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Por Juan José Paz y Miño Cepeda
 
En la reciente entrevista concedida a Inna 

Afinogenova (https://t.ly/c_Bnb), el presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) realizó importantes observaciones 
sobre su país y el contexto histórico latinoa-
mericano. Su gobierno, dijo, logró un “cam-
bio de mentalidad”, una “revolución de las 
conciencias” en los sectores populares, que 
ha sido el soporte del modelo económico del 
“humanismo méxica”. Agregó el impulso de 
programas sociales; la educación para millo-
nes de jóvenes y miles de becas; la inversión en 
obras e infraestructuras (como el Tren Maya); 
que hay que separar el poder económico del 
poder político. Todo eso despertó la reacción 
conservadora, auspiciada por los “medios de 
desinformación”. Y, sin embargo, creció la 
economía y hasta las ganancias de los bancos. 
La oposición derechista está golpeada por 
los logros a favor de la población y no de la 
oligarquía. Hay que sumar a esa entrevista la 
aprobación que tiene AMLO, que se ubica 
del 70 al 75 por ciento, ocupando así el se-
gundo lugar en América Latina (https://t.ly/
UwKUA).

Destaco dos observaciones realizadas por 
el presidente mexicano: la primera, sobre la 
forma de imponer la seguridad en El Salvador 
con las medidas del presidente Nayib Bukele, 
que AMLO considera “temporales” si no se 
atiende a la superación de las condiciones 
sociales y estructurales de la pobreza y la 
ausencia de trabajo. El gobierno mexicano, 
en cambio, privilegió las políticas sociales 
y logró iniciar soluciones para las viejas he-
rencias de la violencia proveniente del ciclo 
neoliberal. La segunda es la reivindicación 
que hizo de la Revolución Mexicana y de la 
Constitución de 1917, pionera en el mundo en 
reconocer derechos laborales y también de los 
campesinos sobre las tierras. AMLO apuntó 
que, desde 1983, los sucesivos gobiernos 
neoliberales solo reformaron las leyes del 
trabajo para favorecer a “una minoría rapaz” 
y no al pueblo, de tal modo que se “anularon” 
las reivindicaciones de aquella Constitución.

Significación Para el Ecuador de hoy

Esas dos observaciones tienen particular 
significación para Ecuador actual. Vale hacer 
una rápida consideración histórica: desde 1983 
también este país entró a la fase de gobiernos 
neoliberales, que se consolidó definitivamente 
en la década de 1990. Crecieron las demandas 
empresariales para precarizar/ flexibilizar el tra-
bajo y así incrementar las ganancias: trabajo por 
horas, tercerizado, a tiempo fijo; no pagar horas 
extra ni suplementarias, tampoco utilidades; 
suprimir indemnizaciones; privatizar la segu-
ridad social; aumentar las jornadas, etc. Como 
ocurrió en México, las conquistas del derecho 
social y laboral, que nacieron en Ecuador con 
la Constitución de 1929 y la expedición del 
Código del Trabajo en 1938, fueron conculca-
das. El presidente Gustavo Noboa introdujo el 
“trabajo por horas” (T/H), cuya remuneración 
supuestamente incluía “todos” los “beneficios” 

de un contrato normal. Resultó un engaño. 
Servía para labores continuas o discontinuas, 
hasta ocho horas al día y 40 horas semanales. 
Lucio Gutiérrez incrementó (2005) del 40 por 
ciento al 75 por ciento de trabajadores por horas 
en la empresa y cualquier actividad. Se pagaba 
U$ 0.97 la hora. ¡Menos de UN dólar! Pero en 
aquel tiempo se decía que era “mejor” que no 
tener empleo. Los explotadores bien habrían 
podido revivir la esclavitud y dejar a un lado 
su hipocresía.

Semejante explotación laboral, junto con 
la tercerización y otras formas de precariza-
ción, fueron prohibidas por la Constitución 
de 2008, provocando el reclamo empresarial, 
cuya hegemonía neoliberal también acabó 
entre 2007 y 2017, al instaurarse un modelo 
de economía social, comparable con el que ha 
seguido AMLO en México. Pero desde 2017, 
tres gobiernos empresariales (dos presidentes-
empresarios millonarios) revivieron el camino 
neoliberal y, además, bajo dos situaciones 
nuevas: la consolidación de un poder oligár-
quico similar al que rigió en Ecuador durante 
la primera “época plutocrática” 1912-1925; y, 
adicionalmente, la explosión de la inseguridad 
por la acción delictiva y de las mafias orga-
nizadas, que han logrado penetrar en esferas 
del Estado.

Acciones del Nuevo Gobierno

En estas circunstancias, el presidente Daniel 
Noboa convoca a consulta popular y referendo 
(se realizará el 21 de abril) con seis preguntas 
sobre seguridad, tres sobre extradición, judica-
turas especiales y arbitraje internacional, más 
una pregunta que busca reimplantar el T/H y 

el contrato de plazo fijo (https://t.ly/igUHH). 
Tras la suscripción de los acuerdos militares 
con Estados Unidos (https://t.ly/r5ZaJ) y el 
anuncio de la Comandante del Comando Sur 
de contar con un plan de cinco años para la 
seguridad en Ecuador (https://t.ly/EZUUo), 
la consulta no parecería necesaria, pero busca 
captar la votación ciudadana desesperada, 
para relegitimar las políticas del gobierno. 
Por tanto, merece especial atención la aislada 
pregunta sobre T/H y a plazo fijo, inscrita en 
los compromisos con el FMI sobre reforma 
laboral, y encaminada a profundizar el modelo 
empresarial neoliberal/ libertario en marcha.

El programa “Hora 25” (19/02/2024: 
https://t.ly/awcAs), ha permitido desnudar el 
panorama. Allí se reconoció que en el pasado 
se “abusó” del T/H y del contrato a plazo fijo. 
Se anotó que hoy existe otra realidad, con 60-
70 por ciento de población “informal”, subo-
cupada y desocupada (nada distinto al pasado 
neoliberal) y que, por tanto, hay que “darle 
trabajo”. Sin embargo, para los empresarios 
la vía es el T/H. No apuntan a crear empleo 
con contratos normales, estables, con todos 
los derechos que éste garantiza.

