. Y no es menor, porque nada es tan 
difícil de superar, tanto para los individuos como para 
las sociedades, como las costumbres. Y es que las cos-
tumbres están enlazadas con los atavismos, y estos con 
el atraso social, cultural, educativo, científico y político. 

Es suicida para las sociedades y para los partidos 
suplantar la ética republicana por supremacismos 
morales. El terreno de lo moral debemos situarlo 
en el espacio de lo personal, de lo individual, y 
en este sentido, es un derecho apegarse o creer en 
una moral determinada, pero los temas del interés 
general no pueden regirse por creencias que sólo 
competen a lo privado. 

Una ética pública debe guiar el quehacer guberna-
mental, partidista, político y se debe sostener en una 
constitución republicana y en leyes que orientan una 
convivencia civilizada. 

Enarbolar causas justas de los individuos, de las per-
sonas asociadas, de los grupos organizados o de la 
ciudadanía, se convierte en la razón indispensable 
para que los partidos políticos, y particularmente el 
PRD, retomen en su quehacer esa ética de lo público, 
y con ello, restablecer su condición de instrumentos y 
vehículos para la participación de la ciudadanía en los 
asuntos del Estado. Por eso, el PRD debe desprenderse 
de cualquier superstición política, particularmente 
aquella que suple la acción ciudadana por el volun-
tarismo del caudillo mesiánico. El PRD debe dejar 
de ser un partido de masas para reconstruirse en 
una organización de ciudadanas y ciudadanos que, 
siendo libres, ejerzan sus derechos, especialmente el 
de asociarse, para así alcanzar la democracia, la justi-
cia, la libertad y el bienestar para todas y todos. 

En consideración a lo expuesto, expongo las siguien-
tes propuestas desde las cuales podríamos contribuir 
al cambio profundo del PRD: 

1. Nuestra declaración de principios debe enarbolar 
causas que son justas y sensibles a la gente. Por 
lo que el PRD no debe autodefinirse en razón de 
creencias ideológicas, religiosas o morales. Debe, 
en sentido diferente, ser un partido republicano, 
progresista, social, democrático, igualitario, inclu-
yente, diverso y laico. Estos son algunos principios 
que deben guiar nuestra acción política. 

2. El PRD no debe ser un partido de masas depen-
dientes y sometidas, sino en el sentido opuesto, 
debe constituirse por ciudadanas y ciudadanos 
libres, que en razón de su voluntad individual, así 
como de sus propósitos e intereses generales, se 
agrupen y organicen para hacer valer sus dere-
chos humanos y sus garantías constitucionales. 
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3. El PRD participa en la vida política del país para ser 
parte de la representación ciudadana y nacional; 
para acceder mediante procesos democráticos y 
pacíficos a instancias del poder público. Pero más 
allá de lo anterior, es un partido que entiende de 
la necesidad de impulsar políticas públicas que 
hagan posible un desarrollo social incluyente y 
justo, un crecimiento sustentable y sostenible de 
la economía, un estado de derecho, para que todas 
las mexicanas y mexicanos puedan tener acceso a 
la salud de calidad, a la educación de excelencia, a 
empleos dignos y bien remunerados, a una jubila-
ción justa, y a la seguridad en su vida y patrimonio. 

4. El PRD entiende que el modelo de economía de 
mercado es en donde debemos actuar para hacer 
posible que toda la población tenga el acceso a los 
mínimos de bienestar. No está en nuestra pers-
pectiva la instauración de un modelo económico 
estatista, pero, sí reclamamos que el Estado asuma 
la obligación de garantizar la justicia, la dignidad 
para todas las personas, la equidad en el ingreso y 
el acceso de todas y todos a los derechos humanos 
fundamentales. 

5. El PRD reconoce el derecho a la propiedad privada 
legítima y participará de la elaboración de leyes 
y normas que lo garanticen. Igualmente reconoce 
el patrimonio familiar como un derecho que debe 
estar consagrado en las leyes y la constitución. 

6. Para el PRD, la democracia es la mejor forma de 
organización de la sociedad mexicana. La enten-

demos como parte de la vida de la Nación, del 
Estado, del gobierno, de las organizaciones y de 
los individuos. Las libertades individuales y los 
derechos humanos son parte indivisible de un 
sistema democrático, y por lo tanto, son impres-
criptibles e indecidibles. 

7. El PRD considera que hay sectores de la población 
que requieren de la asistencia social por parte del 
Estado, pero en ningún caso la asistencia social 
podrá entenderse como la seguridad social. La 
seguridad social del Estado tendrá la obligación 
de garantizar salud, educación, seguro de des-
empleo, pensión digna y deberá ser universal; 
mientras que la asistencia social será focalizada, 
dirigida hacia quienes más la necesitan, sujeta a 
fiscalización ciudadana, y jamás será utilizada 
para el clientelismo electoral y el control político 
de las personas.  

8. El PRD se reconstruye para trabajar y luchar por 
hacer vigente un sistema de gobierno republi-
cano, de equilibrio y separación de los poderes, 
de autonomía de los órdenes de gobierno, y, de 
impulso a las formas representativas y participa-
tivas de la democracia. 

9. Impulsaremos un Estado democrático, social y de 
derecho e impediremos que la voluntad personal 
de los gobernantes substituya la supremacía de la 
ley. Las creencias religiosas de las personas son 
asuntos del ámbito personal, nadie podrá coartar-
las ni utilizarlas para los asuntos del gobierno y el 
manejo de los espacios de lo público. No permiti-
remos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sea sustituida por una consti-
tución moral. 

10. Alentaremos la meritocracia e impediremos que 
las corrientes de pensamiento se conviertan en 
grupos electivos y en destacamentos de presión 
interna. Las corrientes retornarán a su condición 
de espacios para el debate y la reflexión. 

11 Las tareas de los afiliados y simpatizantes del PRD 
deben experimentar una transformación radical. 
Cada afiliado al PRD debe ser, también, un acti-
vista digital.

12. El PRD será un partido con visión global, inter-
nacional y universal. Combatiremos todo intento 
de constituir en México una autarquía. Por ello, 
debemos ser muy activos en la política internacio-
nal, especialmente en la internacional progresista; 
pero hay que tomar una medida radical en este 
tema: tenemos que salirnos del Foro de Sao Paulo, 
el cual se ha convertido en instrumento de popu-
listas y dictadores.
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Por Elpidio Tovar de la Cruz1

El mundo sufre desde principios del año 2020 el terrible flagelo de la 
pandemia de COVID-19 que ha costado ya cerca de 800 mil vidas 
de seres humanos y ha provocado un inédito y grave efecto de frag-

mentación en la convivencia social, pero sobre todo, en la economía de 
las naciones que han tenido que paralizar o ralentizar todos sus procesos 
económicos con el correspondiente deterioro en los niveles de vida de la 
población, el incremento del desempleo, el colapso de los sistemas de salud, 
la caída brutal en el ingreso y el aumento de la desigualdad y la pobreza.
Junto a los efectos negativos de esta pandemia en el planeta, han sur-
gido nuevos fenómenos en la economía, la política y la sociedad, y se 
han fortalecido otros que ya existían pero que no representaban factores 
determinantes en la vida de las naciones hasta que esta crisis sanitaria 
los puso en el centro de la atención mundial. Estos nuevos fenómenos 
plantean la modificación de muchas de las prácticas y formas de tra-
bajo, convivencia, producción y desarrollo hasta ahora aplicados por los 
gobiernos y los pueblos del mundo.

Dos han sido los que sobresalen y de los que se desprenden muchos otros: 
la tecnología y el Estado. La tecnología, con los avances logrados en 
muchas de sus ramas, ha demostrado ser una necesidad apremiante para 
que las naciones puedan enfrentar crisis como la actual, de ahí que en la 
salud, en la comunicación, en la información y en la propia organización 
de la lucha contra el coronavirus ha cumplido a cabalidad las expecta-
tivas. Pero, es en la preeminencia del “internet”, manifestada con gran 
fuerza en la “cuarentena mundial”, donde se presentan con mayor nitidez 
los aspectos relevantes de un futuro que ya nos alcanzó y que adquirirá 
carácter masivo en los próximos años.

Algunos ejemplos de lo anterior son los siguientes:

a) El teletrabajo hecho desde casa, o desde espacios distantes de la 
cadena física de producción o de servicios que, sin embargo, tiende a 
profundizar la precariedad laboral mediante esquemas de trabajo que 
extienden la jornada. 

Director Ejecutivo del Instituto de Formación Política del PRD
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b) La educación digital, que poco a poco habrá de imponerse a la edu-
cación presencial en aulas, con las dificultades para la adaptación de la 
infraestructura y el personal docente.

c) El dinero virtual, que con el uso de tarjetas a través de los pagos, com-
pras, depósitos y transferencias en línea irá eliminando en un futuro no 
muy lejano al dinero físico, presente hoy en la mayoría de las transacciones, 
haciendo obligatorio el uso de las nuevas tecnologías a toda la población.

d) La comunicación en línea, que a través del correo electrónico, las 
redes sociales y los teléfonos digitales, así como otras formas de comuni-
cación virtual, adquirió una gran relevancia para mantener comunicados 
a millones de seres humanos en el mundo dentro los marcos del aisla-
miento obligado o voluntario adoptado por los gobiernos de los países 
como medida sanitaria.

Todo parece indicar que la “cultura digital” se extenderá creando un 
nuevo paradigma que tendrá que ser asumido por los gobiernos, los par-
tidos, las organizaciones, los individuos y la sociedad en su conjunto, 
para desarrollar sus funciones en los marcos de una nueva realidad 
mundial. La izquierda está obligada a valorar y aplicar esta tecnología, 
no sólo para estar en consonancia con el avance mundial, sino funda-
mentalmente para poder jugar un papel decisivo en la conducción de los 
procesos de cambio y transformación en el futuro.

El Estado, por su parte, vuelve a adquirir una importancia fundamental 
en la mayoría de los países que sufren hoy los efectos de la pandemia, aun 
en aquellos donde el modelo neoliberal que prevalece lo redujo en sus fun-
ciones a ser sólo un garante del libre mercado y de las grandes ganancias 
de las corporaciones, quienes ante el riesgo de parálisis de la economía 
y el advenimiento de una gran depresión económica, comparable o más 
grande que la que afectó al mundo en 1929, apelan ahora a la interven-
ción del Estado para regular “moderadamente” la economía de mercado, 
redistribuir el apoyo a los sectores sociales afectados, pero sobre todo, para 
canalizar recursos para el rescate de las empresas en quiebra.

La izquierda en sus distintas variantes ha sido partidaria de la participa-
ción decidida del Estado en la regulación de la economía, y hoy por efecto 
de la crisis sanitaria se presenta la coyuntura de que diversas fuerzas 
políticas de centro y de derecha coinciden con eso, por 
lo que sin duda habrá cambios en el papel que jugará 
el Estado en diversos países del mundo y se pondrá en 
el centro de los debates la definición del tipo de Estado 
que se requiere hoy, si un Estado democrático de dere-
cho con equilibrio de poderes y participación de la 
ciudadanía o un Estado autoritario y centralizador con 
control casi absoluto de la vida ciudadana. La tenta-
ción hoy en algunos países es avanzar a esta segunda 
opción, ya que se sobrevalora el éxito relativo de esta-
dos autoritarios como los de China, Rusia, Corea del 
sur, Singapur e Israel en la contención de la pande-
mia, lo que ha alertado a las fuerzas progresistas y de 
izquierda democrática sobre el peligro que representa 
el autoritarismo y el grave riesgo que corre la democra-
cia en la post-pandemia.

La defensa del medio ambiente es también una 
demanda que crece hoy por efecto de la pandemia, 

que ha dejado claro la interrelación 
existente con la brutal destrucción 
del ecosistema propiciada por el 
neoliberalismo, lo que la coloca con 
mayor fuerza como una exigencia 
apremiante de la humanidad y 
adquiere un carácter fuertemente 
político por las implicaciones que 
tiene en el orden mundial al exi-
girse a los gobiernos “protección de 
la naturaleza” frente a la depreda-
ción, y lograr así su permanencia y 
sobrevivencia como un lugar habi-
table para la humanidad.

Cada ves son más los grupos de 
personas, organizaciones de la 
sociedad y sobre todo los jóvenes 
que se incorporan a la lucha por 
la defensa del medio ambiente 
como una forma de preservar la 
vida en el planeta ante el enorme 
desafío de la crisis climática, y 
colocan esta demanda como una 
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parte importante de la lucha por la 
emancipación del género humano 
expresada con la bandera de “justi-
cia social-justicia ambiental”.

La izquierda democrática tiene el 
deber de sumarse a estas luchas, 
asumirlas en su programa y apor-
tar todos sus esfuerzos en hacerlas 
visibles para el conjunto de la socie-
dad, impulsando su adopción en 
las políticas públicas de gobierno 
que protejan el medio ambiente y 
la naturaleza y contribuir a crear 
las condiciones de un mundo mejor 
para las nuevas generaciones.

Los efectos de la pandemia en 
mexico y la estrategia de la 4t

En nuestro país las cosas no han 
sido diferentes, como resultado de 
la recesión que ya mostraba signos 
iniciales de su ominosa presencia 
en la economía, agudizada por la 
caída en el índice de crecimiento 
y la falta de inversiones en el 2019, 
se suma ahora la pandemia que en 
lo local a alcanzado niveles altísi-
mos, con más de 50 mil muertos, 
y ha colocado a México en el tercer 
lugar de la lista de los países más 
afectados, provocando con ello en el 
terreno económico el cierre de miles 
de pequeñas y medianas empresas, 
el aumento del desempleo con más 
de 1.5 millones de nuevos desocu-
pados y la tragedia de cerca de 10 
millones más de pobres en el país.  

México se encuentra hoy en una 
situación sumamente complicada, 
sumergido en una creciente crisis 
económica, sanitaria y de seguri-

dad que está afectando la estructura política y social, lo que puede 
provocar en el mediano plazo una crisis social generalizada de graves 
consecuencias de no tomarse las medidas políticas y económicas nece-
sarias para enfrentarla. 

El Gobierno de la 4T permanece plantado en una estrategia focali-
zada, que ha mostrado su ineficacia para contener los efectos de la 
crisis sanitaria, económica y de seguridad que se vive, y se niega a 
adoptar, a través de una visión integral del problema, las medidas 
económicas, fiscales, legislativas y presupuestarias, que, mante-
niendo un sentido de compromiso social, logren no sólo paliar sino 
contener los efectos provocados por esta crisis múltiple en el con-
junto de la economía y la sociedad.

El PRD y el complejo camino de su renovación

En estas condiciones, el PRD se prepara para realizar la renovación de su 
estructura y sus órganos de dirección a través de una elección, y al mismo 
tiempo, impulsa la realización de un Congreso Nacional para discutir y 
en su caso reformar su línea política.

La etapa que están viviendo el PRD y una parte de la izquierda demo-
crática hoy, es en los hechos, una etapa de confusión y alejamiento del 
objetivo histórico central, que es la lucha pacífica por asumir el poder y la 
dirección del Estado y desarrollar su programa democrático. Una etapa 
en la cual, como fuerza política, se encuentra dispersa y se enfrenta a 
un gobierno que se asume como de izquierda y se propone impulsar un 
proyecto al que llama la Cuarta Transformación, y que hasta ahora cuenta 
con la simpatía de importantes sectores de la población. 

Sin embargo, se comienza ya a percibir por una parte del sector progre-
sista de la sociedad al gobierno de la 4T como un movimiento amorfo y 
sin estructura, que plantea la realización de un programa con acentuados 
rasgos de un populismo conservador que no logra escapar de la órbita 
neoliberal, que no ofrece hasta ahora salidas de fondo a los graves pro-
blemas económicos y sociales del país, y que en lo político, adopta una 
posición conservadora de vuelta al pasado, de concentración del poder en 
el ejecutivo, manteniendo y fortaleciendo el régimen presidencialista y 
oponiéndose en los hechos al avance democrático de la sociedad.

