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Dualidad perdida 

Luis Alberto Puga Becerril 

 

Prácticas de horror, ceremonias atroces, grados 

descomunales de barbarie… Así se conducían los 

habitantes del territorio mexicano antes de la llegada 

de los conquistadores españoles, quienes redimieron 

el camino de esta gente sanguinaria. 

¿A caso no es una forma poco afortunada de 

comenzar un texto que habla sobre el tema de la 

muerte en México? 

La respuesta tal vez sea una rotunda afirmación 

seguida de improperios hacia los autores. Sin embar-

go y arriesgándonos a que eso suceda, decidimos 

comenzar plasmando las primeras impresiones que, 

hasta la fecha, causa a algunas personas, locales y 

foráneas lo relacionado a estos temas. 

Al prepararnos para estas líneas que sirven co-

mo introducción  al sexto número de Sobre Líneas, 

encontramos no pocos artículos, del pasado y más 

recientes, que hablan de un aparente salvajismo con 

la que los habitantes del imperio de Tenochtitlán se 

comunicaban con sus dioses. Estamos de acuerdo 

que es difícil creer que en algún tiempo se ofrendaba 

con sangre las gracias de las deidades, en plural. Mu-

cha sangre se necesitaba para mantener en calma a 

Tezcatlipoca, a Tláloc y por supuesto a Mictlante-

cuhtli. Puede parecer impactante saber que se entre-

gaban corazones humanos al sol para garantizar otro 

día, o que existía un altar de treinta y cinco metros 

de largo que apilaba cráneos atravesados por la cien. 

Insistimos, se necesitaba mucha sangre. 

Pero ahora que lo pensamos, ¿A caso hoy es 

muy distinto? Nos entusiasmaron a dirigir estas lí-

neas de esta forma varios textos pero en particular 

un par de publicaciones españolas y una mexicana 

que hablaban del sincretismo prehispánico de Mesoa-

mérica como un simple conjunto de rituales san-

grientos y crueles. Pero aquí, entre nos, nos pregun-

Códice Borgia, donde se ve la dualidad de la vida y la muerte; los 

dioses Quetzalcoatl y Mictlantecutli  
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tamos, ¿No es así la forma de actuar de la humanidad 

para complacer a sus ídolos? 

Nos referimos, con exceso de evidencia a que el 

ser humano tiende a complacer a sus figuras divinas 

con el sacrificio, con la sangre y con el dolor propio o 

ajeno. Y no es distinto en la actualidad, sólo que llevan 

otros nombres. Tan basto es el conteo de nombres 

para adorar como formas de sacrificio con que se ma-

nifiestan actualmente las personas. Antes, en la era 

prehispánica se mantenía una idea de dualidad, ahora 

es del individualismo. 

La supuesta crueldad que mencionan algunos está 

justificada por la búsqueda de la persistencia, la muerte 

que genera vida, la estética en la continuidad de la na-

turaleza, y que en ocasiones alcanzaría un rango de 

honorabilidad al otorgar la sangre propia. Se trataba 

de mantener al universo en el que todos estaban in-

mersos y que de cierta forma, todos tenían la respon-

sabilidad de mantener aún a pesar de su vida terrenal. 

Dentro de la dualidad perdida, encontramos que 

la muerte era una continuación de la vida. La existen-

cia no acababa en cuanto se dejaba de respirar, sino 

que se tenía un lugar garantizado, y más si se llegaba a 

esas instancias con honor. Cuánta barbarie encontra-

mos si la sangre con la que se bañaba a los dioses ser-

viría para lograr tanto un  beneficio propio como un 

beneficio para el universo, ¡eran unos bárbaros! 

En cambio, en la actualidad, si somos un poco 

críticos, seguimos en la tesitura bárbara. No se necesi-

ta construir un Tzompantli con cráneos o sacar cora-

zones para serlo. Los dioses actuales ya no anteceden 

a una cosmogonía universal para mantener el equili-

brio, en cambio, mantenemos los sacrificios en pro de 

las divinidades personales. Se acabó la responsabilidad 

del ideario colectivo y persiste la agenda personal. No 

somos menos bárbaros que antes, sólo más apartados 

los unos de los otros, aunque suene a lugar común. 

Abrimos pues, el apetito a este número que re-

fleja el tema de la muerte desde diferentes aristas y 

por diferentes causas unidas todas por la raíz nacional. 

Las muertes de México son varias, de todas las edades 

y de muchas formas, las muertes de México son para 

festejar pero también son para reaccionar, tomar con-

ciencia y actuar en pro de una sociedad que necesita 

recordar a sus muertos más allá de una alegoría de la 

anécdota, debemos conformar esa conciencia histórica 

y colectiva en procesos de acción, protesta, lucha y 

mucha reflexión. 

  



Panucho 

 

                                       Del niño que se fabricó un papá de 

                                         PET, para poder tener  compañía, y 

                                         que le fue dada la vida por artilugio 

                                       del vudú de un negrito que le cobró  

                                        barato. Poco a poco el padre cambió 

                                                y se convirtió en todo un señor 

                                                  con todas las de la ley:  

                                                   borracho, mujeriego, jugador, 

                                                 peleonero, chafirete, hablador, 

                                                    en fin, normalito como todos 

                                                    nosotros. Por lo tanto, le fue 

                                               concedido ser de carne y hueso, 

                                           entonces contrajo una enfermedad 

                                             y murió. Entonces el niño se hizo 

                                            una mamá con reciclado, pero esa 

                                                         es otra historia. 

Disponible en amazon.com.mx  
Da click aquí 

https://www.amazon.com.mx/Instantes-Jos%C3%A9-%C3%81ngel-Murgu%C3%ADa-S%C3%A1nchez-ebook/dp/B08F6ZQFS2/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=instantes+anguel+murguia&qid=1597195051&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.com.mx/Instantes-Jos%C3%A9-%C3%81ngel-Murgu%C3%ADa-S%C3%A1nchez-ebook/dp/B08F6ZQFS2/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=instantes+anguel+murguia&qid=1597195051&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.com.mx/Instantes-Jos%C3%A9-%C3%81ngel-Murgu%C3%ADa-S%C3%A1nchez-ebook/dp/B08F6ZQFS2/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=instantes+anguel+murguia&qid=1597195051&sr=8-1-fkmr0
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… La gente en Mesoamérica tenía muy clara la idea 

no sólo del auto sacrificio como algo necesario, sino 

también el sacrificio humano para agradar a sus 

dioses, y que ellos les otorgaran lo necesario          

para subsistir.  
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La muerte como un medio para la 

vida: cosmogonía mesoamericana 

Por Sebastián G. Flores Hdz 

 

En muchas culturas, la muerte 

tiene un lugar especial dentro de la 

forma de percibir la vida misma. Los 

egipcios por ejemplo tenían una idea 

muy clara de la muerte, como un 

simple paso a otro tipo de vida. La 

idea de embalsamiento, por ejemplo, 

era un intento para que los Faraones 

llegaran a esa vida nueva con una 

buena imagen. En fin, que sólo es un 

ejemplo. De igual manera, en otras 

civilizaciones antiguas, el estudio de 

los eventos mitológicos era también 

una interpretación de la vida o tam-

bién de la muerte. El ejemplo más a la 

mano probablemente sería el de Ha-

des, señor del inframundo griego, 

también conocido como el Invisible. 

Si bien, el inframundo griego no era 

un lugar de castigo, si era el lugar de 

los muertos; un lugar del que nadie 

podía salir una vez estando en su in-

terior. Y si bien hubo personajes que 

forzaron su entrada para obtener  un 

objetivo especial y que lograron salir, 

lo hicieron con pesadumbre por lo 

lúgubre que representaba.1 Además 

de la visión de lo que es la vida –y en 

este caso la muerte-, las característi-

cas de los personajes también esta-

ban, sin duda, relacionadas con la 

cosmovisión de esa cultura. 

En lo que hoy es México –con 

todo y su mestizaje-, y desde la época 

prehispánica, suceden estas caracte-

rísticas, que a diferencia de otros 

ejemplos, siguen formando parte de 

la cultura mexicana. Quizá cuando la 

gente hoy en día monta sus tradicio-

nales ofrendas de muerto, no tiene 

en consideración la parte fundamen-

tal de lo que era la muerte en la épo-

ca prehispánica.  

