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Pensando
Hoy amanece como cualquier otro 
día, y es que sí es cualquier otro 
día, tan especial como todos, tan 
particular como la mayoría. Todo 
trascurre con la rutina  y sin saber 
con que nos enfrentaremos, esta-
mos a la orden del día haciendo lo 
que tenemos que hacer.

Son las 21:00 horas, la ciudad 
está allá, y el afuera se ve por la 
rendija de la ventana, es tan her-
mosa ahora, es tan grato apreciar 
desde aquí, y recuerdo cuando 
anduve por ahí, pisando esas ca-
lles, disfrutando aquellos aires. 
No me quejo de mi situación, al 
final es lo que escogimos, nues-
tras decisiones son las que nos 
trajeron hasta aquí, si estamos es 
por lo que somos, si somos es por 
lo que decidimos, si decidimos es 
por nuestra voluntad y al final es 
lo único que nos mantiene de pie.

Y ni siquiera se da cuenta tan-
ta gente de lo que aquí ocurre, de 
lo que aquí se gesta, no es mas 
que el futuro, aquí estamos como 
soldados en entrenamiento, sa-
bemos que pronto hemos de en-
frentarnos al exterior, solos, pura 
y sencillamente solos, porque no 
estará más que la ley propia, la 
ética, el conocimiento y la com-
pasión  serán al final lo que go-
bierne, lo que subsista, con lo que 
estemos vivos en la trascendencia 
del tiempo o muertos en lo efíme-
ro de la vida.

Cuantos sufren nuestra au-
sencia, cuantos, aprecian nuestra 
presencia, cuantos ni siquiera nos 
toman en cuenta, somos sombras 
y luces que vienen y van, somos 
aliento y risas, tristeza y confort, 
llanto y alegrías, ilusiones y por 
que no decirlo, también ambicio-
nes, somos balance en desequili-
brio, por el tiempo que nos absor-
be pero en el fondo somos cuanto 
queremos ser, sabios en la medida 

de nuestra propia exigencia, feli-
ces hasta donde queremos, proac-
tivos hasta donde podemos.

Así lo elegimos, así vivimos y 
así queremos ser recordados, so-
mos internos, somos futuros mé-
dicos, somos médicos cirujanos y 
parteros.
AngéLicA A.

¿Y el río qué, 
señores?

El río Lerma se origina en los ma-
nantiales de Almoloya del río, en 
el Estado de México. Con alrede-
dor de 708 km. de longitud, es uno 
de los ríos más largos del país y 
cuyo contenido son diversas sus-
tancias tóxicas, en su totalidad 
residuos industriales y funciona 
como canal receptor de desechos 
de un sin número de ciudades. Es 
un afluente que ocasiona deterio-
ro ambiental,  transformaciones 
al ecosistema, así como extermi-
nio de animales y organismos que 
habitan en éste.

Este río pasa por mi ciudad 
Ocotlán, Jalisco, una de las ciuda-
des afectadas y no es nada grato 
estar lidiando con olores fétidos 
y muy desagradables que emite. 
Además del horrendo paisaje e 
imagen que  representa. 

Este río no sólo es de aguas ne-
gras, sino un grave problema para 
nuestra sociedad en la actualidad. 
Cabe mencionar que a lo largo de 
un sin número de décadas ha sido 
propuesta de campaña de un cente-
nar de políticos quienes afirmaban 
su saneamiento total e inclusive 
el famoso proyecto de entubarlo. 
Hoy, continúa en las mismas cir-
cunstancias sin ningún avance al 
respecto, mostrando así la falta de 
compromiso  social  y desarrollo de 
parte de estas gentes. 

Recientemente se construyó la 
avenida malecón por la lateral de 
este río, siendo así un parteaguas 
y resurgimiento del proyecto, ya 
como una obligación  de las auto-
ridades municipales y estatales. 
Ojalá se tomen ahora sí cartas en 
el asunto en beneficio de todos 
los ocotlenses.
édgAr EduArdo cAstELLAnos 
ochoA

 

¿Sentencias morales 
o científicas?

A veces no sé por qué terminó 
replicando comentarios. Gene-
ralmente son respondidos con in-
terpretaciones distorsionadas de 
mis afirmaciones y hasta con jui-
cios morales sobre mis opiniones. 
Creo que la moral y a la estupidez 
me irritan, no puedo evitarlo. 

En el caso del comentario 
“Alerta roja sociedad jalisciense” 
no se precisamente si se trata de 
moral, estupidez o ambas. La afir-
mación básica es que al permitir 
los matrimonios entre personas 
del mismo sexo y las sociedades 
de convivencia, se crearán prefe-
rencias bisexuales en los niños, 
así la MAESTRA Sara Bravo Ri-
vera concluye: “¡Nuestras futuras 
generaciones de niños serán con 
preferencias bisexuales!”. 

No necesito iniciar una discu-
sión sobre el probable origen psi-
coanalítico (y por lo tanto pseudo-
científico) de dicha afirmación. Sólo 
necesito decir que si la MAESTRA 
tiene referencias de investigaciones 
que sustenten que las preferencias 
sexuales de los padres determina-
rán la preferencia sexual de los ni-
ños, le sugiero las cite, por que de 
otro modo, lo que en apariencia me 
muestra su comentario es su repu-
dio por dichas preferencias. 

Por otro lado, me pregunto 
¿por qué mencionar su grado?, 
¿a caso cree que ello le da más 
“peso” a sus “argumentos”? Cree 
que su nombre sobresale en un 
espacio donde “pseudopoetas”, 
moralistas y santurronas publi-
can sus comentarios?
héctor octAvio cAmArEnA PérEz

Se ha perdido el 
respeto a la vida

A propósito del artículo escrito en 
el número anterior de La gaceta 
“El controvertido aborto”, creo 
que no se trata de ser egoístas al 
no dar el derecho a las mujeres de 
abortar, simple y sencillamente 
vivimos en una sociedad que ne-
cesita tener por naturaleza nor-
mas morales, algo que nos deten-
ga, valores.

Porque, claro está, que todos 
actuamos hasta donde se nos per-
mite, y cuando no se tienen valo-
res ni principios se hace sin ma-
yor remordimiento.

¿Cómo podemos ver el aborto 
como un derecho? No, ¿un de-
recho a qué?, ¿a quitar una vida 
nada más porque no nos pudimos 
aguantar y no nos quisimos cui-
dar?

¡Y claro que sí¡ El derecho a 
abortar si atenta contra la digni-
dad humana.

¿En dónde va a quedar ahora el 
ser humano entonces?, ¿que valor 
le vamos a dar a la vida?

Y observen: cada vez se nos da 
“chance” de hacer más cosas, la 
libertad se está expandiendo de-
masiado y es por esta razón que 
hoy es difícil encontrar jóvenes 
con valores. Y después nos pre-
guntamos, ¿por qué ya no hay va-
lores en nuestra sociedad?
AngéLicA susAnA vArgAs rAyAs
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Las máximas de LA mÁXimA

“hay que 
considerar 
que el niño es 
inteligente. si 
tiene hambre, 
come todo lo 
que se le ofrece. 
si en la escuela 
hay alimentos 
adecuados, los 
comerá”.

Édgar Vázquez 
Garibay, director 
del Instituto de 
Nutrición Humana, 
de la UdeG

Las buenas intenciones que acompañaron a la Ley de Coordinación 
Metropolitana, que paradójicamente se impulsó desde la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado, seguramente deberán 
quedar a la espera de tiempos mejores. 
Edmundo Hernández Claro, investigador del Departamento de Administración, del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas
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El caso de un niño abusado por un camillero, en el Centro 
Médico, pone de manifiesto los problemas legales para 
detectar y efectuar denuncias que no se pierdan en la maraña 
burocrática. Los niños y sus familiares están expuestos a la 
ignorancia oficial y a la tipificación de sus reclamos
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EL ABUSO 
INFANTIL,
trance familiar

mAriAnA gonzÁLEz

Lo que comenzó 
como una espe-
ranza terminó 
siendo una pesadi-
lla para la familia 
de Carlos y Gloria. 
Su hijo “Carlitos” 
(nombre supues-

to) sería sometido a una cirugía de 
reconstrucción de manos en el Cen-
tro Médico Nacional de Occidente 
(CMNO). El 22 de enero de 2009, era 
la fecha a partir de la cual, el peque-
ño de apenas cuatro años, jugaría y 
dibujaría como cualquier niño.

Apenas minutos después de la 
operación, Gloria recibió al peque-
ño de manos de un camillero. Toda-
vía anestesiado e inconsciente tuvo 
que vestirlo, pues su doctora, Gra-
ciela Chico Murillo, les pidió se lo 
llevaran a casa pues “había muchos 
virus y bacterias en el ambiente”. 
En un papel sin membrete escribió 
el nombre de un medicamento que 
el pequeño debía tomar. La opera-
ción había sido un éxito, les dijo y 
se retiró.

Mientras le cambiaba el camisón 
hospitalario por ropa común, Glo-
ria observó a una señora preguntar 
a una de las enfermeras por qué su 
pequeña hija recién operada tenía el 
recto dilatado. Titubeante la enfer-
mera dijo no saber nada. Gloria notó 
que su hijo tenía lo mismo y supuso 
que era por los sedantes.

Una vez en casa y quizás por el 
efecto de la anestesia que apenas 
pasaba o por el terror, “Carlitos” 
se hizo del baño en los pantalones. 
Preocupada su madre observó que 
la dilatación rectal no aminoraba y 
comenzó a sospechar.

Temeroso, el pequeño se escon-
día y temblaba cuando sus papás 
le cuestionaban si alguien lo había 
lastimado. Dos días después les con-
firmó lo que temían: dentro del hos-
pital, en la sala de quirófanos, uno 
de los camilleros abusó de él y, como 
es común en este tipo de agresores, 
le hizo creer que nadie le creería y 
hasta lo golpearían si contaba lo que 
había pasado.

El presunto agresor, Alberto Da-
río Espinoza González, fue supues-
tamente el mismo empleado que, 
unas horas después de cometido el 
delito, entregó al menor a su mamá 
luego de ser dado de alta.

Convencidos de que debían de-
nunciar el hecho, Carlos y Gloria, 
quienes prefieren omitir su nombre 
completo, acudieron a varias ins-
tancias para que le practicaran al 
niño un examen que comprobara 
el delito. La Cruz Roja los mandó al 
SEMEFO y de ahí los remitieron a 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Jalisco, donde levan-
taron una denuncia, les tomaron 
declaración y le practicaron exáme-
nes a “Carlitos”, cuyos resultados 
señalaron que había sufrido una 
violación.

Una vez iniciada la averiguación 
previa, en la Fiscalía en Delitos 
Sexuales, Gloria acudió acompa-
ñada por un agente del ministerio 
público al Centro Médico a identi-
ficar al supuesto agresor, quien fue 
aprehendido ahí mismo. Reacio a 
dar algún tipo de información, el 
encargado de la división de asuntos 
jurídicos del CMNO, Miguel Ángel 
Calzada Cobián, les pidió que no hi-
cieran público el caso.

“Antes de retirarse, él le comentó 
a mi esposa que esto lo hiciéramos 
lo más discreto posible porque el Se-
guro Social estaba muy quemado y 
con este nuevo caso se iba a quemar 
aún más. Que ya que pasara este 
asunto, que él lo iba a reacomodar 
en otro lugar donde no tuviera con-
tacto con niños. Desde el principio 
comenzaron a encubrirlo y más por-
que sabemos que su papá trabaja en 
el sindicato del Seguro”, dijo Carlos 
en entrevista.

El 26 de enero, día que fue lleva-
do preso al penal de Puente Grande 
acusado como probable responsable 
de los delitos de cohecho y violación 
ante el juzgado décimo segundo de 
lo criminal, Espinoza González te-
nía en su mochila preservativos y 
lubricantes. Una vez en el vehículo 
que lo traslado intentó sobornar a 
los agentes para que lo dejaran huir.

También los papás del menor 
interpusieron una queja ante la Co-
misión de Derechos Humanos de 
Jalisco. La investigación realizada 

por esta dependencia fue turnada 
a la Comisión Nacional, que emitió 
la recomendación 58/2009, dirigida 
a Daniel Karma Touhem, director 
general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

En el, la CNDH documenta que 
el personal del Hospital de Pediatría 
del centro médico “debió tener a su 
cuidado y vigilancia al menor antes 
y después de la cirugía y que, con su 
omisión (que) permitió que se des-
plegara la agresión, realizaron una 
conducta administrativa que debe 
ser investigada”.

Desde que inicio el proceso pe-
nal, Carlos y Gloria han sido hos-
tigados por parte de personal del 
CMNO y de los abogados del pre-
sunto agresor, señalan ambos. Ade-
más varios de los trabajadores han 
encubierto a Espinoza González 
dando testimonios falsos durante su 
comparecencia ante el juez.

“El IMSS nos ha amenazado, 
hostigándonos, difamándonos, dan-
dónos una cantidad para que nos 
desistiéramos de toda queja. Todo 
ha sido mediante su abogado de-
fensor Jesús Ramírez Aceves. Di-
cen que nos envían citatorios y no 
acudimos. Nos enviaron a la casa 
un supuesto psicólogo que nunca se 
quiso identificar, quien nos dijo que 
con una o dos sesiones tenía el niño 
para decir que fue en nuestra casa 
donde sucedió el delito y no en el 
Seguro Social. Esa era la ayuda que 
nos ofrecía el Seguro”.
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Carlos refiere que el abogado le 
presentó un convenio por pago de 
indemnización por los daños causa-
dos al menor por la cifra de 116 mil 
639 pesos, que les serían otorgados 
si se desistían de las reclamaciones, 
liberaban al IMSS de toda respon-
sabilidad en el caso, si se daban 
legalmente satisfechos y si se re-
servaban cualquiera acción legal 
contra el instituto.

A más de un año de lo ocurrido, 
Carlos y Gloria se encuentran aún 
peleando contra los obstáculos que 
el IMSS les ha puesto para solucio-
nar el caso. Hace un mes acudieron 
a una inspección ocular del lugar 
donde sucedieron los hechos. An-
tes los abogados habían rechazado 
este recurso, para dar tiempo a las 
autoridades del IMSS a que remo-
delaran y no quedaran evidencias, 
consideran. “Cambiaron todo. Los 
quirófanos están diferentes. Inclu-
so hubo camilleros que nos dijeron 
que los habían obligado a estar ahí 
durante la inspección, para que 
pareciera como si siempre hubiera 
mucha gente”.

Dicen que hay muchas pruebas 
que señalan no sólo a Espinoza 
González sino a sus compañeros 
como el hecho “de que hayan dado 
de alta de inmediato al niño, o que 
ellos mismos trataran de inculpar a 
otro camillero, cuando mi esposa y 
el niño habían identificado dos ve-
ces al agresor”.

Un oficio emitido por el Sindi-
cato de Trabajadores del IMSS con 
fecha del 28 de diciembre de 2009, 

que estos deben de tener. En eso no 
estamos preparados”.

Si bien las instancias de gobier-
no son las encargadas de acompa-
ñar cada caso de niños victimados, 
esto se hace a medias pues en mu-
chas ocasiones no completan el pro-
ceso, no sólo para que el culpable 
sea castigado sino que la víctima 
y, en su caso, la familia, superen el 
asunto mediante atención psicote-
rapéutica.

“El seguimiento debe de ser des-
de quién identificó el caso, cómo 
lo turnó, a qué instancia lo derivó, 
qué seguimiento se le dio y no úni-
camente a la rehabilitación de la 
víctima sino de los que victimizan. 
¿Qué pasa con ellos? ¿Se les da re-
habilitación o cumplieron una pena 
judicial? Todo eso queda fuera, el 
seguimiento ya no se da”.