Tampoco a usar el contrato de trabajo parcial 
permanente. Prefieren el T/H y el de plazo fijo. 
¿Por qué? Simplemente alivian una serie de 
“costos” del contrato normal y así dan mayor 
margen a sus ganancias. Además, el T/H 
presiona a la baja su remuneración, porque 
se pretende hacer cálculos tomando el salario 
básico de U$ 460 al mes, sin considerar que se 
trata de una modalidad diferente a la normal.

En sectores neoliberales se divide ese sala-
rio por 30 días (240 horas). El valor de una 
hora sería U$ 1,92. Cálculo irreal. Para pagar 

menos. Y es la Ministra del Trabajo la que 
anunció otro cálculo en el programa de TV: 
dividir U$ 460 para 160, porque lo “normal” 
son ocho horas/día y 40h/semanales. Serían 
U$ 2,88 por hora. Dijo que hay que sumar 
décimo tercera, décimo cuarta remuneracio-
nes, recargos por horas extras, suplementarias, 
jornada nocturna, feriados, Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social (IESS). Añadió 
que el valor de una hora subiría hasta U$ 7,60 
por “feriados”; y si es “sectorial”, hasta U$ 
12,90; aclarando que “vacaciones” solo hay 
después de un año en el contrato normal y, por 
tanto, así se aplicaría al T/H. ¿Aceptarán los 
empresarios? Seguramente NO. En el mismo 
programa se evidenció la posición contraria 
de la representante empresarial. De este modo, 
la Ministra se colocó a la “izquierda” de los 
empresarios, pero a la “derecha” del presidente 
del Frente Unitario de Trabajadores, invitado a 
un programa con participación desbalanceada.

La Ministra afirmó que no hay “regresión” 
de derechos ni “precarización”. Sin embargo, 
bajo las condiciones socioeconómicas de 
América Latina y de Ecuador, el T/H, así como 
el contrato a plazo fijo, precarizan el trabajo, 
rompen la estabilidad en el largo tiempo 
para sustento y vida del trabajador, afectan 
indemnizaciones, desahucio y otros derechos. 
El T/H facilita eludir al IESS y con ello las 
prestaciones de la seguridad social. Imposible 
compararlo con los Estados Unidos, a los que 
se tiene como ejemplo.

Cabe confiar que las organizaciones de los 
trabajadores no se dejen engañar y afirmen 
sus posiciones constitucionalistas en defensa 
de los derechos laborales y contra toda pre-
carización.

Inna Afinogenova y Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia)

Trabajo Precario a Referéndum
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Por Victor Ego Ducrot 

Una posible clave para entender cómo y 
por qué los argentinos se encuentran ante 
el mismísimo borde del precipicio es lo 
que me atrevo a denominar efectos de la 
política Nescafé. Se trata de un modo de 
hacer política –ya retomaré la idea más 
adelante–, desde lo instantáneo y lo soluble, 
hace tiempo instalado en las entrañas de 
esta sociedad, en sus instituciones y entre 
su actores civiles.

Estamos ante el modo que permitió a un 
siquiátrico como Javier Milei instalarse en 
la Casa Rosada con la intención de cumplir 
con los planes de sus titiriteros: la burguesía 
marginal y lumpen vernácula asociada al 
sistema de poder económico y financiero 
de Estados Unidos.

Argentina se encuentra ante el serio riesgo 
de una guerra civil con características pro-
pias del siglo XXI, en definitiva herencias 
actualizadas de aquella violencia intestina 
que sometió al país desde sus inicios como 
República independiente.

Ayer…

Nótese que debieron transcurrir más de 
40 años desde aquél 1810 para que, con la 
batalla de Pavón, en la provincia de Santa 
Fe, la suerte de los argentinos quedase 
sellada –¿hasta nuestros días?–, cuando el 
ejército del puerto de Buenos Aires con-
ducido por Bartolomé Mitre se impuso en 
extraño desenlace militar al de Justo José 
de Urquiza, quedando despejado el camino 
para la organización nacional y el fin del 
separatismo entre la Confederación Argen-
tina y la provincia porteña. Sucedió el 17 de 
septiembre de 1861.

Se consolidaba así el inicio del modelo 
argentino actual, oligárquico, dependiente 
del imperio británico primero y de Estados 
Unidos después, exportador de su fecundo 
agro y de sus riquezas en recursos naturales.

Por supuesto que la violencia, “la guerra 
interior”, no se detuvo. Tras Pavón, contó 
en 1964 el historiador José María Rosa, 
la trompetería oligárquica anuncia la gran 
victoria…Sarmiento, desde Buenos Aires, 
le escribe el 20 de septiembre: “No trate 
de economizar sangre de gauchos. Este es 
un abono que es preciso hacer útil al país. 
La sangre es lo único que tienen de seres 
humanos”.

Y esa violencia “organizadora” continuó 
con el exterminio de los ranqueles y otras 
naciones indígenas, para extender las fron-
teras de la economía latifundista, a fines 
del XIX…

Con la represión sangrienta a los trabaja-
dores en los comienzos del XX –por ejemplo 
la Semana Trágica en Buenos Aires, en 
enero de 1919, durante el gobierno radical 
de Hipólito Yrigoyen y con un joven oficial 
llamado Juan Domingo Perón en los arse-
nales de las fuerzas represoras…

Con una política de persecución sistemá-

tica a militantes anarquistas, que alcanzó 
su pico en el fusilamiento del legendario 
Severino Di Giovanni, el 1 de febrero de 
1931, hecho sobre el cual Roberto Arlt, uno 
de los grandes escritores argentinos, nos 
dejó una crónica memorable…

Con una historia de persecuciones, encar-
celamientos y matanzas de dirigentes políti-
cos, sindicales y estudiantiles de izquierda 
durante décadas, proceso que registró al 
menos cuatro casos trágicos que hablan por 
sí solos: el bombardeo a la Plaza de Mayo, 
en 1955; los fusilamiento a militantes pero-
nistas en León Suárez (provincia de Buenos 
Aires) , el 9 de junio de 1956, narrados en 
forma magistral por Rodolfo Walsh en su 
obra Operación Masacre; las represiones 
ilegales de la Triple A durante el gobierno 
constitucional de Isabel Perón, y el bestial 
genocidio perpetrado por la última dictadura 
cívico militar a partir de marzo de 1976… 
reivindicada en forma expresa y tácita por 
el gobierno del desquiciado Milei.