En el México prehispánico, 

existió una cosmovisión dicotómica, 

lo que en otras culturas podríamos 

llamar los opuestos complementarios, 

como el Ying y el Yang. Me refiero al 

arriba/abajo, negro/blanco,2 y por 

supuesto, vida/muerte. Aquí en Me-

soamérica también la muerte era un 

paso hacia otra vida. En Teotihuacán 

por ejemplo, hay vestigios represen-

tativos del llamado Tlalocan es decir, 

un lugar descrito por los indígenas 

como lleno de felicidad, donde iban 

aquellas almas que morían ahogadas. 

Lugar también donde nacían las aguas 

que dan el sustento en la Tierra.  

La muerte es un aspecto muy 

necesario para el alimento de los dio-

ses. En otros mitos de la creación los 

dioses se auto sacrifican así mismos 

para otorgar la vida. En una de esas 

historias se menciona a Quetzalcóatl 

bajando al Mictlan3 haciéndose a sí 

mismo una sangría y con esa sangre 

Lí nea de Tiempó 
Orfeo y Eurídice en los Infiernos 

Pieter Fris 

1El mito de Orfeo y Eurídice, es quizás el mas famoso de ellos, en el que una vez muerta, Orfeo por medio de su música convence a Hades y su esposa Perséfone que le permitan la salida. Se lo 
concede con la condición de no voltear a verla hasta salir del Inframundo, pero presa de la desesperación de Orfeo, Eurídice desaparece. Ver José Luis Martinez. (1984). Grecia. El Mundo Anti-

guo. México D.F.: SEP Cultura. P.39-41 
2Dentro de la mitología prehispánica, los hijos de los dioses creadores son cuatro y están encomendados a la creación de los demás dioses. Aquí podemos ejemplificar a Quetzalcóatl el blanco y 
a Tezcatlipoca negro. Tezcatlipoca esta relacionado con la obscuridad y la serpiente emplumada con la vida. Ver Alfonso Caso . (1953). El Pueblo del Sol. México: Fondo de Cultura Económica. 

P.20  
3Lugar del Inframundo y la obscuridad 



moja los huesos de los muertos, dan-

do vida al hombre. En otra de ellas, 

los dioses se juntan en Teotihuacán 

para hacer nacer al quinto sol. Ahí 

Tecuzistécatl y Nanahuatzin –El tulli-

do, o el de las bubas-, serían quienes 

se arrojan a una hoguera para que así, 

con sus sacrificios naciera el sol. Te-

cuizistécatl dudó, hasta cuatro veces 

arrojarse. Nanahuatzin se arrojó a la 

primera, y el sol nació por Oriente.  

Por estos relatos la gente en 

Mesoamérica tenía muy clara la idea 

no sólo del auto sacrificio como algo 

necesario, sino también el sacrificio 

humano para agradar a sus dioses, y 

que ellos les otorgaran lo necesario 

para subsistir. Los mesoamericanos 

son eminentemente trabajadores 

agrícolas y la religión también estaba 

íntimamente ligada a ésta. Quetzal-

cóatl tiene una advocación, Ehécatl 

deidad del viento que anuncia las llu-

vias. Por supuesto Tláloc es otra dei-

dad de gran importancia, que otorga 

las lluvias necesarias para el aprove-

chamiento de la tierra y que surjan 

las cosechas. Algunos ejemplos de 

estas prácticas de auto sacrificio son 

las incisiones en los labios o en la 

nariz.  

Dentro del mundo mexica, de 

manera específica, los sacrificios hu-

manos formaban parte de esta duali-

dad entre la vida y la muerte, por la 

necesidad de mantener alimentados a 

los dioses, ¿Por qué razón?, simple-

mente para que la vida siguiera fun-

cionando. Nuevamente, para esto hay 

una explicación en la mitología.  

En este caso la historia del na-

cimiento de Huitzilopochtli nos da 

otro ejemplo sobre la vida y la muer-

te. La leyenda dice que la diosa ma-

dre Coatlicue, se encontraba barrien-

do y haciendo oración, mientras que 

una pluma se levantó y la guardó en 

su seno, quedando embrazada. Sus 

hijos Coyolxahuqui y los 400 ces-

nahuas, sintiéndose deshonrados, 

juraron matarla. Ella huyó hacia el 

Cerro de Coatepec. Su hijo en su 

vientre, Huitzilopochtli, juró prote-

gerla. Al nacer la deidad de la guerra, 

se enfrentó con los cesnahuas prime-

ro y al vencerlos, encaró a su herma-

na Coyolxahuqui, a quien venció  y 

rodando por el cerro cayó desmem-

brada. No sólo eso, su sobrino Copil, 

al saber la muerte de su madre juró 

vengarse de su tío, y se enfrentaron 

en el cerro de Tláloc. Huitzilopochtli 

venció a Copil, le arrancó el Corazón 

y lo arrojó al Lago de Texcoco. Del 

corazón creció un nopal. Al poco 

tiempo Huitzilopochtli en forma de 

águila se posó sobre ese nopal, sien-

do la señal a los aztecas para fundar 

su ciudad México-Tenochtitlán. Co-

mo decía al inicio de este pequeño 

escrito, el mundo mesoamericano 

está lleno de simbolismos, y los per-

sonajes de esta leyenda tienen perso-

nificaciones en el mundo real. Así, 
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Huitzilopochtli representa al sol, Co-

yolxahuqui es la luna y los Cesnahuas, 

son las estrellas en el firmamento. 

De igual manera y tomando en 

cuenta la leyenda anterior, para los 

mexicas era absolutamente necesario 

ofrecer corazones humanos al dios 

Huitzilopochtli para poder alimentar 

a su deidad de la guerra y así pudiera 

luchar contra su hermana –la luna-, y 

vencerla garantizando básicamente 

que el día siguiente salga de nuevo el 

sol. Para aquellos que eran ofrecidos 

como alimento a los dioses, la muer-

te es un honor.  

Ciertamente es un tanto com-

plicado acomodar, en nuestra con-

cepción del siglo XXI, toda esta idea 

de la muerte. Quizá la hemos acomo-

dado a un nivel conveniente con res-

pecto a la festividad del día de muer-

tos. Pero haciendo el esfuerzo, y tra-

tando de comprender esta cosmovi-

sión, nos damos cuenta de que la 

muerte no era un mero salvajismo, 

sino una necesidad fundamental que 

mantenía el equilibrio que vivían los 

pueblos mesoamericanos. Y si cruza-

mos la cristianización indígena, la ver-

dad es que hay un mestizaje  a tal 

grado que resultó una fiesta total-

mente mestiza, la del 2 de Noviem-

bre.  

La Historia tiene un grado de 

dificultad muy grande que tiene que 

ver con la comprensión de un tiem-

po, de un lugar y de una forma de 

pensamiento diferente a la que vivi-

mos. En México hemos heredado una 

visión de la muerte que incluso en 

algunos lugares del mundo les llama la 

atención, como el hecho de que para 

el día de muertos juntamos, y algunos 

comemos, calaveras de azúcar. Sin 

embargo la idea de la muerte es mu-

cho más profunda. Al final de cuentas 

morir es fácil, o al menos un paso 

natural.  
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Hoy él ya no está y a mí me gusta pensar que el cempasúchil, 

como dice la leyenda, guarda los rayos del sol en sus pétalos y 

ponerla en la ofrenda significa iluminar el camino de los          

difuntos, para que con su olor y brillo puedan llegar a visitarnos. 

Cempasúchil,  

producción de luz  

Nayeli Bustamante Aguilar  



 

 
 

 

 

 

Xóchitl Andrés tiene 15 años, 

vive en la Ciudad de México y hasta 

antes de la pandemia estudiaba en el 

Colegio Nacional de Educación Pro-

fesional Técnica (Conalep) de 

Tláhuac. Hace un par de meses co-

menzó a trabajar con Sara Rodríguez 

quien, desde hace más de siete años, 

se dedica a la producción de plantas 

ornamentales en la misma alcaldía. 

“Yo estudiaba, me gustaba ir a 

la escuela pero con esto del virus 

regresamos a clases y nos pedían 

celular, computadora y esas cosas; 

como yo no tengo, mejor me puse a 

trabajar” declaró. 