Chávez Gutiérrez, quien publi-
cará en breve un libro sobre este 
tema, recordó que las campañas de 
difusión han estado orientadas a la 
prevención del abuso sexual contra 
menores en cualquier circunstancia 
pues, de suceder y no ser atendido 
de manera adecuada, el niño estaría 
en un mayor riesgo de ser prostitui-
do, vejado o comercializado en otras 
etapas de su vida.

“Hemos encontrado que en-
tre los niños que son explotados 
sexualmente en la calle hay ante-
cedentes de que sufrieron abuso en 
su ámbito más cercano. Es el pri-
mer paso, es casi como una primera 
pauta para que ellos no tengan el 
referente de otra orientación de su 
propia sexualidad. El hecho de que 
hayan sido violentados en etapas 
tempranas, de alguna manera los 
insensibiliza para poder identificar 
que la explotación sexual es un abu-
so y un delito”.

Por ello es importante que los 
padres de familia estén atentos a su 
entorno, pues el abuso sexual “pasa 
en todo tipo de circunstancias y 
espacios, sobre todo donde haya 
personas que tengan dificultad 
para sostener contactos sexuales 
saludables. Entonces, en cualquier 
lado donde existan niños bajo pro-
tección de los adultos existe la posi-
bilidad de abuso”.

La académica del Departamen-
to de Desarrollo Social del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades, consideró como 
grave que el número de casos de 
menores que han sufrido violación 
o que han sido prostituidos vaya en 
aumento, pues este asunto se liga al 
asunto de trata de personas.

“Está de manera  muy cercana 
al tráfico de personas y de órganos, 
pero de momento no hay quien 
quiera retomar el tema y trabajarlo, 
sobre todo porque está ligado a este 
tipo de problemas que están estre-
chamente relacionados a la delin-
cuencia organizada”. [

señala que Alberto Darío Espinoza 
González aún pertenece a ese orga-
nismo como auxiliar de servicios de 
intendencia, a pesar de que es so-
metido a un proceso penal.

Aseguran que lo único que los 
mueve es “justicia, es todo. Quere-
mos que esta persona sea castigada 
por el delito que cometió con mi 
hijo. Desgraciadamente mucha gen-
te no se anima a denunciar, pero si 
se cometió un delito hay que denun-
ciarlo y más cuando es contra me-
nores. Ya basta de tantas injusticias 
que comete el Seguro Social”.

Poco seguimiento a casos 
de abuso sexual
Aunque las estrategias guberna-
mentales en el estado registran un 

avance en cuanto a la difusión en la 
prevención del abuso y la explota-
ción sexual infantil, todavía las au-
toridades carecen de herramientas 
para dar el seguimiento penal ade-
cuado a cada caso.

La especialista en el tema y aca-
démica de la Universidad de Gua-
dalajara, María Antonia Chávez Gu-
tiérrez, mencionó que si bien existe 
una legislación actualizada respecto 
a este tema, el cuello de botella es 
la normatividad que es llevada a 
la práctica. “El problema es hacer 
valer esta legislación, que la gente 
sepa cómo levantar una denuncia, 
que las agencias del ministerio pú-
blico encargadas estén sensibiliza-
das para atender a sujetos vulne-
rables como los niños, con el trato 

El Artículo 176 del Código Penal de Jalisco prevé una pena de 
seis a quince años de prisión para quien comenta el delito de 
violación a un menor de diez años.

De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Jalisco, en promedio cada mes son regis-
tradas una decena de denuncias por violación, tan sólo en el munici-
pio de Guadalajara, pero no especifican si el delito fue cometido en 
contra de adultos o menores de edad.

Aunque no existe un concentrado de las averiguaciones previas 
totales presentadas durante los años de 2008 y 2009, por lo menos en 
las primeras quincenas de cada uno de esos años, los datos coinci-
den en que en la comuna tapatía fueron registradas de cinco a siete 
casos de violación. Ello sin contar las denuncias por corrupción de 
menores. [

La ley dice

5En primer plano, 

la denuncia contra 

el trabajador del 

Centro Médico; en 

segundo plano, 

los padres de 

“Carlitos”.

Foto: José María 

Martínez
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Edmundo hernández claro

El primero de enero llegó a 
su final la luna de miel que 
vivieron los presidentes 
municipales electos el pa-

sado cinco de  julio. Atrás quedó la 
camaradería que los nuevos ediles 
de la Zona Metropolitana de Guada-
lajara (ZMG), observaron en sus gi-
ras comunitarias que emprendieron 
a otras latitudes para conocer de 
primera mano, algunas experien-
cias de buen gobierno que tuvieran 
posibilidad de replicarse en sus res-
pectivos municipios.  

Si bien, la principal divisa que se 
debe asumir en la gestión intermu-
nicipal es la coordinación de esfuer-
zos, es de destacar que a tan sólo un 
mes de haber rendido protesta en 
sus nuevos cargos, las prioridade+s 
de las agendas de los presidentes 
municipales, le han otorgado una 
mayor prioridad a los problemas 
y necesidades de cada uno de sus 
municipios, y han relegado a un 
segundo término a la coordinación 
metropolitana. Así se aprecia al 
menos en sus pronunciamientos y 
medidas tomadas sobre los temas 
de movilidad, el transporte público, 
la seguridad y la organización de los 
Juegos Panamericanos.

El primer foco amarillo se en-
cendió con el anuncio que hizo el 
gobernador del estado, de construir 
la Línea 3 del Tren Ligero, ya que 
su nueva propuesta constituía un 
paquete en el que iban amarrados, 
tanto la Línea 2 del Macrobús, como 
la tercera línea del Tren Ligero. 

Hay que recordar, que en su pro-
puesta original, el Ejecutivo del Es-
tado sólo contemplaba la construc-
ción de la Línea 2 del Macrobús, 
más la advertencia a los alcaldes 
electos de que si querían Tren Lige-
ro, que buscaran el financiamiento 
para hacerlo; luego entonces, lo que 
se puso en juego con este viraje fue 
una estrategia para destrabar un 
proyecto que estaba lleno de hue-
cos, a la manera de un queso gru-
yere.  

Con este golpe de timón se co-
locó sobre la mesa de los alcaldes 
electos, nuevas reglas de un  juego 

Asistimos, 
entonces, a 
una suerte 
de caniba-
lismo muni-
cipal, a una 
disputa por 
capturar los 
favores y los 
recursos del 
gobierno del 
estado, en 
beneficio de 
un territorio

investigador del departamento de 
Administración del

centro universitario de ciencias 
Económico Administrativas

¿Metropolización o canibalismo municipal?

en el que se pondrían en disputa los 
nuevos enfoques de los proyectos 
de transporte y vialidad, así como 
una  particular visión (o distorsión) 
de lo que debe ser  gestión munici-
pal en la ZMG.   

El presidente municipal de Tla-
jomulco de Zúñiga fue el primero 
en apostarle al proyecto de la Lí-
nea 3 del Tren Ligero (léase: por el 
paquete de transporte), argumen-
tando que los mayores beneficios 
serían para su municipio. Firma 
además, un convenio de colabora-
ción con el Organismo Coordina-
dor de la Operación Integral del 
Transporte (OCOIT), en el cual se 
compromete a colaborar con el go-
bierno del estado en la ejecución 
del Plan Maestro de Movilidad no 
Motorizada, a cambio de recibir 
apoyo para resolver la problemáti-
ca del transporte en algunos de sus 
fraccionamientos.

En su turno, al fijar su posición, 
el presidente municipal de Za-
popan, propone elaborar un plan 
maestro en el que se de una so-
lución a fondo y de largo plazo al 
problema del transporte público, y 
que posteriormente se decida el or-
den en que se deberá ejecutar cada 
proyecto de transporte. Por su par-
te, un regidor cercano al presidente 
municipal de Guadalajara, ha pro-
puesto ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana, que se 
realice una consulta ciudadana para 
decidir sobre la pertinencia de este 
medio de transporte. 

La segunda apuesta de Tlajo-
mulco, fue por la construcción de 
la Línea 4 del Macrobús, argumen-
tando que se trataba de un proyec-
to que ayudaría a los habitantes de 
Tlajomulco, y señaló además que 
no tomaría partido sobre las líneas 
2 y 3. Y aunque el juego aún no se 

Las obras de vialidad, así como las deportivas, obedecen más a un agandalle de los recursos públicos, que 
a una adecuada planeación metropolitana. De lo que se trata es de ganar licitaciones y luego averiguar

termina, no ha habido ni habrá ga-
nadores, aunque sí un gran perde-
dor, la conducción ordenada de la 
ZMG, y en consecuencia la calidad 
de vida de los confiados ciudadanos 
que apostaron en las urnas por un 
proyecto político.

Dentro de esta misma lógica de 
gobierno local, hay otros asuntos 
que han reforzado la conducción 
tribal que se ha impuesto en la 
gestión de los asuntos comunes 
de la ZMG. Cito el caso de la se-
guridad pública, sobre el cual, el 
presidente municipal de Zapopan 
se pronunció por mantener su in-
dependencia y rechazar el mando 
único, aunque refiere que habrá 
coordinación en la política de se-
guridad. Igualmente, la presiden-
cia del comité organizador de los 
Juegos Panamericanos, pasó del 
municipio de Guadalajara al go-
bierno del estado de Jalisco, y se 
retiró además, la solicitud para or-
ganizar los Juegos Olímpicos de la 
Juventud 2014, en virtud de sus li-
mitaciones de tiempo, de carácter 
financiero y por la supuesta nece-
sidad de concentrar sus esfuerzos 
en organizar los Juegos Panameri-
canos. Decisión que resulta incom-
prensible a la luz de los esfuerzos 
que desarrollan ciudades como la 
de Río de Janeiro, que celebran 
con trabajo y grandes proyectos de 
reactivación urbana y transporte, 
el haber sido designada por ter-
cera ocasión, la sede del mundial 
del futbol en el 2014, y designada 
también como sede de los Juegos 
Olímpicos del 2016.

Como colofón de esta zigza-
gueante política metropolitana se 
destaca el reclamo que el presiden-
te municipal de Tlajomulco hizo a 
sus homólogos de la ZMG, por no 
haber iniciado los trabajos para la 
organización política y operativa de 
la ZMG, sin haber reparado que en 
el juego del transporte que él jugó, 
fue la ocasión de lo mismo que hoy 
los culpa. Asistimos entonces, a una 
suerte de canibalismo municipal, a 
una disputa por capturar los favo-
res y los recursos del gobierno del 
estado en beneficio de un territorio. 
Las buenas intenciones que acom-
pañaron a la Ley de Coordinación 
Metropolitana, que paradójicamen-
te se impulsó desde la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos del Con-
greso del Estado, seguramente de-
berán quedar a la espera de tiempos 
mejores. [
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C I E N C I A

Mario Molina en el Congreso 
de Avances Médicos

mAriAnA gonzALEz

Precursor en el estudio del 
agujero en la capa de ozo-
no, Mario Molina, cientí-
fico veracruzano Premio 

Nobel de Química, visitará Gua-
dalajara para recibir el doctorado 
honoris causa por parte de la Uni-
versidad de Guadalajara y partici-
par en el XII Congreso avances en 
medicina, a realizarse del 25 al 27 
de febrero próximos.

Ingeniero químico de profesión 
por la Universidad Nacional Autó-
noma de México y con posgrados 
en esta área realizados en Alemania 
y Estados Unidos, Molina es uno de 
los científicos nacionales más des-
tacados en el ámbito mundial por 
sus investigaciones a favor del me-
dio ambiente.

Su carrera comprende estancias 
como profesor en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts de 1989 
a 2004; como investigador en la 
UNAM de 1967 a 1968; la Universi-
dad de California, Irvine entre 1975 
y 1979 y en el Laboratorio de Propul-
sión a Chorro del Instituto Tecnoló-
gico de California de 1982 a 1989.

A mediados de la década de los 
setenta, cuando los conceptos de 
degradación atmosférica y conta-
minación ambiental apenas comen-
zaban a ser conocidos en el mundo, 
Mario Molina ya desarrollaba estu-
dios sobre la destrucción de la capa 
de ozono en el planeta.

Como producto de su doctorado 
en Físicoquímica de la Universidad 
de Berkley, California, su innova-
dor e inquietante trabajo, realizado 
en conjunto con colegas como el re-
conocido científico estadounidense 
Sherwood Rowland —con quien 
más tarde obtendría el Premio 
Nobel—, fue publicado en numero-
sas revistas científicas como la bri-
tánica Nature.

En ellas, advertían a los aún 
escépticos gobiernos del creciente 

4El premio Nobel 

mexicano, Mario 

Molina
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Gónzalez

daño que ciertos gases industriales 
tenían para el adelgazamiento del 
ozono, filtro que protege a la tierra 
de los rayos ultravioletas provenien-
tes del sol y son altamente dañinos 
para la salud humana.

Sus aportaciones científicas 
contribuyeron en gran medida a la 
consolidación del Protocolo de Mon-
treal de las Naciones Unidas, un 
tratado que prohíbe la producción 
de gases clorofluorocarburos —que 
afectan a la atmósfera—, en los paí-
ses desarrollados desde 1996 para 
sustituirlos por compuestos menos 
dañinos.

Molina y Rowland recibieron el 1 
de octubre de 1995 el Premio Nobel 
de Química, junto con el danés Paul 
Crutzen, del Instituto Max-Planck 
de Química de Mainz, Alemania. 
En diciembre de ese mismo fueron 
premiados también por el Programa 
de la ONU para el Medio ambiente. 

Desde entonces, Molina ha dedica-
do sus investigaciones a profundi-
zar sobre las reacciones químicas 
que inciden en la contaminación 
atmosférica, cuyos resultados han 
sido editados en varios idiomas.

Crítico al igual que propositivo 
en sus comentarios y análisis sobre 
temas ambientales y energéticos, 
ha sido invitado a formar parte de 
grupos de estudios interdisciplina-
rios nacionales e internacionales, 
para enfrentar el problema de la 
calidad del aire en las grandes ciu-
dades.

En 2008 participó en el foro de 
debate sobre la Reforma Energética 
convocado por el Senado de la Re-
pública, en la que reprochó la falta 
de un programa energético integral 
que permita un desarrollo sustenta-
ble en el país.

Forma parte de la Academia 
Nacional de Ciencias y del Insti-

El premio Nobel mexicano es 
miembro del Consejo presidencial de 
asesores en ciencia y tecnología, de 
Barak Obama. Recibirá un doctorado 
honoris causa por la UdeG

tuto de Medicina de los Estados 
Unidos, de la Pontificia Academia 
de las Ciencias del Vaticano, de la 
Academia Mexicana de Ciencias, 
la Academia Mexicana de Inge-
niería y del Colegio Nacional, en-
tre muchas otras organizaciones 
científicas y académicas en todo el 
mundo.

Por su trayectoria, desarrolla-
da sobre todo en suelo norteame-
ricano, hace un año fue nombrado 
parte del Consejo presidencial de 
asesores en ciencia y tecnología, 
por el presidente estadouniden-
se Barak Obama, quien luego 
de ganar las elecciones, lo había 
invitado a unirse a su equipo de 
transición.

Ha sido consultor de un sinfín 
de fundaciones, escuelas, organis-
mos de gobierno nacionales e in-
ternacionales. Ha colaborado como 
asesor en el Posgrado en procesos 
biotecnológicos que conjuntamente 
operan la Universidad de Guadala-
jara, y el Centro de Investigación, 
Diseño y Desarrollo Tecnológico del 
Estado de Jalisco.

En 2004, fundó en la Ciudad de 
México, el Centro Mario Molina 
para Estudios Estratégicos sobre 
Energía y Medio Ambiente, una or-
ganización no gubernamental, en la 
que diversos investigadores reali-
zan estudios que han vinculado con 
organismos gubernamentales a fin 
de generar medidas para aminorar 
estos problemas.

Es también miembro del Depar-
tamento de Química y Bioquímica 
de la Universidad de California, 
San Diego, donde se desempe-
ña como profesor del Instituto de 
Oceanografía Scripps, en esa mis-
ma ciudad.