Esa danza macabra de sangre y violencia 
que encierra la historia argentina se expresa 
en el origen de su propia literatura, tal cual 
lo explicara el académico, crítico y novelista 
David Viñas (1927-2011), al señalar que 
esta nace con una violación, la del unitario 
en manos de partidarios de Juan Manuel de 
Rosas, en el texto ficcional El Matadero de 
Esteban Echeverría, publicado en 1871, 20 
años después de la muerte de su autor.

Hoy…

El 13 de febrero último, el diario Página 
12 informaba: Desde finales de la semana 
pasada circula por las redes sociales una 
versión que habla de un presunto pacto 
entre el gobernador bonaerense Axel Kici-
llof, con sus pares de Córdoba y Santa Fe, 
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, 
para activar el Pacto de San José de Flores y 
encabezar una rebelión provincialista contra 

el gobierno nacional.
¿A qué hecho histórico nos remite la 

mención de un Pacto de San José de Flores?
El 11 de noviembre de 1859, Mitre y Ur-

quiza firmaban el Pacto Unión San José de 
Flores, con el que Buenos Aires se sumaba a 
la Confederación. Como ya vimos, en 1861 
todo termina entre fusiles y caballerías, en 
Pavón.

Este lunes 26 de febrero, otro diario –Info-
bae– consigna: La disputa entre el gobierno 
nacional y Chubut (provincia patagónica y 
petrolera gobernada por un dirigente del par-
tido de derecha fundado por el ex presidente 
Mauricio Macri, hoy aliado de Milei) por 
fondos retenidos de la coparticipación (los 
que la Nación debe enviar a las provincias) 
escaló este fin de semana. Desde Estados 
Unidos, adonde viajó para lucirse en una 
cumbre conservadora, el presidente, Javier 
Milei, volvió a arremeter contra el goberna-
dor Ignacio “Nacho” Torres y el patagónico 
respondió…

En medio de sus desquicios y alucinacio-
nes siquiátricas- en voz baja en el Congreso 
hay quienes ya piensan en un juicio por 
insania al presidente-, Milei siempre apela 
a insultos como excrementos humanos, 
delincuentes, corruptos y ladrones para 
calificar a la oposición, a legisladores pro-
pios que lo cuestionan y a todo aquél que 
piense distinto.

Por otro lado, desde Chubut y en princi-
pio con el acuerdo de otros gobernadores 
cercanos al propio gobierno nacional- entre 
ellos el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, 
Jorge Macri, primo de Mauricio-, su gober-
nador amenaza con el corte del suministro 
energético procedente de esa provincia y 
de vital importancia para zonas densamente 
pobladas del país…

¿Mañana…?

Milei cumple las ordenes de sus man-

dantes: dejar a la sociedad en manos del 
mercado, desarticular el Estado, desarmar 
toda política de soberanía nacional en lo 
económico, lo político y lo educativo- cul-
tural y avasallar los derechos que la Cons-
titución prevé para las provincias, todo con 
una consecuencia fatal: el empobrecimiento 
de las mayorías sociales.

Entonces y a saber…¿Volverán los fusi-
les entre los argentinos? Dicho así suena a 
aventurado, pero no es imposible, tras una 
rebelión de la provincias eventualmente 
intervenidas por el poder federal.

Ante un escenario de esas características, 
el gobierno nacional cuenta con la Policía 
Federal, la Gendarmería –en principio una 
suerte de guardia de fronteras pero hace años 
aplicada a tareas de represión urbana– y la 
Prefectura Naval, en principio una fuerza 
guardacostas.

También con las Fuerzas Armadas, pero 
¿quién puede asegurar que tanto unas como 
otras se comportarían en forma monolítica, 
disciplinada, sin fraccionarse?…

¿Y acaso las provincias están desarmadas?
No poseen Fuerzas Armadas –sí con bases 

de una y otras en sus jurisdicciones, y en 
caso de fracciones todo podría suceder–, 
pero además cada una de ellas tiene disponi-
ble a sus propios cuerpos policiales, algunos 
muy poderosos, como el de la provincia de 
Buenos Aires, y todos cruciales conocedores 
de los territorios, tanto por sus despliegues 
legales como por sus complicidades con el 
crimen organizado y el narcotráfico, áreas 
en las que los servicios de inteligencias y las 
agencias de seguridad de Estados Unidos, 
en especial la DEA, tienen significativa 
presencia.

La materialización de la hipótesis recién 
desarrollada pondría al país en un escenario 
de guerra civil caliente, pero es muy pro-
bable que las propias fuerzas económicas y 
políticas- locales y del exterior- interesadas 
en la libanización o balcanización de Ar-

Política Nescafé: política instantánea y soluble

Una Guerra Civil, “Fría” o “Caliente”, 
Puede Acabar con la Argentina Actual
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gentina prefieran una modalidad fría, que 
se exprese en reformulaciones políticas, 
jurisdiccionales y administrativas a partir 
del funcionamiento hasta forzado y mo-
dificatorio de la propia Constitución, bajo 
un manto permanente de violencia social y 
política solapada.

El 24 de febrero reciente, el diario La 
Nación –con los medios de su grupo, los del 
Grupo Clarín y otros, descarados defensores 
de Milei y de la ultraderecha– daba cuenta 
de lo siguiente:

El diputado nacional de la opositora Unión 
por la Patria (UP) y excandidato a la alcaldía 
de la ciudad capital, Leandro Santoro, com-
partió una dura advertencia de lo que cree 
que podría ocurrir si continúa el conflicto 
entre el gobernador de Chubut, Ignacio To-
rres, y el presidente Javier Milei por el giro 
de los fondos coparticipables. El legislador 
planteó que podría suceder el “desmembra-
miento de la Argentina”… “Dije que esto 
termina en la balcanización de la Argentina. 
El desmembramiento del país. Puede pasar 
lo que le pasó a los yugoslavos”, definió el 
politólogo egresado de la Universidad de 
Buenos Aires.

De una u otra forma, se concretaría el 
sueño de las grandes corporaciones y tras del 
cual está Washington, capital plenipotencia-
ria de las inversiones de empresas estadou-
nidenses en áreas económicas estratégicas 
y sus sirvientes locales, la ya caracterizada 
burguesía vernácula marginal y lumpen.