Andrés es atenta, sabe las va-

riedades de las plantas que manejan, 

los tiempos de floración, el clima, 

temperatura y de más características 

que debemos saber los compradores 

al adquirir un ejemplar, actualmente 

apoya a “la señora Sara”, como ella 

le dice, en la logística de entrega de 

cempasúchil (en maceta) y en otras 

actividades.  

Ahora que trabaja, retomó sus 

clases porque ya pudo comprar, al 

menos, una de las herramientas tec-

nológicas que le piden para poder 

seguir estudiando. 

 

Mujer productiva y productora 

Sara Rodríguez es muy activa, 

nos concedió la entrevista luego de 

llegar de una entrega de plantas en 

Cuernavaca, Morelos; revisó un par 

de asuntos con respecto a las ventas 

y producción de otras especies; les 

dio instrucciones a sus trabajadores  

para posteriormente solicitar un per-

miso en Tulyehualco, Xochimilco, 

con el objetivo de establecer un pun-

to de venta.   

Emplea a más de 15 personas, 

la mitad de ellas están encargadas, 

exclusivamente, de la producción de  

cempasúchil, cuyo nombre proviene 

del náhuatl “Cempohualxochitl” que 

significa “flor de 20 pétalos”. 

Este es el tercer año que siem-

bra la “flor de muertos” y este 2020 

decidió que incrementaría su pro-

ducción. “La venta inicia el 25 de 

septiembre y el término es incierto, 

el año pasado terminamos como por 

el 15 de octubre, bien rápido, pero la 

verdad sembré menos, puse 50 mil 

plantas y este año traigo el doble” 

nos indica Sara. 

Continuando con la cadena 

productiva, nos comentó que: “hay 

compradores que vienen aquí (al in-

vernadero), el mercado local es San 

Luis Tlaxialtemalco, el Palacio de la 

Flor y Madre Selva (en Xochimilco); 

en Cuernavaca entrego en Tetela y 

Cuautla. Soy proveedora de Wal-

mart de México y quiero tener una 

logística de entrega en mayor canti-

dad, en caja y por tráiler. 

Tengo tres variedades, Marvel 

en 3 colores: oro (gold), naranja 

(orange) y amarillo (lemon); Taishan 

en los mismos colores y Hot Pack, 

que es una variedad más compacta, 

lo manejo en fuego (fire), oro, naran-

ja y amarillo”. 

 

Yo tengo fe  

La pandemia también ha tenido 

efectos en la producción y venta de 

las plantas ornamentales “Nosotros 

empezamos a trabajar desde julio, 

que se germina la semilla, ésta la 

compramos en sobres que contienen 

mil semillas y la pagamos en dólares, 
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es una inversión fuerte y el trabajo es 

cansado,” aseguró. 

Añadió que “así como empezó 

la pandemia y que todo el mundo 

estaba espantado sí me perjudicó con 

la venta de marzo, abril y mayo, pero 

después de eso vi que se compuso 

mucho. 

Porque somos muy tradiciona-

listas, yo tengo fe en que todo se va a 

vender  y tengo la esperanza de que 

hasta me haga falta, pero necesito 

buscar puntos de venta porque no 

sabemos cómo vaya a estar lo de los 

panteones, si dejen pasar o los vayan 

a abrir”.. 

La zona de producción dela 

señora Sara se encuentra en Calle 

ejido tercero, parcela número 126 en 

Tláhuac, Ciudad de México y su di-

rección electrónica es jardine-

ria08@yahoo.com.mx en esta tem-

porada puedes encontrar cempasú-

chil y otras plantas que van desde las 

suculentas hasta girasoles. 

 

Datos duros 

De acuerdo con el Servicio 

Nacional de Inspección y Certifica-

ción de Semillas (Snics) en México 

hay 35 especies de cempasúchil, dis-

tribuidas en Aguascalientes, Campe-

che, Chiapas, Coahuila, Colima, Dis-

trito Federal, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxa-

ca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Ta-

basco, Tamaulipas, Tlaxcala, Vera-

cruz, Yucatán y Zacatecas (Villaseñor 

y Espinosa, 1998). 

Por su parte, la representación 

de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural en la Ciudad de Mé-

xico (Sader CDMX) reportó que en 

2019 se 39.4 hectáreas de planta, que 
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se cultivan principalmente en Xochi-

milco, Milpa Alta, Tlalpan y  Tláhuac, 

con un valor  de la producción supe-

rior  a los 14 millones de pesos. 

Es importante señalar que  

debido a la austeridad que se ha ma-

nejado a nivel federal,  en la Sader y 

en el Sistema de Información Agroa-

limentario y Pesquero (SIAP),  ya no 

se logró contratar a personal para 

dar seguimiento a las estadísticas 

agrícolas y pecuarias, en la CDMX. 

Para este año se espera que 

no haya una disminución en la super-

ficie y producción de flor de cempa-

súchil en la Ciudad de México, consi-

derando que el año pasado hubo 

sequias y en consecuencia una dismi-

nución poco considerable, en la pro-

ducción, con respecto a años ante-

riores y por el contrario, este ciclo 

la cantidad de lluvia benefició a los 

productores con el desarrollo de la 

planta. 

“Si estuviera muerto, no me 

gustaría caminar en la oscuridad” 

Hace algunos años platicaba 

con un amigo sobre la muerte y toda 

la simbología que encierra el Día de 

Muertos,  recuerdo que me dijo: “Si 

estuviera muerto no me gustaría 

caminar en la oscuridad”.  

Hoy él ya no está y a mí me 

gusta pensar que el cempasúchil, co-

mo dice la leyenda, guarda los rayos 

del sol en sus pétalos y ponerla en la 

ofrenda significa iluminar el camino 

de los difuntos, para que con su olor 

y brillo puedan llegar a visitarnos. 

Pero después de conocer la 

historia de Xóchitl, repasar la entre-

vista que le realicé a Sara y revisar 

las cifras, también tengo fe en que 

este año la “flor de 20 pétalos” re-

presente “luz” para los productores, 

para quienes obtienen trabajo tem-

poral durante su producción y una 

esperanza de volver a “sentir” a 

aquellos que por la pandemia, inse-

guridad u otra situación ya no están 

en este plano.  
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Si bien es cierto, la muerte, como el límite temporal 

absoluto, marca al ser humano de una forma única y 

definitiva, pero también la muerte persigue a la      

imaginación y delimita el horizonte de lo pensable.  

Jairo Francisco  

Molina Ortega  

La Verdadera 

Muerte de los  

Mexicanos  



 

 

 

“La muerte es el último acto 

de un hombre libre”.  

Séneca 

México es un país con una alta 

mortalidad, dadas las condiciones de 

feminicidios, narcotráfico y carteles; 

desapariciones forzadas, delincuencia, 

robos con violencia, secuestros, ase-

sinatos de periodistas, líderes comu-

nitarios, defensores ambientales; y 

por problemas de salud principalmen-

te diabetes, cáncer e hipertensión, 

además de las condiciones insalubres 

por falta de servicios en muchas co-

munidades o por la destrucción de la 

naturaleza por explotación de las em-

presas mineras, petroleras y eléctri-

cas. 

La muerte en México tiene una 

connotación más profunda, desde 

nuestros antepasados, la muerte ha 

sido venerada y respetada, y en nues-

tro país celebrada, sabiendo que des-

pués de ella llegaremos a otro estado 

u otra forma de existencia lejos de lo 

terrenal. 

La muerte, como el límite tem-

poral absoluto, marca al ser humano 

de una forma única y definitiva, pero 

también persigue a la imaginación y 

delimita el horizonte de lo pensable.  

Pero en la vida humana, la 

muerte es solo una realidad intrínse-

ca a la cual todos llegaremos, sin em-

bargo, antes de esa muerte, morimos 

varias veces. Morimos de amor, mori-

mos de desilusión, de tristeza, de do-

lor y de fracaso, y mientras que la 

muerte es el miedo a ella, puede dar 

lugar a una especie de fracaso exis-

tencial o ético. 

Para (Heidegger, 1995) el Da-

sein1 se presenta desde lo diario, co-

mo un algo en el mundo que siempre 

busca proyectarse para ser, el  Da-

sein, no es un sujeto individual, es un 

ser colectivo que se pierde dentro de 

las relaciones que se tienen día a día 

con los demás. Establece un entorno 

y se relaciona, y dichas relaciones son 

capaces de generar miedo, tristeza y 

angustia; pero también tienen la capa-

cidad de generarnos paz, amor y ale-

gría. 