El PRD, que fue considerado y se asumió por muchos años como la parte 
histórica más representativa y políticamente desarrollada de la izquierda 
nacional contemporánea, se encuentra hoy en un momento definitorio de 
su existencia, en el que frente a los magros resultados electorales que lo 
redujeron ostensiblemente a un papel mínimo y casi irrelevante en el con-
cierto político nacional, y frente a la nueva y compleja situación política 
que vive el país, deberá tomar decisiones que le permitan superar esta 
realidad partiendo de los siguientes ejes: 

1. Mantener un programa y una línea política de izquierda acordes con 
la nueva realidad existente; que surjan del examen objetivo de los 
nuevos fenómenos que se manifiestan en la política, la economía y la 
sociedad actuales, y le permitan desarrollar la concepción del tipo de 
partido que hoy se necesita para hacer realidad los objetivos progra-
máticos de transformación democrática de la sociedad.

2. Determinar con precisión, analizando profundamente la estructura 
social existente y sus contradicciones, cual es hoy el sujeto del cam-
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bio, es decir, que conjunto de clases y sectores sociales, que por sus 
condiciones, quieren hoy transformaciones de fondo. Hay que apoyar 
impulsando con ellos las demandas, luchas, movilizaciones y reformas 
que impidan que la derecha se fortalezca y garanticen la permanencia 
y continuidad de las transformaciones democráticas que se obtengan.

3. Establecer una clara y firme definición de su propia identidad de 
izquierda democrática y, a partir de este marco, desarrollar su 
política de alianzas y acuerdos con otros partidos, fuerzas y orga-
nizaciones de la sociedad, cuidando siempre establecer condiciones 
de equidad y mantener el carácter democrático y progresista en los 
programas de estas alianzas.

Estos ejes podrán tener concreción en una plataforma, en un programa 
mínimo que contemple las líneas y acciones que debe impulsar el PRD 
en la sociedad sobre los temas más relevantes en la actual situación que 
vive el país, algunos de los cuales serían:

a) La defensa de la democracia y su profundización, es una de las tareas 
estratégicas que se impone como fundamental para el PRD y las fuer-
zas progresistas ante la permanencia y reforzamiento de las formas 
antidemocráticas y centralistas del gobierno de AMLO, así como 
convertir esta defensa en la causa y bandera que aglutine amplios sec-
tores de la población movilizados en torno a demandas que busquen 
profundizar la transformación democrática en la vida política, econó-
mica y social de México.

b) Un federalismo democrático y el municipio libre como base de la 
república federal históricamente planteada, deben ser hoy unos de los 
principales objetivos del PRD, ya que es actualmente una demanda 
que está madurando en la conciencia ciudadana y puede convertirse 
en el futuro en bandera que movilice a importantes sectores sociales.

c) La lucha contra el neoliberalismo por el cambio y reorientación del 
modelo económico puede convertirse en los próximos años en una 
solicitud de millones de mexicanos, a condición de que la izquierda, 
y en particular el PRD, impulsen un programa de demandas por 
cambios profundos en la política económica que puedan abatir la 
desigualdad y la pobreza, y así mejorar las condiciones de vida de 
la población, con el objeto de establecer el Estado social y de derecho 
como el Estado de bienestar planteado en las reflexiones y en los pro-
pósitos programáticos de la izquierda actual.

d) La vigencia de las libertades y derechos de diversas generaciones es 
una línea programática indispensable de una izquierda que lucha por 
la preservación y profundización de las libertades y derechos indivi-
duales y sociales de todas y de todos, así como la vigencia y el respeto 
de los derechos de las minorías sexuales, étnicas, culturales y religio-
sas o de cualquier condición social, física o de género.

e) La defensa y preservación del medio ambiente como política de 
Estado frente al deterioro acelerado de la naturaleza, la destrucción de 
ecosistemas y el desafío del cambio climático que vive el país, propi-
ciados por un neoliberalismo depredador que pone en riesgo la salud 
y la vida de los habitantes.

 La izquierda tiene el deber de sumarse a estas luchas y hacerlas visi-
bles para el conjunto de la sociedad impulsando su adopción en las 

políticas públicas que protejan el 
medio ambiente y la naturaleza.

Por esto, el PRD que surja en esta 
nueva etapa tendrá que ser una 
organización de izquierda demo-
crática que sepa implantarse en 
esta nueva realidad con programas 
y propuestas que estén a la altura 
de las demandas históricas de la 
sociedad y que no han sido cum-
plidas, así como las de las nuevas 
generaciones que hoy ocupan 
cada ves más el espacio político en 
México y el mundo.

Sólo así, siendo congruentes 
con esta línea política, el PRD 
podrá convertirse en una fuerza 
no sólo de oposición sino fun-
damentalmente de “alternativa 
progresista” frente al gobierno 
de AMLO, pero también frente a 
la derecha. Sólo así podrá desa-
rrollar influencia y arraigo en 
los diversos sectores de la pobla-
ción que hoy simpatizan con el 
gobierno de la 4T, pero que están 
en un proceso acelerado de des-
encanto; o bien con quienes no 
simpatizan y rechazan sus medi-
das autoritarias, pero todos ellos, 
hoy mayoritariamente, en con-
tradicción con el neoliberalismo 
e instalados en la aspiración de 
construir, junto a la fuerza polí-
tica que así lo proponga, una 
salida progresista a través de 
un Estado democrático social y 
de derecho con un modelo eco-
nómico que garantice la paz, la 
seguridad, la inclusión, el desa-
rrollo sostenible y el bienestar 
material de toda la sociedad.
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Por Eloí Vázquez López 1

Hace algún tiempo, en ese lugar,

donde hoy los bosques se visten de espino…

Los partidos políticos existen como resultado de la acción organiza-
tiva de un grupo o equipo político que se propone su formación, 
pero es el voto ciudadano el que le da derechos. Puede haber 

agrupamientos cuyas propuestas sean brillantes, utópicas o realistas, 
pero cuya presencia en la escena política sea marginal. Sólo aquellos que 
logran construir una correspondencia biunívoca con el estado de ánimo 
de la ciudadanía, tendrán su voto voluntario, espontáneo, irrenunciable. 
La compra de votos, en sus diversas modalidades, deforma la voluntad 
popular y pervierte el derecho ciudadano, por ello es condenable
Un grupo político puede tener la razón, interpretar adecuadamente la 
situación del país y formular las soluciones más viables y acertadas para 
los problemas nacionales, pero no basta la razón, si no cuenta con el 
reconocimiento del voto popular, de nada le sirve, sólo será un referente 
académico en el mejor de los casos. Es la fuerza del voto ciudadano la que 
da derechos a los partidos, y es a la ciudadanía quien vota por cada uno 
a quien le asiste el derecho sustantivo de la existencia, permanencia y efi-
ciencia de un partido. Para ello, es útil concebir las corrientes electorales 
más allá de su componente numérico y revelar su contenido programá-
tico y propositivo para definir las alternativas electorales y políticas. La 
corriente electoral que conforma el PRD tiene al menos dos fuentes prin-
cipales, aunque existen otras complementarias: 

• La izquierda revolucionaria socialista, con sus consecutivas fusiones, 
cuyo eje articulador fue el Partido Comunista Mexicano 

• El nacionalismo revolucionario cardenista 
1 Eloí Vázquez López. Consejero Nacional del PRD desde su fundación: @eloivazquez.

 “Caminante: Son tus huellas 
el camino y nada más.

Caminante: ¡No hay camino! 
¡Se hace camino al andar!

Caminante: ¡No hay camino! 
¡Sino estelas en la mar!”.

Antonio Machado

“…Maldigo la poesía de quien 
no toma partido.

 Partido hasta mancharse…
Es lo más necesario, lo que no 

tiene nombre.
Son gritos en el cielo. Y en la 

tierra son actos 
Porque vivimos a golpes, 

Porque apenas si nos dejan 
decir que somos quien somos
Nuestros cantares no pueden 

ser sin pecado, un adorno, 
Estamos tocando el fondo, 

estamos tocando el fondo”.

  Gabriel Celaya
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La corriente electoral del PRD, durante sus treinta y 
un años de existencia, ha tenido el mejor diagnóstico 
y la mejor propuesta, pero los resultados electorales 
le han sido adversos por distintas razones, incluido 
el fraude electoral, pero con los resultados de 2018 en 
senadores y diputados, regresó relativamente al nivel 
que tuvo —en su primera incursión luego de décadas 
de marginalidad— el Partido Comunista Mexicano de 
1979; formación política del que heredara el registro 
electoral. Como se verá más adelante, en la votación 
de diputados, que es la equivalente sólo hay 0.19 ppc 
de incremento relativo aun cuando sean dos millones 
de votos más. En cuanto a senadores, aunque no son 
mecánicamente comparables, sólo implicó 0.16 ppc de 
incremento. Es decir, como corriente electoral, en el 
estado de ánimo de la ciudadanía, si los resultados no 
empeoran en 2021, “estamos tocando el fondo”, aunque 
haya quienes argumenten que simplemente “volvimos 
al origen” y otros que considerarían un éxito que poda-
mos repetir este mismo porcentaje en 2021.

Comparativo de Resultados electorales 1979-2018

AÑO 1979 2018
PARTIDO PCM PRD

Diputados 5.1 5.29
Senadores  5.26

Datos del INE. Porcentajes de la votación total emitida. 
Incluye votos nulos y candidatos no registrados.

Es así aun cuando, en 1979, los partidos que recibie-
ron la votación del FDN en 1988 el PPS, PARM y PST 
electoralmente significaron 5.08 ppc, porque hay que 
considerar que la corriente electoral que realmente 
robusteció la votación de Cuauhtémoc Cárdenas fue 
el propio nacionalismo revolucionario cardenista, que 
había estado legitimando al PRI al menos desde veinte 
años antes, a partir del intento de independencia que 
significó el Movimiento de Liberación Nacional. Exis-
ten varias formas de agrupar las tendencias electorales 
que son precursoras del PRD, pero para el efecto de 
este trabajo lo haremos así.

Resultado que obtuvieron en 1979

los partidos políticos del FDN de 1988

PARTIDO

VOTOS DE RE-

PRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL

%

PCM 703,038 5.1
PPS 389,590 2.82
PST 311,556 2.26

PARM 298,184 2.16

1,404,184 10.18

Datos del INE. Porcentajes de la votación total emi-
tida. Incluye votos nulos y candidatos no registrados.

Me gusta verlos pintarse de sol y grana al 
volar, bajo el cielo azul

La primera reflexión que arroja tal resultado es que 
debemos responder a la pregunta ¿Para que votó en 
1979 la gente por el Partido Comunista Mexicano? 
Y la segunda sería: ¿La existencia del PRD sigue 
cubriendo las expectativas y propósitos de esa la 
voluntad popular?

La insignia de la campaña del PCM en 1979 fue un 
despertador modelo art decó. Que implicaba tanto un 
llamado a la historia revolucionaria del país, como 
el llamado a levantamiento ciudadano a luchar por 
las libertades políticas y la democracia. No era un 
llamado dogmático para demoler la explotación, ni 
para imponer la dictadura del proletariado, sino a 
la participación de la ciudadanía en contra del régi-
men autoritario y el presidencialismo despótico, 
era la incitación a las formas autogestionarias en 
torno a las causas actuales y concretas del partido 
de la izquierda revolucionaria. Era el percatarse 
del aquí y ahora de las tareas para cimentar una 
nueva sociedad, por una vía distinta a la desgas-
tada ruta de la Revolución Mexicana acartonada 
y oficializada, cuyo grupo gobernante había clau-
surado todo camino democrático para mantener 
el control por la fuerza. Al lema juarista de “Nada 
por la fuerza, todo por la razón y el derecho” el 
priísmo anquilosado había impostado la consigna 
del “Control a como de lugar”, veinte años antes 
líderes sindicales, diez años antes a los estudiantes 
y a los comunistas, y luchadores sociales, siempre 
los había encarcelado y asesinado. Los más cla-
ros exponentes de la lucha contra el despotismo 
y las injusticias se agrupaban bajo el registro del 
renaciente PCM que entonces recibió el voto de la 
esperanza y el compromiso democrático. 
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Esta misma corriente en las elecciones intermedias 
de 1985, recibió el voto a través del PSUM y el PMT, 
partidos que juntos obtendrían el 4.94por ciento de la 
votación total emitida, un porcentaje similar al de 1979. 
Ello aun cuando los otros partidos, el PST, el PPS, el 
PARM y el PRT que se reivindicaron como de izquierda 
o cardenistas, en su conjunto obtuvieron 9.5por ciento 

Resultado que obtuvieron en 1985

los partidos políticos de izquierda y del FDN de 1988

1985
PSUM   602,530 3.29

PST   593,022 3.24
PPS   441,567 2.41

PARM   416,789 2.27
PMT   291,127 1.65
PRT   289,626 1.58

 2,634,661   14.44 

Datos del INE. Porcentajes de la votación total emitida. 
Incluye votos nulos y candidatos no registrados.

La primera experiencia electoral del PRD en elecciones 
intermedias de 1991 ha sido analizada en diferentes 
momentos, pero resultó ser un descalabro respecto de 
las expectativas generadas por la impronta de 1988, al 
descender hasta el tercer lugar en porcentaje, competir 
con los otros partidos del FDN que no se incorpora-
ron al PRD y otros como el surgimiento del PT, lo que 
intensificó las opciones confundiendo al electorado. 
Los resultados eran considerados los peores obtenidos 
por nuestro partido antes del 2018, ya que solo tuvimos 
7.91por ciento, aun cuando alcanzamos 41 diputacio-
nes, todas de representación proporcional. 

Resultado que obtuvieron en 1991

los partidos políticos de izquierda y del FDN de 1988

PARTIDO
VOTOS DE REPRESENTA-

CIÓN PROPORCIONAL
%

PRD   1,913,174 7.91
PFCRN    998,158 4.13
PARM   492,514 2.04
PPS     414,780 1.71
PT     260,266 1.08
PRT     136,341 0.56

   4,215,233 17.43

Datos del INE. Porcentajes de la votación total emitida. 
Incluye votos nulos y candidatos no registrados

Yo amo los mundos sutiles ingrávidos y 
gentiles, como pompas de jabón 

El ascenso inusitado del porcentaje electoral que 
obtuvo el PRD en 1997, no logró sostenerse en las 
siguientes elecciones intermedias. Viéndolo con jus-
ticia, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a Jefe 
de Gobierno del DF, fue un factor determinante en 
aquella elección. Las expectativas que generó esa 
impronta, que abría la posibilidad de ganar la Presi-
dencia de la República en el 2000, se vieron frustradas 
en 1999 por dos hechos que se conjugaron en contra 
de la imagen del PRD y de su capacidad como partido: 
la precipitada anulación de las elecciones internas del 
PRD, que impulsó Andrés Manuel López Obrador 
por el hecho de que perdió la candidata que apoyaba 
y el asesinato de Paco Stanley, que los medios apro-
vecharon para golpear inclementemente al gobierno 
del DF al responsabilizarlo atribuyendo el crimen a la 
inseguridad, y aunque a la postre las investigaciones 
encontraron indicios de que había sido una ejecución 
de la delincuencia organizada, responsabilidad del 
gobierno federal, la imagen pública del PRD como 
alternativa de gobierno, no pudo restablecerse.

La tendencia de la corriente electoral del PRD durante 
las tres elecciones intermedias subsecuentes fue a la 
baja. Si entre el 1997 y 2003 perdimos 8.23ppc, entre 
este último año y 2009 perdimos 5.41ppc, en tanto que 
entre 2009 y 2015 descendimos 1.33ppc. Tal desplome 
tiene que ver con distintos factores, pero esencial-
mente con el extravío de la identidad de la izquierda 
democrática en el imaginario de la ciudadanía. En 
seguida se presentan los resultados:
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Resultados del PRD en sucesivas elecciones intermedias 
desde su fundación

AÑO PARTIDO

VOTOS DE REPRE-

SENTACIÓN PRO-

PORCIONAL

%

1991 PRD 1,913,174 7.91
1997 PRD 7 569 895 25.84
2003 PRD  4,707,009 17.61
2009 PRD  4,231,342 12.20 
2015 PRD 4,335,745 10.87

Datos del INE. Porcentajes de la votación total emitida. 
Incluye votos nulos y candidatos no registrados

Porque vivimos a golpes, porque apenas si 
nos dejan decir que somos quien somos

En las democracias avanzadas los grandes partidos 
históricos se desarrollan durante décadas mediante 
el fortalecimiento de la congruencia de su identidad, 
dentro y fuera del gobierno. El nivel de utilización de 
recursos demagógicos está limitado por la transpa-
rencia y la rendición de cuentas. Es decir, la imagen 
mercadológica que proyectan en los procesos electo-
rales corresponden a su propuesta programática y su 
ejercicio de gobierno va acompañado de una evalua-
ción pública de su desempeño en comparación con los 
ofrecimientos de campaña, la ciudadanía sabe a que 
atenerse de cada partido en todas las etapas del pro-
ceso y cuando fracasan en la ejecución de sus políticas 
públicas, renuncian y convocan a nuevas elecciones. 