Su trabajo le ha valido diversos 
reconocimientos en muchos países 
del mundo incluyendo más de 18 
doctorados Honoris Causa, el Pre-
mio Tyler de Energía y Ecología en 
1983, Premio Sasakawa de las Na-
ciones Unidas en 1999 y más recien-
temente la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica, en marzo de 
2009 y la  presea Estado de México 
2008 “José María Luis Mora”.

El doctorado honoris causa por 
parte de la Universidad de Guadala-
jara, le será entregado el 25 de febre-
ro, a las 15:30 horas, en el Paraninfo 
Enrique Díaz de León. [m
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La carretera del miedo
S E G U R I D A D

El trayecto de Guadalajara a Colotlán se ha convertido en una zona sin ley. Los asaltos y la violencia hacen intransitable a 
esta vía, ante la pasividad de las policías de Zacatecas y Jalisco

ALBErto sPiLLEr

A Mariano nunca lo habían 
apuntado con una pisto-
la. Hasta el crepúsculo 
del 13 de enero de este 

año. Cuando viajaba de la capital 
del estado al norte de Jalisco, don-
de reside, a la altura de El Malacate, 
poblado que se encuentra en el kiló-
metro 49 de la carretera Guadalaja-
ra-Colotlán, una camioneta, repen-
tinamente, se le atravesó y obstruyó 
el paso.

“Bajaron cuatro personas ar-
madas, con la cara descubierta, y 
gritando y amenazando, nos asalta-
ron”. En su coche viajaban también 
tres compañeros de trabajo, mien-
tras que cinco estaban en el vehícu-
lo de otro colega, que los malhecho-
res detuvieron junto con otras dos 
camionetas que circulaban atrás de 
ellos.

“Nos robaron todo: dinero, una 
computadora nueva, mercancía 
para mi negocio, una beca que me 
acababan de entregar en Guadala-
jara”. Luego –añadió Mariano– se 
llevaron todos los coches.

“En el momento me asusté mu-
cho, pero me aterraba más otra 
cosa, que no pasó… que me secues-
traran”, y agregó que este temor le 
surgió por el hecho de que ya sabía 
que estaban pasando este tipo de 
sucesos por la carretera.

A raíz de esto, ya no quiere circu-
lar en la zona. Su pavor –asegura– 
es compartido por muchos habitan-
tes de la región Norte. “Yo no soy el 
único afectado. Toda la gente va con 
miedo a Guadalajara. Es nuestra vía 
de comercio, de diversión, de acce-
so a varios servicios, y ahora esta 
situación nos tiene limitados. Todos 
salimos perjudicados con esto”.

Preocupación generalizada…
Mucha gente, como Mariano, se vio 
obligada a cambiar sus costumbres. 
“Es una cuestión que perjudica la 
vida social, familiar y económica 
de la región. Coarta la libertad de 
la gente. Hay varios que migraron y 
cerraron sus negocios por miedo. Yo 
ya no traigo mi familia de Guadala-
jara hasta acá”, comentó el director 
de la Escuela Normal de Colotlán, 
Lionel Mayorga.

Es el caso de varios trabajadores 
de la Región sanitaria, originarios de 
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miradas

levantar una denuncia, y no hay Mi-
nisterio Público. Tuvimos que ir al 
Teúl, y allá en la agencia nos dijeron 
que no es su jurisdicción, porque 
nos habían robado en Jalisco, y que 
teníamos que ir a San Cristóbal de la 
Barranca”. Para colmo, en este mu-
nicipio jalisciense, colindante con 
Zapopan, tampoco existe una agen-
cia del Ministerio Público, por lo que 
la policía les informó que tenían que 
acudir a Ixtlahuacán del Río. 

“¿Cómo quieren que vaya hasta 
allá, si es a 4 horas de camino de 
donde vivo, y ya no tengo coche?”, 
se pregunta, desesperado, Mariano.

Datos oficiales
Al final, las víctimas fueron a inter-
poner la demanda a Colotlán, donde 
la enviaron a Ixtlahuacán. Salvador 
Mesa, agente del Ministerio Público 
de esa ciudad del norte del estado, 
comentó que han recibido hasta 
ahora solo cuatro denuncias por 
robo de vehículos en carretera, y 
ninguna por secuestro de personas.

En cambio, Ruth Félix, de la 
PGJ de Zacatecas, declaró que el 
ejército a mediados de enero cap-
turó a tres miembros de una banda 
que operaba en la zona limítrofe 
de las dos entidades, y que uno se 
fugó. A los detenidos les imputan 
por lo menos seis secuestros y el 
robo de 20 vehículos, de los que no 
se ha recuperado ninguno. Aseguró 
que denunciaron varios hechos si-
milares en Jalisco. No obstante, en 
la PGJ de este estado, no quisieron 
proporcionar datos al respecto.

A pesar de que las autoridades, 
además de no tomar las medidas 
adecuadas en materia de seguridad 
en esta región tradicionalmente 
abandonada, no quieren propor-
cionar información acerca de estos 
sucesos. 

La gente está asustada. La reali-
dad que percibe es preocupante. A 
tal punto, que los propios afectados 
tienen miedo de solicitar y exigir 
que se haga justicia.

“No todos levantaron la denun-
cia. Yo lo hice porque no sabía qué 
podían hacer después con mi coche. 
Si supiera que intentar recuperarlo 
me puede perjudicar, allí lo dejo. De 
por sí no tiene uno nada, y si pasa 
algo más, ¿para qué buscar lo que 
no quieres encontrar?”, concluyó 
amargamente Mariano. [

Guadalajara, que todos los fines de 
semana regresan a esta ciudad. “A 
veces optamos por viajar en autobús, 
o si no, más temprano, para pasar rá-
pido este trayecto, donde sucedieron 
los robos y los secuestros”, comen-
taron los médicos Apolinar Rivera y 
Paulo Celaya.

Incluso esta situación está afec-
tando a quienes, como los taxistas, 
manejan por esta y otras carreteras de 
la zona Norte de Jalisco y sur de Zaca-
tecas. “No tenemos la seguridad para 
trabajar, porque tenemos miedo a que 
nos roben. Ya secuestraron a un taxi 
con todo y gente, en Momax”, comen-
tó José Cortés. “A las seis de la tarde ya 
no hay trabajo. La gente dejó de viajar 
de noche. Todos están desconfiados”, 
agregó Sigifredo Quezada.

El maestro Alberto Castellanos, 
rector del Centro Universitario del 
Norte, que tiene seis años viajando 
todas las semanas de Guadalajara a 
Colotlán y viceversa, dijo que “hay 
muchas preocupación en la región. 
Me llegaron correos de profesores y 
estudiantes, que me solicitan anti-
cipar los horarios de clase, para que 
no tengan que transitar la carretera 
muy tarde, por el temor de ser asal-
tados o secuestrados”.

… e impunidad
“Difícilmente por la carretera se 
encuentran federales de caminos. 
No hay presencia permanente de 
policías estatales, y es difícil para 
los alcaldes, con cinco agentes, 
hacer frente a bandas que pudie-
ran estar trabajando en la región, 
sobre todo si, como he escuchado, 
los mismos ediles han sido ame-
nazados. Eso es, aquí se convierte 
en una zona de total impunidad”, 
agregó Castellanos.

Esta situación, de acuerdo a los 
entrevistados, inició aproximada-
mente hace año y medio y es favore-
cida por la cercanía con Zacatecas, 
un estado en que la delincuencia 
está fuera de control, según opi-
nan muchos. “Los hampones saben 
perfectamente dónde termina la 
jurisdicción de Jalisco e inicia la de 
Zacatecas, y es muy fácil para ellos 
jugar con estas líneas y cometer 
delitos, sabiendo de antemano que 
van a tener total impunidad”, expli-
có el rector del CUNorte.

Mariano experimentó en carne 
propia lo anterior. Después del asal-
to, para él y sus acompañantes, ini-
ció otra odisea. “Primero nos trasla-
damos a García de la Cadena, para 
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Sueldos precarios, pruebas no pagadas, abusos laborales. Los jóvenes alimentan, con su trabajo, la exitosa maquinaria 
de las empresas de comida rápida en el país

mAriAnA gonzÁLEz

Mal remunerados, con 
pocas prestaciones 
y posibilidades de 
mejorar su situación 

laboral, miles de jóvenes recurren 
a los empleos que los restaurantes 
de comida rápida les ofrecen, como 
una manera de subsistir y ayudarse 
con sus estudios.

Como repartidores, cocineros, 
afanadores o empleados multiusos 
y muy pocos como gerentes. Cual-
quier actividad que les remunere 
un poco de dinero (casi siempre el 
mínimo) para sacar adelante sus 
estudios, aportar algo a la familia o 
simplemente para cubrir sus nece-
sidades básicas de alimentación y 
vestido.

Un estudio realizado por acadé-
micos del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
señala que las franquicias de fast 
food (pizzas, hamburguesas, pollo y 
sandwiches) aprovechan la necesi-
dad de los jóvenes por allegarse de 
dinero y los explotan mediante em-
pleos que nos les ofrecen una pers-
pectiva de vida a largo plazo.

Son empleados desechables. 
Las empresas lo saben y lo fomen-
tan. Es un trabajo que está diseña-
do para que ellos no duren, pero si 
para aprovecharlos al máximo, dice 
María Rita Chávez Gutiérrez, una 
de las realizadoras de la investiga-
ción. El mayor porcentaje perma-
nece entre uno a seis meses. Muy 
pocos duran el año. Unos cuantos 
más de dos.

Casi por regla, quienes ingresan 
a estos restaurantes son estudian-
tes de preparatoria o licenciatura 
(derecho, ingeniería, comunicación, 
las más comunes) en escuelas parti-
culares. Algunos cuantos la dejaron 
inconclusa. Ello los convierte en 
presa fácil para reclutar. “Eso es be-
néfico para los franquicitarios. In-
cluso entre los requisitos les solici-
tan comprobantes de estudios. Para 
ellos, es una relación de ganas tú, 
porque te ayudo a sacar tu carrera y 
me ayudas a mí a producir mi mer-

5De los 50 mil 

empleos que genera 

la industria de la 

comida rápida, dos 

terceras partes 

son ocupados por 

jóvenes.

Foto: Abel 

Hernández

Jóvenes, cabezas de 
turco de los fast food

miradas
S O C I E D A D

cancía o servicio, aunque sea algo 
pasajero, porque el chico no tiene 
expectativas de quedarse”, afirma la 
especialista. 

Los resultados preeliminares de 
las encuestas aplicadas a cinco mil 
jóvenes entre 16 y 29 años, señalan 
que por ocho o nueve horas estos 
ganan menos de dos salarios míni-
mos, es decir 106 pesos. Sólo uno de 
cada cinco obtiene más de 150 pe-
sos diarios. Pero al 34 por ciento de 
los trabajadores les pagan por hora, 
pues con ello no generan ningún 
tipo de antigüedad.

Desconocen si existe un sindi-
cato que los represente ante la em-
presa. Quizás por ello no saben que 
si se quedan una o dos horas más 
como suelen pedirles, deben ser re-
compensados conforme lo marca la 
ley laboral.

Mediante las entrevistas con los 
jóvenes trabajadores, los investiga-
dores del Departamento de Desa-
rrollo Social del CUCSH, detectaron 
esta y otras trasgresiones a la legis-
lación vigente. Un ejemplo claro es 
la existencia de lo que ellos llaman 
“contratos de prueba” o “en espera”, 
cuya figura jurídica no existe.

Chávez Gutiérrez explica que 
estos contratos consisten en que, 
cuando el joven hace solicitud 
para ingresar a la empresa, esta 
lo condiciona a realizar labores de 
limpieza general por unas sema-
nas en alguna sucursal, mientras 
es aprobada su solicitud. Una vez 
que la respuesta es afirmativa, el 
solicitante debe esperar a que haya 
una vacante y estar disponible por 
si surge una eventualidad. Eso sí, 
sin dejar de “trabajar” y producir 

para la empresa y por supuesto, sin 
pago de por medio.

Empleos rápidos
Esta manera de funcionar es co-
mún en el esquema comercial 
adoptado de manera global por las 
grandes empresas trasnacionales. 
Estas generan una gran riqueza 
mediante la creación de muchas 
fuentes de empleo, con las cuales 
explotan a sus trabajadores ofre-
ciéndoles los mínimos beneficios. 
Si son jóvenes e inexpertos, cuanto 
mejor.

Las empresas del rubro de la 
gastronomía son las que se pres-
tan más para reproducir la idea del 
empleado desechable. En México 
el 21 por ciento de las marcas de 
franquicias están orientadas a este 
rubro. Por el ritmo de vida, consu-
mir comida rápida en la cual no sea 
necesario invertir mucho tiempo 
en la preparación y el consumo, 
se ha vuelto una práctica común 
en México y en muchos países del 
mundo. Esto propicia que haya 
mucha demanda y por lo tanto que 
crezca la oferta de este tipo de res-
taurantes.

De esta manera acceder a sus 
empleos es muy fácil. De los casi 
50 mil empleos que generan, dos 
terceras partes son ocupados por 
jóvenes. Es entendible, pues a su 
corta edad, representa para ellos la 
primera oportunidad de entrar al 
mercado laboral, subraya Chávez 
Gutiérrez.

Con los datos hasta ahora reca-
bados mediante la investigación 
los académicos alertan de la nece-
sidad de crear una política laboral 
integral para los jóvenes estudian-
tes y los recién egresados que le 
permitan culminar sus estudios e 
integrar un patrimonio que hagan 
posible la mejoría de sus condi-
ciones. Esto debería generar con-
venios entre las universidades y 
las dependencias encargadas del 
desarrollo económico con el fin de 
darles opciones de trabajo justas, 
advierte. [
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Niños obesos, un problema 
de educación

S A L U D

Las “tienditas” no son las 
únicas responsable del 
alto índice de sobrepeso 
en la población infantil 
de México. La familia, los 
hábitos alimenticios y la 
publicidad, colaboran a 
este problema de salud 
pública

WEndy AcEvEs vELÁzQuEz

La escuela es correspon-
sable en la educación, 
aprendizaje, formación 
y hasta de la nutrición y 

buena alimentación del niño. Así 
lo reconocen diversas directoras de 
planteles de educación básica, pero 
rechazan que sea en los planteles 
educativos donde se promueve el 
consumo de alimentos con bajo 
contenido nutricional. Sin embar-
go, restringir la venta de estos pro-
ductos en dichos espacios educati-
vos contribuiría significativamente 
a la promoción del peso saludable, 
señaló el director del Instituto de 
Nutrición Humana, de la Univer-
sidad de Guadalajara, Édgar Váz-
quez Garibay. 

4Un niño puede 

consumir, con 15 

pesos, hasta mil 

calorías.
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miradas

Por su parte, Marcela Esparza 
Márquez, coordinadora general del 
colegio Juan Salvador Gaviota, co-
mentó que actualmente su coopera-
tiva vende ambos productos. “Como 
primera opción les sugerimos un 
desayuno nutritivo pero los niños 
prefieren sus papas y refresco”.

Ante esta elección, el experto en 
nutrición, Vázquez Garibay enfa-
tizó que se deben disciplinar a las 
familias y a las escuelas en este 
tema. “Hay que considerar que el 
niño es inteligente. Si tiene ham-
bre come todo lo que se le ofrece. 
Si en la escuela hay alimentos ade-
cuados, los comerá”. Agregó que a 
la par es necesario desalentar al in-
fante en forma sistemática sobre el 
consumo de los alimentos chatarra 
con alto contenido de carbohidra-
tos y grasas.