Una ex Argentina entonces dividida en 
nuevas formulaciones jurisdiccionales en 
orden al mapa de sus riquezas y recursos 
estratégicos. Por ejemplo: la pampa húmeda, 
su producción agroalimentaria y sus puertos 
en manos de las propias empresas-tal cual 
sucede desde hace años-; las provincias 
andinas del Norte con gigantes reservas de 
litio, en la mira expresa de Estados Unidos; 
las petroleras y atlánticas del Sur; y las 
mineras también andinas y aquellas que 
guardan en sus comarcas grandes reservas 
de agua y biodiversidad…

Nescafé…

Es la marca con la que Nestlé, la mega 
corporación suiza de la alimentación comer-
cializa en forma global su café instantáneo 
y soluble, modalidad a la que aquí apelé 
para ensayar sobre algunas ideas en torno al 
porqué de la actual argentina gobernada por 
un loco de remate y en peligro de disolución.

Pues instantáneas y solubles son las prácti-
cas sociales y políticas de última generación, 
en este siglo XXI digital, de redes sociales 
e Inteligencia Artificial, dispositivo ese que 
en los medios de comunicación tradicionales 
y las grandes plataformas opera –tal cual 
escribió hace poco el científico e intelectual 
estadounidense Noam Chomsky en The 
New York Times– como el mayor ladrón de 
propiedad intelectual de la Historia.

Mientras la población en general sea apá-
tica, pasiva y orientada hacia el consumismo 
y hacia el odio a los más vulnerables, los 
poderosos podrán hacer lo que quieran, 
afirmaba el propio Chomsky en 2018 acerca 
de los efectos del vertiginoso proceso que 
se me ocurre calificar de política Nescafé.

El artículo Qué es eso del síndrome de 
Houdini, de Roberto Gutiérrez Alcalá y 
publicado el 5 de febrero último por la Ga-
ceta de la UNAM (Universidad Autónoma 

de México), nos alumbra en forma notable 
con algunas ideas que pueden ser útiles a la 
hora de explicarnos a la- digámosle catego-
ría- política Nestlé.

En Internet podemos leer información del 
supuesto síndrome de Houdini, el cual con-
sistiría en la incapacidad o la evitación de 
establecer vínculos emocionales profundos 
y duraderos con otra persona…

Sin embargo, este supuesto “síndrome”… 
no constituye una patología reconocida por 
la ciencia…

Ricardo Trujillo Correa, de la Facultad de 

Psicología de la UNAM, señala: “En todo 
caso nos encontramos con la psicopatologi-
zación de la vida cotidiana… Es una forma 
de no responsabilizarte de la vida propia…

En los términos del amor líquido que 
propone Zygmunt Bauman, vivimos en una 
época en la que tocamos al otro de manera 
superficial, porque profundizar en él nos 
da miedo, aburre y/o cansa. De hecho, si 
nos fijamos bien, como ya lo dijo Walter 
Benjamin, el mundo actual ha sido diseñado 
en la lógica del centro comercial, para estar 
en tránsito constante, no para permanecer. 

Por ejemplo, los programas de televisión o 
los videos de Instagram o Facebook están 
elaborados para que veamos y escuchemos 
no un discurso amplio y profundo, sino cor-
to y veloz. Esto nos mete en lo que podría 
llamarse la memización de la cultura, por 
la cual siempre estamos transitando en la 
superficie y lo inmediato.

Trujillo Correa recuerda la novela “Cos-
mópolis”, de Don DeLillo, en la que un 
joven multimillonario vive en una limusi-
na equipada con pantallas de televisión y 
monitores de computadora: ahí come, tiene 
sexo, atiende sus negocios… y de cuando en 
cuando baja a la calle para caminar mientras 
la limusina lo sigue, en una metáfora de la 
existencia de quien está en todas partes y, a 
la vez, en ninguna…

La socióloga y escritora franco-israelí 
Eva Illouz, autora del libro Intimidades 
congeladas, emprendió una investigación 
cualitativa de las intervenciones en las app 
de citas como Tinder y encontró que parte 
de la lógica de buscar pareja en ese tipo 
de aplicaciones se asocia a la lógica del 
mercado. Vas al mercado y seleccionas: 
esto sí, esto no; esto me conviene, esto no 
me conviene. De esta manera, en lugar de 
una personalidad, lo que ves en el otro es 
un producto de consumo. Pero tú también 
te vuelves un producto y entonces la diná-
mica se te revierte. O sea, tú eres no sólo 
el buscador, el comprador, sino también el 
buscado, el producto…

Estamos entonces ante un comportamiento 
social que da cuenta de la actual etapa del 
sistema capitalista-imperialista, que es el 
de la mercancía como totalidad, una suerte 
de nueva dictadura que deshumaniza en 
términos ontológicos y tiene una expresión 
política de mázima, la que en Argentina se 
sintetizó con la emergencia de un siquiátrico 
en la cumbre del poder político, por obra y 
desgracia de aquellos votos instantáneos y 
solubles.

¿Pero acaso el espectro político tradicio-
nal- por derecha y por izquierda- es sólo 
víctima de ese proceso o además cumple el 
objetivo rol de ser también causa y respon-
sable del mismo?

Es, por demás, sostenible afirmar que se 
inscriben en la segunda formulación y lo 
más grave del panorama es que la política 
Nescafé infectó a los actores autotitulados 
nacionales y populares o progresistas –no 
importan en este caso las palabras–, que 
por sus carencias teóricas, oportunismos, 
corrupciones e incapacidades alisaron 
el camino de llegada al gobierno de esta 
experiencia de ultraderecha sicopatológica 
que puede derivar en escenarios trágicos…
Y aquí y al respecto se hace insoslayable 
citar a uno de los más importantes ensayis-
tas argentinos, Ezequiel Martínez Estrada 
(1895-1964), quien en La literatura y la 
formación de una conciencia nacional- Para 
un revisión de la letras argentinas (Losada, 
Buenos Aires, 1967) sentenció: parodiar es 
nuestro destino trágico.