En el México actual, la competencia política es un 
juego de espejos, se le presenta al electorado lo que 
quiere ver, predominantemente explotando el perfil 
emocional importando poco el marco programático de 
cada fuerza política los resultados electorales de 2018, 
lograron relativamente desprenderse de vicios que 
deforman la voluntad ciudadana, como el clientelismo, 
el corporativismo y la compra del voto, sólo para caer 
en el terreno de la emotividad que generó el voto del 
hartazgo y de castigo a quienes el elector identificó 
como culpables de la situación, pero sin pasar al ejer-
cicio racional de comparar las plataformas de gobierno 
y legislativas. Bajo la óptica de que “todo es falso, pero 
los partidos más conocidos lo eran mucho más”. En 
México, la secuela de un régimen autoritario, presiden-
cialista, se perpetua en las prácticas paternalistas y la 
simulación fortalece la opacidad que, a su vez, contri-
buye a la discrecionalidad con que se ejerce el poder. 
El poder en turno le asigna a la ciudadanía el papel 
de receptora pasiva, de instancia legitima a través del 

voto, pero no de actora. Aun así, ganar la voluntad 
popular sigue siendo el medio para acceder democrá-
ticamente al poder. El PRD debe aspirar a ello.

De ahí la importancia de reconstruir, en la percepción 
de la gente, la identidad del PRD como una izquierda 
democrática, progresista, pluralista, libertaria y com-
bativa que, sin lugar a dudas, lucha por las causas y 
los derechos de la gente, una percepción rupturista 
de la imagen imperante, inexperiencia y los errores de 
gobernantes poco comprometidos y comportamien-
tos superficiales de algunos legisladores y dirigentes, 
exaltados por los medios, han generado en la pobla-
ción poco informada, imagen que se nos presenta 
como de un partido de ambicioso, que ha pactado con 
el poder por prebendas y que traicionó a una causa 
emocionalmente sustancial para decenas de millones. 
Este reencuentro emocional con el electorado, aten-
diendo al estado de ánimo de la ciudadanía, parte 
de responder a una pregunta Para el 2021 ¿Por qué 
la ciudadanía debiera votar por el PRD? No por un 
bloque opositor o por la oposición abstracta, sino por 
el PRD, es decir ¿cuál es la alternativa que nos hace 
mejores que aquellos otros partidos que cuestionan 
el actual grupo gobernante? De ahí que si la adhesión 
de la gente a las causas que le beneficien, y el PRD 
impulse, puede tener un fuerte componente emocio-
nal, las formas de participación y formación deben 
conducir en breve tiempo a la adhesión racional y a la 
consolidación de las convicciones.

La respuesta a esta cuestión es la disyuntiva que 
define el tipo de partido que debemos construir en 
los próximos meses tenga con lo que el este partido 
está dispuesto a impulsar y ambos deben corres-
ponder con lo que el país necesita de la izquierda 
democrática. En los últimos tres lustros no ha sido 
así en el caso del PRD. Eso nos ha conducido a la 
necesidad de optar entre los modelos de partido 

PRD con voluntad 
popular hacia el poder
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que se encuentran en disputa y que constituyen el 
fondo de las discrepancias y desencuentros entre 
dirigentes. Debemos decidir por cuál camino tomar 
entre ellas: 

Son gritos en el cielo y en la tierra son actos

Debemos rechazar el modelo pragmático-clientelar 
que fue la base del agrupamiento de los grupos de 
interés del PRD en los últimos veinte años, porque no 
genera militancia. Ni lealtad al proyecto partidario, 
sino seguidores ávidos de dádivas, cuya satisfacción 
es cada vez más difícil para un partido de oposición. 

Al mismo tiempo, debemos establecer una nueva 
regulación de la acción de los grupos de interés, 
éstas demostraron tener una gran capacidad de 
recuperación del control de las instancias del Par-
tido, aunque el PRD desapareció de sus estatutos 
las corrientes, así el tema sigue prevaleciendo en las 
prácticas, ahora sin garantizar derechos ni cumplir 
obligaciones. Otro lastre del que debe desprenderse 
el PRD es de visión instrumental, que conduce a 
encumbrar a individuos y agrupamientos sin que 
establezcan mayor compromiso con el desarrollo y 
consolidación del partido. De este modo vemos que 
quienes ocuparon la presidencia nacional en los últi-
mos cinco años renunciaron a su afiliación luego de 
dejar la máxima posición partidaria, así también 
hemos tenido la deserción de coordinadores parla-
mentarios y exgobernantes. El grupo parlamentario 
del PRD en el Senado se encuentra en riesgo de no 
ser reconocido en 2021 al instalarse la LXV Legisla-
tura en razón de su número, debido al desapego de 
quienes desertaron ya teniendo un cargo ganado con 
nuestros votos, ello no puede continuar. El núcleo 
garante de la existencia de los grupos parlamenta-
rios del PRD debe diseñarse desde las candidaturas 
más seguras que deben ser ocupadas con integrantes 
del PRD de probada lealtad, sólida formación e indu-
dable compromiso. Ello tiene que ver con el proyecto 
político que el partido ofrezca a la ciudadanía y no 
dejarse a la improvisación, ni en riesgo de sucumbir 
por las presiones del poder en turno. Solo así garan-
tizaremos, con la presencia de nuestros legisladores, 
un equilibrio real de poderes en México.

El PRD se formó para alcanzar el poder político, no 
únicamente para respaldar la lucha social o la protesta 
contra las injusticias; y tal objetivo debe retomarse 
como el estandarte articulador de sus acciones, debe 
aspirar a conformarse en alternativa de gobierno y 
para ello fortalecer un bloque alternativo que le dis-
pute posiciones al actual grupo gobernante. Para tal 
objetivo debe tomar en cuenta, entre otros los siguien-
tes propósitos:

• La propuesta política de poder. Un partido 
gobernante define su estrategia a partir de la 
formulación de una propuesta política de poder. 
Esta se desprende del programa, pero es su apli-
cación práctica.

• El eje articulador del bloque alternativo; es 
decir, dedicarse a construir el nuevo bloque 
alternativo para conformar una correlación de 
fuerzas que viabilice el acceso al poder a partir 
de una o varias figuras orgánicas. 

• El Equipo para gobernar. Miembros del partido 
que se preparan para ejercer el poder y cuen-
tan con el consenso de las fuerzas internas para 
impulsarles. Quienes reciben la capacitación y 
van viviendo la experiencia de tomar decisiones 
de gobierno. Que pueden partir del nivel munici-
pal pasando por el estatal y el nacional.

• Fortalecimiento de la vida y la estructura orgánica 
del PRD. Para que esta alternativa de gobierno 
prospere, es importante acentuar que la mejor 
contribución que pueden hacer al Bloque Alter-
nativo los perredistas es fortalecer al PRD, para 
que éste a su vez. Aquellos que se acerquen para 
ser aliados del partido y deseen ser participes de 
sus logros deben saber que serán bienvenidos, 
incluidos, tratados con camaradería, respeto y 
pluralismo; lo primero que deben hacer, es tomar 
partido por sus causas, que son las causas de la 
ciudadanía, las causas de la gente.

Como colofón, nada mejor que las siguientes frases 
de Antonio Gramsci “…Creo, como Friedrich Heb-
bel, que «vivir significa tomar partido». No pueden 
existir quienes sean solamente hombres, extraños a la 
ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciuda-
dano, no tomar partido”.
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Por Héctor Bautista López1 y Arcadio Sabido Méndez2

Resumen

Resulta crucial para el PRD mantener su vigencia como izquierda demo-
crática, liberal y progresista, porque si bien los electores eligieron en el 
2018 votando a la izquierda, los errores del gobierno federal podrían 

correr el péndulo de las preferencias hacia la derecha. Para evitar que esto 
suceda, el PRD debe realizar los cambios necesarios que lo conviertan en la 
opción política preferente de la ciudadanía respecto al partido gobernante 
y al partido tradicional de la derecha mexicana. Para tal propósito, el 
proyecto de la revolución democrática requiere recuperar la credibilidad 
social, la simpatía y el apoyo electoral de la ciudadanía en el 2021. 
Todas nuestras acciones sociales, políticas, legislativas y jurídicas deben 
tener como eje la recuperación de la credibilidad ciudadana. Y ello implica 
consolidar nuestra unidad interna, formular una nueva narrativa, una 
estrategia efectiva de comunicación, una línea política unificada, y una 
agenda política amplia de centro izquierda democrática que le de sus-
tento a un sistema de alianzas que nos fortalezca y contribuya a alcanzar 
las metas electorales que acordemos. Esta agenda debe ser socializada al 
máximo por los medios de comunicación convencionales y digitales. 

Nuestra unidad es un punto de partida para reconstruir la articulación 
de las dirigencias con nuestras bases y desencadenar una movilización 
de perredistas que contribuya a alcanzar la mayor cantidad posible de 
adhesiones ciudadanas. 

¿Contra quién luchamos?

La primera definición que debemos consensuar es la correcta ubica-
ción del grupo político al que le disputamos la simpatía ciudadana, que 
gobierna impulsando su proyecto de cambios llamado Cuarta Transfor-
mación (4T), el cual se caracteriza por:
1 Es miembro del Partido de la Revolución Democrática, se ha desempeñado como Alcalde, Diputado 
Federal y es actualmente Senador por el Estado de México.
2 Director general del Instituto de Formación Política 

El Partido de Izquierda que 
México requiere
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1. Practicar un presidencialismo centralista que arti-
cula una estructura paralela a las secretarías de 
Estado y a los gobiernos locales y municipales, con 
base en representantes presidenciales en las 32 enti-
dades de la república, de los cuales dependen 266 
coordinadores regionales. Esta estructura es la que 
se encarga de operar los programas sociales que 
atienden a 22 millones de beneficiarios. 

2. Organizar una presidencia populista, que busca 
una relación directa entre el presidente de la 
república y la ciudadanía, e intenta eliminar o neu-
tralizar toda organización de la sociedad civil que 
medie entre la ciudadanía y el gobierno, excepto 
aquellas afines al grupo gobernante. 

3. Imponer un ejecutivo federal que busca subordinar 
al legislativo y neutralizar a los organismos consti-
tucionalmente autónomos, ya sea colocando en ellos 
a funcionarios leales al presidente o desaparecién-
dolos. La presidencia centralista está especialmente 
interesada en controlar el sistema electoral actual, 
y por ello ha emprendido un sistemático ataque 
contra el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya 
defensa es un asunto estratégico.

4. Monopolizar la comunicación social en los medios 
convencionales y en los digitales. La estrategia pre-
sidencial es poner la agenda mediática y política 
acorde a sus intereses. 

5. Articular un sistema pragmático de alianzas polí-
ticas y económicas. Por un lado, su alianza política 
(Morena, PT, PES y PVEM) impone las directrices 
presidenciales en la Cámara de Diputados federa-
les, y, por el otro, su alianza económica, articulada 
con base en el Consejo de Asesores en materia de 
economía, integra a miembros de la elite empresa-
rial que siempre han estado cerca del poder político 
sin importar el partido gobernante.

La estrategia y fortaleza del grupo gobernante es mini-
mizar a la oposición política articulando acciones como 
las siguientes: 1) construye una polarización política, 

que busca reducir a todas las oposiciones en un sólo 
bloque, que llama conservador, contraponiéndolo a 
la 4T que se autonombra liberal; 2) difunde un dis-
curso sistemático para fijar la idea de que la oposición 
está moralmente derrotada; y, 3) organiza una clien-
tela electoral con los programas sociales que llegan 
a 22 millones de personas. Su cálculo es sencillo, en 
un escenario del 51 por ciento de participación elec-
toral en el 2021, y con una votación del 46 por ciento 
para su coalición, similar a la de 2018, alcanzaría poco 
más de 21.5 millones de votos, con los que pretende 
garantizar su mayoría en la Cámara de Diputados, 
repitiendo también la ilegal sobre representación que 
actualmente existe en dicha Cámara. De allí que la 
transferencia de recursos sociales a la población en 
pobreza sea una acción estratégica e irrenunciable 
para la 4T y su dirigente principal.

Las debilidades del grupo gobernante 

Se observan tres procesos que jugarán un papel nega-
tivo en el desempeño de Morena para el 2021. En 
primer lugar, su caudillo no aparecerá en la boleta y 
no podrá ejercer el efecto de arrastre que tuvo en la 
campaña presidencial. En segundo lugar, la popula-
ridad del caudillo morenista va en descenso, los altos 
niveles de aprobación social de su gobierno, que al 
principio de 2019 llegó al 80 por ciento, han caído al 
entorno del 46 por ciento. La pérdida de popularidad 
avanza en la medida en que López Obrador comete 
errores en el manejo de la pandemia de COVID-19, 
en la lucha por la seguridad, en las medidas para 
reactivar la economía y en la política migratoria. Y, 
en tercer lugar, las contradicciones de Morena, cuyos 
principales dirigentes se disputan el dinero público 
y la postulación de candidaturas, lo que genera 
inconformidades y prepara posibles defecciones de 
liderazgos locales que serán marginados de las deci-
siones que tome el presidente de la república, quien 
aprobará las candidaturas de Morena para el 2021.
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Las tres debilidades que muestra el grupo de la 4T se 
constataron en las elecciones locales del 2019 cuando 
Morena perdió parte de los votos que había obte-
nido en la elección presidencial, al grado que la suma 
de votantes locales fue favorable para el PAN. En la 
actualidad, diversas encuestas señalan que Morena ha 
perdido un 15 por ciento de su electorado. Esto es 4.5 
millones de ciudadanos que votaron por López Obra-
dor en el 2018 ya no lo harán en el 2021. Sin embargo, 
hay que reconocer que los electores que abandonan a 
Morena no se adhieren en automático a los partidos de 
oposición, sino que se alinean por el momento en las 
filas de la abstención, y la abstención en las elecciones 
del 2021 le será favorable al grupo gobernante si éste 
logra consolidar su clientela electoral.

Cuestiones de estrategia política del PRD

La estrategia política del PRD ante el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador debe ratificar la vigen-
cia de la izquierda democrática, liberal y progresista, 
desplegando una propuesta programática de centro 
izquierda y de centro democrático capaz de atraer la 
simpatía de una amplia gama ciudadana que integre 
a los votantes de izquierda del PRD, a los que le están 
retirando su apoyo a Morena y a nuevos electores de 
las clases medias, profesionistas, mujeres y jóvenes.

Nuestro objetivo a largo plazo debe ser conquistar el 
poder presidencial, para poner en práctica nuestro pro-
grama de desarrollo económico y social alternativo al 
neoliberalismo con el que se harían las reformas nece-
sarias para democratizar la vida política, económica 
y social de México, y lograr el bienestar de las y los 
mexicanos. En el corto plazo (2021), nuestro objetivo es 
mantener el registro partidario con un mínimo del 10 
por ciento de la votación a diputados federales, con lo 
que estaríamos duplicando nuestra representatividad 
en la Cámara de Diputados. Para las elecciones loca-
les, deberíamos proponernos ganar tres gubernaturas 
(Michoacán, Guerrero y Baja California), en la Ciudad 
de México alcanzar el gobierno de cinco delegaciones, 
y, duplicar nuestros gobiernos municipales. Si alcanza-
mos estas metas, recuperaríamos la posición del PRD 
como una fuerza política con influencia en la vida polí-
tica nacional. Las acciones centrales a realizar serían 
las siguientes:

1. Fortalecer al PRD con la unidad. Es crucial 
reconstruir la unidad del partido reconociendo su 
pluralidad interna. Los distintos grupos políticos 
debemos lograr un gran acuerdo de unidad nacio-
nal, estatal y municipal, tanto para la integración 
de las nuevas dirigencias, como en la definición de 
la línea política, la política de alianzas y la pos-
tulación de candidaturas. El partido debe actuar 

como un partido unificado, partiendo del res-
peto a la representatividad alcanzada por cada 
fuerza política y la aplicación de la representa-
ción proporcional pura para integrar los cargos 
de dirección.