Nosotros como seres conscien-

tes tenemos nuestro Dasein, que se 

sostiene y relaciona día a día, es 

Las Hijas del Sol  

Marco Antonio Valeriano  
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Es siempre una relación con su propio ser a cuyas 

características el filósofo llama existenciales. 



aquello que nos hace estar y tener 

una razón para vivir, es nuestra fuer-

za motora para andar sobre todo 

aquello que nos mata, lo que se su-

bleva como lava en el cráter de un 

volcán con el fin de hacernos rena-

cer. Entonces, ¿qué mata al Daisen?  

Vivir esa muerte, aunque suene 

contradictorio, nos da razones en lo 

cotidiano:  

“Es la expresión inmediata de 

un tiempo, ritmo y espacio concreto, 

de la compleja trama de las relaciones 

sociales que regulan la vida de las 

personas en una formación económi-

ca-social determinada, o en un con-

texto social dado”. (Aguilar Medina, 

2006). 

La “vida cotidiana", es entendida 

como el conjunto de valores, orienta-

ciones, actitudes, expectativas, nor-

mas, conductas y prácticas sociales 

reproducidas por la familia en el ám-

bito privado, por lo que ésta se cons-

tituye en la primera garantía de la 

reproducción social. Hablar de lo 

cotidiano es hablar de aquello que los 

individuos repiten y reproducen dia-

riamente, sin olvidar que lleva consi-

go el proceso de socialización, que es 

lo que permite interactuar al indivi-

duo en la sociedad. (Heller, 1972). 

Nuestra vida cotidiana se desa-

rrolla en un ambiente social que invo-

lucra cuatro esferas, la familia, el tra-

bajo, el tiempo libre y la actividad 

socio-política y religiosa. 

La vida y la muerte se encuen-

tran en constante contradicción, en 

una lucha entre lo nuevo y lo viejo, 

siempre creando dudas o formando 

caminos a seguir, siempre preguntán-

dose si vale la pena esto o aquello. 

 En México, La vida cotidiana se 

ha construido con base en los cimien-

tos de la derrota, con la conquista y 

la devastación a nuestra etnia, con el 

sometimiento y el recelo de vivir 

aplastados. Levantarse tampoco ha 

sido un camino fácil, nuestra historia 

se ha visto permeada por una ola de 

traiciones y determinada por el yugo 

de los países hegemónicos que dictan 

a los países pobres lo que deben ha-

cer. 
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Y de ahí parte nuestra realidad, 

un país construido desde la miseria 

más cruel que pueda generar el ser 

humano, que repite y reproduce es-

tereotipos asignados por países acos-

tumbrados a imponer, así como las 

relaciones que se establecen dentro 

de todas las instituciones que el Esta-

do usa para perpetuar su poder.  

Las reproducciones laborales, 

escolares y familiares, aquellas que 

matan de desilusión, aquellas capaces 

de destruir voluntades, establecen 

criterios de dominación con un único 

fin, generar más capital. Sin que im-

porte pasar encima de cualquier sue-

ño, sin que importen nuestros senti-

mientos, o si somos dueños de una 

imaginación o una habilidad extraor-

dinaria, no importa, en éste mundo 

no interesa más que ganar y ganar. 

En las relaciones de poder ejer-

cidas desde la escuela se da nuestro 

primer contacto con la muerte, pues 

nuestras ideas son aplastadas por la 

Educación tipo Bancaria2 que recibi-

mos por parte del Estado, quien hun-

de nuestra forma de aprender y nos 

somete a una realidad absurda. 

Este tipo de educación nos limi-

ta hasta hacernos renunciar a nues-

tros sueños de búsqueda de la ver-

dad. La ciencia, con su modo de me-

dir cualquier tipo de fenómeno, nos 

reduce a ser parte de una estadística 

funcional para los dueños del Estado 

dotados de la maquinaria de la razón 

instrumentada por el dinero y el capi-

tal a un nivel global. 

Una vez fuera de la esfera de la 

escuela, pensamos que nuestro cono-

cimiento e ideales serán suficientes 

para mover en el mundo, sin embar-

go, el ámbito laboral desecha todo y 

nos limita a lo que nos mostró la 

Educación Bancaria, obedecer y hacer 

lo que dicta la institución o empresa, 

la cual en sus anhelos sólo busca ge-

nerar más riquezas. 

Lo laboral nos convierte en un 

tipo de ser que busca la supervivencia 

en un mundo regido por el consumo. 

Hace que dejemos nuestras mejores 

condiciones a cambio de un salario 

que cada vez es menos suficiente pa-

ra satisfacer las necesidades creadas e 

inventadas por las grandes empresas, 

la cadena vive para trabajar, nos deja 

al descubierto jefes muertos que en 

su afán por conquistar y generar ya 

se olvidaron del vivir, ya perdieron en 

su vida el sentido de comprender el 

¿para qué vivir? 

Cada muerte en cada etapa nos 

resta esperanza, nos lleva y nos acer-

ca día a día a la muerte final, donde 

no habrá vuelta ni un suspiro más, y 

al llegar a la bocanada de aire final 

nos preguntaremos: ¿habrá valido la 

pena vivir así? Vivir para mandar, para 

generar, para ser lo que fui, ¿qué me 

faltó hacer? Si hubiese vivido diferen-
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Educación Bancaria: No existe creatividad, transfor-

mación ni saber. La Educación se transforma en un acto de 

depositar, en el cual los educandos son los depositarios y el 

educador es quien deposita. Hay una relación vertical educa-

dor-educando. El educador es el dueño del saber y anula el 

poder crítico del educando. El educando es un ser pasivo. 

Rechaza el compañerismo entre el educador-educando. 



te, ¿tendría una sonrisa en mis labios? 

O me iré sabiendo que no debí haber 

muerto mil veces de ésta forma. No 

habrá un despertar más, no seremos 

los mismos de entonces y la muerte 

estará esperando con sus alas de ma-

riposa transparente a envolvernos y 

darnos el último beso. 

El último beso verdadero, como 

cuando moriste roto después de la 

desilusión del amor, y después de 

sacudir las cadenas y los grilletes por 

todos lados, entre bares y derivas un 

día se rompieron y volviste a ser li-

bre; solo para volver a amar, y sentir 

entre tu cabeza y corazón otro cálido 

sentimiento que se quedó y te hizo 

navegar hasta soportar la estrujante 

situación laboral, para llegar a casa y 

reconstruirte todos los días y volver 

a luchar contra el mundo extraño y 

contradictorio lleno de vida y muer-

te. 

Venimos a algo más a este mun-

do que a morir por culpa de un mun-

do cada vez más cruel y economiza-

do, la decisión de porqué morir solo 

depende de ti o dime ¿por qué estás 

muriendo hoy? 
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... 

Árbol de fruto prohibido, 

quisiera que el viento trajera 

tus mieles que endulzan mis sentidos 

aunque el pecado sumida me tuviera. 

 

Pero qué es la vida si no 

aprendemos de las experiencias. 

La tentación me aleccionó 

y la distancia es mi penitencia. 

... 

Próximamente 
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En una sociedad acostumbrada a convivir con muertos, 

desapariciones, secuestros, violencia, narcotráfico,         

represión, abuso de poder, explotación y guerra, la vida 

comienza a venderse en notas rojas con encabezados      

amarillistas que llevan la indiferencia.  

Ayotzinapa,  

una muerte para tantos muertos  

Miriam Grisel Montes Flores  



  

 

 

“Cada quien es dueño de su propia muerte, y lo 

único que podemos hacer, llegada la hora, es 

ayudarlo a morir sin                   miedo ni do-

lor”.  

Gabriel García Márquez  

Ayotzinapa es un puntito pequeño 

marcado en el mapa de Guerrero, 

en el municipio de Tixtla, a 1,344 

metros sobre el nivel del mar, 

con sólo 84 habitantes. Ahí está la 

Escuela Normal Rural Raúl Isidro 

Burgos, que nunca más será visita-

da por sus 43 estudiantes desapa-

recidos. 