Mientras que en Jalisco, el Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) comenzó a im-
plementar en 26 escuelas el pro-
yecto de Orientación Alimentaria 
a Centros Escolares, en Oaxaca  las 
cooperativas escolares que vendan 
productos con bajo contenido nutri-
cional a estudiantes de educación 
básica serán sancionados con el re-
tiro de alimentos y algunos podrán 
ser clausurados. La prohibición fue 
posible ya que se adicionaron tres 
fracciones al Artículo 14 de la Ley 
Estatal de Educación de Oaxaca. [

“El eje es la educación en las es-
cuelas. La clave es que los profesores 
y nosotros que educamos, lo haga-
mos con los padres de familia sobre 
la salud de sus hijos. La responsabi-
lidad en primer término es de los pa-
dres, ahí comienza el problema por 
que mandan al niño sin desayunar, 
con mucha hambre y con dinero”.

En el colegio Juan Salvador Ga-
viota, ubicado en la colonia Las 
Águilas optaron por prohibir la 
venta de comida chatarra dentro 
de sus instalaciones y decidieron 
ofrecer a los pequeños yogures, fru-
ta y granolas, pero la estrategia no 
funcionó. “Ciertamente la escuela 
tiene responsabilidad, pero cuando 
prohibimos la venta de comida cha-

tarra, los niños compraban con las 
personas que venden afuera de la 
escuela, aún con autorización de los 
padres. ¿Cómo podemos prohibir 
algo adentro si en la puerta de la es-
cuela, todos los días a la entrada y a 
la salida están comprando lo que no 
deben?”, se preguntó Teresa Már-
quez Torres, directora del plantel. 

Respecto a la iniciativa de eliminar 
la venta comida chatarra en escuelas, 
opinó que la estrategia se deberá re-
forzar en el hogar. “Todo inicia desde 
la educación que reciben en su casa. 
Los niños no están acostumbrados a 
comer todos los alimentos, es nece-
sario educarlos y que poco a poco ad-
quieran ese hábito y que sepan elegir 
que es lo que les beneficia más”.

Para saber 
más…

[Existen esti-
maciones de 

que los mexicanos 
gastan al año 240 
mil millones de 
pesos en comida 
chatarra. De esta 
cifra, al menos 
20 millones son 
para la compra de 
productos para 
el recreo en las 
escuelas de niños 
del nivel primaria.
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E C O N O M Í A

El riesgo de caer 
en la ilegalidad 
contable

KArinA ALAtorrE

El pasado 9 de febrero, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN)), determinó que 
el impuesto empresarial a tasa única (IETU) 
es constitucional, con el argumento de que no 

viola el principio de legalidad tributaria y que tampoco 
vulnera la proporcionalidad y la equidad.

Rechazaron que la aplicación del IETU pueda ser 
retroactiva y definieron que no habrá deducción para 
aquellas empresas que pertenecen a un mismo grupo.

Porque el IETU es un tributo diferente a otros im-
puestos (el IVA o el ISR) y que cumple con un objeti-
vo diferente, la SCJN decidió quitarle efectividad a los 
más de 30 mil amparos interpuestos por algunas em-
presas que se negaban a pagar dicho impuesto.

Están obligadas a pagar el IETU las personas físicas 
y las morales residentes en territorio nacional, así como 
los residentes en el extranjero con establecimiento per-
manente en el país, por los ingresos que obtengan por 
enajenación de bienes, prestación de servicios indepen-
dientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.

Para el profesor investigador del Departamento de 
Economía, del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Occidente (ITESO), Ignacio Román Mora-
les, el problema va más allá de si es constitucional o no 
el impuesto, porque el principal problema al que deben 
enfrentarse las empresas en México es a una estructura 
fiscal “terriblemente compleja”, de la que sólo pueden 
librarse las grandes corporaciones, ya que cuentan con 
los recursos contables para eludir impuestos. 

“Me parece que genera una lógica de impuestos tan 
complicada entre impuestos directos e impuestos indi-
rectos, impuestos generalizados, impuestos particulari-
zados, que entonces está el riesgo de que el contribu-
yente caiga en una situación contablemente ilegal”.

En esta línea, el doctor Ignacio Román dijo que la 
solución no es otra más que una reforma fiscal debatida 
a escala nacional y no solo de forma contable o entre di-
putados, para decidir quién debe pagar y a dónde se va 
el dinero. “Fundamentalmente la cuestión es que Méxi-
co sigue siendo un país que combina una serie de co-
sas raras a nivel fiscal. Por un lado tiene una alta carga 
fiscal para contribuyentes cautivos y por otro lado, una 
paupérrima captación fiscal con respecto del producto 
interno bruto”.

Aseguró que de no buscar una estructura fiscal clara, 
agregarle poco a poco remiendos a la que existe, el he-
cho complicará aún más la situación.

No necesariamente es por mala intención guberna-
mental, sino que los funcionarios desean cubrir a nivel 
nacional lo que la población exige y de forma desesperada 
buscan mayores recursos para hacerlo. Sobre todo cuando 
se están cayendo los ingresos provenientes del petróleo. [

miradas

Especialistas señalan las inconsistencias 
tributarias en las que pueden caer las 
empresas mexicanas, por la complejidad de los 
requerimientos
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A mayor demanda, mayor puntaje
U N I V E R S I D A D

El próximo 28 de febrero 
finaliza el periodo de registro 
de trámites de ingreso a 
licenciatura y preparatoria para 
el calendario 2010 B

néLdA AnzAr

Los puntajes de admisión de las 10 ca-
rreras más demandadas de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG) se han 
incrementado en los últimos cinco años 

al menos un 10 por ciento. Ello no es debido a 
disposición o imposición alguna, es la exigencia 
que marcan los mismos aspirantes con su acu-
mulado de puntos derivados del promedio con 
el que egresan de preparatoria, como del resul-
tado del examen de aptitud para aspirantes.

El jefe de la Unidad de Admisiones de la 
Coordinación de Control Escolar, Pablo Quiroz 
Nuño, señaló que la alta demanda de estas ca-
rreras obliga a los aspirantes a contar con mayo-
res niveles de competitividad que en definitiva 
no impone la Universidad ni ningún indicador 
internacional. Hoy, bajo este esquema, ingresan 
a la UdeG sólo los mejores.

Y es que los alumnos evidentemente están 
egresando con mejores promedios del nivel ba-
chillerato y consecuentemente, les termina yen-
do muy bien en el examen de aptitud que, bási-
camente, explora las áreas de español, redacción 
indirecta y matemáticas. “Entre más demanda 
más competitividad y entre más competitividad 
más puntaje. Los mismos aspirantes son los que 
ponen los puntajes mínimos, lo único que hacen 
tanto las prepas como los centros universitarios 
es determinar el número de espacios para los 
admitidos, tomando en cuenta desde los más 
altos puntajes, hasta llenar el cupo”.

Tal es el caso de la carrera de Médico Ciruja-
no Partero, que en sus históricos últimos cinco 
años,  mantenía un puntaje de admisión de 167 
y para el calendario 2010-A llegó a 174 puntos. 
Para el caso de la carrera de Abogado el prome-
dio era de 146 puntos, y para el presente ciclo el 
puntaje alcanzó los 149.

Hoy, los que aspiran a ser contadores públi-
cos tienen que alcanzar 139 puntos, cuando para 
el ciclo 2009-A fue de 134 puntos. Al igual que 
la carrera de Arquitecto, el puntaje de admisión 
ahora es de 160 puntos, cuando el ciclo pasado 
fue de 154.

El jefe de la Unidad de Admisiones, advirtió 
a los aspirantes que no se vayan con las aparien-
cias al creer que en las mismas carreras pero de 
centros universitarios foráneos los puntajes son 
menores, puesto que se debe considerar que por 
consiguiente la demanda en éstos proporcio-
nalmente es menor, de tal manera que la com-
petitividad es igual, en tanto que el número de 
admitidos es menor.

Respecto al examen, aseguró a los aspirantes 
que se tienen los candados de seguridad sufi-
cientes para evitar su filtración, falsificación o 

5Un joven revisa la 

lista de dictámenes 

para entrar a la 

Universidad de 

Guadalajara.

 Foto: José María 

Martínez

miradas

copias indebidas. Se trata de un juego de cinco 
exámenes diferentes que son cambiados con 
frecuencia por el College Board de Puerto Rico, 
quien los modifica, además de que la hoja de res-
puestas del examen mismo está personalizada 
con la fotografía del aspirante, con su firma y su 
huella digital.

Otro filtro son los aplicadores quienes exigen 
la presentación de la credencial de aspirante y la 
comparan con la hoja de resultados.

Y como no todos los exámenes de admisión 
se aplican en el centro universitario al que se 
aspira, el funcionario universitario recomendó 
leer cuidadosamente el reverso de la credencial 
de aspirante, ya que ahí se plasma el lugar y la 
hora del examen.

Inició el calendario de trámites para el ciclo 
2010-B
El jefe de la Unidad de Admisiones de la Coor-
dinación de Control Escolar, Pablo Quiroz Nuño 
pidió a los aspirantes a realizar su registro en la 
página www.escolar.udg.mx antes del 28 de fe-
brero a las 12:00 de la noche, hora en la que cie-
rra el periodo de registro.

Para el ciclo 2010-B, comenzó el registro el 1 
de febrero y termina el 28 de este mes,  a las 12 
de la noche. 

Quiroz Nuño recomendó registrarse a tiem-
po, porque de haber saturación de la web el úl-
timo día, habrá quienes corren el riesgo de que-
darse sin realizar el trámite. 

La Coordinación Escolar, dijo, únicamente 
tomará en cuenta el registro del que se efectúe 
el pago de derechos, por lo que no tendrá vali-
dez ningún otro registro a nombre de un mismo 
alumno, “el registro que ellos paguen es al que 
nosotros vamos a darle trámite”, y es que, co-
mentó, sí existe una sola opción para cambiarse 

de carrera, misma que sólo puede usarse duran-
te el periodo de registro.

Quiroz Nuño indicó que el periodo de registro 
es simultáneo tanto para preparatoria como para 
licenciatura, a diferencia de que esta última se 
abre el periodo de registro tanto en febrero como 
en septiembre. En tanto que para bachillerato, 
el trámite es anualizado, esto es únicamente en 
febrero. De tal manera que el segundo dictamen 
para los no admitidos con trámite completo se 
publica en automático para el calendario 2011-A.

Indicó que el primer paso de todo aspirante 
es registrarse en la página de la Coordinación 
Escolar, realizar el pago que arroja el registro 
cuyo monto para licenciatura es del orden de los 
537 pesos en tanto que para preparatoria es de 
474 pesos.

Después se vuelve a consultar el sitio Web 
para obtener la “cita-credencial” a fin de que le 
tomen la foto, firma y huella con lo que le expe-
dirán la credencial de aspirante, documento en 
el cual aparece el día y la hora en la que deberá 
presentarse a realizar el examen de aptitud. 

Al final se deben entregar los documentos en 
caso de que no sean egresados de preparatorias 
de la UdeG: certificado de estudios precedente, 
credencial de aspirante y acta de nacimiento.

Para el presente calendario y para el caso de 
licenciaturas, la entrega de documentos deberá 
realizarse del 14 de junio al 16 de julio y para 
preparatoria, será a partir del 7 de junio y hasta 
al 16 de julio, esperando la publicación del dicta-
men el 26 del mismo mes, para ingresar a clases 
el 23 de agosto en caso de licenciaturas, y para 
bachillerato el 16 de agosto.

Según las cifras esperadas y de acuerdo al 
histórico, se estima que entre preparatorias y li-
cenciaturas se registrarán para este ciclo lectivo 
alrededor de 100 mil aspirantes. [
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ALBErto sPiLLEr

Diseño de modas, además de ser la 
nueva licenciatura que abrirá el 
Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño, en el calenda-

rio 2010 B, es la primer oferta académica en su 
ramo en una universidad pública del estado, 
como es la Universidad de Guadalajara, y la se-
gunda en el ámbito nacional.

El doctor Mario Alberto Orozco Abundis, 
rector del CUAAD, al respecto destacó que: 
“esta licenciatura se ha venido trabajando 
desde 2003. Empezamos a hacer investiga-
ciones en diferentes instituciones de Europa, 
América Latina y México, y dada la necesidad 
que detectamos para esta carrera, considera-
mos que va a ser una de las más importan-
tes y demandadas de la propia Universidad. 
Estamos justamente a la mitad del periodo 
de inscripciones. Tenemos ya 557 aspirantes, 
quedando en el tercer lugar de las licencia-
turas por número de solicitudes, precedida 
solamente por arquitectura y diseño para la 
comunicación gráfica, pero creemos que las 
pueda superar”.

A pesar de la fuerte demanda, Orozco Abun-
dis dijo que “el cupo para esta licenciatura será 
de 40 estudiantes, divididos en dos grupos. Es 
poco, pero apenas estamos empezando y am-
pliando la oferta educativa. Sin embargo, la 
situación del presupuesto que está viviendo la 
Universidad de Guadalajara, nos limita”.

Añadió que “ya firmamos una carta de in-
tención, que se convertirá en convenio, con el 
Instituto Europeo de Diseño, cuya matriz se 
encuentra en Milán, pero que tiene subsedes 

A la moda en el CUAAD
Gran demanda ha tenido la 
carrera de diseño de modas que 
se abrirá el próximo curso

del quinto semestre, pero también que los me-
jores alumnos vayan a hacer una especializa-
ción es esos institutos”.

La maestra Noelia Argulló Oreja, coordi-
nadora de esta carrera, comentó que “tene-
mos unas asignaturas que por lo regular no 
se contemplan en los currículos de diseño 
de modas, como sociología y semiótica, di-
seño sustentable, aparte de toda la gama de 
patronajes de moda existentes en el merca-
do”, porque “la idea es formar un profesional 
completo que pueda satisfacer las necesida-
des que surgen, tanto del mercado como de 
las empresas”.

En este sentido, el maestro Héctor Flores 
Magón, director de la División de Tecnología y 
Procesos, a la que está adscrita esta nueva li-
cenciatura, comentó que para su creación “se 
hizo un diagnóstico en diferentes foros, cá-
maras empresariales, instituciones estatales, 
nacionales e internacionales, además de en-
cuestas a profesionales y representantes de los 
centros de diseño relacionados con la industria 
del vestido, del calzado, la joyería, la curtiduría 
y la textil”.

Con esta investigación de mercado, “se de-
tectó que la moda constituye un sector produc-
tivo de alta importancia para el estado de Jalis-
co, que aglutina a una serie de empresas que 
representan un alto nivel de ingreso económi-
co y empleo en la zona, y uno de los puntos que 
no han sido preparados de manera profesional 
es justamente el licenciado en diseño en esta 
área”

El 28 y 29 de mayo habrá una evaluación 
diagnóstica específica de los aspirantes, previa 
al examen College Board, común a todas las 
carreras de la Universidad. Para conocer más 
sobre la licenciatura, realizarán sesiones infor-
mativas los días 8 y 22 de marzo y el 19 y 26 de 
abril.

Más información en: www.cuaad.udg.mx o 
al correo: info.moda@cuaad.udg.mx. [

en diferentes ciudades de Italia, Europa y sigue 
creciendo”. 

Explicó que “la intención es de que los estu-
diantes, como los de todas las licenciaturas del 
CUAAD, tengan movilidad estudiantil a partir 

miradas
U N I V E R S I D A D
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PAtriciA PEÑA

La primera semilla que sem-
bró el ingeniero Octavio 
Velasco en 124 hectáreas de 
un basurero clandestino, 

fue el sueño de un parque metro-
politano urbano como el que tienen 
las ciudades más importantes del 
mundo. 

Tan cercano el sueño al de las fo-
tos mostradas en diciembre de 2008 
por el gobierno del estado que con 
80 millones de pesos pretendían un 
proyecto verde. Tan lejano al sueño 
y al plan de la actual dirección a car-
go de Daniel Rentería, que con 20 
millones de pesos privilegia la pro-
moción del comercio y el lucrativo 
negocio para particulares de cam-
pos de futbol siete.