Y para el final una breve, pero inquietante 
apostilla que hace pocos días publicó en sus 
cuentas de redes sociales el lúcido profesor, 
licenciado en Historia y doctor en Comu-
nicación de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), Carlos Ciappina:

Hipótesis insoportable: ¿Será que Milei 
descubrió el verdadero corazón y alma de 
las mayorías argentinas?

Javier Milei (Foto: X @JMilei)
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La Habana, Cuba.- La descocada geofagia 
de los humanos y la consiguiente pérdida 
de hábitats junto a la dependencia de zonas 
protegidas, empujan a las aves de presa a la 
extinción, advirtieron protectores de esos 
animales y medios especializados.

Aún hoy las águilas marciales y bateleur, 
junto al colorido pájaro secretario, especia-
lista en cazar serpientes, pueden ser vistas 
planeando por el azul purísimo del cielo en 
las cuatro esquinas de África.

Pero ese espectáculo va camino a ser otro 
recuerdo de un pasado glorioso condenado 
al olvido y visible solo en imágenes fílmicas 
como tantas otras alrededor del planeta.

Perdemos algunas de nuestras aves rapaces 
más icónicas, admitió apesadumbrado el 
biólogo Darcy Ogada, director del programa 
africano Fondo Peregrino (PF, en inglés), 
quien no duda en culpar del desastroso im-
pacto en los buitres de la rápida expansión 
de la agricultura, alteraciones de sus hábitats 
y el envenenamiento.

Sin embargo, no son las únicas víctimas de 
la masacre que alcanza a otras grandes aves 
de rapiña con alarmantes índices de disminu-
ción aunque no se alimenten de carroña y por 
lo tanto son menos susceptibles al envenena-
miento, demostró un estudio conjunto del PF 
y la Universidad de San Andrés, de Escocia.

Otra inquietante arista del problema: el 
declive en las poblaciones de grandes rapaces 

como buitres y águilas ocurre casi por igual 
fuera de las áreas protegidas y en esas zonas, 
evidenció la pesquisa publicada en el men-
suario en línea Nature Ecology & Evolution.

Esta situación en África evidencia que las 
áreas protegidas no cuidan a nuestras espe-
cies debido a que no son suficientemente 
grandes o están mal administradas hasta el 
punto que las presas necesarias para mantener 
a estos rapaces, ya no existen, afirmó de su 
parte Ogada.

Lo más crítico del caso es que de las 100 
especies de rapaces africanas, todas muestran 
signos de declive en sus poblaciones.

El estudio cita los casos de Kenya, Botswa-
na, Burkina Faso, el norte de Camerún y 
Níger, donde están registradas 42 especies 
de aves de rapiña las cuales experimentan 
descenso en sus poblaciones, en especial 
las diurnas, y entre ellas varias familias de 
águilas y de halcones.

Cada nuevo día es un reto para esas es-

pecies cuyos avatares son múltiples y om-
nipresentes: choques con infraestructuras 
eléctricas, envenenamiento, muerte de aves 
por creencias tradicionales y trampas para 
comercializarlas.

Los envenenamientos de leones y otros 
depredadores naturales por los pastores 
son otro de los impactos negativos en esos 
ejemplares que alguna vez fueron adorados 
por su belleza y la majestad de su vuelo hasta 
el punto que varias culturas originarias en 
el norte y el sur del continente los hicieron 
símbolo de su aristocracia.

Sin embargo, el papel en la interacción con 
el medio ambiente de esos individuos va más 
lejos que el regocijo de la vista: al consumir 
los restos de leones y hienas envenenados 
por los ganaderos ellos son los equipos de 
limpieza encargados por la madre naturaleza 
de impedir la propagación de enfermedades.

Otro de los factores en contra de la supervi-
vencia de los grandes rapaces es la demora en 
su desarrollo sexual, entre cinco y siete años, 
y que solo ponen un huevo cada dos años, lo 
que los hace más vulnerables a la extinción 
que los grandes carnívoros.

Por todo ello, cuando vea el vuelo de una 
gran rapaz, obsérvela y fíjelo en su memoria, 
puede que este disfrutando de un espectáculo 
que será irrepetible y de cuya desaparición 
sólo podremos responsabilizarnos a nosotros 
mismos.

Ciudad de México.- Un importante trabajo 
especial publica hoy el diario Milenio en 
el cual advierte de la preocupación de los 
tecnólogos sobre el posible uso de la Inteli-
gencia Artificial en las próximas elecciones 
generales de México.

Manipulación de la información, difusión 
de fake news (noticias falsas), alteración de 
la voz e imagen de candidatos (deep fakes), 
administración indebida de datos para fabri-
car tendencias y hasta el uso de algoritmos 
en plataformas digitales para inducir el 
voto son algunos riesgos de la inteligencia 
artificial que Julio César Bonilla, comisio-
nado de transparencia, advierte durante las 
elecciones, señala el análisis.

Cita que el 16 de febrero, la agencia 
Bloomberg informó que OpenAI, Amazon, 
Google y otras 17 compañías de tecnología 
anunciaron un acuerdo para tratar de evitar 
que la inteligencia artificial se utilice para 
engañar a los votantes en las próximas 
elecciones globales.

Hace unas semanas, la aspirante presiden-
cial de Morena, Claudia Sheinbaum, fue 
víctima de un video creado con inteligencia 
artificial.

“Fíjense qué barbaridad, es un video que 
están haciendo con inteligencia artificial, 
porque van a ver que es mi voz, pero es un 
fraude, están diciendo que vamos a entregar 
dinero”, aclaró Sheinbaum rápidamente.

En entrevista con Milenio, Bonilla Gutié-
rrez, integrante del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México afirmó que, ante 
tal riesgo de desinformación durante las 
campañas electorales, los ciudadanos deben 
ser cuidadosos de los desafíos dañinos que 

representa la inteligencia artificial.
“El desarrollo tecnológico avanza un rit-

mo muy acelerado y esta ley, que regula a 
empresas y a gigantes digitales, tiene que ac-
tualizar el régimen de control al metaverso, 
a los algoritmos, a la inteligencia artificial, a 
la propia convivencia con los gigantes digi-

tales”, detalla Bonilla. Somos una sociedad 
que, a diferencia de hace 40 años, cuando 
solamente recibíamos información, tenemos 
la posibilidad de interactuar de manera di-
recta en democracia porque los controles, 
horizontales y verticales, del poder, se han 
roto, dijo.