Los normalistas de Iguala, los es-

tudiantes desaparecidos, son las 

víctimas del poder. Sólo en un 

país donde la desaparición y los 

asesinatos forman parte de una 

cultura siniestra que ha inundado 

todos los ámbitos de la sociedad; 

sólo ahí, una organización política 

y militar es capaz de hacer desa-

parecer y asesinar a 43 personas 

frente a los ojos del mundo ente-

ro. Se cuestiona la disfuncionali-

dad de las autoridades para garan-

tizar la seguridad pública; el ejer-

cicio de poder para hacer valer 

los principales derechos humanos, 

como son la vida; los sistemas 

gubernamentales para poder dar 

una explicación sobre la interven-

ción del estado en este acto tan 

infame; el poder ejecutivo por la 

incapacidad de poder realizar una 

investigación y garantizar justicia 

por los hechos ocurridos en Mé-

xico.  

En una sociedad acostumbrada a 

convivir con muertos, desapari-

ciones, secuestros, violencia, nar-

cotráfico, represión, abuso de 

poder, explotación y guerra, la 

vida comienza a venderse en no-

tas rojas con encabezados amari-

llistas que llevan la indiferencia 

marcada en la sociedad. Este 

evento, forzó a ver a través de la 

delgada cortina que cubre México 

para admitir toda la sangre que 

ensucia las calles y que, durante 

mucho tiempo, sumó muertes a 

un país con crisis en Derechos 

Humanos. 

Las personas comenzaron a gritar 

consignas como “TODOS SO-

MOS AYOTZINAPA”, pero ser 

Ayotzinapa implica ser pobre, in-

dígena o campesino. Para ser 

Ayotzinapa tienen que compren-

der qué significa ser un estudiante 

incomodo de una normal rural, 

un símbolo de 

rebeldía social y 

de resistencia 

indígena. El ser 

Ayotzinapa es 

temer cada ma-

ñana la llegada de 

la policía para 

sacarlos de su 

trabajo y entre-

garlos a un grupo 

de sicarios al ser-

vicio del narco- 

Estado para que 

los desaparezcan; 

significa conver-

tirse en una ban-

dera de lucha 
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Semilla de Revolución, 2014 
Wendy Coulson 
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frente a las inconformidades y 

abusos de poder, y ser reprimidos 

por ello. Porque toda violencia y 

conflicto está atravesada por las 

opresiones y privilegios que eso 

implica. Los 43 son Ayotzinapa, y 

se convirtieron en la exigencia de 

justicia por cada atropello y acto 

de violencia impune. Hoy, se sigue 

exigiendo a las autoridades una 

explicación y se les reclama que 

devuelvan a los 43 estudiantes vi-

vos, porque vivos se los llevaron. 

Ayotzinapa se convirtió en el 

nombre del luto en México, es el 

símbolo que exige justicia, es la 

forma de presión para pedir a las 

autoridades seguridad, es la voz 

callada de todos los muertos que 

no pudieron defenderse frente a la 

impunidad, es la válvula de escape 

de todas las lágrimas reprimidas, 

es el dolor que aqueja a México y 

que ha despertado la solidaridad 

en el mundo. 

Pero no sólo son los 43 estudian-

tes desaparecidos los que duelen. 

Son las 150,000 vidas que cobró la 

guerra contra las drogas (CNN, 

2009, párr.1), la masacre de 22 

personas en Tlatlaya en junio 

2014; son los 116 cuerpos exhu-

mados en Tetelcingo sin rostro ni 

nombre, y que fueron hallados en 

73 fosas clandestinas (Flores, 

2014, párr.1); son las 4,960 perso-

nas reportadas como desapareci-

das en lo que va del año (Forbes 

Staff, 2020, párr.1); son los 368 

presos políticos sin defensa ni jus-

ticia que esperan un juicio justo o, 

de menos, una libertad condicio-

nada (Molina, 2019, Párr. 1); son 

todos estos los números que lasti-

man el imaginario colectivo, los 

que llevaron a México a enfrentar-

se con su realidad. 

Ayotzinapa duele porque era un 

pueblo pobre, donde un grupo de 

jóvenes estudiaban para ser profe-

sores, para poder llevar a lo más 

recóndito y olvidado de México 

las letras y los números. Porque 

sabían 

que el 

futuro 

de un 

pue-

blo se 

en-

cuentra en sus jóvenes. Era una 

comunidad pequeña con grandes 

sueños. Fueron esos sueños, esos 

ideales, ese futuro con el que aca-

baron. En México se vive el terror 

de ser asesinado, secuestrado, 

violentado. Es un país que diario 

viste de negro, que diario está de 

luto, que diario escucha muertes y 

desapariciones, que diario vive a la 

incertidumbre del mañana. Eso 

hiere, no sólo en la mente, duele 

en el alma; porque no sólo se tra-

ta de ellos, se trata de todos. Es 

un pésame compartido y difundi-

do. Sus muertos y nuestros muer-

tos son uno solo. Es fácil cerrar 

los ojos e ignorar lo ocurrido, 

porque duele aceptar los hechos y 

saber que en parte Pedro Pardo 
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todos tenemos un poco de culpa, 

por nuestra individualidad, egoís-

mo, ignorancia, indiferencia, sumi-

sión. Porque todos esos factores 

fueron decisivos para permitir la 

desaparición de los 43 normalis-

tas. 

El conteo hoy se detiene en 43, un 

número de pronto más humano, 

manejable, comprensible, alcanza-

ble, mesurable de inmediato. Es un 

número que representa la incon-

formidad y el dolor que vive todo 

un país, las lágrimas de rabia que 

han surgido a partir de todas estas 

situaciones que no permiten dor-

mir tranquilos, es una realidad que 

rebasa a todos,, es un acto escalo-

friansn es un acto escalofriante 

que busca eco a través de todos 

para no permitir que el olvido cu-

bra todo este pesar. 

El recordar este evento, no sólo 

se trata de contar vaciamente has-

ta 43, es saber que cada número 

significó una vida, que es un grito 

de lucha compartido, aquellas 

muertes que tampoco se debe ol-

vidar, ni perdonar. 
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La Muerte,  

una reflexión jurídica  

Todo comienza con un olor a muerto, a químicos y a carne 

fresca, una sensación de frío, y mientras se avanza por los 

pasillos, el silencio del lugar solo se interrumpe con el     

sonido de los pasos.  

Jesica Gabriela Hernández Sánchez  



 

 

 

En México, el 1 y 2 de no-

viembre se cree que nuestros fa-

miliares fallecidos regresan con la 

finalidad de ser agasajados con su 

comida y bebidas favoritas; re-

cuerdo que mi abuelito me conta-

ba la importancia que tenía el po-

ner una ofrenda con todos los ele-

mentos necesarios; pues tenía la 

creencia de que si no se ofrenda-

ba, su partida sería desoladora y 

que su trayecto de regreso al 

plano en el que se encontraban se 

volvía bastante difícil. 

Es muy sabido que cuando 

una persona muere de forma trá-

gica ya sea por accidente, asaltos, 

homicidio o suicidio su alma no 

trasciende, pues aun no era tiem-

po de partir. El espíritu sale de su 

cuerpo en un estado de aturdi-

miento, sin saber en dónde se en-

cuentra, ni qué es lo que ha suce-

dido,  no se da cuenta de que ha 

fallecido, se tarda en asimilar lo 

que acaba de suceder, y debido al 

estado de confusión es que se ha-

cen presentes en el plano terrenal, 

convirtiéndose en un alma en pe-

na, viviendo en un trance de nega-

tividad. 

Pero, ¿qué es lo que real-

mente sucede con el cuerpo? ¿A 

dónde van los cuerpos que nadie 

reconoce? ¿Qué pasa después de 

que alguien fallece de forma trági-

ca? ¿Nos vamos al cielo, al purga-

torio, al infierno? ¿Estaremos en el 

limbo? 

Son muchas las interrogantes 

en torno a la muerte y muy pocas 

respuestas, pero más allá del alma 

y la espiritualidad, existe todo un 

procedimiento y protocolo regula-

do por la ley que se tiene que se-

guir cuando una persona muere 

de una forma trágica. 