En 1990 había cuatro árboles y 
una tierra improductiva que fue 
tomando forma después de los 10 
mil viajes de camiones de escombro 
extraídos de lo que fue un basurero 
clandestino. A esto, le siguieron ex-
cavadoras que dieron forma de alti-
planos para crear zonas de recarga 
hidrológica y ambiente de hume-
dal, para  continuar con la refores-
tación y plantaciones de pasto.

El Congreso del Estado emitió 
una sentencia que hablaba de un 
destino ecológico para las 124 hec-
táreas, de acuerdo a un documental 
que se conserva en la oficina del in-
geniero Octavio Velasco, un museo 
de palabras, videos, planos, proyec-
tos, hemeroteca y diseños de escul-
turas a escala del proyecto original 
del Parque Metropolitano y que se 
concretó en 1995, pero no para Gua-
dalajara, si no por el gobierno de 
Viena que incluso le dio la forma 
del terreno emulando dos rectángu-
los, sin pensar quizá que ese diseño 
era más casualidad del legado ejida-
tario que un trazo proyectado.

Seis mil árboles extraídos casi 
muertos de otras obras, llegaron 
en tráileres al lugar para ser trans-
plantados y cuidados, de manera 
que reverdecieran  en el lugar indi-
cado por un plan maestro que pre-
veía un campo público de golf con 
9 hoyos; áreas de recreación en di-
seño circular para darle a las fami-
lias privacidad e interdependencia 
en convivencia popular; una zona 
vial en curva que tuviera siempre 

Un parque cada vez más pequeño

m
ir
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S E R  V I V O

El Parque Metropolitano nació de la idea de dotar a la ciudad de un espacio de amplias dimensiones que 
sirviera de pulmón para una urbe en expansión. Los diferentes gobiernos panistas han ido adelgazando su 
extensión, a través de una serie de ventas y comodatos irregulares

como vista áreas verdes para des-
alojar el tráfico de La Minerva a 
Periférico, considerando que en los 
años noventas sólo estaba la aveni-
da Vallarta; además de una zona de 
viviendas para obtener recursos de 
manutención al parque.

Con esto también llegaron las 
primeras declaraciones de alerta, 
provenientes de un investigador 
espigado con estilo de intelectual 
ochentero en un video de archivo: 
Arturo Curiel Ballesteros, investiga-
dor de la Universidad de Guadalaja-
ra, hoy Premio Jalisco en el ámbito 
Científico, quien preveía lo difícil de 
convertir un espacio seco en un área 
verde, pero nada comparado con el 
reto de mantenerlo con su esencia 
de área natural y crear los candados 
de protección.

La idea de protección al Parque 
Metropolitano fue tomada como 
bandera por políticos como Emilio 
González Márquez, quien apare-
ce en una foto con su declaración 
como diputado federal por el PAN 
en el periódico El Occidental del 
11 de marzo de 1998: “Ni venta, ni 
donación, ni comodato”. Diez años 
después, como gobernador de Jalis-
co, entrega en venta de espacios co-
merciales, donación al Code Jalisco 
y comodato de áreas para canchas 
de futbol americano, futbol soccer y 
futbol siete.

De las 124 que tenía…
El sueño fue un despertar de pesa-
dilla por la avaricia privada sobre 
el bienestar público. Ni la euforia 
de tener una campeona del mundo 
de golf como Lorena Ochoa, y mu-
cho menos las investigaciones que 
hablan de crisis de áreas verdes por 
habitante en la Zona Metropolita-
na de Guadalajara fueron defensa 
de un parque que se convirtió en 
cinco años en el más alto potencial 
atractivo para la inversión inmobi-
liaria, como lo preveía el plan ini-
cial, pero preservando el concepto 
de áreas verdes: 124.5 hectáreas 
se decretaron por el Congreso lo-
cal  para el Parque Metropolitano 
(decreto número 13,908, del 31 de 
julio de 1990) en las que se recono-
ció el uso de las áreas como zonas 
de recreación y áreas verdes impi-
diendo legalmente la mutilación, 
venta o cesión del parque (decreto 
número 20,788 del 7 de diciembre 
del 2004).

Durante el sexenio de Alberto 
Cárdenas Jiménez se perdieron 5.5 
hectáreas que se vendieron entre 
dos mil y cuatro mil pesos el metro 
cuadrado, dinero que se desconoce 
su destino considerando que su-
puestamente serviría para terminar 
los proyectos del parque en los que 
se incluía un lago artificial del que 
ahora sólo queda una zanja.

En 2006 se enrejaron siete hec-
táreas para concesionarlas al equi-
po de futbol americano Titanes de 
Guadalajara, en el cual se prohíbe 
el acceso al público aunque hasta la 
fecha la dirección del Parque Me-
tropolitano destina un elemento de 
seguridad para cuidar la zona.

En 2008 se otorgaron siete hec-
táreas más para el estadio Pana-
mericano de tenis y el complejo 
acuático para los Juegos de Guada-
lajara 2011, sin embargo todavía sin 
terminar las obras se han tomado 9 
hectáreas que dejan el terreno en 
102 hectáreas que terminarían “en-
tre 95 y 100 hectáreas”, de acuerdo 
con el nuevo plan de la dirección 
del Parque Metropolitano a cargo 
de Daniel Rentería que dependerá 
de la “potencialidad que tiene el 
parque” para su comercialización.

¿Por qué la ciudad no tiene par-
ques públicos urbanos como las 
grandes ciudades de primer mun-
do? Era la pregunta recurrente que 
se hacía el ingeniero Octavio Velas-
co y que intentó contradecir cuando 
encontraba como respuesta que no 
había dinero o proyectos para te-
rrenos que podrían potencializarse, 
ahora seguramente a sus respues-
tas se sumaría la de que no hay 
grandes parques porque se vuelven 
cotos de poder que terminan a la 
venta. [   
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ALBErto roJo*

Hay un pasaje de “El 
otro”, el cuento de Jor-
ge Luis Borges, que me 
intrigó por décadas. 

Recuerdo la respuesta que me dio 
Gustavo Bravo Figueroa, mi profe-
sor de literatura de la secundaria, 
cuando le consulté mi duda: “Con la 
situación del hambre en el mundo y 
la posición de independiente en la 
tabla tú te preocupas por esas extra-
vagancias, Rojo”.

Sé que su frase no era de des-
dén sino de estímulo, don Gustavo. 
Usted murió hace años pero le inte-
resará saber que hoy tengo en mis 
manos la respuesta.

Como todo lo que es de Borges, 
el cuento no tiene un tema sino 
muchos. Tantos —quizás ésa sea la 
clave de su brujería— como lectores 
y críticos. Para Fernando Savater 
es el desdoblamiento del yo; para 
Emir Rodríguez Monegal, la aver-
sión sexual; para Ezequiel de Olaso, 
el idealismo de Berkeley; para He-
len Calaf de Agüera, lo ilusorio de 
la existencia; para Julie James, la 
memoria. A mí me gusta la idea del 
viaje en el tiempo.

En el cuento, dos Borges se en-
cuentran en un banco al borde de 
un río. Uno cree que está al borde 
del Ródano, en Ginebra, en 1918. 
Para el otro es el río Charles, en 
Cambridge, en 1969. Una discre-
pancia de “ahoras” de 51 años y 6 
mil kilómetros. En la conversación 
se plantean cuál es el verdadero 
Borges. El joven se pregunta cómo 
es posible que el otro no recordara 
ese encuentro y de ese modo plan-
tea la paradoja central del viaje en 
el tiempo.

La paradoja aparece en varios 
cuentos de ciencia-ficción y es muy 
clara: supongamos que un hombre 
viaja atrás en el tiempo y mata a 
su padre antes de que conozca a 
su madre. Eso quiere decir que no 
podría haber nacido y obviamente 
no podría haber viajado para atrás 
en el tiempo. Por lo tanto su padre 
está vivo y el viajero podría nacer y 
podría viajar en el tiempo y matar 
a su padre. La paradoja lógica está 
en que cada posibilidad implica su 
propia negación.

¿Es, entonces, completamente 
imposible el viaje en el tiempo? 
La cosa no es tan clara. La pregun-
ta siempre inquietó a Einstein, 
ya que la teoría de la relatividad 
admite ciertas soluciones donde 
la distinción entre el “antes” y el 
“después” se pierde para puntos 
muy lejanos en el espacio y en el 
tiempo. 
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El primero en mostrarlo ma-
temáticamente fue el lógico Kurt 
Gödel en 1949, aunque su solución 
corresponde a un universo rotan-
te que no es el que habitamos. En 
1986 Carl Sagan publicó Contact, 
una novela de ciencia-ficción en 
la que describe un wormhole, o 
“agujero de gusano” (una de las 
soluciones de las ecuaciones de 
Einstein que conectan puntos 
lejanos de un mismo universo), 
construido por una civilización 
antigua para realizar viajes súper 
rápidos. 

En 1988, inspirados por la nove-
la, tres cosmólogos, Michael Morris, 
Kip Thorne y Ulvi Yurtsever, publi-
caron un artículo en el que especu-
laban que si se tenía en cuenta la 
física cuántica, el viaje en el tiempo 
a través de estos wormholes era po-
sible, aun cuando las implicaciones 
—el autoinfanticidio, por ejemplo— 
fueran absurdas. 

En un trabajo de 1991 Stephen 
Hawking conjetura lo contrario con 
un mecanismo que llama de “pro-
tección cronológica” que imposibi-
lita el viaje en el tiempo. En el últi-
mo párrafo del artículo dice: “Hay 
evidencia experimental a favor de 
esta conjetura en el hecho de que 
no estamos invadidos por hordas de 
turistas del futuro”.

Otro trabajo, también de 1991, 
del físico David Deutsch, sugiere 
que sí es posible y, sin decirlo, lo 
propone dentro de una teoría, de 
1957, que en el fondo es borgeana: 
la interpretación de los muchos 
mundos de la física cuántica, que 
Borges anticipara literalmente en 
“El jardín de senderos que se bi-
furcan”. Según esta teoría, en cada 
decisión el mundo se ramifica, y en 
cada rama, existimos con una his-
toria personal diferente. Entonces, 
según Deutsch, el viajero podría ir 
para atrás en el tiempo e ir a parar 
a una rama de la historia distinta de 
aquella en la que empezó. Carl Sa-
gan va más allá y propone que quizá 
los turistas del futuro de Hawking 
en verdad existen y no los recono-
cemos.

Extrapolo esta idea y me pre-
gunto: ¿Habría sido Borges el que 
mejor escribió sobre el tiempo, un 
viajero del futuro? ¿Podría haber 
sido verídico el encuentro entre 
los dos Borges? Borges se protege 
contra esta supuesta excentrici-
dad en “El otro” y propone decidir 
cuál de los dos es un sueño usan-
do un artificio inspirado en Cole-
ridge (“Alguien sueña que cruza 
el paraíso y le dan como prueba 
una flor. Al despertarse, ahí está 
la flor”). El Borges adulto le da 

en distintas ediciones? Cuando 
ayer por la tarde el cartero me trajo 
el sobre pensé que por fin aclararía 
mi duda. Pero sentí cierto temor, 
seguramente infundado, cuando vi 
que la dirección del remitente era 
de la calle Endicott, en Cambridge, 
a metros de donde hay un banco al 
borde del río Charles. Palpé el sobre 
y sentí que contiene una moneda. 
No lo abrí, todavía.

*doctor En FísicA Por LA univErsi-
dAd dE BuEnos AirEs. ProFEsor dE LA 
univErsidAd dE  michigAn (EE. uu.), 
intEgrAntE dE LA rEd dE comunicA-
ción y divuLgAción dE LA ciEnciA. 
unidAd dE vincuLAción y diFusión.

al joven un “billete americano” y 
el joven un escudo de plata. “No 
puede ser”, grita el joven, “lleva la 
fecha de mil novecientos sesenta y 
cuatro”. Y luego Borges aclara que 
alguien, meses después, le dijo 
que los billetes de banco no llevan 
fecha. Esa fue la pregunta que le 
hice a Bravo Figueroa y que siem-
pre quise aclarar.

Todos los dólares de hoy tie-
nen fecha y para aclarar del todo 
mi duda decidí contactarme con la 
American Numismatic Association 
y conseguir un billete con fecha de 
mil novecientos sesenta y cuatro. 
El trámite me llevó más de un año 
ya que me refirieron de uno a otro 
coleccionista hasta que por fin di 
con el correo electrónico de un tal 
Dugas Kline y se lo compré por Pa-
yPal, bastante caro. 

En el ínterin encontré una en-
trevista de Marcos Benatán, en 
un libro de 1978, donde Borges 
reconoce que los dólares tienen 
fecha, y que “alguien” le había 
dicho que no. Pregunté mucho 
pero no pude averiguar quién era 
ese alguien. Ahora bien, como 
bien puntualiza Julie James en 
un artículo de 1999, en la primera 
edición del cuento el billete tiene 
fecha de 1964, pero en ediciones 
siguientes de 1974. La primera 
edición inglesa de “El otro” en 
inglés, de 1971, fue publicada en 
Playboy y no pude conseguirla 
porque la biblioteca lamentable-
mente no está suscripta, pero me 
dicen que dice 1964.

¿Por qué Borges no cambió la 
frase si sabía que los billetes tienen 
fecha? ¿Por qué el cambio de fechas 



lunes 22 de febrero de 201016

SEMS 

Nueva preparatoria en 
la colonia Balcones de 
Oblatos

E l Rector de la Universidad 
de Guadalajara, doctor Mar-
co Antonio Cortés Guardado 
y el presidente municipal 
de Guadalajara, Aristóteles 
Sandoval Díaz, colocaron el 

19 de febrero, la primera piedra de la que 
será la nueva preparatoria de la máxima 
casa de estudios de Jalisco, en la colonia 
Balcones de Oblatos.

Con esta ceremonia fue inaugurada ofi-
cialmente la construcción del plantel, que 
tendrá una capacidad para 2,160 alumnos, 
y con el que la UdeG sumará 53 preparato-
rias en la entidad. 

Cortés Guardado comentó que esto re-
afirma el compromiso que tiene la Univer-
sidad de Guadalajara “para incrementar 
los índices y la matrícula de la educación 
media superior y superior en Jalisco”.

Ruth Padilla Muñoz, directora del 
SEMS, comentó que este plantel “es fru-
to de un esfuerzo organizado de la socie-
dad civil, representada por los padres de 
familia, de la sensibilidad de quienes go-
biernan el municipio, y una universidad, 
la UdeG, que responde a su compromiso 
social de ofrecer educación pública y laica 
a toda la población de Jalisco”.

En este sentido, Ernesto González Se-
rrano, coordinador de padres de familia 
de la zona oriente del sector Libertad, 
dijo que “estuvimos pugnando por la rea-
lización de esta preparatoria desde 2002. 
Se recogieron 10,475 firmas, y finalmente 
logramos que esta zona de la ciudad, que 
reúne a 49 colonias y cuenta con 350 mil 
habitantes, tuviera su plantel”.

Para la realización del plantel, el ayun-
tamiento de Guadalajara donó a la UdeG 
una fracción de 7,500 metros cuadrados, 
de los 20 mil que constituyen la Unidad 
deportiva 41, ubicada en la calle Hacienda 
Cedros. 

Dijo Padilla Muñoz que la inversión 
total de la Universidad será de 60 millo-
nes de pesos, para la realización de “dos 
edificios grandes, más la administración 

y los anexos, 24 aulas en total, para cua-
tro grupos por semestre en cada turno, 
matutino y vespertino, más el semiesco-
larizado”.