La verificación de la información median-
te el uso de herramientas de transparencia 
y el autocontrol de los ciudadanos en la red 
son los antídotos que el Bonilla recomienda 
ante los riesgos de desinformación.

“Vivimos en una época en que las redes 
sociales son una especie de océano, donde 
conviven, al mismo tiempo, rebaños de 
ovejas y manadas de lobos, y no sabemos 
quién es quién”, explicó.

“Vamos a ver cómo participa la ciudadanía 
en este caso, pero imagina que las redes 
sociales, las fake news, la posverdad, em-
piecen a utilizar los mecanismos digitales, 
las redes sociales, la inteligencia artificial, 
los algoritmos, para alterar resultados y que 
ese día de la jornada electoral estén desinfor-
mando a la gente. ¿Qué tenemos que hacer 
como ciudadanía? Acudir a la fuente, al ori-
gen de la información”, reflexionó Bonilla.

Tenemos la obligación ciudadana, cívica, 
diría yo, de ir a los portales de partidos 
políticos, de instituciones electorales, de 
las instituciones de transparencia, de uni-
versidades públicas y privadas, de órganos 
internacionales, que tengan una lectura 
objetiva sobre lo que está sucediendo en 
nuestro proceso electoral y el día de la 
jornada electoral, añadió el comisionado.

Recordó que tras cada like, cada tarjeta, 
cada subida de imagen, cada ‘siguiendo’, 
hay una empresa multimillonaria detrás 
que no duerme y que está administrando 
masivamente tus datos.

Lo grave, dijo, es cuando una platafor-
ma no sólo use los datos personales para 
recomendar música o compras, sino que 
también pueda usar las filias, las fobias o 
las identidades ideológicas, políticas de la 
gente para inducir al voto, como ya ocurrió 
en varios casos a nivel mundial y sobre lo 
cual, a la fecha, no hay una regulación.

Julio César Bonilla (Foto: Archivo/Graciela López/Cuartoscuro)

México: Preocupa a Tecnólogos uso de IA en Elecciones

La descocada geofagia de los humanos y la consiguiente pérdida de hábitats junto a la 
dependencia de zonas protegidas, empujan a las aves de presa a la extinción

Cielo Africano Pierde su Joya más Preciada: las Rapaces
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Por Óscar Redondo *

Roma, Italia.- El emperador Vespasiano 
ordenó construir el Anfiteatro Flavio en el 
año 70 de nuestra era, una obra impresionan-
te que al pasar los siglos abriría eternamente 
a sus visitantes las puertas del pasado como 
Coliseo de Roma.

Para su ubicación se eligió un céntrico 
valle entre las colinas Palatina, Celia y Es-
quilina, donde anteriormente se encontraba 
un lago artificial creado a un costado de la 
Domus Aurea o Casa de Oro del emperador 
Nerón, cuyo legado pretendía eliminar del 
recuerdo.

Ese palacio fue demolido, el lago resultó 
secado, los trabajos para construir la monu-
mental edificación se extendieron durante 
una década, pero Vespasiano murió pocos 
meses antes de la terminación, por lo que fue 
el hijo, el emperador Tito, quien lo inauguró 
en el año 80 con espectaculares ceremonias 
extendidas durante 100 días.

Con el nombre oficial se pretendía honrar 
a la dinastía Flavia, la cual dominó el Im-
perio Romano entre el 68 y el 96 de nuestra 
era, sin embargo, el destino quiso que esa 
obra, construida con el propósito de borrar 
la memoria de Nerón, fuera bautizada por 
el pueblo como Coliseo, por su cercanía a 
una estatua de más de 30 metros de altura 
de ese emperador.

Desde su inauguración se mantiene como 
el anfiteatro más grande del mundo, y es sin 
dudas el de mayor majestuosidad y valor 
arquitectónico, arqueológico, cultural e 
histórico, símbolo de la grandeza del Im-
perio Romano y actual emblema de Italia, 
en particular de su capital.

La admirable edificación se destinó a 
brindar de forma gratuita a los habitantes 
de Roma grandiosos espectáculos como las 
luchas de gladiadores (munera gladiatoria), 
simulaciones de caza de animales feroces 
y exóticos (venationes), así como comba-
tes navales (naumachias), para los cuales 
existía un sistema que posibilitaba inundar 
el escenario.

Se extiende sobre una superficie de 24 
mil metros cuadrados y tiene 189 metros 
de largo, 156 de ancho y una altura de más 
de 48 metros, con cuatro niveles capaces de 
acoger hasta 55 mil espectadores, los cuales 
podían sentarse en sus gradas, formadas por 
escalones de ladrillo revestidos de mármol.

El palco del emperador ofrecía la mejor 
vista de los acontecimientos que se desa-
rrollaban en la arena, y su asiento estaba 
estratégicamente situado a una mayor altura 
para simbolizar poder y autoridad.

En el piso más cercano al escenario, o 
pódium, se sentaban los ciudadanos ilus-
tres, senadores, magistrados y sacerdotes, 
mientras el último, hecho de madera y 
llamado maenianum summum in ligneis, se 
destinaba a los más pobres, y en las zonas 
intermedias el público se ubicaba por su 
posición social.

La arena, donde se escenificaban los es-
pectáculos, escondía al hipogeo, como se 
denominaba el entramado de mazmorras y 
túneles, con sistemas de ascensores, donde 
los gladiadores esperaban su momento de 
gloria o muerte.

Los preparativos se llevaban a cabo en 
esos sótanos desde los que se abrían tram-
pillas por las cuales aparecían por sorpresa 
hombres y animales, alzados a la superficie 

mediante un complejo sistema de cabrestan-
tes con maderas y cuerdas.

Levantada sobre una base de madera, 
dicha arena medía 76 metros de largo por 
46 de ancho. Desde 2014 está en marcha 
un proyecto, con un costo superior a los 18 
millones de euros, para reconstruirla.

Se utilizaron para la construcción del 
Coliseo bloques de travertino, hormigón, 
madera, ladrillo, piedra, mármol y estuco. 
Sus tres primeros niveles, u órdenes arqui-
tectónicos, están formados por 80 arcos 
enmarcados por semicolumnas, mientras 
el cuarto se encuentra dividido en paneles 
con ventanas.