El cadáver humano se aborda 

desde un contexto jurídico y es 

importante mencionar que existen  

fuentes primarias del orden nor-

mativo y jurisprudencial que nos 

ayudan a comprender mejor el 

manejo del mismo. Jurídicamente 

la muerte se concreta con un ca-

dáver y éste deja de ser un cuerpo 

vital.  

En este artículo centraremos 

la atención en los cadáveres que 

no son reconocidos o que por la 

forma en la que mueren tienen 

que ser llevados al Instituto de 

Ciencias Forenses. 
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Todo comienza con un olor 

a muerto, a químicos y a carne 

fresca, una sensación de frio, y 

mientras se avanza por los pasi-

llos, el silencio del lugar solo se 

interrumpe con el sonido de los 

pasos. La luz que entra por los 

vitrales coloridos, hacen alusión al 

trabajo que realizan los médicos 

forenses. 

En un ambiente frio y solita-

rio cualquier alma en pena seguro 

se sentiría perdida, triste y tratan-

do de buscar ayuda para poder 

trascender a un plano en el que se 

sintiera seguro. 

En la Ciudad de México son 

trasladados al Instituto de Cien-

cias Forenses todos los cadáveres 

no identificados o “Ningún Nom-

bre (NN)” que fallecieron de for-

ma violenta, accidental o natural 

sin distinción por ser migrantes 

extranjeros, extraviados, delin-

cuentes, bebés o fetos abandona-

dos en vía pública, e indigentes. 

Posteriormente y por orden del 

Misterio Publico, se les practica la 

necropsia de ley. La necropsia 

permite encontrar diferentes tipos 

de patologías para poder estable-

cer la causa de muerte y la identi-

dad de la persona, también se rea-

lizan más estudios relacionados 

con la criminalística, balística, trán-

sito terrestre, química y genética. 

Una vez realizada se procede 

a ejecutar el método de reconoci-

miento. Todo comienza con una 

ligera investigación en la que se 

recopilan datos importantes co-

mo: que ropa vestía, señas parti-

culares internas y externas, así 

como las identificaciones que traía 

en el momento de ser ingresado 

Es de suma importancia re-

cordar que en este tipo de dece-

sos podrán permanecer  por 15 

días dentro de las cámaras de re-

frigeración y de no ser reclamados  

se enviaran a la fosa común, sin 

embargo existe un convenio entre 

el Tribunal Superior de Justicia y 

las Universidades públicas y priva-

das para que se les envíen  cadá-

veres con fines académicos y de 

investigación. 

Se tiene registrado que en 

tan solo en la CDMX se ingresan 

al Instituto de Ciencias Forenses 

un promedio de 22 personas por 

día. 

 

 

  

Lí nea Abierta 

 
4 

 
28 

Fosa común 

Ulises Bravo 



 

 
 

 

 

 

Según la información del  IN-

CIFO, se observa que el diagnósti-

co de muerte por traumatismo 

presenta los porcentajes más al-

tos, tal es el caso de los acciden-

tes de tránsito (85.8%), accidentes 

en la vía pública (60.6%), acciden-

tes laborales (58.8%). El 75.5% de 

los casos por suicidio fue por asfi-

xia y el 60.4% de los homicidios 

fueron por arma de fuego. 

¿En qué nos convertimos al 

morir? ¿Será que solo nos sere-

mos números y estadística? En un 

orden jurídico es necesario reali-

zar dicho conteo,  un jurista jamás 

será el que determine el fin de una 

vida, pero si podrá determinar las 

consecuencias jurídicas que se de-

ben injertar en el sistema de las 

relaciones sociales y así poder  

disminuir dicha estadística. 

La muerte es celebrada por 

muchas personas más que la vida, 

pues se convierte en una forma de 

afianzar los lazos entre los vivos y 

nos recuerda la finitud del ser hu-

mano, misma que puede ser tras-

cendida a través del recuerdo 

cuando llega el momento de la 

muerte. Recordar y conmemorar 

a los seres amados que han aban-

donado la tierra, nos da la oportu-

nidad de mantenerlos “vivos”, 

existiendo entre nosotros con la 

ilusión  de poder tenerlos de a 

nuestro lado un día al año, espe-

rando que todos se encuentren en 

un plano lleno de luz. 

Pero, ¿qué pasa con todas las 

personas que jamás son reconoci-

das y que terminan en la fosa co-

mún? ¿Su alma jamás trasciende?  

Son preguntas que probablemente 

no tengan respuesta. Pero  ahora 

sabiendo lo que sucede con su 

cuerpo, no olvidemos dedicar par-

te de nuestra ofrenda a todos 

aquellos que tuvieron la desgracia 

de jamás ser reconocidos y que se 

vieron en la necesidad de recorrer 

ese triste camino hacia la fosa co-

mún. 
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Seguro, seguro, solo la muerte:  

Morir no es cosa del otro mundo 

De niños solemos pasar por alto a la muerte, hasta que, en 

algún punto, de golpe o en agonías largas, nos topamos 

de frente con ella. Las primeras muertes son las que nos 

marcan, nos abren los ojos y nos enfrentan a ese         

acontecimiento inevitable.  

Sergio Hidalgo 

Gran escena de la muerte 

Max Beckamm 



 

 
 

 

 

 

“Aunque sea de jade se quiebra, 

Aunque sea de oro se rompe,  

Aunque sea plumaje de Quetzal se desgarra. 

No para siempre en la Tierra: sólo un poco aquí.” 

Nezahualcóyotl 

 

 A pesar de ser ineludible, 

nos gusta olvidar que nuestra fa-

milia, mascotas, amigos, enemigos 

y, en realidad, todas las personas 

que conocemos, y por supuesto 

nosotros mismos, vamos a mo-

rir. No hay nada, por más tras-

cendental que nos parezca, que no 

esté destinado a desaparecer y no 

dejar huella.   

De niños solemos pasar por 

alto a la muerte, hasta que, en al-

gún punto, de golpe o en agonías 

largas, nos topamos de frente con 

ella. Las primeras muertes son las 

que nos marcan, nos abren los 

ojos y nos enfrentan a ese aconte-

cimiento inevitable.  

Es un hecho, vamos a morir, 

tal vez no hoy, mañana o en una 

semana, pero un día, más tem-

prano que tarde, vamos a colgar 

los tenis, chupar faros, estirar la 

pata o pelar gallo . La muerte es, 

por inevitable, algo que nos reba-

sa.  

Pero, de niños y jóvenes, 

muy de vez en cuando pensamos 

en la muerte. Eso sí, conforme 

envejecemos y se vuelve algo más 

cercano, comenzamos a imagi-

nar la manera ideal en que 

nos gustaría morir. Algunos 

fantasean con muertes tranquilas, 

indoloras, otros con muertes es-

pectaculares, que trasciendan lo 

común, y se vuelvan noticia. 

Pocas veces reflexionamos 

en que la muerte, o más bien, las 

causas de ella, también han cam-

biado con el paso de los años. La 

muerte se ha higienizado y moder-

nizado, adaptándose a los nuevos 

tiempos. Por ejemplo, hace tan 

solo un par de siglos, lo más pro-

bable es que no hubiéramos reba-

sado las tres décadas de vida  y la 

causa de nuestro fallecimiento hu-

biera sido una gripe, una tos, o 

alguna enfermedad que 

hoy, cuando mucho, nos deja una 

tarde en la cama. 

Hace dos siglos, en los paí-

ses industrializados, 1 de cada 4 

muertes era provocada por 

tuberculosis -una tos infecciosa 

que actualmente se trata con anti-

bióticos-; hace tan sólo un siglo, 1 

de cada 6 fallecimientos tenía la 

misma causa. Actualmente el pro-

medio de vida es bastante mayor, 

rebasa los setenta años, y las cau-

sas principales de muertes -por lo 

menos en nuestro país- son otras, 

y están vinculadas mayoritaria-

mente a problemas de alimenta-

ción, excesos de azúcares, grasas 

saturadas y, en general, por for-

mas sedentarias de vida.  Es decir, 

por ser modernos, demasiado mo-

dernos.  