Añadió que esta preparatoria brindará 
educación a 400 alumnos, semestralmen-
te, a partir de febrero 2011, cuando prevén 
que estará concluido el plantel. [ 

UDG 

Encuentro de rectores

L a Universidad de Guadala-
jara será anfitriona, del 31 
de mayo al 1 de junio, del II 
Encuentro internacional de 
rectores Universia, evento al 
que asistirán representantes 

de más de mil universidades y cerca de 
600 rectores, quienes discutirán los retos 
y perspectivas de la educación superior de 
cara al entorno económico, social y cultu-
ral que enfrentan las naciones Iberoame-
ricanas.

 Lo anterior fue dado a conocer, en Casa 
Jalisco, ante la presencia del gobernador 
Emilio González Márquez y Marcos Martí-
nez Gavica, presidente ejecutivo del banco 
Santander, donde el Rector general de la 
UdeG, Marco  Antonio Cortés Guardado, 
señaló que dicho encuentro entre otras 
cosas marcará un hito en el acelerado pro-
ceso de la internacionalización de la edu-
cación superior.

 “Uno de los beneficios más importan-
tes para la UdeG, es que se nos mira como 
una universidad iberoamericana y se for-
talecen los lazos en beneficio de la comu-
nidad universitaria. Además de que en los 
últimos años nos hemos visto beneficiados 
con becas de Universia para la movilidad 
estudiantil, además de los apoyos recibi-
dos en rubros como investigación y apoyos 
a posgrados”.

 El funcionario explicó que durante los 
tres días de actividad trabajarán en torno a 
11 temas, entre los que destacan: Los desa-
fíos de la universidad iberoamericana ante 
un mundo de cambio, Internacionalización 
y cooperación universitaria, Movilidad 
universitaria, e Innovación y transferencia 
del conocimiento.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, 
Emilio González Márquez, apuntó que el 
mundo globalizado implica plantear a la 
educación superior retos que antes se en-
frentaban de manera previsible.

El presidente ejecutivo de banco San-
tander México, Marcos Martínez Gavica, 
expresó que están convencidos de que in-
vertir en la educación superior es invertir 
en el futuro.

 Al encuentro asistirán, además de 
un gran número de representantes de  
universidades mexicanas, delegados de 
instituciones de prácticamente todos 
los continentes. Mayores informes sobre 
el encuentro en la página de internet: 
http://encuentroguadalajara2010.univer-
sia.net/. [ca

m
pu

s





lunes 22 de febrero de 201018

5Por medio de 

la tecnología, los 

usuarios de la red 

pueden manifestar 

sus ideas e 

innovaciones en 

sitios dedicados 

específicamente a 

este fin.

Foto: Archivo

Bancos de 
ideas en la red
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ruBén hErnÁndEz rEntEríA

Los internautas innovadores tienen la 
oportunidad de que reconozcan sus 
ideas y propuestas a “un salto de pá-
gina web”. Internet ha posibilitado e 

impulsado la creación de sitios para recoger y 
resguardar  ideas novedosas que modifiquen y 
hagan más fácil la vida para todos. Estos sitios 
las revisan, comparten y las califican para en-
contrar las más viables y originales y  ofrecerlas 
a la industria en general. Algunos sitios pagan a 
los inventores por el ingenio de sus ideas.

La definición de banco de ideas, para Wikipe-
dia, representa el intercambio de comentarios y 
el hecho de compartir y discutir nuevas ideas. 
Y algunos bancos son creados para desarrollar 
nuevos inventos o tecnologías. También asevera 
que muchas corporaciones instalan sus propios 
bancos internos  para juntar las ideas de sus tra-
bajadores y aprovechar su creatividad para apli-
carla en determinado proyecto y que dé como 
resultado un producto que se adapte a la perfec-
ción al que propusieron los que participaron en 
el proceso.

Empresas, organizaciones  y departamentos 
administrativos ven con agrado que los usuarios 
de la internet social no sólo  crean contenidos 
para las redes sociales como YouTube sino que 
en la actualidad aportan conocimiento y propo-
nen nuevos caminos para recorrerlos producti-
vamente y con una inversión menor, por ejem-
plo, se ahorran el costo de un departamento de 
asesores, de innovación o de análisis.

Para Benyi Arregocés, de Consumer Eros-
ki, los bancos de ideas en inglés superan a 
las propuestas en otros idiomas. Por ejemplo, 
Global:Ideas:Bank (www.globalideasbank.org) 
fue uno de los sitios pioneros en 1995. Con una 
estructura de la información agradable y clara, 
presenta en su portada las ideas más valoradas 
por los usuarios, así como las más recientes, 
además, en cada una se explica el problema y la 
propuesta. Otro sitio es Idea a day (www.idea-a-
day.com) en el que se propone una idea al día.

En español se encuentra Ideas4all.com (es.
ideas4all.com) donde las propuestas de los 
usuarios se dividen en ideas y en problemas que 
requieren una mejor solución. Existe también 
Worth Idea (www.worthidea.com), cuyo lema es 
Comparte tus ideas para que se hagan realidad 
y Encuentra las ideas que necesitas para tu ne-
gocio, nació como un espacio para que los usua-
rios propongan servicios y productos que toda-
vía no se venden, pero que les agradaría tener.

La relevancia de estos sitios la han aprove-
chado  grandes corporaciones internacionales 
como el fabricante de computadoras Dell. En el 
año 2007 propuso a sus clientes la aportación de 
sugerencias en el sitio Ideastorm (www.ideas-
torm.com) y publicar las que  la empresa adoptó 
después de valorarlas.

Finalmente, existe software que ayuda a las 
empresas a implementar fácilmente estos ban-
cos de ideas internos. Encontramos IdeaScale 
(ideascale.com) del que puedes instalar una ver-
sión gratuita. Además para implantar bancos de 
ideas están los wiki y Wave la mini red social de 
Google que es una combinación entre los wiki, 
el chat y el mail. [
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4Jessy Hardman, 

capacitador del 

Centro Internacional 

para Periodistas 

de Washington, 

durante el seminario 

ofrecido en Colotlán, 

Jalisco.

Foto: Javier Castro

Reporteros
¡a la calle!
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Por una semana, las calles de Colotlán se 
llenaron inusualmente de periodistas. 
Quienes entrevistando a artesanos ta-
labarteros, quienes investigando cómo 

viven los huicholes fuera de sus comunidades y 
otros cuales se interesaron en las problemáticas 
de las mujeres en una zona de fuerte migración 
como es el norte de Jalisco.

Estos son los temas relevantes de la región, 
que alrededor de 15 reporteros de Red Radio Uni-
versidad de Guadalajara, tanto de la matriz como 
de las siete emisoras regionales, abordaron en el 
marco del curso Escucha! Radio Comunitaria, im-
partido del 10 al 12 de febrero en la estación de Co-
lotlán, por Jessy Hardman, capacitador del Cen-
tro Internacional para Periodistas de Washington, 
ICFJ en su sigla en inglés.  

Las calles, de hecho, fueron el escenario prin-
cipal de este taller. “Para hacer periodismo, tienes 
que andar por los mercados, para escuchar lo que 
está pasando, y qué es lo que le interesa a la gen-
te”, es la perspectiva de Hardman, que por eso 
encargó a los participantes al curso que investi-
garan una temática, para producir una noticia en 
formato radiofónico. “Si no estás despertando en 
la mañana, pensando en cómo vas a informar a tu 
comunidad, no estás haciendo tu trabajo”, agregó.

Asimismo destacó la importancia de este tra-
bajo. “Información es un recurso al mismo nivel 
de la comida, la gente la necesita para andar en las 
calles y hacer las cosas más básicas, entonces no 
importa en qué país me encuentre, siempre estoy 
intentando animar la gente a pensar así. Pero creo 
que la mayoría de los periodistas, cuando quieren 
hacer una nota, acostumbran ir al ayuntamiento, 
están muy concentrados en las fuentes oficiales, 
esto no es noticia, las noticias están en muchos lu-
gares, informar es investigar”, añadió Hardman.

En cuanto a los contenidos técnicos del curso, 
el periodista recomienda utilizar en la producción 
de una noticia muchos sonidos ambientales, y re-
crear a través de la palabra y los silencios lugares y 
situaciones, “para meter a los oyentes dentro de la 
información, y hacer agradable su presentación”. 

Proporcionó además varias herramientas para 
aprovechar las posibilidades que ofrece internet, 
en aras de informar con modalidades alternativas, 
y de la mejor manera, a la comunidad, como por 
ejemplo páginas que permiten enviar informa-
ción a celulares o en que se puede constituir pe-
queñas agencias de noticias. 

“El periodismo está cambiando mucho con el 
internet y el multimedia, no sabemos hacia dónde 
vaya, a través de la red informamos a la gente, de 
una forma gratuita”. Pero, añadió, “los periodistas 
también tenemos que comer, por lo que hay que 
buscar nuevas maneras para hacer periodismo, 
con que todos podamos sobrevivir y seguir gene-

El curso de periodismo que se llevó a cabo en 
Colotlán, ayudó a conocer los problemas de la 
región. Jessy Hardman, el capacitador, urgió a 
buscar la noticia con la gente

rando información de calidad, pero, si no lo logra-
mos, la gente estará muy mal informada”.

Sin embargo, a pesar de la gran difusión de 
medios electrónicos, Hardman está convencido 
que la radio todavía sigue siendo el medio más po-
pular. “He ido a varios lugares del mundo, donde 
la mayoría de la gente tiene solamente un equipo 

de radio y probablemente nunca llegará a conocer 
internet. Todavía hay mucho analfabetismo, idio-
mas que no están publicados, indígenas que no 
hablan el idioma oficial de su nación y para los que 
la radio es el única forma para informarse y man-
tener su lengua”. Además, concluyó, “es gratis y 
es el medio más democrático”. [
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deportes 

LAurA sEPúLvEdA vELÁzQuEz

C omo una medida para combatir los 
altos índices de sobrepeso entre la 
población, que revelan que México 
ocupa el primer lugar en obesidad 

infantil, la Coordinación de Cultura Física, 
pondrá en marcha  a partir de marzo un pro-
grama para atender a niños con problemas 
de sobrepeso y obesidad.

Lo anterior fue dado a conocer por el ti-
tular de la Unidad de Deporte Masivo, Jorge 
Maciel Rodríguez, quien señaló que la Uni-
versidad dentro de sus programas de aten-
ción en cuestión deportiva y actividad física 
tiene instalaciones y recursos que pueden 
ser aprovechados para incidir en el combate 
de este problema y ayudar en los niños para 
que atiendan  su salud con la actividad física 
y el deporte. “Que sepan que a partir de la 
actividad pueden tener una calidad de vida, 
que les permite un desarrollo armónico y 
que con ella se pueden evitar enfermedades 
provocadas  por la obesidad”.

Explicó que el programa busca que los 
alumnos reciban orientación, asesoría y un 
plan de actividades que sean divertidas y en 
las cuales predomine la movilidad física, es 
decir, un menú de actividades físicas atracti-
vas, divertidas y de complejidad ascendente.

“Este programa es distinto al manejo de 
una sola disciplina deportiva en particular; 
no pretende formar deportistas, sino que 
los participantes practiquen diversas disci-
plinas, incluyendo actividades recreativas, 
de integración social, de trabajo en equipo, 
liderazgo y fomento a la salud física y men-
tal”.

Explicó que el deporte mucha gente lo re-
laciona con competencia, trabajos intensivos 
físicos y muchas veces el niño con sobrepeso 
queda relegado de estos equipos, por no dar 
los tiempos necesarios o por no tener la ha-

Comenzarán programa 
contra obesidad
La Coordinación de 
Cultura Física captará a 
los infantes con rutinas 
especiales  para niños 
con sobrepeso

bilidad y los entrenadores optan por tenerlos 
en la banca y desde el punto de vista de la 
salud son los que más necesitan actividad.

“Queremos que vengan y participen en 
muchas disciplinas, no van a estar en una 
sola actividad van a practicar deportes dife-
rentes todos los días, el menú será muy am-
plio para que estén en actividad constante, 
no van a competir contra nadie, no tendrán 
pruebas de valoración, es solo para que lo 
disfruten y crearles el hábito de la actividad 
más que el deporte. Aquí serán tomados to-
dos en cuenta por igual”. 

Maciel Rodríguez explicó que el pro-
grama, al cual están por asignarle nombre,  
arrancará en marzo y ya realizan  una cam-
paña de difusión al interior de la Universi-
dad, aunque el programa está abierto para 
el público en general. “Será un programa 
incluyente con actividades específicas para 
evitar situaciones como que debido al des-
gaste físico la persona pierda los deseos de 
asistir al día siguiente”.

Puntualizó que en caso de ser necesario, 
y se formen grupos, el programa atendería 
también a la población adulta, además de 
que todos los asistentes serán separados 
en grupos por edad, quienes trabajarán de 
acuerdo a sus necesidades.

“Recibiremos a niños desde los cuatro 
años y si formamos grupos de adultos mucho 
mejor, queremos que no sea un entrenamien-
to con todo lo que el rigor que eso implica, el 
hecho de que una persona tenga sobrepeso 
no significa que no pueda tener actividad.

“Se pretende que la mezcla de actividades, 
información,  diversión y entusiasmo, se refle-
je en la toma de conciencia de niños y niñas 
acerca de su realidad física, social, y emocio-
nal.  Y esto influya en la toma de  decisiones 
para mejorar su calidad y estilo de vida”.

El programa manejará actividades en dos 
modalidades tres veces a la semana los días 
lunes, miércoles y viernes o dos sesiones por 
semana los días martes y jueves, ambos con 
dos horarios de 16:00 a 17:30 horas y de 17:30 
a 19:00 horas.

“En cuanto a costo mensual, estamos 
valorándolo, pero será como cualquier otra 
escuela de iniciación deportiva que mane-
jamos y oscilará entre 150 y 190, además de 
que tendremos descuentos especiales para 
hijos de trabajadores universitarios.

Para mayores informes se puede acudir 
al Gimnasio de usos múltiples, ubicado en 
avenida Revolución 1500, en el Núcleo Tec-
nológico o llamar a los teléfonos: 3619 7771 
y 3619 2414. [

4Partido de 

basquetbol en la 

Tucson.

Foto: Adriana 

González

Para saber…

[En México 
uno de cada 

cuatro niños de 
entre cinco y 11 
años de edad 
tiene sobrepe-
so u obesidad, 
mientras en 
adolescentes lo 
padecen uno de 
cada tres.

[México se 
ubica en 

el primer lugar a 
escala mundial de 
infantes con obe-
sidad, por lo que 
este problema no 
es privativo de la 
población adulta.

[Las enfer-
medades 

que antes eran 
exclusivas de 
adultos, como 
diabetes mellitus 
2, hipertensión 
arterial, malesta-
res cardiovascu-
lares, aumento 
de triglicéridos 
y colesterol, ya 
se presentan en 
infantes.

 
FuEntE: EncuEs-
tA nAcionAL dE 
coBErturAs 
dEL instituto 
mEXicAno dEL 
sEguro sociAL 
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I nvictus es una película que refleja 

como un hombre de nuestro tiempo, 
Nelson Mandela, supo cambiar las con-
vicciones sociales de su país a través 

del deporte. En este caso el rugby sirvió de 
herramienta para reconciliar a una nación al 
borde de la guerra civil. Esta historia verídica 
es un gran ejemplo para todos, sean o no aficio-
nados al deporte. 

Invictus es una historia que pone en la vi-
trina lo que fue en un tiempo Sudáfrica; pre-
senta un dilema, un conflicto: el de un hombre 
que estuvo en prisión 26 años y que de pronto 
es liberado y se convierte en presidente de ese 
país. Es una inspiración para todo mundo y sin 
lugar a dudas es una historia que mereció ser 
contada.

Basada en el libro testimonial del perio-
dista británico John Carlin, El factor huma-
no (Playing the enemy), y con un guión de 
Anthony Peckham, la cinta dirigida por Clint 
Eastwood combina el relato deportivo con-
vencional (el fogueo y triunfo sorpresivo del 
equipo por el que ya nadie apuesta) y una 
parábola sobre los reveses de la mentalidad 
racista. 