En ese último orden se intercalaban, en 
la mampostería, soportes de madera que 
sostenían una inmensa lona (velarium), la 
cual protegía a los espectadores del sol y 
la lluvia.

La edificación contaba con 80 puertas 
de entradas, con bellas columnas que las 
sostenían, y sus estilos eran distintos en 
cada piso: toscano en la planta baja, jónico 
en las intermedias y corintio compuesto en 
las superiores.

Abrió sus puertas por casi cinco siglos, 
y los últimos juegos se celebraron allí en 
el 523, durante el reinado de Teodorico, 
después de la caída del Imperio Romano de 
Occidente, ocurrida en el 476 de nuestra era.

Durante esos 500 años, en los que el 
Coliseo albergó toda clase de combates, 

murieron allí unos 300 mil hombres y cerca 
de un millón de animales, según cálculos 
de analistas.

En la época medieval sirvió como refugio, 
fábrica y sede de una orden religiosa, que 
erigió en su interior una iglesia, aunque 
también fue usado como fortaleza por las 
familias nobles romanas Frangipane y 
Annibaldi.

Fue utilizado además como cantera, pues 
de sus ruinas se extrajeron materiales para 
construir otros edificios, por lo cual ahora 
resulta imposible apreciar la belleza de los 
100 mil metros cúbicos de mármol emplea-
dos originalmente en la construcción.

Esta expoliación continuó hasta que en el 
1749 el Papa Benedicto XIV lo consagró y 
convirtió en santuario, en honor a los cris-
tianos martirizados y asesinados allí durante 
los primeros años de esa religión.

Por otra parte, la estructura del Coliseo 
sufrió graves daños como consecuencia 
de varios terremotos, como los ocurridos 
en 801 y 847, pero en particular por el de 
gran magnitud que asoló a Roma en 1349, 
e incluso le produjo serias afectaciones la 
explosión de una bomba lanzada desde un 
avión durante la Segunda Guerra Mundial.

Los esfuerzos para su conservación co-
menzaron en el siglo XIX bajo la dirección 
del Papa Pío VIII, y en 1820 se terminaron 
varios contrafuertes que son claramente 
distinguibles hoy en día, sin los cuales el 

edificio probablemente se habría derrumba-
do, mientras los proyectos de restauración, 
iniciados en 1990, aún continúan.

En 1980 la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) lo designó como Patrimo-
nio de la Humanidad, y en 2007 un concurso 
internacional lo ubicó entre las Siete Nuevas 
Maravillas del Mundo Moderno, lo cual en 
ambos casos solo significó formalizar lo que 
siempre fue un hecho.

El Coliseo es uno de los lugares de mayor 
interés turístico en Italia y el mundo, con 
unos seis millones de visitantes anuales, 
quienes deben pagar entre 16 y 40 euros para 
acceder al interior; el recorrido incluye los 
sitios arqueológicos adyacentes del Palatino 
y el Foro Romano.

El área exterior impacta por su belleza 
y esplendor, que lo conecta con la ciudad 
moderna, a la cual aporta un sello de iden-
tidad, pero cruzar las puertas, adentrarse en 
los pasadizos, ver y palpar las ruinas emo-
ciona a los espectadores ante esa creación 
que desde hace dos milenios deslumbra a 
la humanidad.

* Corresponsal jefe en Italia. Colabora-
ron en este trabajo: Amelia Roque, editora 
Especiales Prensa Latina; Laura Esquivel, 
editora Web Prensa Latina; Alberto Salazar, 
jefe de la Redacción Asia y David Reyes y 
Prensa Latina Televisión.

El Coliseo de Roma

Coliseo de Roma, el Prodigio 
de Abrir las Puertas al Pasado
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Por Luis Manuel Arce Isaac *

Ciudad de México.- Chichen Itzá fue para 
el imperio maya lo que Machu Picchu para 
los incas, pero con un desarrollo muy supe-
rior como lo demuestra el hecho de ser los 
primeros en inventar un telescopio, predecir 
el movimiento del Sol, los ciclos de la Luna 
y de algunos planetas y constelaciones.

Los mayas de la antigüedad dominaban 
la periodicidad de los eclipses gracias a 
fórmulas escritas para la posteridad en 
monumentos de piedra, y también por el 
empleo del sistema vigesimal.

Esto, unido a la paciente observación 
de los astros desde los altos templos, les 
permitió fijar con exactitud matemática la 
duración del año solar, el ciclo de Venus, 
los períodos lunares y las fases de diferen-
tes estrellas o constelaciones, cosas que la 
navegación europea descubrió muchos años 
después.

Ya ellos conocían, antes de Nicolás Co-
pérnico (1473-1543), aspectos de la teoría 
heliocéntrica del sistema solar, los secretos 
del telescopio antes de Galileo Galilei 
(1564-1642), y que la Tierra era redonda 
y rotaba alrededor del Sol cuando aún en 
Europa se pensaba era plana.

Todo ello contribuyó a sostener una agri-
cultura prodigiosa, construir acueductos y 
ciudades que resistieron el paso del tiempo 
como Chichen Itzá y su emblemático Cas-
tillo, seleccionado el 7 de julio de 2007 
como una de las Nuevas Siete Maravillas 
del Mundo.

La gran ciudadela se divide en Chichén 
Antiguo y Chichén Itzá. En la primera hay 
descubiertas hasta ahora seis ruinas de este 
significativo grupo indígena y en la segunda 
unas 20, lo cual suma un total de 26 que se 
pueden apreciar y visitar con gran comodi-
dad gracias a la construcción del Tren Maya.

El Castillo, el Mayor Atractivo

Cuando se hace alguna mención al Mé-
xico prehispánico, las primeras referencias 
que nos llegan son el calendario azteca o 
la pirámide de Kukulcán, llamada también 
El Castillo, que mucha gente confunde con 
Chichén Itzá, aunque solamente es parte de 
ese yacimiento arqueológico.

Eso se debe a que es el más simbólico y 
conocido de los 26 inmuebles o ruinas de ese 
lugar, muy apreciado porque fue la capital 
maya desde mucho antes de que los mexicas 
fundaran Tenochtitlan con su impresionante 
Templo Mayor, a un costado del actual Pala-
cio Nacional del Zócalo capitalino.