La muerte como castigo 

también ha cambiado. Antes mu-

chos crímenes tenían como conse-

cuencia final la muerte impartida 

por el Estado. Los chinos, todavía 

a inicios del siglo XX, tenían un 

castigo llamado Ling Chi o Leng 

T’ché, conocido en occidente co-

mo “La muerte de los mil y un 

cortes”. Era una tortura que hoy 

calificaríamos de sádica, que sólo 

se aplicaba a los que atentaban 

contra los gobernantes. Consistía 

en drogar con opio al criminal, y 
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atarlo a un poste para, posterior-

mente, cortarlo en pedazos estra-

tégicamente elegidos, con la inten-

ción de mantenerlo vivo el mayor 

tiempo posible, y depositar las 

partes cortadas frente a sus ojos 

hasta terminar con su vida decapi-

tandolo. Ahora, en un país como 

el nuestro, la muerte desde el Es-

tado solo se da como consecuen-

cia de la mala gestión de, por 

ejemplo, el sector salud, pero no 

como un castigo directo.  

Otra forma de comprobar 

que la muerte ya no es lo que era, 

es que ya ni siquiera es el misterio 

que, durante siglos, representó. Si 

bien es cierto que no sabemos 

todo sobre ella, también lo es que 

la ciencia ha terminado con varios 

de los enigmas asociados con ser 

un fiambre. 

 Sabemos que morir no es 

agradable, que ese lugar común 

que solemos escuchar "no sufrió, 

murió en paz" es falso, a menos 

que estés dopado. Si te ha tocado 

presenciar una muerte, no por 

una causa violenta, sino en un hos-

pital, sabrás que la última exhala-

ción de cualquier persona suele 

ser un hecho duro, difícil de ver, 

porque las últimas palabras de un 

moribundo generalmente son mo-

mentos de debilidad y sufrimiento 

físico.    

Lo anterior es entendible, 

recuerda que el proceso previo 

a la muerte inicia con la falta 

de oxígeno, es decir, te ahogas. 

En los minutos previos a la 

"muerte natural" se registra un 

descenso drástico en la perfusión 

de los órganos, lo que provoca 

que las células de nuestro cuerpo 

no reciban oxígeno suficiente. 

Cuando el cerebro nota que no 

tiene suficiente oxígeno en la san-

gre, le dice a los pulmones que 

respiren más duro, intentando 

capturar el oxígeno necesario para 

prolongar la vida. Al no obtenerlo, 

el cuerpo lo toma de los tejidos y 

lo reparte a los órganos que más 

lo necesitan, buscando mantener 

funcionando un órgano esencial 

determinado. Si los órganos no 

reaccionan, se viene un paro res-

piratorio, al que le sigue un paro 

cardíaco. La actividad del cerebro 

disminuye y se tiene un promedio 

de 4 a 6 minutos más de semi-

consciencia. Es en este periodo de 

tiempo cuando el cerebro produ-

ce alucinaciones, como la famosa 

luz al final del túnel. También sa-

bemos que, después de estar clíni-

camente muerto, el cerebro sigue 

funcionando hasta 37 horas más, 

cuando la última neurona se apa-

ga. Después de eso, se terminó 

todo.  

Con el inevitable fin, todo lo 

que poseíamos en vida, las metas, 

los reproches, los deseos, dejan 

de tener sentido. En realidad nun-

ca lo tuvieron, más que como for-

mas para mantenernos activos. Así 

que, recuerda que todo lo que 

acumulas no tendrá mayor impor-

tancia después de que se detuvo 

tu actividad cerebral. Y que, salvo 

contados casos, nadie te recorda-

rá aproximadamente 50 años des-

pués de que mueras, incluso antes. 

Ahora sal a trabajar, ahorra 

en el banco y ve al gimnasio. Re-

cuerda que a todos nos gustan los 

cadáveres hermosos en féretros 

de madera de nogal.  

 

 

  

Lí nea Abierta 

 
4 

 
32 

Muerte y vida 
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La disminución de síndicos y      

regidores de los ayuntamientos 

del Estado de México  

Juan Emanuel García Juárez  



 

 
 

 

 

 

Por iniciativa de la mayoría 

legislativa de MORENA 

(Movimiento de Regeneración 

Nacional) y apoyada por sus gru-

pos parlamentarios aliados: Parti-

do Encuentro Solidario (PES), el 

Partido del Trabajo (PT), dipu-

tados independientes; así como 

el Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI); este martes 29 de 

septiembre de 2020, aprobaron 

la disminución de síndicos y 

regidores en los municipios de 

la entidad. Este dictamen que re-

formó el Código Electoral del 

Estado de México y la Ley Orgá-

nica Municipal entrará en vigor 

para el proceso electoral local 

2021 y el periodo  de los Ayunta-

mientos 2022-2024.  

A dicha iniciativa presenta-

da por el Senador de MORE-

NA Higinio Martínez votaron 

en contra las fracciones parla-

mentarias del Partido Acción Na-

cional (PAN), Partido de la Re-

volución Democrática (PRD), 

Movimiento Ciudadano (MC) y 

Partido Verde Ecologista de Mé-

xico (PVEM).  Pero, ¿qué impli-

caciones tiene la reforma? 

La exposición de moti-

vos del Senador Higinio Mar-

tínez.   

En la Gaceta de Gobierno 

del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de México del martes 

29 de octubre de 2020 se publicó 

el Decreto número 190.- Por 

el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México y del Código Electoral 

del Estado de México; así como, 

la Exposición de motivos y el 

Dictamen. Dicho documento 

contiene lo que se busca refor-

mar, los porqués y finalmente las 

modificaciones que entrarán en 

vigencia. 

En la Exposición de Moti-

vos, el Senador Higinio Martínez 

exponía: 

1) Reconocimiento del municipio 

libre como base de la organi-

zación política y administrati-

va referenciando el artículo 

115 de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Me-

xicanos. Así como las atribu-

ciones y responsabilida-

des que tienen las y los Pre-

sidentes Municipales, los 

síndicos y regidores dentro 

del Ayuntamiento.   

2) Los requisitos previstos 

por la ley que los inte-

grantes de los ayunta-

mientos deberán cumplir de 

acuerdo con los artículos 119 

y 120 de la Constitución Polí-

tica del Estado Libre y Sobe-
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rano de México. Así como su 

forma de elección, la cual es 

por los principios de mayoría 

relativa y de representación 

proporcional, con dominante 

mayoritario (MARTINEZ, Hi-

ginio, p. 14). 

3) El cabildo es por definición 

un organismo de gobierno, 

cuyo carácter colegiado obe-

dece a la pretensión que 

las distintas expresiones 

políticas, grupos sociales y 

ciudadanos en general que 

confluyen en un municipio 

determinado, encuentren un 

espacio propicio e institucio-

nal para canalizar sus deman-

das y recibir, en el mejor de 

los casos, respuestas inmedia-

tas investidas de autoridad 

materializadas en políticas de 

gobierno. (MARTINEZ, Higi-

nio, p. 14). 

4) Actualmente (previo a la Re-

forma) la integración de los 

ayuntamientos obedece al 

número de habitantes que 

registra cada municipio, 

siendo este el factor para de-

terminar el número de inte-

grantes que cada municipio 

puede tener. (MARTINEZ, 

Higinio, p. 15). 

5) La iniciativa funda sus ra-

zonamientos en las condi-

ciones y situación actual 

que presenta nuestro país 

y particularmente nuestro es-

tado, donde a medida que 

transcurre el presente año 

han hecho muy necesario el 

aplicar políticas de austeridad 

que fijen su posición en el me-

jor aprovechamiento de los 

recursos públicos en favor de 

los ciudadanos. (MARTINEZ, 

Higinio, p. 15). 

6) Esta propuesta centrada en la 

reducción de los integrantes 

del ayuntamiento principal-

mente de los regidores, en-

cuentra también su motiva-

ción en las circunstancias que 

se viven en la actualidad y 

donde encontramos regidores 

con sueldos superiores a los 

$100 mil pesos y que aunado 

a ello tienen participación en 

partidas extraordinarias, ha-

ciendo que estos cargos re-

presenten un gasto consi-

derable para los munici-

pios. 

6) Lo cual al disminuir el nú-

mero de integrantes im-

pactará de manera consi-

derable en las finanzas pú-

blicas de los municipios. 

 

Del dicho al hecho. 

La propuesta presentada 

originalmente y plasmada en la 

Exposición de Motivos, planteó la 

disminución de síndicos y re-

gidores en el Estado de México, 

dividiendo a los municipios en dos 

bloques:  

- En el primero: los municipios 

con una población menor a 

los 150 mil habitantes, don-

de se proponía que los inte-

grantes del ayuntamiento se 

reduzcan a 5 espacios siendo: 

un presidente municipal, un 

síndico, dos regidores de ma-

yoría relativa y un regidor de 

representación proporcional.  