2. Establecer una real coordinación entre la Direc-
ción Nacional del partido con las fracciones 
parlamentarias federales y con las direcciones 
estatales. En lo inmediato deberíamos celebrar 
una conferencia para definir las propuestas polí-
ticas prioritarias y las acciones conjuntas, tanto en 
términos legislativos, como en términos jurídicos 
y políticos. Entre la dirección nacional del par-
tido y las direcciones estatales deberá establecerse 
una sistemática comunicación y apoyos mutuos 
en las acciones políticas que se emprendan. Un 
acuerdo urgente es que los posicionamientos 
mediáticos nacionales sean adoptados como 
posicionamientos del PRD en cada una de las enti-
dades y viceversa.

3. Construir una nueva narrativa. Que sea con-
vincente y fácil de captar para la gran mayoría 
ciudadana. Esta nueva narrativa deberá presentar 
a un PRD capaz de reconocer públicamente sus 
errores, que ha superado su división interna y que 
se está renovando para luchar por los intereses de 
la gente. Que el PRD actuará para que las familias 
mejoren sus niveles de vida y puedan prosperar 
con base en el trabajo, buenos salarios, acceso a 
los servicios públicos de salud, de educación, y 
a la seguridad de vivir en paz. En esta narrativa, 
el PRD debe ser percibido como un partido res-
ponsable. Para ser convincentes, los mensajeros 
y mensajeras deben ser dirigentes que inspiren 
honestidad, que no puedan ser señalados como 
beneficiarios de la corrupción, que no hayan sido 
partícipes de actos violatorios de los derechos 
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humanos, y deben ser personas preparadas y cono-
cedoras de los principales problemas que aquejan 
al país. Debe haber congruencia entre nuestras pro-
puestas y nuestros o nuestras mensajeras.

4. Articular un sistema de comunicación conven-
cional y digital unificado. Nuestra estrategia debe 
sostenerse en un sistema coordinado y organizado 
de comunicación convencional y digital. La nueva 
narrativa se construye todos los días, teniendo cons-
ciencia del electorado a quien queremos llegar. Todas 
las acciones sociales, políticas, jurídicas y legislativas 
del PRD deben alcanzar la máxima difusión. 

5. Organizar la estructura de partido red. Para ade-
cuarnos a los tiempos actuales de la comunicación, 
es indispensable que nuestros afiliados conozcan 
los postulados programáticos y de principios del 
partido y que se instrumenten como activistas 
digitales, que de manera organizada y consciente 
participen en la lucha ideológica que se procesa en 
las redes sociales. En la perspectiva de las eleccio-
nes del 2021, debemos organizar una amplia red de 
activistas digitales, tecnológicamente preparados 
y políticamente bien dirigidos, para posicionar el 
logo, las siglas y las propuestas del PRD.

6. Construir un nuevo electorado. La elección del 2018 
desestructuró al electorado del PRD. Morena y su 
caudillo lograron atraer a diversos dirigentes del 
partido y una gran cantidad de sus electores. El PRD 
debe conquistar el apoyo de un nuevo electorado. 
Para ello, es indispensable que nuestra narrativa y 
propuestas atraigan la simpatía de la clase media 
organizada en las micro, pequeñas y medianas 
empresas; de la juventud, en especial la universita-
ria; de las mujeres en su lucha por la igualdad y su 
derecho a vivir sin violencia, y de los grupos vin-
culados a la economía social, cooperativas, ejidos, 
comunidades indígenas y empresas sociales.

7. Definir una agenda programática de centro 
izquierda. Si queremos recuperar la credibilidad 
del PRD, fortalecerlo y construir un nuevo electo-
rado, es urgente elaborar una agenda de propuestas 
programáticas de centro izquierda y centro demo-
crático. Con esta agenda la ciudadanía nos debe 
visualizar como el partido de la izquierda democrá-
tica que impulsa la sociedad del bienestar, el Estado 
social y democrático de derecho y una economía 
democrática generadora de riqueza y distribuidora 
de la misma por la vía de los salarios constituciona-
les, el empleo formal y digno, y las políticas sociales 
incluyentes y universales. 

 Esta agenda incluye impulsar entre sus prioridades 
un Estado fuerte, promotor del desarrollo económico 

y social, antimonopolista, y sustentado en una 
reforma fiscal progresiva, que, elevando paulati-
namente la recaudación de impuestos al tres por 
ciento del PIB cada año a partir de 2021, lleguemos 
al 2024 con una recaudación del 28 por ciento;  una 
reforma del pacto fiscal de la Federación, que dis-
tribuya el 60 por ciento del presupuesto público 
al gobierno central, el 20 por ciento a las entida-
des federativas y el 20 por ciento restante para los 
municipios; un Estado democrático de bienestar 
que impulse políticas sociales universales y el 
ingreso básico ciudadano; una economía social 
fuerte que evite la quiebra y permita prosperar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, a 
los ejidos, las comunidades y las cooperativas; el 
fortalecimiento del mercado interno con base en 
las inversiones productivas, el empleo y los sala-
rios constitucionales; un sistema industrial que 
reconstruya las cadenas productivas nacionales e 
impulse la transición energética; un compromiso 
de toda la sociedad para evitar la emisión de gases 
de efecto invernadero; una política de Estado para 
erradicar la corrupción;  una nueva estrategia que 
garantice la paz y la seguridad sin militarizar la 
seguridad pública; un nuevo sistema de salud con 
capacidad preventiva ante las pandemias y que le 
garantice médicos y medicinas a toda la población; 
un sistema educativo, científico y tecnológico de 
alta calidad, orientado al desarrollo nacional y al 
bienestar de la población, y un Estado de derecho 
garante de los derechos humanos y de una vida 
sin violencia para las mujeres.

8. Movilizar a los perredistas. Ante la escasez de 
recursos y la urgente necesidad de conquistar 
votos, el partido debería movilizar a todos sus 
militantes y concentrarlos en la promoción del 
voto PRD. Para alcanzar un mínimo del 10 por 
ciento de la votación federal se requerirían 4.7 
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millones de votos. En un ejercicio ideal, y confiando 
en las capacidades de nuestras bases, la dirección 
política nacional, las estatales y las municipales del 
PRD, deberían proponerse movilizar al menos a 
500 mil perredistas para que cada uno convenza a 
cinco electores. Si logramos esta movilización, las 
bases perredistas estarían aportando casi el 50 por 
ciento de la votación que requerimos para alcanzar 
el 10 por ciento de la votación a legisladores. 

Sobre la línea política

9. Alternativa Democrática Nacional (ADN) propone 
que, ante el gobierno de López Obrador, el PRD 
sea una oposición de izquierda crítica, predomi-
nantemente propositiva. Nuestra narrativa debe 
establecer un claro contraste programático que le 
permita a la ciudadanía diferenciarnos de Morena. 
Evidenciar el autoritarismo, las ocurrencias, las 
políticas fallidas, las contradicciones de López 
Obrador y, al mismo tiempo, no antes ni después, 
ofrecer alternativas de solución a los problemas 
nacionales y a las esperanzas y necesidades de la 
mayoría de la población. 

10. No caer en la lógica polarizante de López Obrador 
ni en la negación de todo lo que su gobierno hace. 
La gente beneficiada de los programas sociales vería 
nuestra negación como una actitud en contra de sus 
intereses. La narrativa adecuada buscaría dejar en 
la mentalidad de la gente que las políticas de la 4T 
son limitadas e insuficientes para lograr el bienes-
tar social, la seguridad, para combatir la corrupción 
y para reactivar la economía y el empleo. En la 
coyuntura de la pandemia, hay que  insistir en el 
cambio de estrategia contra la COVID-19, proponer 
la organización de brigadas de salud que apliquen 
las pruebas, detecten al enfermo, lo curen y lo aíslen 
para evitar los contagios; decretar el uso obligato-
rio del cubreboca en tanto perdure la pandemia, y, 
preparar el presupuesto suficiente para adquirir las 
vacunas cuando estén disponibles. No olvidemos 
que los publicistas recomiendan evitar el uso de la 
palabra “no”, pues se obtiene el resultado contrario, 
como ha sucedido con los eslóganes ¡no fumes! ¡no 
a las drogas!, etcétera.

11. Un partido propositivo. El contraste con el pro-
yecto de Morena y de la 4T debería colocar las 
propuestas del PRD en la mentalidad de la ciu-
dadanía; es más redituable que la ciudadanía 
nos recuerde por nuestras propuestas a que nos 
recuerde por nuestra oposición contra el gobierno.

Sobre las alianzas políticas

12. Se ha colocado en la agenda mediática, y al inte-
rior del PRD, una discusión sobre la construcción 
de una amplia alianza con los partidos PAN, MC 
y PRI. Se dice que con un amplio frente opositor 
se podría capitalizar el descontento social que está 
dejando el gobierno de López Obrador y ganarle a 
Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en 
la elección federal de 2021. Coincidiendo con esta 
idea, 30 intelectuales opuestos a la 4T plantearon 
como eje articulador de dicho frente la defensa de 
las instituciones democráticas y la necesidad de 
frenar el avance del autoritarismo presidencial. 

13. La rápida respuesta de López Obrador a la pro-
puesta de los intelectuales confirma nuestra tesis 
de que la polarización es el escenario que más le 
conviene, encuadrando a los firmantes en el bando 
de los conservadores que defienden el régimen de 
corrupción y de privilegios que la 4T quiere deste-
rrar.  De concretarse la propuesta de coalición de 
toda la oposición que han hecho los mencionados 
intelectuales, y que fue precedida por una invita-
ción pública del PAN para el mismo propósito, en 
el escenario nacional se estaría configurando el 
choque del bloque del Pacto por México contra el 
bloque de la 4T. 

14. Ahora bien, al interior de los partidos de oposición 
aún no predomina el proyecto del frente opositor. 
Al menos la información pública indica que a MC le 
interesa participar con sus propias siglas en las elec-
ciones del 2021. El PRI, quien más perdió en el 2018, 
se mueve en vaivenes entre la oposición y su colabo-
ración con el gobierno de López Obrador. El PAN, a 
pesar de sus contradicciones, es el partido que más 
disponibilidad muestra para las alianzas, ya que ha 
sido el más  beneficiado con ellas. Y en el PRD aún 
existen dudas de que las alianzas con la oposición o 
reducidas al PAN sean la mejor opción para el 2021.

15. La propuesta de un frente de la oposición se 
argumenta como la única fórmula para quitarle a 
Morena y sus aliados las mayorías simple y califi-
cada en la Cámara de Diputados, y para detener 
las reformas que impulsa el gobierno de López 
Obrador. También se dice que sólo con una opo-
sición mayoritaria se restablecería el papel de  
equilibrio y contrapeso de poder del legislativo, 
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y el gobierno federal se vería obligado a aceptar el 
diálogo político al que se ha negado. En este esce-
nario, el PRD estaría formando parte de un proceso 
para restablecer los contrapesos de poder, pero 
nada se dice de lo que haría esa alianza ni de las 
reformas sociales y económicas a impulsar para 
el bien de la nación y de los mexicanos. Se podría 
repetir la historia de que el PRD ayuda al proceso 
de democratización, pero pagando un alto costo en 
pérdida de electores.

16. Por lo tanto, el PRD no debiera reducir sus aspi-
raciones políticas a ser parte minoritaria de una 
coalición que le quite la mayoría a Morena en 
el poder legislativo para hacerle contrapeso al 
presidente de la república. El PRD no debiera mini-
mizarse a impedir las reformas del gobierno de 
Morena, sino proponerse como la alternativa elec-
toral del voto de izquierda y de los desencantados 
del actual gobierno.

17. Alternativa Democrática Nacional (ADN) propone 
una amplia discusión con las bases del PRD y con 
sus dirigentes municipales, estatales y nacionales 
para valorar los pros y los contras de las alianzas 
electorales. La discusión deberá realizarse con base 
en estudios cuantitativos y cualitativos que nos 
permitan construir los escenarios más favorables 
para el PRD. 

18. En la discusión nacional que proponemos se 
deberían considerar varias opciones y medir sus 
posibilidades con base en una ingeniería electoral 
por cada distrito electoral, cada estado y cada muni-
cipio. En tal sentido se debería analizar con seriedad 
la proyección de candidaturas del PRD en los 300 
distritos federales y sus posibilidades electorales. 
Establecer una alianza flexible en 75 distritos fede-
rales en los cuales los partidos coaligados deberían 
acordar que el PRD logre un porcentaje de votos que 
no ponga en riesgo su registro y con equilibrios en 
la distribución de las candidaturas. Y analizar la 
cooperación electoral entre los partidos de oposición 
para que la candidatura con mayor fuerza electoral 
obtenga adhesiones y sea la real competencia a la 
candidatura de Morena o de sus coaligados.

 En cualquiera de esos tres escenarios, ADN propone 
construir alianzas con la sociedad, con candida-
turas que surjan de las organizaciones sociales y 
civiles,  postulando candidatos de los grupos más 
agraviados por las políticas de la 4T. Al respecto, 
el partido podría destinar hasta el 60 por ciento de 
las candidaturas para externos, para ciudadanos 
representantes de los médicos, intelectuales, artis-
tas, científicos, campesinos, empresarios pequeños 
y medianos, etcétera.

19. Los objetivos de cualquier tipo de alianzas que se 
logre concretar no debieran limitarse al terreno de 
lo democrático y la restauración de la república, 
que son los intereses del círculo rojo. Los principa-
les objetivos de una alianza social y política, como 
proponemos, deben ser económicos y sociales. 
Sobre todo porque en el apogeo de la pandemia 
del coronavirus y de la crisis económica, con las 
quiebras de empresas, el desempleo y la pérdida 
de ingresos, los desempleados, los pobres y las 
clases medias están ávidas de respuestas que res-
pondan a sus intereses. Es necesario pensar en 
que la gente no come del respeto a disentir ni de 
la división de poder o del respeto a los órganos 
autónomos, que sin duda son importantes y debe-
mos considerar en la agenda, pero la gente está en 
espera de alternativas de empleo, de salarios dig-
nos, de apoyos a la producción, etcétera.

20. Para las elecciones de las 15 gubernaturas en 
juego y de las 16 delegaciones de la Ciudad de 
México, el PRD debería abrirse a las alianzas que 
más convengan. 

21. En el escenario político actual, la polarización 
que promueve López Obrador ha estimulado la 
formación de grupos radicales de derecha que lo 
califican de gobierno de izquierda comunista y 
socialista. Estos grupos formaron el Frente Nacio-
nal Anti-AMLO (Frena), que se ha propuesto 
derrocar al presidente el próximo primero de 
diciembre. Ante estas iniciativas, el PRD debería 
manifestar públicamente que no somos golpistas 
y que como partido político legal actuamos en el 
marco de la Constitución Política de la república, 
respetando los tiempos y normas establecidos 
para la elección y renovación de gobernantes. 
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Por Guadalupe Acosta Naranjo1

El mundo vive una crisis en el sistema de partidos surgida de la 
posguerra. La democracia representativa tiene claros síntomas 
de agotamiento, la desigualdad no se resolvió con mejores reglas 

institucionales y la sociedad es cada vez más exigente con los partidos 
políticos, llenando absolutamente todos los espacios de la vida pública.
En México no estamos ajenos de este fenómeno, al contrario, lo vivimos 
con una profundidad mayor, pues fue hasta después de la crisis electoral 
de 1988 que en el país se comenzó a vivir un fortalecimiento paulatino del 
sistema de partidos y dejamos atrás ocho décadas de “partido único en 
el poder”. En esos largos años, desarrollamos el sistema presidencialista 
más robusto, prolongado y autoritario de América Latina. 

No se necesita abundar mucho en documentar la crisis que atraviesan los 
partidos, y en especial el PRD. Tener conciencia de ello es el primer paso 
para poder superarla y entrar en una nueva etapa de nuestro instituto. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer tres planteamientos que 
considero centrales para el próximo periodo, ya que debemos luchar para 
ser una alternativa de izquierda para el país. 