Sin lugar a dudas, la principal ruina maya 
es la Pirámide de Chichén Itzá o El Castillo, 
más incluso que las pirámides del Sol y la 
Luna en Teotihuacán o la Zona Arqueoló-
gica de Ek’ Balam, pero allí existen otras 
igualmente importantes como El Caracol 
(Observatorio), el Templo de los Guerreros 
y el Juego de Pelota.

La antigua Chichén Itzá se encuentra en el 
estado de Yucatán, al este de México. Justo 
en medio de Mérida, y la famosa ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, se asienta la que se 
denomina Nueva Chichen Itzá.

Con una precisión geométrica sorpren-
dente, la pirámide de Kukulcán se alza en 
medio de una explanada que, hace mil años, 
funcionaba como el epicentro geográfico 
del imperio maya. Todo lo importante en 

cuanto a la política, religiosidad y cultura 
pasaba allí.

Chichén Itzá, cuyo significado es “boca del 
pozo de los itzaes” (poderosa etnia maya), 
hace referencia al cenote (ojo de agua o lagu-
na interior) al norte de la pirámide, considera-
do un lugar sagrado que no sólo representaba 
un enclave espiritual, sino también una fuente 
esencial de agua dulce para la ciudad.

Este recinto arqueológico ocupa 15 ki-
lómetros cuadrados, es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1998 y constituye uno 
de los testimonios mejor preservados de la 
civilización maya, además de haber sido 
escogido como una de las Siete Nuevas 
Maravillas del Mundo Moderno.

Según fuentes del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), el estudio 
de los grabados y la disposición de los edi-
ficios reveló que los mayas conocían el ciclo 
de Venus de 584 días y también que cada 
ocho años retornase a la misma posición 
en el cielo, lo que se reflejaba a su vez en el 
calendario maya.

Posee Chichén Itzá seis emplazamientos 
destacados, y las épocas más especiales para 
visitarlo son durante los equinoccios de oto-
ño o de primavera, cuando la serpiente alada 
desciende sinuosa por la gran escalinata, 
un espectáculo realmente impresionante y 
milimétricamente calculado.

Breves Detalles de las Estructuras

La estructura de la pirámide o Castillo 
Kukulcán pone de manifiesto los conoci-
mientos de los mayas sobre matemáticas, 
astronomía, geometría y acústica. Su per-
fecta simetría representa el calendario maya: 
18 cuerpos (el número de meses, de 20 días 
cada uno) y 365 peldaños (días del año), 
cinco de los cuales se consideraban nefastos.

De acuerdo con la descripción del INAH, 
al pie de la escalinata sorprenden las cabezas 
de reptiles que hacen referencia a Kukulcán, 
la serpiente emplumada, una deidad maya. 
En otros lugares de los templos también se 
hallan representaciones de algunas partes 
del cuerpo de una víbora.

Por su parte, el cenote sagrado, un agujero 
en la tierra de forma circular con 60 metros de 
diámetro y 15 de profundidad, es altamente 
sobrecogedor e impresionante. Un camino de 
aproximadamente 300 metros conecta este 
lugar sagrado con la pirámide de Kukulkán.

Cerca de allí está el magnífico templo 
rodeado de un gran grupo de columnas, 
formado por cuatro cuerpos de 40 metros de 
ancho cada uno. En la última plataforma está 
situado el santuario superior, que a su vez se 
encuentra dividido en dos salas.

Fue construido en el año 1200 de nuestra 
era, perteneciente al periodo postclásico. En 
él se encuentra el Chac Mol, una escultura 
que sostiene un cuenco posiblemente usado 
en los rituales.

Finalmente, está el Juego de Pelota. El 
campo tiene una extensión de más de 120 
metros de largo y 30 de ancho. Es la cancha 
más grande y mejor conservada de toda 
Mesoamérica. Se preservan los dos anillos 
por donde debía pasar la bola y los palcos 
desde donde los familiares de los participan-
tes –todos ellos nobles– seguían el partido.

Bello También por Dentro

Especialistas describen que Chichén Itzá 
tiene varias zonas o “complejos” que refle-
jan diferentes estilos arquitectónicos y pe-
ríodos de desarrollo. Los tres más conocidos 
son la Gran Plataforma Norte –que incluye 
El Castillo, el Templo de los Guerreros y la 
Gran Cancha de Pelota–, el Grupo Osario, 

con la Pirámide de Osario y el Templo de 
Xtoloc, y el Grupo Central, que comprende 
El Caracol, Las Monjas y Akab Dzib. Hay 
otros más, por supuesto.

Un estudio realizado por el Instituto de 
Geofísica y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) con la aplicación de tomografías 
de Resistividad Térmica Tridimensional 
no Convencional, pudo observar cómo está 
conformado el interior de El Castillo, inclui-
do lo que se oculta debajo de él.

Está confirmado que la Pirámide de 
Kukulcán está compuesta por tres estructu-
ras: Un pilar de piedra con tallados elabo-
rados dentro de la edificación, otro también 
de piedra con tallados trabajados dentro de 
la obra, además de varias estructuras hacia 
el interior de Chichén Itzá.

La primera posee un templo superior cu-
yos vanos (entradas) se ubican en los cuatro 
puntos cardinales, sus largas escalinatas 
descienden hacia el suelo y, durante los dos 
equinoccios del año, la luz solar ilumina el 
costado del edificio para formar siete trián-
gulos en la alfarda del camino, junto a la 
cabeza pétrea de la serpiente que se acuesta 
al final de la escalera.

Hay dos más de menor envergadura, una 
de ellas oculta en su interior, un altar en for-
ma de jaguar, pintado de rojo y decorado con 
jade en forma de mosaicos turquesas que 
simulan las manchas del felino. Lamenta-
blemente, los visitantes no pueden ingresar 
al interior para no afectar sus estructuras.

* Corresponsal jefe en México. Colabora-
ron en este trabajo: Amelia Roque, editora 
Especiales Prensa Latina; Alberto Salazar, 
jefe de la Redacción Asia; Laura Esquivel, 
editora Web Prensa Latina y David Reyes, 
Prensa Latina Televisión.

Chichen Itzá fue para el imperio maya lo que Machu Picchu para los incas, pero con un desarrollo muy superior

Chichén Itzá por Fuera y por Dentro