- Para el caso de municipios con 

población mayor a los 150 

mil habitantes se tendrían 7 

integrantes siendo: un presi-
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dente municipal, un síndico, 

tres regidores de mayoría rela-

tiva; un síndico y dos regidores 

de representación proporcio-

nal” (MARTÍNEZ, Higinio, 

p.15). Con este planteamiento 

se contemplaba la eliminación 

de 659 regidores y casi un cen-

tenar de síndicos. 

Finalmente el dictamen 

aprobado realizó un reajuste para 

solo desaparecer 407 regidores y 

nueve síndicos de la entidad. En 

lo correspondiente al Código 

Electoral del Estado se reformó el 

artículo 28, en donde en los inci-

sos a), b) y c) y el artículo 16 

fracción I), II) y III) de la Ley Or-

gánica Municipal donde se define 

la nueva conformación de los 

Ayuntamientos (Gaceta de Go-

bierno 29 de septiembre de 

2020). 

a) En los municipios de me-

nos de ciento cincuenta mil habi-

tantes, el Ayuntamiento estará 

integrado por un presidente mu-

nicipal, un síndico y cuatro regi-

dores, electos por planilla según 

el principio de mayoría relativa. 

En adición a lo anterior, habrá 

tres regidores asignados según el 

principio de representación pro-

porcional. 

b) En los municipios de más 

de ciento cincuenta mil y hasta 

quinientos mil habitantes, el 

Ayuntamiento estará integrado 

por un presidente municipal, un 

síndico y cinco regidores, electos 

por planilla según el principio de 

mayoría relativa. En adición a lo 

anterior, habrá cuatro regidores 

asignados según el principio de 

representación proporcional. 

c) En los municipios de más 

de quinientos mil habitantes, el 

Ayuntamiento estará integrado 

por un presidente municipal, un 

síndico y siete regidores, electos 

por planilla según el principio de 

mayoría relativa. En adición a lo 

anterior, habrá un síndico y cinco 

regidores asignados según el prin-

cipio de representación propor-

cional. 

También se derogó el ter-

cer párrafo del artículo 53 de la 

Ley Orgánica Municipal donde se 

define la nueva conformación de 

los Ayuntamientos “En el caso de 

que se elija un tercer síndico, este 

ejercerá las atribuciones del se-

gundo a que se refieren las frac-

ciones VII, VIII, IX, y X” (Gaceta 

de Gobierno 29 de septiembre de 

2020). Así como, se derogaron 

todas las Comisiones Perma-

nentes Municipales cuyos res-

ponsables eran los regidores 

plasmadas en el artículo 69 de la 

misma Ley, dejando solamente: a) 

de gobernación, cuyo responsable 

será el presidente municipal; b) 

de planeación para el desarrollo, 

que estará a cargo del presidente 

municipal; y c) de hacienda, que 

presidirá el síndico o el primer 
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síndico, cuando haya más de uno.  

 

¿Qué hay más allá de la luz? 

Los retos de los Ayuntamien-

tos. 

La iniciativa se basó en dos 

argumentos: el primero, “es un 

ahorro estimado de mil 500 

millones de pesos, abona a la 

austeridad, la gobernabilidad, y 

fortalece la Hacienda Pública Mu-

nicipal”. Pero los ahorros argu-

mentados en la exposición de mo-

tivos de la iniciativa y los declara-

dos en las entrevistas a medios de 

comunicación no corresponden, 

pues en la iniciativa no se contó 

con un estudio técnico-financiero 

que sustentará a dicho argumento.  

Los recursos seguirán siendo 

los mismos en los Ayuntamiento, 

solamente los salarios de los 

miembros reducidos, pasarán a 

ser gasto corriente y podrán ser 

utilizados conforme lo asigne el 

cabildo.  

 

El reto 

Conforme a lo establecido 

en la Ley Orgánica de la Adminis-

tración Municipal, en su artículo 

55 los regidores tienen las funcio-

nes de: “II. Suplir al presidente 

municipal en sus faltas temporales, 

en los términos establecidos por 

este ordenamiento; III. Vigilar y 

atender el sector de la administra-

ción municipal que les sea enco-

mendado por el ayuntamiento; IV. 

Participar responsablemente en las 

comisiones conferidas por el 

ayuntamiento y aquéllas que le 

designe en forma concreta el pre-

sidente municipal; V. Proponer al 

ayuntamiento, alternativas de solu-

ción para la debida atención de los 

diferentes sectores de la adminis-

tración municipal; VI. Promover la 

participación ciudadana en apoyo 

a los programas que formule y 

apruebe el ayuntamiento”. 

Por lo que el reto será para 

los municipios pequeños que de-

berán de cumplir, como los muni-

cipios grandes, con todas las fun-

ciones establecidas en la Ley y con 

menos funcionarios. Pues, en mu-

chos de estos municipios, son los 

regidores quienes desempeñan 

una doble función: propositivas y 

ejecutiva. Adicionalmente, al desa-

parecer, de la Ley Orgánica de la 

Administración Municipal, las Co-

misiones Permanentes de los 

Ayuntamientos abre la posibilidad 

a la no creación de comisiones o a 

un indeterminado número de 

ellas. También crea incertidumbre 

al cumplimiento de una de las atri-

buciones de los regidores, según 

el artículo 55 fracción IV (2020). 

“Participar responsablemente en 

las comisiones conferidas por el 

ayuntamiento y aquéllas que le 

designe en forma concreta el pre-

sidente municipal”. 

El segundo argumento fue 

“son más los ediles de mayoría 

que se eliminan que de represen-

tación proporcional, y regidores 

de mayoría, pues los partidos ga-

nadores van a tener menos esca-

ños que los que pierdan la elec-

ción”. Y “que la reducción de regi-

dores vaya a generar un bipartidis-

mo en la entidad y cancelar que 

las minorías tengan representa-

ción en los cabildos”. (DAVILA, 

Israel. La Jornada, 01/oct/2020). 

Este argumento ocasiona el dile-

ma: “austeridad” vs encareci-
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miento de representación. 

Si bien es cierto que la re-

ducción fue mayor de los regido-

res de mayoría, en democracia, 

gana el que más votos obtiene en 

las urnas. Pero, al mismo tiempo, 

al reducir el número de regido-

res de representación proporcio-

nal origina un encarecimiento 

de la representación de las mino-

rías. ¿Por qué? La fórmula de 

proporcionalidad para la asig-

nación de síndicos y regidores se 

integra por dos elementos: el 

cociente de unidad y el resto ma-

yor. Es decir, de la votación váli-

da emitida en una elección de un 

municipio se dividirá entre el nú-

mero de regidores de represen-

tación proporcional (RP) a asig-

nar.  

¿Qué quiere decir? Si se po-

ne de ejemplo que la votación 

valida emitida en el municipio X 

fue de 100,000 votos y anterior-

mente se asignaban 6 regidores 

de RP; es decir, cada regidor te-

nía un valor de 16, 666.66 votos. 

Con la reforma aprobada, si el 

mismo municipio X obtiene la 

misma votación valida emitida, 

pero ahora solamente se asignan 

4 regidores, cada regidor tendrá 

un valor de 25,000 votos. Por lo 

cual, se establece un encareci-

miento de la Representación de 

las minorías y aunque cumplan el 

requisito del 3% para tener dere-

cho a la asignación, con esta re-

forma quedarán excluidos de la 

posibilidad de la representación.  

Los riesgos. Se tiende a un 

bipartidismo en los municipios. 

Se posibilita el fortalecer a los 

liderazgos dominantes al interior 

de los partidos políticos. El pro-

ceso electoral local del 2021 y el 

siguiente periodo de los Ayunta-

mientos 2022-2024 comprobaran 

los alcances y los riesgos de dicha 

reforma.  

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/

legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/

sep293.pdf 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/

estados/2020/09/29/congreso-del-edomex-

aprueba-disminucion-de-regidores-y-sindicos-

3273.html 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/

edomex/congreso-del-edomex-avala-reformas-

para-disminuir-sindicos-y-regidores 
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