El espacio que aparenta ocupar Morena no puede ni debe abandonarse. 
En primer lugar, porque el ejercicio del poder y las políticas públicas ins-
trumentadas por el gobierno de López Obrador, poco o nada tienen que 
ver con la filosofía, los principios y el programa de la izquierda democrá-
tica. La política económica actual es, por donde se vea, la continuidad y 
profundización de la políticas neoliberales de las últimas cuatro décadas. 
El Tratado de Libre Comercio; una política fiscal conservadora hacia el 
1 Exsecretario general del PRD, fue hasta el 30 de noviembre de 2008 presidente Interino del Partido 
de la Revolución Democrática.

Los demócratas 
deben ser más 
conocidos por 

sus medios que 
por sus fines, y no 
importa si son de 
centro, izquierda 

o derecha. 

¿Qué hacer con el PRD?
¿Estamos a toda madre?
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gran capital; la búsqueda del superávit por encima de 
cualquier otra prioridad; un capitalismo de cuates que 
cancela la libre competencia e impulsa a empresarios 
favoritos del régimen, acrecentando los monopolios 
estratégicos, son el botón de muestra.

De igual forma, la política social clientelar, que  pri-
vilegia las transferencias sobre el trabajo productivo y 
el menosprecio a la creación de riqueza acompañada 
de una distribución más justa, está llevando a este 
gobierno a dejar abandonados a su suerte a millones de 
trabajadores y decenas de miles de pequeños y media-
nos empresarios. 

También está su concepción de la democracia, la divi-
sión de poderes y el federalismo, que es absolutamente 
conservadora y alejada totalmente de la lucha histórica 
que ha dado la izquierda mexicana para transitar hacia 
la plena democracia en nuestro país. 

En segundo lugar, pero absolutamente ligado al primer 
argumento, nos topamos con que para amplios secto-
res de la población, el que se identifique este gobierno 
como de izquierda está generando una profunda 
decepción y desprestigio a nuestras ideas, lo que puede 
llevarnos décadas en superar. 

Tenemos que reivindicar a la izquierda democrática 
en México con una visión “socialdemocrata” de país 
que plantee la superación del régimen presidencialista 
actual y sea sustituido por un régimen parlamenta-
rio que instaure la representación proporcional plena; 
que subordine al ejecutivo, al contrapeso y orienta-

ción del poder legislativo, entendido éste como la 
más genuina representación popular; que avance en 
la construcción de un sistema federalista pleno; que 
abandone el centralismo que hoy ahoga a estados y 
municipios al trasladar facultades del centro a las 
entidades estatales y municipales que forman nues-
tro Estado nacional; que construya un nuevo arreglo 
fiscal que distribuya los recursos de la nación de una 
manera más justa y se deje de pensar que los ingre-
sos nacionales y su gasto son facultad casi exclusiva 
del presidente de la república, esto sin abandonar la 
visión solidaria con los estados más pobres del país.

Necesitamos una política económica alternativa que 
reivindique el trabajo productivo, el impulso al sala-
rio digno, la creación de riqueza, la construcción de 
infraestructura básica, el apoyo a los emprendedores, 
la pequeña y mediana empresa, la modernización 
y tecnificación del campo y todo el sector primario 
como base para un desarrollo sustentable, amigable y 
protector del medio ambiente. Que ponga en el centro 
de las políticas públicas y privadas la construcción 
de un estado de bienestar, donde el ingreso básico 
universal, la seguridad social, pensiones dignas, 
educación, cultura, y el desarrollo de la ciencia sean 
el objetivo de una izquierda ligada al conocimiento 
científico y enemiga de los dogmas, así como la vul-
neración del Estado laico. 

Los demócratas deben ser más conocidos por sus 
medios que por sus fines, y no importa si son de cen-
tro, izquierda o derecha. El voto define a quién debe 
gobernar, pero también a quién sacar del ejercicio 
gubernamental. 

Y son mejores para las instituciones gobernantes 
liberales o conservadores como Merkel en Alemania, Photo by Joakim Honkasalo on Unsplash

Photo by @element5digital unsplash
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Justin Trudeau en Canadá o Mujica en Uruguay que 
por ejemplo Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados 
Unidos o López Obrador en Mexico. ¿Qué los distin-
gue a unos de los otros además de ser más eficaces en 
el arte de implementar políticas públicas? El saber que 
son los electores quienes definen quien los gobierne y 
respetar su decisión sin autoritarismos o clientelismos 
pervertidores de la voluntad popular. De esa clase de 
demócratas debe ser nuestra izquierda partidaria.

Una izquierda tolerante, plural, diversa, que deseche el 
pensamiento único y la polarización social y política, y 
busque los acuerdos nacionales para construir desarro-
llo e igualdad para México. Esa izquierda es necesaria, 
y el PRD debe aspirar a ocupar ese espacio. Es de ano-
tar que las políticas de Morena han hecho más vigente 
nuestro lema “Democracia ya, Patria para todos”.

militantes convencidos del programa y las políticas 
del PRD?

¿Nadie se afilió por una despensa?, ¿por un lote?, 
¿todos son afiliados convencidos?

Quienes me leen saben que no, que el partido tiene 
militantes reales y convencidos, pero que nuestra 
forma de decidir asuntos políticos y electorales, inter-
nos y externos, requiere de “canicas” y de afiliaciones, 
y de clientelas, y de dinero, y de acuerdos en ocasio-
nes con gente ajena al partido, en fin, ustedes que me 
leen, saben del fenómeno que estoy abordando. 

En mi opinión la reforma estatutaria tiene que des-
clientilizar al PRD, regresar a un partido en el que los 
méritos y la razón vuelvan a tener un valor. 

El segundo tema que debemos repensar es nuestro 
modelo interno de desarrollo partidario.

¿Debemos continuar nuestro actual modelo de partido 
de masas, o debemos avanzar a un partido de cuadros 
y ciudadanos? ¿Debemos tener partidos dentro del 
partido, o buscar la unidad orgánica y programática 
conservando la pluralidad? Estos son temas que debe-
mos abordar en nuestro próximo Congreso Nacional. 

Hoy en el partido, quien tiene más afiliaciones traga 
más pinole.

¿Sería real ese padrón de casi siete millones de afilia-
dos que teníamos al llegar a la elección del 2018 donde 
sacamos sólo tres millones de votos?

Hoy mismo, nuestro padrón de un millón 400 mil afi-
liados, donde aún hay quejas de exclusión, ¿son todos 

Photo by @jezael unsplash

Imprescindible, 
reivindicación de 

la izquierda
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Para eso debemos separar de los órganos de dirección 
la decisión arbitraria de dirigencias y candidaturas; 
del reparto de cuotas, donde a mí me toca aunque el 
candidato sea el más malo, o sea un dirigente sin presti-
gio interno y externo pero leal a un grupo y que votará 
disciplinadamente como éste resuelva, sin importar los 
argumentos, la razón o la simple realidad.

Los dirigentes deben ser los más experimentados sin 
contravenir la “renovación de cuadros”, esa es siempre 
una aspiración legítima y deseable. Pero la renovación 
de cuadros no es la simulación de poner incondicio-
nales que no tienen autoridad para decidir en base al 
análisis político libre los temas de la dirección de un 
partido, hoy, en nuestra actual crisis, necesitamos a 
nuestros mejores compañeros y compañeras al frente 
de la tarea de reconstruir nuestra opción como una 
alternativa viable y creíble de nación. 

Yo propongo que la dirección discuta política, resuelva 
política, haga e instrumente política, y no resuelva can-
didaturas. Éstas deben ser ocupadas por los mejores, 
quienes sean reconocidos y aprobados en la sociedad, 
no por un reparto de cuotas. Si eliminamos esa diná-
mica que tenemos tatuada en la piel, lo importante será 
la dirección política, no el colegio electoral.

En cuantos procesos perdimos o bajamos nuestra vota-
ción por no elegir a los mejores candidatos, sino al que 
“le tocaba”, hagan memoria amigos. 

En el partido, poco o nada se discute o trabaja en la 
formación política, en nuestra vinculación con sectores 
sociales, campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres, 
la intelectualidad, comités de base, los municipales, 
el seguimiento a nuestros gobiernos y legisladores, en 
fin, el mayor esfuerzo es para los asuntos internos y 
candidaturas para “el equipo”. 

Los órganos jurisdiccionales deben igual de dejarse 
de nombrar por cuotas, en mi opinión deben ser tri-
bunales unitarios designados por el 80 por ciento del 
Consejo Nacional. Es vergonzoso y una perversidad 
la práctica de “yo voto contigo ésta, pero tú votas 
conmigo aquella”, no por justicia sino por tráfico de 
favores o conveniencias. 

Es necesario nombrar a alguien que represente a 
todos. Alguien profesional y con autoridad. Debe 
nombrarse rápido, ya que finalmente siempre que-
dará el Tribunal Electoral para resolver en definitiva. 

Por último compañeros, los que hoy estamos en el 
PRD no somos los únicos, mucho menos suficientes 
para representar y organizar a la izquierda y a los 
demócratas y progresistas del país. En la sociedad y 
en otras organizaciones existen miles que compar-
ten nuestras preocupaciones y objetivos, vayamos a 
su encuentro; honremos la memoria de nuestro pro-
pio registro, de nuestro partido que pasó del PCM al 
PSUM y de ahí al PMS, y fue fundamental para cons-
truir al PRD ampliar su unidad, yendo al encuentro 
de otros, con tolerancia y con inclusión. 

El rumor de “vienen de afuera para quitarnos lo 
nuestro”, hay que desecharlo, es la versión de “que 
entre menos seamos, más nos toca”, por no decirlo 
a la ranchera. 

Que nuestro partido sea la plataforma de encuen-
tro de los demócratas de izquierda, de los liberales 
y progresistas del país, ese será el mejor acto de 
responsabilidad y generosidad que además nece-
sita la sociedad y nuestra propia historia. Nuestra 
congruencia.
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Por Arturo Pontifes Martínez.1

En este artículo se analiza el papel formal de los municipios en el 
manejo de la crisis sanitaria motivada por el virus denominado 
“coronavirus de tipo 2” por sus siglas SARS-CoV-2, causante del sín-

drome respiratorio agudo severo y la enfermedad producida por el mismo, 
conocida de manera formal como enfermedad por coronavirus COVID–19.
En primer término, es necesario ubicar al municipio en su exacta dimen-
sión de autoridad pública con respecto a la materia del manejo de crisis 
sanitarias, en este caso, el de una pandemia de escala mundial en sus 
distintas geo referencias: regional, nacional, provincial, local y comunal. 

En nuestro país y en atención al sistema de distribución de competencias 
entre federación, entidades federativas y municipalidades, se reconoce 
que la salubridad general es una materia de naturaleza interguberna-
mental y concurrente entre entidades federativas y gobierno federal, es 
decir que las únicas autoridades sanitarias son federales, estatales y del 
gobierno de la Ciudad de México, por consiguiente, ni los ayuntamientos 
del país ni las alcaldías de la Ciudad de México son autoridad sanitaria.

Esta afirmación deriva del señalamiento explícito que hace la Ley Gene-
ral de Salud (LGS) en su artículo 4, donde identifica a las autoridades 
sanitarias en los términos siguientes:

Son autoridades sanitarias:

• El Presidente de la República.

• El Consejo de Salubridad General.

• La Secretaría de Salud.

• Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el gobierno de 
la Ciudad de México.

1 Es egresado de la carrera de Ciencias Politicas y Administracion Publica de la Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico, actualmente se desempena como docente en programas de capacitacion de 
funcionarios estatales y municipales.
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En términos directos, frente al manejo de la pandemia 
y en interpretación de la Ley General mencionada, 
corresponde a la federación:

• Dictar las normas oficiales mexicanas de servicios 
de salud  y materias de salubridad general, y verifi-
car su  cumplimiento.

• Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones 
en materia de salubridad general a cargo  de los 
gobiernos de las entidades federativas. 

• Ejercer la acción extraordinaria en materia de salu-
bridad general.

Destaca de estas atribuciones la denominada “acción 
extraordinaria”, cuya ejecución se prevé en los térmi-
nos siguientes en el artículo 181 de la LGS:

“En caso de epidemia de carácter grave, peli-
gro de invasión de enfermedades transmisibles, 
situaciones de emergencia o catástrofe que 
afecten al país, la Secretaría de Salud dictará 
inmediatamente las medidas indispensables 
para prevenir y combatir los daños a la salud, a 
reserva de que tales medidas sean después san-
cionadas por el presidente de la República”. 

La LGS complementa esta previsión en el artículo 183, 
señalando que:

“[…] el Ejecutivo Federal podrá declarar, 
mediante decreto, la región o regiones amena-
zadas que quedan sujetas, durante el tiempo 
necesario, a la acción extraordinaria en materia 
de salubridad general.

Cuando hubieren desaparecido las causas que 
hayan originado la declaración de quedar sujeta 
una región a la acción extraordinaria en materia de 
salubridad general, el Ejecutivo Federal expedirá 
un decreto que declare terminada dicha acción”. 

Bajo el supuesto de haberse declarado las zonas del 
país sujetas a la acción extraordinaria, la Secretaría 
de Salud, conforme al artículo 184 de la LGS, tiene 
atribuciones para:

• Encomendar a las autoridades federales, estatales 
y municipales, así como a los profesionales, técni-
cos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el 
desempeño de las actividades que estime necesa-
rias y obtener para ese fin la participación de los 
particulares.

• Dictar medidas sanitarias relacionadas con reu-
niones de personas, entrada y salida de ellas en 
las poblaciones y con los regímenes higiénicos 
especiales que deban implantarse según el caso.

• Regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así 
como disponer libremente de todos los medios de 
transporte de propiedad del estado y de servicio 
público, cualquiera que sea el régimen legal a que 
estén sujetos éstos últimos.

• Utilizar libre y prioritariamente los servicios tele-
fónicos, telegráficos y de correos, así como las 
transmisiones de radio y televisión.

• Las demás que determine la propia secretaría.

En el caso de las entidades federativas, durante la 
ejecución de la acción extraordinaria definida para la 
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y la enferme-
dad que produce, sus atribuciones se concretan en lo 
siguiente de acuerdo a la LGS:

• Realizar actividades de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de enfermedades trans-
misibles y las demás que determinen el Consejo 
de Salubridad General y los tratados y convencio-
nes internacionales (Artículo 134).

• Notificar a la Secretaría de Salud o a la autori-
dad sanitaria más cercana, los casos de cualquier 
enfermedad que se presente en forma de brote o 
epidemia (Artículo 136).

• Acceder al interior de todo tipo de local o casa 
habitación para el cumplimiento de actividades 
encomendadas a su responsabilidad, para cuyo 
fin deberán estar debidamente acreditados por 
alguna de las autoridades sanitarias competen-
tes en los términos de las disposiciones aplicables 
(Artículo 143).

• Ordenar, por causas de epidemia, la clausura 
temporal de los locales o centros de reunión de 
cualquier índole (Artículo 152).
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• Determinar los casos en que se deba proceder a la 
descontaminación microbiana o parasitaria, des-
infección, desinsectación, desinfestación u otras 
medidas de saneamiento de lugares, edificios, vehí-
culos y objetos (Artículo 154).

• Ordenar o ejecutar medidas de seguridad sanitaria 
en el ámbito de sus competencias y de conformi-
dad con los lineamientos de acción extraordinaria 
establecidos por la Secretaría de Salud (Artículo 
403)2. A este respecto se entiende que las acciones 
sanitarias que se emitan fuera de las previsiones 
o restricciones de los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Salud o de la LGS, podrían ser recusa-
das ante autoridades competentes como violatorias 
de determinados derechos y garantías de las perso-
nas físicas y morales.