Concentra la historia en la educación moral 
del capitán del Springbok, Francois Pienaar 
(Matt Damon), un atlético afrikaner fascinado 
por la personalidad de Nelson Mandela (Mor-
gan Freeman), y luego procede a mostrar un 
paulatino vuelco de la comunidad blanca ha-
cia insospechados niveles de tolerancia moral 
y armonía social con sus connacionales opri-
midos.

El rugby, deporte nacional, tenía en el equi-
po Springbok todo un emblema de la supre-
macía blanca y como tal era detestado por la 
mayoría negra. La jugada maestra de Nelson 
Mandela presidente, misma que describe la pe-
lícula de Clint Eastwood, fue apoyar a ese equi-
po ahora desmoralizado y perdedor, infundirle 
ánimos, congraciarlo con la comunidad negra, 
convencer a esta última de los beneficios de la 
estrategia, y apoyarlo en todo momento hasta 
la conquista final de la Copa del Mundo de rug-
by en 1995 frente al poderoso equipo de Nueva 
Zelanda, hazaña que el líder negro aprovecha-
ría políticamente.

Como ya se mencionó, la cinta refleja cómo 
el deporte, en este caso el rugby, es un elemen-
to sustancial para la unificación de las razas, 
cumple una de las funciones no asignadas des-
de el punto de vista social y se mantiene como 
una alternativa para la distención de las clases 
sociales. 

No obstante e independientemente de la 
calidad de la película y de sus intérpretes lo 
interesante del asunto es el tema y la lectura 
del mismo. Es una demostración de cómo el 
deporte de masas sirvió de pretexto para que 
uno de los líderes más reconocidos unificara su 
pueblo. De igual manera nos demuestra que el 
deporte cuando es usado por la política de esta 
forma es un elemento adecuado en las socie-
dades modernas. En un buen ejemplo de uso 
del deporte que contrasta con el manipuleo de 
Hitler en Alemania y de la dictadura militar de 
Argentina, durante el Campeonato Mundial de 
Futbol en 1978. [

Enfoques
raúl de la cruz

LAurA sEPúLvEdA vELÁzQuEz

La preparación física es un factor fun-
damental en el deporte de alto rendi-
miento, ya que además de contribuir a 
obtener mejores resultados, constitu-

ye un aspecto determinante para evitar lesio-
nes.

En general el entrenamiento técnico de un 
deportista y su preparación física no son inter-
cambiables. No pueden sustituirse, sino que se 
complementan y tienen la finalidad de mejorar 
el rendimiento del atleta. Además, los ejerci-
cios de preparación física se unen a las técnicas 
del deporte, para entrenar con mayor plenitud, 
basados en los aspectos de resistencia, fuerza, 
agilidad y velocidad

En el caso del futbol, en un partido un atle-
ta bien preparado corre entre 4 y 8 mil metros, 
aunque esta cifra puede ser mayor o menor, se-
gún la posición.

Aunado a esto, en un partido los jugadores 
realizan y pasan por diversas situaciones: co-
rridas, saltos, trotes, caminatas, giros y golpes. 
De ahí la importancia de contar con una buena 
preparación.

El preparador físico de los Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara, José Carlos 
Velador, explica que en la actualidad el aspecto 
físico ha tomado mucha importancia, ya que 
todos los equipos buscan sacar ventaja en esta 
materia. “Antes los planteles eran más técni-
cos, se corría menos. Hoy se exige mayor ca-
pacidad de resistencia, equipos fuertes, por lo 
que es de suma importancia mantenerse en un 
estado óptimo”.

Explicó que la preparación física ayuda a 
mejorar el rendimiento y a evitar lesiones, 
siempre y cuando el trabajo sea planificado 
de manera adecuada, ya que la mala planea-
ción conlleva lesiones musculares, como 
contracturas, tirones o desgarres muscula-
res.

Durante los entrenamientos de pretempora-
da, muchos de los equipos realizan alguna par-
te de éstos en zonas de playa e incluyen tam-
bién trabajo en la montaña, ya que en ambos 
sitios beneficia a diferentes aspectos. 

Preparación física: base 
del rendimiento deportivo
La buena forma del equipo 
universitario en este 
torneo, es el resultado del 
trabajo de pretemporada 
realizado a conciencia

5Entrenamiento 

de los Leones 

en el Parque 

Metropolitano.

Foto: Adriana 

González

“Se tiene que combinar. Con el trabajo de 
playa vas a tener resistencia y potencia. Al tra-
bajar en arena aumentas la masa muscular. En 
el caso de Leones Negros, fuimos de pretem-
porada a Manzanillo y ganamos peso. Tenemos 
un equipo muy ligero y rápido, pero nos hacia 
falta fuerza y ahí la trabajamos. Posteriormen-
te realizamos un trabajo de altitud, en la mon-
taña, donde entrenas con deuda de oxígeno y 
con eso se obtiene resistencia”.

Indicó que a pesar del entrenamiento en 
equipo, siempre se busca que cada jugador 
atienda sus necesidades e incluso muchos 
clubes realizan trabajos especiales por lí-
neas. “En la actualidad muchos planteles 
laboran por líneas. Ya hay especialistas en 
defensas, mediocampistas y delanteros. No-
sotros tenemos que trabajar a tope en sus 
cuestiones físicas. No son lo mismo el des-
gaste y características de un defensa, a las 
de un medio”.

A diferencia del torneo anterior, en el ac-
tual los Leones Negros demuestran un me-
jor desempeño físico, porque en esta ocasión 
pudieron realizar trabajos de pretemporada. 
“No teníamos plantel. Sobre la marcha se 
hizo la selección de jugadores y se iba dando 
trabajo físico, para este torneo se planificó 
y se llevó a pretemporada a todo el plantel. 
Fuimos con la base de jugadores del torneo 
anterior y con los que se integraron a partir 
de éste”. [
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Maestría en comunicación

Dirigido a egresados de licenciaturas en ciencias sociales y 

humanidades. Entrega de solicitud y documentos: 7 de mayo. Examen 

CENEVAL: 8 de mayo. Entrevistas: del 14 al 21 de junio. 

 Mayores informes al teléfono: 38 23 75 05, en el correo 

electrónico: maescom2002@yahoo.com.mx y en: www.cucsh.udg.mx. 

Invita CUCSH. 

pi
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 actividades

Martes literario
23 de febrero, lectura de poemas y presentación del libro: Después 
de la luz, la piedra, de Karla Sandomingo, a las 20:00 horas en Casa 
Serrano.  Invita CULagos. 

 becas
 
Jóvenes en intercambio México- Argentina 
(JIMA)
Apoyo: Financiamiento de parte de la universidad anfitriona para 
una estancia de movilidad a nivel licenciatura, incluye alojamiento y 
alimentación durante el periodo académico, así como exención del 
pago de matrícula en la universidad argentina (el estudiante deberá 
cubrir el costo de la matrícula en la Universidad de Guadalajara),
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Fecha límite: 15 de marzo de 2010 (en la Coordinación General de 
Cooperación e Internacionalización). Consultar fechas internas en 
la Unidad de becas e intercambio del centro universitario al que 
pertenece.
 Mayores informes en la CGCI, teléfono 3630 98 90, con la 
arquitecta Dulce Quirarte y/o licenciada Maritza Muro, responsables 
de difusión y becas.   Web: www.cgci.udg.mx/sistema

 conferencias

Perspectivas del entorno internacional y la 
economía mexicana 
Imparte el Dr. Federico Rubli Kaiser, Director de relaciones externas 
del Banco de México. 22 de febrero, 11:00 horas, Salón M-101, 
CUCEA.
 Informes: 37 70 33 00, extensión 5317. 

La economía ecológica y la política ambiental 
en los últimos 20 años 
Ofrecida por el Dr. Joan Martínez Alier, Universidad de Barcelona.
22 de febrero, 12:00 horas, Auditorio central del CUCEA. Entrada 
libre.

Importancia de la ciencia y su divulgación en 
México
Dictada por el Dr. René Drucker Colín, 22 de febrero, a las 12:00 
horas, en el Paraninfo Enrique Díaz de León.  Entrada libre. 

Efecto de la aplicación de campos 
electromagnéticos sobre crisis convulsivas 
en ratas 
Impartida por María del Socorro Barajas Mercado, 24 de febrero, 
18:00 horas, Casa Hidalgo II.
 Más información al teléfono: 38 25 02 66 y 38 25 09 85.

Viernes de ciencia
Conferencia: Fluidos a toda velocidad, impartida por la Dra. Anne 
Cros, el viernes 26 de febrero, a las 19:00 horas, salón de eventos 
múltiples del Instituto de Astronomía y Meteorología.
 Informes en el teléfono: 36 16 49 37.  
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Primera persona Q Norma Elizabeth Medina Casillas tiene 28 años. Estudió la 
licenciatura en historia, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Su 
interés más grande está en la historia moderna y contemporánea.

yo trabajaba con archivos basura, 
porque eran documentos que 
estaban a punto de ser tirados

KArinA ALAtorrE

Su curiosidad e inquietud 
por tratar de entender el 
mundo, llevaron a Norma 
Elizabeth Medina Casi-

llas, primero a ser historiadora, y 
después a realizar la tesis “Es que 
éramos una familia: historia de la 
Colonia Industrial de la fábrica 
textil de Atemajac, 1950-1970”, que 
resultó ganadora del premio Luis 
Chávez Orozco, a la mejor tesis en 
historia económica a nivel licencia-
tura.

La elección del tema para su 
tesis fue una cuestión circunstan-
cial, ya que ella vivía cerca de una 
comunidad de Atemajac, al norte 
de la ciudad de Guadalajara, que 
llamó su atención por la distribu-
ción de sus viviendas alrededor 
de una fábrica textil fundada en 
1841 y que dejó de funcionar en 
1992.

Al indagar se dio cuenta de que 
en esta forma de organización, los 
obreros eran, además, vecinos y 
formaban prácticamente un pueblo 
alrededor de la fábrica. Como este 
sistema también fue utilizado en 
otras fábricas textiles, decidió invo-
lucrarse con la comunidad de la que 
ahora se siente parte por haber cola-
borado a rescatar su historia.N
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¿cómo fue el proceso de investiga-
ción?
Yo trabajaba con archivos basu-
ra, porque eran documentos 
que estaban a punto de 
ser tirados. Trabajaba con 
bolsas de basura, cajas 
que estaban a punto de 
desecharse, porque mu-
chos creían que no te-
nían ningún valor, salvo 
un vecino que empezó a 
rescatarlos y gracias a él 
pude tener contacto con mu-
cha gente de la fábrica.

Tuve la oportunidad de ir a 
la ciudad de México a consultar el 
archivo de la compañía a la Uni-
versidad Iberoamericana e inten-
tar reconstruir su historia, y a tra-
vés de las entrevistas entender 
cómo la gente conformaba una 
comunidad siendo compañeros 
de trabajo y a la vez vecinos.

¿Por qué el título de “Es que éramos 
una familia…”?
Había un fuerte sentido de perte-
nencia. Por eso se llama así, por-
que era una frase que yo oía muy 
seguido entre los habitantes de 
la comunidad. Me decían “es que 
éramos una familia, como un pue-

4Foto: Jorge Alberto Mendoza

blo: todos nos conocíamos, todos 
nos ayudábamos”. Además de en-
contrar un sentido de nostalgia por 
haber perdido su fuente de trabajo 
y esa gran cercanía con las perso-
nas que convivían todos los días.

¿Por qué realizar una tesis?
Pude titularme como hubiera 
querido. Mi promedio me daba 
para eso, pero me vi involucrada 
desde los últimos semestres de la 
carrera con los vecinos de la colo-
nia, porque había hecho trabajos 
de historia oral. En el momento 
que pude titularme por excelen-
cia, sentía que había demasiada 
gente involucrada y que estaban 
esperando el resultado final.

¿Qué significa para ti este reconoci-
miento?
Mi directora me recomendó que 
metiera mi tesis a concursar. Des-
pués me llamaron para invitarme 
a la ceremonia de premiación, 
pero no me dijeron si había gana-
do una mención honorífica o un 
premio. Pedí permiso en todos los 
trabajos, me fui en la mañana y 
regresé en la noche. No me enteré 
hasta que nombraron mi tesis.

No lo esperaba, porque me 
parecía que mi tesis 

coqueteaba más 
con la antro-

pología y 
la historia 

social, que con historia económica. 
Me decían que el título no le hacía 
mucha justicia a la tesis, porque en 
ella no solo encuentras la historia 
de la fábrica, sino también historia 
de Guadalajara, historia económica, 
información de fotografías y planos.

Estoy por hacer trámites a la 
maestría en historia moderna y con-
temporánea, en el Instituto de In-
vestigaciones Dr. Luis Mora.

¿Por qué ser historiadora?
Cuando me enteré de que la Uni-
versidad de Guadalajara tenía la 
carrera en historia, me dio mucha 
curiosidad. Desde chica había teni-
do inquietud por explicarme lo que 
observaba y una de las respuestas 
más lógicas que encontré es que 
podía explicármelas por medio de 
la historia y así entender el mundo.

Lo que más me interesa es la histo-
ria contemporánea, siglos XIX y XX, 
porque gran parte de lo que pasó en 
esa época tiene que ver con lo que so-
mos ahora como país, como sociedad.

¿cuáles son tus nuevos proyectos?
Estoy desarrollando un proyecto den-
tro del Programa de Apoyo a las Cul-
turas Municipales y Comunitarias. 
Dos días después de terminar la tesis, 
una amiga y yo metimos un proyecto 
que trata sobre la fábrica de Atemajac. 
Nos dieron 50 mil pesos para hacer lo 
que propusimos: un libro de memoria 
obrera y un DVD de fotografías de lo 
que podamos rescatar. [
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Las mil 
demoliciones 
de Guadalajara
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ÉDGAR CORONA

Está próxima a establecer-
se la Universidad Libre de 
Música, un proyecto ambi-
cioso generado por exten-

sión académica de Quarta Studio, 
en conjunto con la Coordinación de 
Producción y Difusión Musical, de la 
Universidad de Guadalajara. El ob-
jetivo principal de dicha universidad 
será ofrecer capacitación a aquellos 
interesados en la música popular 
contemporánea, tanto aficionados 
como profesionales. A través de una 
serie de programas académicos, 
buscará que los alumnos obtengan 
herramientas para acrecentar sus 
posibilidades de relación profesio-
nal con la industria de la música.

En una primera etapa que ini-
cia en marzo, la Universidad Libre 
de Música brindará cuatro diplo-
mados: composición de canciones, 
periodismo musical, técnicas con-
temporáneas de guitarra y técnicas 
contemporáneas de canto. 

Álvaro Abitia, músico y funda-
dor del sello independiente Bonsai 
Publishing, es uno de los miembros 
que encabeza este proyecto: “En 
Guadalajara se necesita mayor pro-
fesionalización para músicos y pe-
riodistas dedicados a esta materia. 
Es por ello que decidimos crear esta 
universidad, la cual tendrá un cam-
pus muy pronto. En esta primera 
fase diseñamos una serie de diplo-
mados que estarán certificados por 
la Coordinación de Producción y 
Difusión Musical de la Universidad 
de Guadalajara”. 

El diplomado de composición 
de canciones, será impartido por 
Álvaro Abitia y Joselo Rangel (Café 
Tacvba). Abitia se centrará en la es-
tructuración de letras, mientras que 
Rangel abordará la parte relacio-
nada con la composición musical. 
El conductor y periodista Enrique 
Blanc se encargará de impartir el 
diplomado en periodismo musical. 
Werther Ellebrock estará al frente 
del de técnicas contemporáneas de 
guitarra. Viviana Báez y Mónica Zu-
loaga ofrecerán el de técnicas con-
temporáneas de canto.