Visto lo anterior, el manejo de la pandemia se lleva a 
cabo mediante el Sistema Nacional de Salud ejerciendo 
medidas para el control de la transmisibilidad del 
contagio viral y la enfermedad que produce, la acción 
extraordinaria y la vigilancia sanitaria. Las declarato-
rias, normas y lineamientos federales emitidos por sus 
autoridades sanitarias, determinan el marco de referen-
cia técnica y de sustento legal para que las autoridades 
de las entidades federativas establezcan las medidas 
previstas en la LGS y las que de manera complemen-
taria y sujetas a las disposiciones federales vigentes 

2 De conformidad con la LGS en su artículo 404, son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes:
El aislamiento.
La cuarentena.
La observación personal.
La vacunación de personas.
La vacunación de animales.
La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva.
La suspensión de trabajos o servicios.
La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud.
La emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud.
El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias.
La desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y, en general, 
de cualquier predio.
La prohibición de actos de uso.
Las demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias 
competentes.

puedan establecer y aplicar. Tanto la federación como 
las autoridades sanitarias de las entidades federativas 
operan los servicios de salud existentes o habilitados 
para el control de las personas con COVID-19.

¿Cuál es el rol del municipio en todo este entramado 
de intervenciones sanitarias?

De conformidad con la LGS, en su artículo 147,  los 
municipios quedarían encuadrados en el rubro de 
autoridades civiles, mismas que, junto con autorida-
des militares y los particulares estarán obligadas a 
colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha 
contra alguna enfermedad que adquiera característi-
cas de epidemia grave.

Las intervenciones formales que la LGS permite a 
los ayuntamientos, en su carácter de autoridad “no” 
sanitaria,  son de apoyo o colaboración, tal como lo 
refieren los siguientes artículos:

“Artículo 140. Las autoridades no sanitarias 
cooperarán en el ejercicio de la acción para 
combatir las enfermedades transmisibles, estable-
ciendo las medidas que estimen necesarias, sin 
contravenir las disposiciones de esta Ley, las 
que expida el Consejo de Salubridad General 
y las normas oficiales mexicanas que dicte la 
Secretaría de Salud”.

En esta interpretación directa de la Fracción I del artí-
culo 184 de la LGS, relativa al ejercicio de la acción 
extraordinaria, se entiende que los ayuntamientos des-
empeñarán las actividades que la Secretaría de Salud 
estime necesarias, para lo cual deberán promover la 
participación de los particulares al cumplimiento de 
dicho fin.

El artículo 393 de la LGS determina que para efectos 
de la vigilancia sanitaria, vinculada al seguimiento 
de la aplicación y cumplimiento de normas sanitarias 
en actividades diversas reguladas por las autoridades 
competentes: 

Apoyo y colaboración, 
responsabilidad del 

municipio
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“la participación de las autoridades municipales 
y de las autoridades de las comunidades indíge-
nas,  estará determinada por los convenios que 
celebren con los gobiernos de las respectivas 
entidades  federativas y por lo que dispongan los 
ordenamientos locales (referidos a los que emitan 
las autoridades de las entidades federativas)”.

Como última referencia a los artículos de la LGS que 
prevén la participación de los ayuntamientos en cola-
boración con autoridades sanitarias, destaca lo previsto 
en materia de medidas de seguridad, en este caso se 
establece lo siguiente:

“Artículo 403. Son competentes para ordenar 
o ejecutar medidas de seguridad, la Secreta-
ría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias […] La participación de los muni-
cipios y de las autoridades de las comunidades 
indígenas estará determinada por los convenios 
que celebren con los gobiernos de las respectivas 
entidades federativas y por lo que dispongan los 
ordenamientos locales.”

A partir de este marco normativo, se tiene en claro que 
la participación de los ayuntamientos en el manejo 
de la pandemia por la COVID-19 tiene las siguientes 
características:

Los ayuntamientos son autoridades civiles que 
actúan de manera auxiliar con las autoridades 
sanitarias.

La legalidad de sus intervenciones deberá basarse 
en las declaratorias, normatividad y lineamientos 
de las autoridades sanitarias federales y esta-
tales, pudiendo expedir en uso de la facultad 
reglamentaria del ayuntamiento los “Bandos de 
emergencia sanitaria” que podrán compendiar 
todas las normas aplicables durante la contingen-
cia, los actos de autoridades que corresponden al 
municipio, las medidas de seguridad sanitaria 
que sean obligatorias para la población en gene-
ral, y las intervenciones que el municipio puede 

hacer para respaldar diligencias y vistas de 
inspección que lleven a cabo las autoridades 
sanitarias, entre otras medidas.

En materia de enfermedades transmisi-
bles, los ayuntamientos pueden establecer 
medidas para prevenir contagios y evitar su 
diseminación, por ejemplo, mediante el cierre 
de espacios públicos y la restricción en el uso 
de equipamiento urbano.

En materia de la acción extraordinaria, los 
ayuntamientos promoverán el cumplimiento 
de las medidas de seguridad sanitaria en espa-
cios públicos y mediante la supervisión del 
cumplimiento de disposiciones que ordenen la 
suspensión de trabajos o servicios; los actos de 
uso; la promoción de comunicados e informa-
ción para el cuidado de la salud; las medidas 
de control de la movilidad urbana; la verifica-
ción e inspección de normas sanitarias para la 
operación de establecimientos (conforme a los 
convenios establecidos con las autoridades de 
salud de la entidad federativa); la supervisión 
y respaldo de normas de uso de transporte 
público; uso de implementos de protección 
personal contra contagios (mascarillas y 
cubrebocas) con medidas de conminación;  
disuasión de reuniones de personas que 
excedan el número límite establecido por 
autoridades sanitarias en espacios públicos; 
respaldo a la sanidad comunitaria, como 
puede ser el caso de fumigaciones, colocación 
de filtros sanitarios e instalación de lavamanos 
públicos y surtidores de productos de sanidad; 
medidas de apoyo a la salud comunitaria como 
es el caso de monitoreo de casos de contagios en 
localidades, apoyos de despensas alimentarias 
para personas en situación de marginalidad, 
albergues para población de calle, y realización 
de encuestas de salud, entre otras acciones.

En materia de la vigilancia sanitaria, los ayun-
tamientos de manera directa y en uso de sus 
atribuciones administrativas, únicamente 
pueden habilitarse como autoridades de ins-
pección y verificación administrativa en el 
seguimiento del cumplimiento de licencias 
municipales en su apartado de enseres, equi-
pamiento y medidas de seguridad sanitaria 
y protección civil con la que deben operar los 
establecimientos y actividad en que opere la 
licencia, la verificación de cumplimiento de 
“Tarjeta de Salud” para el personal de estable-
cimientos cuyas actividades o servicios así lo 
requieran y refieran las disposiciones federales 
de las entidades federativas o de los municipios.

Para realizar actividades de vigilancia 
sanitaria en otras materias y en auxilio o cola-
boración con las autoridades sanitarias de su 
estado, los ayuntamientos deberán contar con 
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los convenios que les autoricen para dicho fin; 
y únicamente podrán ejecutar diligencias en 
materia de visitas de verificación a cargo del 
personal expresamente autorizado por la auto-
ridad sanitaria competente para llevar a cabo la 
verificación física del cumplimiento de la ley y 
demás disposiciones aplicables.

En ningún caso los ayuntamientos y sus autori-
dades, específicamente las que tienen a su cargo 
la seguridad pública y los servicios policiales 
adscritos a la misma, pueden aplicar sanciones 
fuera de las que se prevean en las declaratorias 
del titular del poder ejecutivo federal en materia 
de garantías individuales ni de las que se esta-
blezcan en la LGS y las leyes estatales de salud, 
previendo en todos los casos de medidas de 
seguridad sanitaria lo siguiente:

 ° Las sanciones que pueden establecerse son de 
carácter estrictamente administrativo.

 ° Las sanciones administrativas susceptibles de 
imponerse son las siguientes: 

 · Amonestación con apercibimiento.
 · Multa.
 · Clausura temporal o definitiva, que podrá ser 

parcial o total.
 · Arresto hasta por treinta y seis horas.

 ° Ninguna sanción puede disponerse rebasando 
los supuestos y parámetros establecidos en la 
LGS ni por analogía a cualquiera de las que ahí 
se establezcan.

 ° Únicamente procede  imponer el arresto hasta 
por treinta y seis horas a una persona si previa-
mente se dictó cualquiera de las otras sanciones 
previstas en la LGS (mencionadas dos párrafos 
arriba y que corresponden al artículo 417 de la 
LGS); por lo tanto, el arresto inmediato no es 
legal y puede recusarse como violatorio a dere-
chos humanos.

 ° El arresto administrativo puede aplicarse a 
cualquier persona que incurra en el acto de 
interferir u oponerse al ejercicio de las fun-
ciones de la autoridad sanitaria y a quienes en 
rebeldía se nieguen a cumplir los requerimien-
tos y disposiciones de la autoridad sanitaria, 
provocando con ello un peligro a la salud de 
las personas.

 ° La calificación de faltas que ameriten arresto, 
corresponderá al Juzgado Cívico o municipal 
correspondiente, para lo cual el informante que 
presente a la persona detenida deberá acreditar 
en que persisten los supuestos del mismo, aun 
y cuando de manera previa se hubo aplicado 
alguna de las sanciones previstas en la LGS.

Es necesario aclarar que la intervención del munici-
pio en el restablecimiento de actividades de la vida 
económica, social y comunitaria del municipio, es 
políticamente de más largo alcance, ya que la con-
vivencia de sus autoridades con la población es 
cotidiana y de primer contacto; por consiguiente, es 
recomendable que mediante la revisión de los planes 
y programas municipales vigentes y, especialmente 
el de protección civil y los componentes del mismo 
relacionados con situaciones de riesgo, se diseñe por 
cada municipio un plan de resiliencia, mismo que 
deberá habilitar todos los mecanismos disponibles 
de coordinación con autoridades estatales y federales, 
instancias de los sectores social y privado, así como 
de los municipios vecinos, para efectos de desarrollar 
la zonificación de actividades trascendentes; las rutas 
de mejora de movilidad; los acuerdos económicos de 
los sectores productivos y comercios de las localidades; 
la prestación de servicios de salud como los cuidados 
de medidas de higiene y salud comunitaria, familiar 
y personal; la operatividad y continuidad de la pres-
tación de servicios públicos; el uso de los recursos 
del gobierno digital; los apoyos a población de esca-
sos recursos; la gestión asistida de tramites estatales y 
federales, etcétera, de tal manera que la sorpresa no sea 
atendida con improvisación y desorganización.

Al momento de escribir este artículo nos encontra-
mos en la fase 2 de la pandemia, es decir, todavía 
con la manifestación de contagios comunitarios y un 
comportamiento asimétrico de las zonas de mayor 
incidencia; por consiguiente, las medidas de la acción 
extraordinaria podrían permanecer o retornar al rigor 
del aislamiento, que aunque voluntario, va acompa-
ñado con la suspensión de actividades y el cierre de 
muchos establecimientos no prioritarios.

Por este motivo la información aquí vertida puede ser 
un apunte de orientación, que de lugar a una reflexión 
más sistemática para proceder a ordenar la actuación 
de las autoridades municipales que tendrán a su cargo 
el rol principal en la denominada nueva normalidad 
establecida por la pandemia.
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Por Rosa María Cabrera Lotfe1

Indudablemente, la pandemia de COVID-19 presenta nuevos retos 
para las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y democráticas, 
iniciando por la forma en que concebimos la atención que los Estados 

están dando para enfrentarla, incluyendo a quienes desde el llamado pro-
gresismo, consideran que hay que fortalecer a la sociedad civil en aras de 
un nuevo pacto social para afrontar la severa crisis sanitaria que se sigue 
produciendo. La pandemia y su impacto en la economía, en el campo 
laboral y en general en todos los aspectos de nuestras vidas, ha llevado a 
distintos países a posponer sus procesos de elección, así como cambios en 
la conformación de sus gabinetes de gobierno.
En el caso de México, al 5 de agosto del año en curso se registraron 456 
mil 100 casos confirmados, con 49 mil 698 personas fallecidas y una 
media de 850 personas que mueren cada 24 horas. Las medidas adop-
tadas por la administración federal no han resultado en beneficio de la 
población, máxime que primero desestimó la pandemia e hizo caso omiso 
a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para 
posteriormente, ya en el mes de abril, anunciar un plan de 10 medidas 
a implementar para amortiguar el impacto económico que la pandemia 
empezaba a generar, so pretexto de beneficiar a más de 25 millones de 
familias, destacando el reforzamiento de los programas sociales para el 
bienestar, sin suspender las mega obras que su gobierno se ha propuesto 
realizar como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería 
Dos Bocas; la extensión de suspensión de labores, salvo por las llamadas 
actividades esenciales; y, pospuso las acciones y gastos del gobierno, a 
excepción de sus programas prioritarios como la construcción de 100 
universidades públicas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para 
el Bienestar, Banco del Bienestar, la rehabilitación de las seis refinerías 
existentes, el sistema Aeroportuario de la CDMX, el tren Maya, el tren de 
Guadalajara, entre otros.

En este contexto, ha habido cerca de 13 cambios en el gabinete de la admi-
nistración gubernamental federal, esto debido a las luchas intestinas y 

1 Experta en temas internacionales
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a la actitud autócrata del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aunado al hecho de los recortes pre-
supuestarios en diversos rubros que han agudizado 
la de por sí grave situación económica de gran parte 
de la población, vaya a modo de ejemplo, el recorte en 
el ramo 13 del presupuesto para el ejercicio fiscal de 
la federación relativo a los recursos para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres y frenar la violencia 
de género, que resulta en una rebaja del 75 por ciento 
a los presupuestos de los capítulos dos mil y tres mil, 
dando como resultado ajustes muy preocupantes para 
el Anexo 13, en el que se aprobó un recurso de 103 
mil 517 millones 827 mil 649 pesos, distribuidos en 33 
ramos y 107 programas para ejecutarse a través de 112 
unidades responsables del gobierno para la igualdad y 
la no violencia contra las mujeres. De la misma forma 
que en el ejemplo anterior se redujo el presupuesto a 
organismos de derechos humanos y de salud, lo que 
reporta una situación por demás difícil de sobrellevar.

El panorama no es halagüeño para nadie. En muchos 
países, el autoritarismo se ha visto reflejado en las 
acciones de los gobiernos que responsabilizan la exis-
tencia de la pandemia a diversos factores, incluso a 
los sistemas políticos y económicos que les han ante-
cedido, como en México, que “la culpa” la tiene el 
neoliberalismo, o en Brasil, donde Jair Bolsonaro no 
necesita del coronavirus para creer en un Estado que 
reprime a la población, o la argumentación de autorita-
rismo presidencialista de Trump en los Estados Unidos 
de América. Esto no debe alejarnos de la idea de que es 
posible cambiar hacia un mundo en donde los Estados 
y la existencia de sociedades civiles fuertes y debida-
mente organizadas cuenten con democracia, justicia 
social y bienestar con nuevos proyectos de nación, 
elaborados bajo principios democráticos, en los cuales 

Photo by @pkripperprivate unsplash

Figura1

los acuerdos sociales estén plenamente garantizados, 
sobre todo los derechos humanos de las poblaciones 
y la mejora de las condiciones de vida de las mismas.

Ahora bien, en medio de esta severa pandemia, los 
procesos de elección en la mayoría de los países se 
pospusieron. Así tenemos que entre el 21 de febrero 
y el 2 de agosto de este año, al menos 69 países y 
territorios en todo el mundo decidieron postergar 
las elecciones nacionales y subnacionales debido al 
COVID-19, de los cuales 24 lo hicieron en las elec-
ciones nacionales y los referéndums; 49 países y 
territorios decidieron celebrar elecciones nacionales 
o subnacionales según lo planeado originalmente 
a pesar de las preocupaciones relacionadas con la 
COVID-19, de las cuales 31 ya realizaron elecciones 
nacionales o referéndums; de igual forma, 14 países 
y territorios celebraron elecciones que inicialmente se 
pospusieron debido a preocupaciones relacionadas 
con la COVID-19, de las cuales 10 han sido elecciones 
nacionales o referéndums.

Figura1
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En el caso de nuestro país, al momento (dependiendo del 
avance o contención de la COVID-19), el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó las fechas de realización de 
los comicios de Coahuila e Hidalgo, que deberán elegir 
representantes locales en 2020, mismas que se pospusie-
ron en abril pasado para celebrarse el 18 de octubre del 
año en curso; igualmente, el proceso electoral 2020-2021, 
para las decisivas elecciones intermedias federales y 
locales de 2021, iniciará oficialmente la primera semana 
de septiembre en todo el territorio nacional. 

Ahora bien, el reto para las distintas fuerzas políticas, 
en particular en México y, principalmente para el PRD, 
estriba en poder remontar las cifras obtenidas en los 
comicios federales anteriores, sobre todo considerando 
que desde nuestra fundación, fue en los comicios de 
2018 donde tuvimos la mayor pérdida de votos y, en 
consecuencia, respecto de 1994, esta pérdida se tradujo 
en cerca de cuatro millones y casi 800 mil votos menos 
de acuerdo a los datos oficiales, es decir, la peor caída 
electoral del PRD, lo que resultó en un menor número 
de curules en ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión y la pérdida de las gubernaturas de la ciudad 
capital, Morelos y Tabasco. Muchos fueron los factores 
que influyeron en el ánimo ciudadano y que propicia-
ron la pérdida de credibilidad en el partido, aunados a 
la política de alianzas que resultó del todo desfavorable 
(al aliarse con el PAN), y al hecho de que la mayoría de 
la militancia dejó de participar en la contienda; así como 
el impacto de la salida de Andrés Manuel del PRD y la 
creación (desde que estaba en el partido) de una estruc-
tura paralela, hoy convertida en su partido movimiento. 

La práctica política llevada adelante entonces es prácti-
camente la misma que hoy se pretende seguir, sin que 
medie la debida discusión sobre el programa y la línea 
política, o sea, una práctica errónea de la que no se ha 
aprendido nada, además de que está en juego la pér-
dida de los más elementales principios que sustentan 

al PRD. Cada país y las distintas fuerzas que interac-
túan habrán de determinar la forma de participación 
en los procesos de elección ahora pospuestos, en 
nuestro caso, la organización y funcionamiento del 
partido debe asumir el gran reto ante la nueva situa-
ción que vive México, a través de la democracia, en lo 
interno y hacia afuera, irrumpiendo en el centralismo 
autoritario que hoy se ejerce desde la administración 
gubernamental federal.

El mapa electoral oficial para el 2021 muestra el tipo de 
comicios en todo el país para la renovación de guber-
naturas, diputaciones, ayuntamientos y alcaldías, 
además de la renovación en la Cámara de Diputados.

Este panorama pone al PRD ante el reto de remontar la 
grave situación de la pérdida de votos de los comicios 
federales anteriores y revisar su política de alianzas, 
pues a la fecha, no se ha debatido al respecto, y la 
actual representación, que es la Dirección Nacional 
Extraordinaria, se ha limitado a decir que buscará la 
construcción de la más amplia alianza posible con la 
finalidad de enfrentar a Morena, sin estrategia clara 
alguna y sin proponer una alternativa real de cam-
bio que no sean simples enunciados. Más allá de la 
normatividad, emana del Estatuto del partido (apro-
bado en el XVI Congreso Nacional Extraordinario, 
celebrado los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 
2019) en su Título sexto, “De la Plataforma Electoral y 
la participación del partido en las elecciones constitu-
cionales”, el cual señala claramente que en la posición 
adoptada respecto a las alianzas, es menester valorar 
las mismas. De otra manera el PRD no podrá enfren-
tar los riesgos venideros. Aliarse con la derecha o con 
rostros que, por muy destacados que sean, no repor-
tan políticamente nada, será un craso error y nadie 
desea que así sea, lejos de ello, seguimos en la lucha 
por hacer del PRD el partido de la “Alternativa”, así, 
con mayúscula, para bien de México y frente a la 
situación que estamos viviendo. No sabemos cuándo 
la COVID-19 nos dará un respiro para continuar nues-
tra lucha por un México diferente, con democracia y 
justicia social.

Photo by @morningbrew unsplash.

PRD como partido de la 
“Alternativa”
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NOTICIAS DE INTERÉS

Por Raúl Cruz Vázquez 1

México, días antes del 10 de agosto, llegó a tener más 
de 50 mil muertos por Covid. Oficialmente es el ter-
cer lugar a nivel mundial en decesos por este nuevo 
virus, ubicado tan sólo después de Estados Unidos 
de América (EUA) y Brasil, primero y segundo lugar 
respectivamente.  No obstante, los números oficiales 
pueden representar la tercera parte del número de 
muertes, de acuerdo con cálculos matemáticos, esto 
debido a la falta de pruebas masivas y a la clasifica-
ción errónea de neumonía atípica de algunos decesos; 
se ha mencionado que los números reales pueden estar 
arriba de 160 mil. 

Las cifras demuestran que la pandemia no está bajo 
control y que las medidas implementadas no están fun-
cionando, ya que en cinco meses tenemos que hay 10 
mil muertos por mes en promedio, lo cual contraviene 
el mensaje oficial de que se logró un manejo “exitoso” 
y “adecuado”. 

Estamos por llegar al medio millón de contagios de 
COVID-19 oficialmente reconocidos (475 mil 902 casos 
confirmados al 08 de agosto de 2020), pero si lo proyec-
tamos de acuerdo al modelo Centinela, empleado por 
el subsecretario de salud Hugo López-Gatell Ramírez, 
estaríamos hablando de por lo menos cuatro millones 
de contagios estimados, esto al multiplicarlos en una 
escala de por lo menos ocho como en algún momento 
mencionó el subsecretario que es necesario hacer. Al 
no existir la aplicación de pruebas masivas es compli-
cado conocer el tamaño real de la pandemia, ya que se 
habla de Casos Activos Estimados y de Casos Activos, 
1 Politólogo egresado de la UAM y militante del PRD

donde los primeros representarían el 100 por ciento 
y los segundos el 10 por ciento respecto a los prime-
ros, es decir, que si se presentan 10 Casos Activos hay 
100 Casos Activos Estimados, una diferencia del 90 
por ciento. Para los decesos se manejan: Defunciones 
Confirmadas y Defunciones Estimadas, la diferencia 
entre el primero y el segundo es apenas del cinco por 
ciento aproximadamente. Lo anterior de acuerdo a las 
cifras reportadas en el Informe sobre COVID-19.

Dentro de este panorama muy crítico, se abre la posi-
bilidad de que la curva de crecimiento del COVID-19 
inicie su descenso, ya que siete estados de la república 
mexicana han reportado disminuciones en los Conta-
gios Estimados, al menos en las dos últimas semanas, 
estos son: Aguascalientes, Campeche, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Aguascalientes reportó un descenso del -13 por 
ciento, Campeche uno del -23 por ciento, Nuevo León 
del -11 por ciento, Querétaro documentó una dismi-
nución del -12 por ciento, Quintana Roo del -11 por 
ciento, Tamaulipas del -27 por ciento y en Veracruz se 
calculó una reducción del -12 por ciento. 

Por otro lado, en México se estima que se han infec-
tado 72 mil 980 empleados del sector salud, de los 
cuales han perdido la vida 978, lo que representa una 
tasa del 13 por ciento de fallecidos, tasa que ha ido 
en aumento, ya que en el trimestre pasado oscilaba 
en el seis por ciento. En México, laborar en este sec-
tor representa un riesgo de muerte muy elevado, ya 
que la mortandad es cuatro veces más que en Estados 
Unidos y ocho veces más con respecto a Brasil.

Covid-19



38

 / Septiembre 2020

NOTICIAS DE INTERÉS 

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) al presidente de Estados Unidos de América 
(EUA) Donald Trump en Washington, los días 8 y 9 de 
julio, se da en el marco de la entrada en vigor del Tra-
tado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), cabe mencionar que a dicha reunión no asis-
tió el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Para 
AMLO, fue su primera visita al extranjero como presi-
dente de México en los 18 meses de gobierno que lleva, 
por lo que  es muy simbólica, ya que le da la primicia 
al primer socio comercial de México, en momentos 
que, de no ser por las exportaciones hacia esa nación 
y las remesas provenientes de la misma, la crisis eco-
nómica sería de dimensiones muy superiores. Ambos 
sectores antes mencionados han mantenido a flote 
buena parte de nuestra economía, ya que en junio se 
registró un superávit en la balanza comercial de 5 mil 
547 millones de dólares. 

AMLO se mostró muy distinto en su visita a como 
lo conocemos, y tuvo que sujetarse a los protocolos 
de salud establecidos por aquella nación. Antes de 
emprender el viaje se realizó una prueba para la detec-
ción de COVID-19, posteriormente, antes de la visita 
programada, tuvo que realizarse otra prueba y usar el 
cubrebocas que se había rehusado a usar en México. 
Su discurso fue muy fluido, contrario al pausado 
que se le ve en las conferencias matutinas en Palacio 
Nacional. No fue hospedado en la habitación de la 
Casa Blanca para visitas de jefes de Estado con el argu-
mento de que estaba en remodelación. Estos detalles 
de la reunión coinciden con el enojo manifestado por 
mexicanos que consideran la reunión como un someti-
miento de AMLO a la voluntad de Trump, sobre todo 
por su política migratoria que incluye un muro en la 
frontera entre ambas naciones y que, según el presi-
dente estadounidense manifestó en varias ocaciones,  

será pagado por México. Por lo anterior, no hay razón 
suficiente para justificar la visita de Estado, sobretodo 
porque la pandemia está fuera de control en México 
y, por otro lado, no hay que olvidar las amenazas de 
imponer aranceles e incluso cerrar fronteras ante la 
crisis sanitaria. Para Trump, la visita se dio en medio 
de que su país es el número uno en cuanto a muertes 
por COVID-19 y, por si fuera poco, con las recientes 
protestas ante el uso excesivo de la fuerza policial que 
derivó en la muerte de George Floyd  el 25 de mayo 
reciente en Búfalo, Estados Unidos; acción que tuvo 
secuelas durante varios días en manifestaciones y 
protestas que derivaron en saqueos de negocios. Fue-
ron jornadas muy violentas. 

También, es preciso resaltar que en EUA se prepara 
la elección presidencial programada para el 3 de 
noviembre de 2020, por lo que esta reunión recuerda 
los tiempos de campaña de finales de agosto 2016, 
cuando Donald Trump visitó sorpresivamente al 
entonces presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, 
siendo candidato republicano. Ahora, el escenario 
es muy adverso para el mandatario, ya que en las 
encuestas, Joe Biden le supera al menos por 10 puntos 
porcentuales en las preferencias.  

Durante la visita de AMLO a Trump, la opinión 
pública manifestó el temor de que el presidente de 
los Estados Unidos la use para su beneficio durante la 
campaña presidencial, ya que se tiene como antece-
dente que en su campaña de 2016 se lanzó con ataques 
contra México, y la visita sorpresa de ese mismo año, 
la utilizó horas después en Arizona; esto aunado al 
tema de la restricción migratoria, que cae muy bien 
a un sector de la nación estadounidense. Es preciso 
recordar que en la pasada elección, el voto latino le 
dio a Donald Trump un 28 por ciento de respaldo.

President Trump Welcomes the President of Mexico to the White House
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Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX) durante la administración de Enrique 
Peña Nieto, anunció a finales de junio que aceptaba 
ser extraditado a México desde España después de 
andar prófugo durante ocho meses. Está acusado por 
casos de cohecho, lavado de dinero y corrupción, en 
contubernio con la empresa brasileña Odebrecht, la 
cual supuestamente realizó pagos para la obtención de 
contratos millonarios con PEMEX. La extradición se da 
en el momento en que la crisis de salud pública por la 
pandemia ha alcanzado un nivel de 50 mil muertes y 
cerca de medio millón de contagios por COVID-19.   

La investigación llevó al congelamiento de cuentas y 
aseguramiento de los bienes de Emilio Lozoya, inclu-
yendo cuentas a nombre de su madre Gilda Austin. 
Dentro de los casos de corrupción está la compra, 
en 2014, de las plantas chatarra de fertilizantes Agro 
Nitrogenados y Fertinal, por 11 mil millones de pesos, 
cuyo beneficiario fue el empresario Alonso Ancira, 
actualmente preso en España, de Altos Hornos de 
México. En dicha operación de triangulación partici-
paron empresas fantasmas de Odebrecht y a la postre 
se generaron cuantiosas pérdidas a Pemex. 

El equipo para la defensa de Lozoya estaba confor-
mado por el mexicano Javier Coello y por el ex juez 
español Baltazar Garzón. Recientemente, el primero 
desistió de seguir representándolo a raíz de la extradi-
ción. El último aún no se ha manifestado. 

La extradición se dio en un ambiente enrarecido, ya que 
se desconocía la existencia de un acuerdo de colabora-
ción por parte de Emilio Lozoya con las autoridades 
mexicanas. Su llegada causó muchas expectativas, se 
pensaba que finalmente caería en prisión un alto fun-
cionario del sexenio pasado. Pero más tardó su traslado 
desde España, ya que a las pocas horas de su arribo, se 

dio a conocer que no sería llevado al reclusorio norte, 
sino a un hospital. Ahí inició la sospecha de que no 
pisaría la cárcel. Y efectivamente así lo confirmaron 
las autoridades más tarde, al dar a conocer que ya 
existía un acuerdo de colaboración para entregar 
información que involucre a sus superiores, el ex 
presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario 
Luis Videgaray. 

El trato que ha recibido Emilio Lozoya, sin duda, no 
tiene precedentes en la impartición de justicia mexi-
cana. Anteriormente a nadie se le habían otorgado 
tantas displicencias, en ningún momento ha pisado 
prisión, ni siquiera para realizar los trámites necesa-
rios para seguir su proceso de prisión domiciliaria 
después de que lo den de alta en el hospital.

Se habla de información en videos de sobornos 
para la Reforma Energética, que incluyen a diferen-
tes personajes de la política mexicana, pero hasta el 
momento, no se han involucrado a superiores, sólo a 
mandos inferiores. Con este informante privilegiado, 
el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador tiene en sus manos a un testigo clave de los 
casos más espectaculares de corrupción del sexenio 
de Peña Nieto.  

Emilio Lozoya Austin
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Por Víctor Améndola1

El pasado 28 de junio empecé un ejercicio que publiqué en mis redes 
sociales personales. A decir verdad, y siendo honesto, más que una ini-
ciativa de investigación era en realidad una curiosidad fomentada por el 
tiempo libre del que ahora disponemos muchos, ocio que le llaman.

Este primer ejercicio era un resumen de datos del número de personas 
fallecidas a lo largo del mundo, de distintos países, por efectos de la 
COVID-19. En esa primera publicación ofrecí elaborar una nueva un mes 
después para poder comparar cómo había evolucionado la mortandad en 
esos mismos países. Así pues, 33 días después, tengo información del 28 
de junio y del 31 de julio. Los datos fueron obtenidos de WHO (Organi-
zación Mundial de la Salud por sus siglas en inglés), del Banco Mundial 
y de Google. 

Información presentada:

1. País, según zona geográfica o de población, países Top 10 con mayor 
obesidad, países Top 10 de diabetes.

2. La población aproximada de cada país, la cual puede variar según la 
fuente consultada, pero el margen de error o de diferencia es mínimo.

3. Número de muertes acumuladas hasta el 28 de junio de 2020. 

4. Número de muertes acumuladas hasta el 31 de julio de 2020.

5. Aumento del número de muertes entre ambas fechas en términos totales.

6. Incremento de decesos en términos porcentuales, es decir, en qué por-
centaje aumentó la mortandad por casos de COVID entre el 28 de junio y 
el 31 de julio.

Después de las cifras del 28 de junio escribí 10 conclusiones personales. 
Transcribo cada punto (del 1 al 10) y hago un nuevo comentario en fun-
ción de lo que redacté originalmente en cada punto.

1 Víctor Alberto Améndola Avilés: vamendola@hotmail.com
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No pretendo convencer a nadie de nada y he procu-
rado poner pocos adjetivos para que este ejercicio sea, 
en la medida de lo posible, una presentación de datos 
duros en frío y seco, cada quien tendrá su propia opi-
nión y llegará a su propia conclusión.

Es un poco extenso y es la primera de dos partes, ojalá 
se tomen la molestia de leerlo y compartirlo. Las publi-
caciones originales se encuentran en mi página de 
Facebook personal.

A: PAÍSES EUROPEOS, MISMA ZONA GEOGRÁFICA.

 
 

PAÍS

 
 

POBLACIÓN

 

  

28-Junio

 

(muertes)

 

  

 31-Julio

 

(muertes)

 

 

INCREMENTO

DE FALLECIDOS

 

 

INCREMENTO EN %

 

M

É

XICO

 

126,2 
millones.

 

26,381 46,688 +20,307 76.97 % 

ALEMANIA 
83,02 

millones 
8,968 9 ,147

 

179

 

1.99 % 

FRANCIA 66,99

 

millones 
29,781 30,268 487

 

1.63 % 

REINO 
UNIDO

 

66,65

 

millones 43,598 46,204 2 ,606 5 .97 % 

ITALIA

 

60,36

 

millones 
34,716 35,141 425 1 .22 % 

ESPA

Ñ

A 46,94

 

millones 
28,341 28,445 104 0 .36 % 

B

É

LGICA 
11,46

 
millones 9,732 9 ,840 108 1 .10 % 

PORTUGAL

 

10,28

 
millones 

1,561 1 ,735 174 11.14 % 

HUNGR

Í

A 9,77 millones 581 596 1 5 2.58 % 

PAÍS  POBLACIÓN

 

 
28-Junio

 

(muertes)

 

 
 31-Julio

 
(muertes)

 

 INCREMENTO

DE FALLECIDOS

 

 INCREMENTO EN %

 

B: PAÍSES OCEANÍA, MISMA ZONA GEOGRÁFICA. 

  

MÉXICO 
126,2 

millones 26,381 46,688 +20,307 76.97 % 

     
AUSTRALIA 

24,99 
millones 104 201 9 7 93.26 % 

NUEVA 
ZELANDA 4,88 millones 22 2 2 0 0.00 % 

 PAÍS
 

 POBLACIÓN

 

 
 

28-Junio

 

(muertes)

 

 
 

 31-Julio

 
(muertes)

 

 INCREMENTO

DE FALLECIDOS

 

 INCREMENTO EN %

 

MÉXICO 
126,2 

millones. 
26,381 46,688 +20,307 76.97 % 

C: PAÍSES SUDAMÉRICA, MISMA ZONA GEOGRÁFICA. 

COLOMBIA 
49,65 

millones 3,076 10,105 7 ,029 228.51 % 

ARGENTINA
 

44,49 
millones 1,207 3 ,543 2 ,336 193.53 % 

PERÚ 31,99 
millones 9,135 19,021 9 ,886 108.22 % 

ECUADOR 17,08 
millones 4,424 5 ,702 1 ,278 28.88 % 

PAÍS  POBLACIÓN

 

 
28-Junio

 

(muertes)

 

 
 31-Julio

 
(muertes)

 

 INCREMENTO

DE FALLECIDOS

 

 INCREMENTO EN %

 

D: PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN EN EL MUNDO. 

  

MÉXICO 
126,2 

millones 26,381 46,688 +20,307 76.97 % 

     
CHINA 

1,393 
millones 4,641 4 ,661 2 0 0.43 % 

INDIA 
1,353 

millones 16,095 35,747 19,652 122.10 % 

EE UU 
328,2 

millones 125,539 153,361 27,822 22.16 % 

INDONESIA 
267,7 

millones 2,754 5 ,131 2 ,377 86.31 % 

PAKISTÁN 
212,2 

millones 4,118 5 ,951 1 ,833 44.51 % 

BRASIL 
209,5 

millones 57,070 92,475 35,405 62.03 % 

BANGLADESH
 

161,4 
millones 1,738 3,111 1 ,373 78.99 % 

RUSIA 
144,5 

millones 9,060 13,939 4 ,879 53.85 % 

JAPÓN 
126,5 

millones 972 1 ,008 3 6 3.70 % 

CANADÁ 
37,59 

millones 8,576 8 ,980 404 4 .71 % 

PAÍS  POBLACIÓN

 

 
28-Junio

 
(muertes)

 

 
 31-Julio

 
(muertes)

 

 INCREMENTO

DE FALLECIDOS

 

 INCREMENTO EN %

 

  

# 2 M

É

XICO 
126,2 

millones 26,381 46,688 +20,307 76.97 % 

     

D: PA

Í

SES “TOP 10” CON MAYOR POBLACI

Ó

N OBESA. 

# 1 EE UU 328,2 
millones 125,539 153,361 27,822 22.16 % 

# 3 NUEVA 
ZELANDA 4,88 millones 22 2 2 0 0.00 % 

# 4 
HUNGRIA 9,77 millones 581 596 1 5 2.58 % 

# 5 
AUSTRALIA 

24,99 
millones 104 201 9 7 93.26 % 

# 6 REINO 
UNIDO 66,65 

millones 43,598 46,204 2 ,606 5 .97 % 

# 7 
CANADÁ 37,59 

millones 8,576 8 ,980 404 4 .71 % 

# 8 CHILE 18,73 
millones 5,347 9 ,457 4 ,110 76.86 % 

# 9 
FINLANDIA 5,53 millones S/D 329 S /D S /D 

# 10 
ALEMANIA 

83,73 
millones 8,980 9 ,147 179 1 .99 % 

PAÍS  POBLACIÓN

 

 
28-Junio

 
(muertes)

 

 
 31-Julio

 
(muertes)

 

 INCREMENTO

DE FALLECIDOS

 

 INCREMENTO EN %

 

D: PAÍSES “TOP 10” CON MAYOR POBLACIÓN DIABÉTICA. 
  

#6 M

É

XICO 
126,2 

millones 26,381 46,688 +20,307 76.97 % 

     # 1 CHINA 1,393 
millones 4,641 4 ,661 2 0 0.43 % 

# 2 INDIA 1,353 
millones 16,095 35,747 19,652 122.10 % 

# 3 EE UU 328,2 
millones 125,539 153,361 27,822 22.16 % 

# 4 
PAQUISTÁN 

212,2 
millones 4,118 5 ,951 1 ,833 44.51 % 

# 5 BRASIL 209,5 
millones 57,070 92,475 35,405 62.03 % 

# 7 
INDONESIA 

267,7 
millones 2,754 5 ,131 2 ,377 86.31 % 

# 8 
ALEMANIA 

83,02 
millones 8,968 9 ,147 1 79 1 .99 % 

# 9 EGIPTO 102,3 
millones S/D 4,805 S /D  S/D  

# 10 
BANGLADESH 

161,4 
millones 1,738 3 ,111 1 ,373 78.99 % 

Devastadora, 
mortandad por 

pandemia
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CONCLUIONES PUBLICADAS EL 28 DE JUNIO DE 2010

1. Ni en Europa ni en América hay la misma proporción entre 
habitantes y número de fallecidos. No hice el comparativo en 
África, pero en Asia, con países de más de 100 millones de 
habitantes, no se alcanza el número de muertos totales (en 
proporción) de México, Brasil o Estados Unidos, por ejemplo.

2. En la Península Ibérica, las diferencias entre Portugal, 
España y Francia son abismales.

3. ¿Recuerdan las imágenes terribles de Guayaquil y Quito 
de la gente sacando a sus muertos a las calles? Les tengo 
noticias: la diferencia entre Ecuador y México es de apenas 
1.3 por ciento, guardando la proporción de número de habi-
tantes con el número de muertos. La población de Ecuador 
representa el 13.53 por ciento de la población de México. Los 
números de muertos en Ecuador representan el 12.21 por 
ciento de los de México, es decir, quizá aquí no hayan imáge-
nes que nos horroricen, pero andamos en el mismo nivel de 
mortandad. 

4. En el Top 10 de países con más muertos, estamos en el lugar 
número siete. La próxima semana estaremos en el número 
cinco, y si la tendencia que lleva nuestro país se mantiene, a 
mediados de julio seremos el cuarto país con más muertos a 
nivel mundial. Sí, ya sé que van a decir que Italia y Francia 
tienen, cada uno, la mitad de habitantes de Mexico, y que 
España muchos menos también, sólo que en esos países la 
escalada de muertos ya se detuvo y en México no. Somos el 
país con más muertos diarios en este momento.

5. Ocurra lo que ocurra, quedaremos como uno de los países 
con mayor número de muertos en proporción a su número 
de habitantes. Muy probablemente el número dos de Amé-
rica sólo por debajo de Estados Unidos, y quizá arriba de 
Brasil (ojo: dije “quizá”). Lo que sí es que mínimo, medalla 
de Bronce en toda América. ¡Gracias Trump, gracias Bolzo-
naro! 

CONCLUSIONES PUBLIC DAS EL 31 DE JULIO DE 2020

1. Sin comentarios.

2. Portugal tiene un incremento de dos dígitos: 11.14 por 
ciento, pero en números absolutos es bajo, apenas mil 735 
muertes totales; eso le permite seguir teniendo una diferen-
cia muy grande entre sus dos vecinos más cercanos: España 
y Francia. En los demás países, con un incremento de un sólo 
dígito, parece que está contenida la pandemia: Italia, Bélgica, 
Francia (con un aumento de poco más del uno por ciento) y 
España (con un incremento de menos del 0.5 por ciento).

3. Ecuador pudo disminuir su tendencia, hay 28.88 por ciento 
más de muertes, muy bajo comparado con Colombia (casi el 
triple de muertos) y Argentina (casi el doble); sin embargo, 
no alcanzan el nivel de tragedia de México y Perú. En Perú 
es terrible el impacto, comparada a su población será uno de 
los países con más pérdidas humanas. En el segundo ejerci-
cio presentaré todo el escenario de Sudamérica y de América 
Latina en general.

4. El miércoles 1 de julio rebasamos a España y pasamos a 
ser el número seis, a los dos días, a Francia y llegamos al 
número cinco. El domingo 12 de julio superamos a Italia y 
fuimos cuarto. Mi pronóstico de fallecidos a mitad de julio 
se cumplió. Como señalo en el punto 1, en esos tres países la 
escalada se ha detenido drásticamente (entre 0.36 por ciento 
de España y el 1.63 por ciento de Francia). No preví, porque 
no imaginé, que hoy antes de concluir el mes de julio llegá-
ramos a ser tercero, superando a Reino Unido, que en ese 
momento se veía muy lejos: tenían 17 mil 217 más muertos 
que nosotros. Hoy los hemos superado y estamos ya ancla-
dos en el tercer lugar mundial, que nadie nos podrá quitar.

5. En efecto, seremos el tercer país con más número de muer-
tos totales de todo el mundo. En este momento tenemos casi 
la misma tendencia que Brasil, aunque la nuestra es más alta. 
Estimo que en números totales, Estados Unidos será el país 
con mayor número de fallecidos del planeta, y espero que 
México no rebase a Brasil.

Respecto al resto de América Latina, tenemos 3.94 veces más 
población que Perú, ellos deberían tener la cuarta parte de 
muertos que México (aplicando una proporción directa entre 
población y fallecidos), pero tienen muchos más, casi el doble 
de lo que deberían tener. Es decir, la proporción entre habitan-
tes y fallecidos en Perú es mayor que la nuestra: su tragedia es 
más grande. Tienen 31.99 millones de habitantes con casi 20 
mil fallecidos. Nosotros 126.2 con 46 mil 688 decesos.

Como en el punto 3: en el segundo ejercicio presentaré todo 
el escenario de Sudamérica y de América Latina en general.

Acorde a lo que ha señalado WHO, la pandemia está conte-
nida en Europa porque ahí llegó primero, ahora el centro del 
caos está en América Latina. Eso explica claramente el por qué 
del aumento de contagios en nuestro continente y la disminu-
ción de los mismos en Europa y Asia.
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En algunos fragmentos hay cierto tono coloquial, dado 
que la publicación original fue hecha en Facebook, 
ofrezco una disculpa si alguien se siente ofendido por 
tal razón.

6. En efecto, de los 10 países del Top 10 en diabetes sólo Aus-
tralia muestra un alto incremento de 104 a 201 muertos, es 
decir, el porcentaje naturalmente es altísimo porque para-
dójicamente el número de muertos es bajísimo: cada muerto 
es un punto porcentual, ademas tienen una población de 25 
millones. Según esto, deberían tener la quinta parte de dece-
sos en relación nuestra y no hay punto de comparación: 201 
vs 46 mil 688.

Los países que más aumentaron en porcentaje y que siguen 
en correspondencia con el número de fallecidos son México 
(número dos); Chile (número ocho) y Estados Unidos (número 
uno). Esto se entiende porque, como comenté líneas arriba, la 
pandemia tiene su epicentro en América. 

Mientras que Chile y México tienen ambos un 76 por ciento 
de muertes más, seis países del Top 10 de mayor obesidad 
tuvieron un incremento de menos del seis por ciento. 

Brasil no forma parte de este club de gordos, pero es número 
dos mundial de muertos. 3 de 10 países “obesos” encabe-
zan muertes por COVID-19: Estados Unidos (1), México (3) y 
Reino Unido (4).

7. Caso similar al punto 6, cambiando Brasil (que sí está aquí) 
por Reino Unido que es país obeso pero no diabético (o al 
menos no forma parte de los 10 primeros lugares).

Sólo México y Estados Unidos están en ambas listas, pero 
China, India, Indonesia, Pakistán y Bangladesh (cinco países) 
son naciones con una población muy superior a la nuestra y 
no tienen ni de lejos los mismos índices de mortandad que 
nosotros.

8. Me sostengo, sí hay, por supuesto, una afectación directa, 
pero no marca una tendencia determinada. Hay factores adi-
cionales que señalé el 28 de junio, pero son complementarios 
de acciones de salud pública.

9. Perú no estaba contemplado como un país de foco rojo y 
evidentemente lo está.

Hoy tres jefes de Estado (cuestionados por algunos seg-
mentos de opinión pública internacional y nacional) de sus 
respectivas naciones, están al frente de los tres países con 
mayor número de muertos: Estados Unidos, Brasil y México.

10. Amplío este estudio con el comparativo de América 
Latina y en un mes, fines de agosto ¡estamos de vuelta!

6. Pareciera que existe un factor en la alimentación de cada 
país que incide con el impacto del virus. Si bien es cierto que 
ni Francia ni Italia ni España están en el Top 10 de países 
con mayor obesidad, Estados Unidos (1), México (2) y Reino 
Unido (6) sí. Sin embargo, no hay un indicativo claro que 
nos lleve a pensar en una afectación directa de un mal sobre 
el otro. Si así fuera, los países tres, cuatro y cinco tendrían 
una mortandad muy alta y eso no está ocurriendo. Nueva 
Zelanda, Hungría y Australia son el tres, cuatro y cinco, 
siguen: Canadá (7), Chile (8) y Finlandia (9). El número de 
muertos en esos seis países no alcanza las cifras de alarma 
de Estados Unidos y México. 

7. Diabetes: China (1) e India (2) son los países con mayor 
número de diabéticos; Estados Unidos (3), Brasil (5) y México 
(6) van atrás. La diferencia de muertos entre los dos primeros 
países es abismal respecto de los otros tres. Pakistán (4), Indo-
nesia (7), Alemania (8) y Egipto (9), mismo caso que el punto 
número 7: del Top 10 de países con diabetes, ni los más altos 
ni los más bajos tienen un número de muertos que evidencie 
una tendencia en la vinculación diabetes-COVID. 

8. Es decir, ni la obesidad o la diabetes marcan una tenden-
cia determinada en el número de muertos. En algunos países 
sí afecta, pero en otros no. Pueden existir otros factores adi-
cionales: clima, altura, edad de la población, genética de los 
nativos, etcétera. 

9. Responsabilidad del sector público, acciones de gobierno y 
de los jefes de Estado o presidentes: los más cuestionados a 
nivel mundial son Donald Trump y Jaír Bolzonaro. Sus países 
son los que mayor efecto mortal han sufrido por COVID-19 
sobre sus gobernados. 

¿Quién sigue? México. Acuérdese cuando vaya a votar en un 
año. Recuerde quien ha sido responsable de la crisis de salud 
en México este 2020.

NOTA ACLARATORIA:

Este es el único punto donde emití un juicio de valor que hoy 
ratifico. Me sostengo en lo que aquí escribí hace poco más de 
un mes. 

10. Regresamos en un mes y hacemos otro comparativo, 
¿le parece?

Hay un segundo comparativo de los países de América 
Latina, Centroamérica y Sudamérica. Será compartido 
cuando esté concluido.
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