“Contemplamos un diploma-
do en técnicas contemporáneas de 
mariachi. Creo que este género ha 
dejado de evolucionar y se ha con-
vertido sólo en una curiosidad. Así 
que hay una gran tarea por hacer”.

La instrucción musical en Méxi-
co durante muchos años se ha efec-
tuado a través de conservatorio. 
Sin embargo, en Estados Unidos y 
en diversos países de Europa, fun-
daron en la década de los sesenta, 
instituciones dedicadas a la música 
popular contemporánea –pop, rock, 
blues, jazz–, por mencionar sólo 
algunos géneros. Ahora la Univer-
sidad Libre de Música adopta este 
modelo, con el propósito de crear 
condiciones menos rígidas. 

a las aulas
Música

ed
uc
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n La Universidad Libre de Música está cerca 
de comenzar sus actividades. Las materias 
y diplomados irán desde periodismo hasta 
creación y gestión de negocios

Álvaro Abitia señala: “En México 
seremos los primeros en formar una 
institución con estas características 
y eso implica planes de estudio bien 
elaborados y personal capacitado”.

La Universidad Libre de Música 
ofrecerá licenciaturas y maestrías. 
Para ello gestiona los trámites le-
gales. El programa de estudios no 
sólo considerará la parte artística, 
sino que también incluirá el apar-
tado de negocios. De esta manera 
impartirán clases de derecho de 
autor y gestión cultural, lo que abre 
la posibilidad de que el espacio no 

sea exclusivo para músicos. Podrán 
inscribirse desde comunicólogos 
hasta abogados que deseen conocer 
más sobre la promoción, difusión y 
comercialización de la música. Ade-
más, habrá materias optativas de 
pintura, literatura, arte audiovisual, 
entre otras, que servirán como com-
plemento para desarrollar la parte 
creativa de los alumnos. “Se espe-
ran resultados de alto nivel. Todo 
el programa está estructurado para 
que tengamos egresados que pue-
dan ser parte de la cadena producti-
va de la industria de la música”.

Mario Zuloaga, director acadé-
mico de la Universidad Libre de 
Música, mencionó que las inscrip-
ciones estarán abiertas para perso-
nas de otros estados de México y el 
extranjero. “Queremos que esto sea 
accesible para todas las personas. 
No es una universidad que preten-
da ser elitista. Por lo mismo, procu-
raremos tener cuotas accesibles”. 

Agregó que en los diplomados 
no hay materias de relleno e inclui-
rán sólo lo justo, para proporcionar 
las herramientas básicas que sirvan 
para desenvolverse en el terreno 
profesional.

Álvaro Abitia señala: “Creíamos 
que la apertura formal de la univer-
sidad sería el año que entra, pero 
debido a los buenos resultados en 
la convocatoria para los diploma-
dos, se podrá hacer antes. Verdade-
ramente estamos sorprendidos por 
la cantidad de personas que desean 
ingresar y por los colegas que nos 
han mencionado su intención de co-
laborar en el proyecto”. 

Otros diplomados que conside-
ran impartir, son los de instalación 
audiovisual y diseño de audio.

Los diplomados tendrán verifi-
cativo del 18 de marzo al 7 de agos-
to. La dirección es Circunvalación 
norte 247, en la colonia Pirámides 
(Las Fuentes). El cupo está limitado 
a 10 personas por cada diplomado. 
Los interesados pueden solicitar in-
formes en el teléfono 1523 0947 y el 
correo electrónico info@ulm.mx. [

5
La Universidad de 
Música iniciará 
oficialmente al 
final del año.
Foto: Archivo
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VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

Con la popularización de 
la imagen fotográfica, la 
sociedad transformó la 
capacidad verbal de la 

abstracción por la profusión de sig-
nificados visuales. La violencia y la 
pobreza que han marcado la entra-
da al siglo XXI, son narradas desde 
la voz omnipresente del fotoperio-
dismo. Una voz en off que no calla: 
lo mismo denuncia y se convierte 
en un factor de movilización social, 
que en un elemento que repite el 
discurso oficialista, y en ocasiones, 
a pesar de su importancia, es ape-
nas un adorno documental. 

La sobresaturación de imágenes, 
así como la ausencia de una discu-
sión ética respecto al manejo infor-
mativo han significado, en algunos 
espacios, la normalización de fenó-
menos tan terribles como la guerra. 
La fotografía produce la sensación 
de que es posible atrapar al mundo, 
pero no siempre entenderlo.

Imagen e identidad
Francesc Parés se dedica al foto-
periodismo desde hace más de 20 
años. Nació en Valls, Cataluña y 
desde niño comprendió la impor-
tancia de la identidad. En su pue-
blo, los años que siguieron al fran-
quismo, estuvieron marcados por 
la reconstrucción y recuperación de 
la cultura catalana. Desde ahí y sin 
darse mucha cuenta comenzó con el 
activismo que lo llevaría después a 
la fotografía. “Nací y crecí en Països 
Catalans. En los años 80, y a pesar 
de que habían pasado 10 años de la 
dictadura franquista, hablar de in-
dependentismo era tabú. La gente 
escuchaba el término y se asusta-
ba, como si fuera un pecado, cuan-
do no se trataba de otra cosa sino 
de recuperar y dignificar nuestra 
identidad, aquella que a través de 
la lengua estuvo prohibida durante 
40 años. A mí me interesó mucho 
esa lucha, me despertó inquietudes 
y comencé a participar en temas po-
líticos dentro de una organización. 
Así llegué a la fotografía, primero 
como un elemento de denuncia, 
luego fue una necesidad de captar 
mi realidad y de expresarla”.

El otro Es mi rEalidad

Parés sonríe siempre. Su actitud 
posee la tranquilidad de quien tiene 
muy claro el objetivo que está del 
otro lado de su lente. La fotografía 
de Parés se posiciona en su com-
promiso social. Antes que la línea 
editorial de la publicación en la que 
aparecerá su trabajo, discute consi-

“En la medida en que los grupos dejan de importar 
como personas; su valor es el del escándalo. La 
gente no es sólo un retrato: tiene una historia” 

ENTREVISTA

Francesc Parés

(

y el
fotografía

activismo

de encontrar el camino en la búsque-
da de sentido a situaciones que no se 
comprenden fácilmente. Más tarde 
se creó la asociación de amigos con el 
pueblo saharaui, que fueron quienes 
tomaron este tema. Estuve en los cam-
pos de refugiados como representante 
de movimientos juveniles catalanes y 
como fotógrafo. Nunca he hecho una 
sola cosa: el activismo y la fotografía 
van juntos”.

En el año 92 estuve en Bosnia 
como fotógrafo. Había empezado la 
guerra en Croacia. Yo mezclaba la fo-
tografía con la acción solidaria. Sara-
jevo está a 18 horas de viaje por tie-
rra, desde Barcelona. Una situación 
grave estaba al lado de casa y era 
imperdonable que obviáramos esa 
realidad. Empecé a trabajar como 
fotógrafo free lance. La guerra es un 
espectáculo horrible, que se agrava 
aún más una vez que el conflicto bé-
lico termina y toda la ayuda interna-
cional sale. Es entonces cuando hay 
muchas cosas por hacer y decir, no 
sólo a través de la fotografía”.

sEnsibilidad EfímEra

La crisis desatada a partir del sismo 
en Haití, pone al país en los encabe-
zados. Las imágenes se superponen 
y compiten en crueldad y tremen-
dismo. Para Francesc Parés hay que 
pensar más allá de lo que privilegian 
los medios. “Nadie sabe qué será de 
Haití después. Al parecer pronto sal-
drá el tema de los medios y nadie se 
preguntará qué pasó con la gente. La 
inmediatez de los medios volatiliza la 
importancia de lo que pasa después 
de un conflicto. En la medida en que 
los grupos dejan de ser noticia, de-
jan de importar como personas: su 
valor es el del escándalo. La gente 
no es sólo un retrato: tiene una his-
toria. Las desgracias se repiten en los 
mismos sitios porque nadie da segui-
miento a los problemas. Es una inter-
vención en crisis y luego se deja al 
destino. Por eso es que como cadena 
las desgracias continúan en los mis-
mos grupos”.

Ya sea dentro de la organización 
IGMAN Acción Solidaria en Barcelo-
na, o como fotógrafo y activista en co-
munidades mayas en Centroamérica, 
con pueblos nómadas en Mongolia, 
con refugiados en África, Palestina y 
Europa del Este, Parés continúa con 
su postura. Insiste: “Hay que entrar 
a la discusión deontológica de la fo-
tografía: ¿para qué sacar imágenes 
crueles? Lo que realmente me inte-
resa no es victimizar a nadie. Lo que 
busco es crear sentimientos solida-
rios con las culturas y las realidades 
de los demás y eso no se consigue 
retratando sangre.” [

La

4
El fotógrafo 
Francesc Parés 
en una Iglesia 
de San Juan 
Chamula, en 
Chiapas.
Foto: Valerie 
Notter

go mismo el contexto de la imagen, 
en qué medida eso que está ahí pre-
senta éticamente el hecho del que ha 
sido testigo. Para él, en la fotografía 
siempre hay un otro múltiple. No 
sólo está quien aparece en la ima-
gen, sino también hay que conside-
rar a los futuros observadores. 

Parés señala: “El primer viaje que 
hice fue al campo de refugiados del 
Frente Polisario, en África, que es la or-
ganización política militar del Sahara 

Occidental, excolonia española ocupa-
da posteriormente por los marroquíes. 
Mucha gente se exilió al desierto y 
ahí se organizaron con campamentos 
que se ubican en Argelia. El Frente ha 
mantenido una lucha constante con el 
gobierno de Marruecos para recuperar 
su independencia. Llegué involucra-
do con la problemática y descubrí que 
lo que pasaba en mi pequeño pueblo 
se repetía en otros sitios de maneras 
distintas. La fotografía fue la manera 
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La poesía es el hondo susurro de los

asesinados

el rumor de hojas en el otoño

la tristeza por el muchacho que 

conserva 

la lengua, pero ha perdido el alma

ELIKURA CHIHUAILAF, 

DE SUEÑOS AZULES Y CONTRA-

SUEÑOS

JUAN CARRILLO ARMENTA

El discurso melancólico del 
poeta mapuche Elikura Chi-
huailaf Nahuelpán (Quechu-
rewe, Chile, 1952) adopta 

un tono de protesta y de manifiesto 
social, para luego serenarse en las 
aguas azules y profundas de su poe-
sía. De todo hay en sus palabras y 
emociones para los asistentes en el 
Foro de nuevos escritores indígenas, 
celebrado durante la pasada Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara.

Chihuailaf Nahuelpán se define 
como un oralitor, concepto innova-
dor que el autor le asigna al pensa-
miento de sus mayores proveniente 
de la oralidad de su gente y a la espe-
cial relación que conjuga su literatu-
ra con la memoria viva de su pueblo. 

Su voz da cuenta de la manse-
dumbre que lo rodea. Sus escritos 
hablan de la fuerza de los ríos, de las 
tonalidades del cielo, del aroma de 
las flores, de las conversaciones con 
sus hermanos y parientes en torno al 
fogón. En ellos se respira un clima in-
terno que da cuenta de los ciclos de la 
naturaleza, de las conversaciones con 
su abuelo, de su amor por los anima-
les, de la tierra que lo vio nacer. Qui-
zás por ello asegura que su espíritu 
es de un color azul profundo, el color 
tradicional de su pueblo.

Elicura (en mapuche lüg: 
“transparente”, kura: “piedra”, 
Piedra transparente), Chihuailaf 
(chiway: “neblina”, lafün/lafken: 
contracción de “extendido” y 
“lago”, Neblina extendida sobre un 
lago), Nahuelpán (nawel: “tigre”, 
pangi: “puma”, Tigre-puma) es un 
destacado escritor indígena chile-
no, y cuya obra ha sido traducida 
al italiano, alemán, francés, inglés 
y sueco, entre otros. 

En 1994 recibió el premio Mejores 
Obras Literarias, del Consejo Nacio-
nal del Libro y la Lectura. Asimismo, 
fue invitado a Cuba como jurado del 
premio Casa de las Américas. En 
1997 fue galardonado con el Premio 
Municipal de Literatura, de la Muni-
cipalidad de Santiago (mención poe-
sía), por su libro De sueños azules y 
contrasueños. 

En el 2000 ganó con su libro Re-
cado Confidencial a los chilenos, el 
premio a la mejor obra literaria, en 
la categoría Ensayo Publicado, otor-
gado por el Consejo Nacional del Li-
bro y la Lectura, en el que propone 
dialogar con los chilenos, quienes 
poco conocen de la vida y cultura de 

El poeta Elikura Chihuailaf Nahuelpán es la voz más 
destacada del pueblo mapuche. Con sus versos construye 
diques para protegerlo de la ignominia

huailaf sitúa el propósito último de 
su recado, planteando la urgente ne-
cesidad de emprender un camino de 
mutua y concreta apertura que vaya 
más allá de su solo recorrido abstrac-
to. Hablando también por boca de sus 
antiguos, y evocando los colores y sa-
beres en los que creció y antes de él 
sus padres y los padres de sus padres, 
reacciona y reclama por el derecho 
de los miembros de su pueblo, donde 
quiera que se encuentren, a pensarse 
con el dinamismo que a otros se per-
mite.

Pero la situación de los mapuche 
(mapu: “tierra”; che: “gente”, gente de 
la tierra) es extrema y viven a diario 
una agresividad diaria “sin importar 
si Chile vive una dictadura o una de-
mocracia. Nuestra esperanza terminó 
con el gobierno de Michelle Bachelet, 
que a pesar de que su padre fue asesi-
nado por Pinochet y ella y su madre 
estuvieron en la cárcel, nunca antes 
hemos sufrido tanta persecución, ase-
sinatos, allanamientos, baleos a niños, 
jóvenes, mujeres y ancianos por parte 
del gobierno a los nuestros.

”Participé, a petición suya, en 
su campaña. Incluso leí un poema 
mío en la Casa de la Moneda cuan-
do leyó su primer discurso. Muchos 
mapuches la apoyamos, porque para 
nosotros la tierra es femenina, la lla-
mamos ñuke mapu (madre tierra), y 
pensábamos que con ella podríamos 
tener una buena relación, pero no fue 
así, porque no sé como esté en Méxi-
co la situación, pero el neoliberalismo 
a ultranza en Chile es transversal”.

A pesar de la desazón que lo em-
barga por ver a su pueblo sufrir, Chi-
huailaf Nahuelpán considera que 
la gente mestiza ha estado sensibi-
lizándose, sobre todo por el cariño 
que mucha gente tiene a la ecología 
y conservación de la tierra y “por 
pueblos como el nuestro que tanto 
la hemos defendido”. 

“Me parece que en todo ser hu-
mano hay un indígena, porque to-
dos los pueblos empiezan de esa 
manera y en la oralidad. Eso co-
mienza a renacer en el espíritu de 
mucha gente que no es indígena, 
pero si llevan en su corazón esa me-
moria”. [

los pueblos originarios de la zona.
“Después de viajar por nuestras 

comunidades, las más agredidas por 
el gobierno chileno, escribí ese libro. 
Y como a la gente le cuesta ponerse 
en los zapatos del otro, establecí una 
comparación de una historia bien 
conocida, como es la consolidación 
del Estado chileno en 1893, luego 
de la ‘pacificación’ de los mapuches. 
Ahí digo: 1893: la pacificación de los 
mapuche; 1973: la pacificación de los 
chilenos, la dramática historia que 
sufrimos de violencia, asesinados, 
desaparecidos, exiliados”.

Dirigido a la población chilena, el 
texto ofrecido por Chihuailaf a ma-
nera de recado confidencial público, 

comporta el gesto de la visibilidad de 
una cultura tradicionalmente negada 
y desconocida por otra a partir de una 
invitación, íntima y directa, a vivir la 
diversidad en el reconocimiento del 
otro culturalmente diferente. Valién-
dose, para ello, del recurso de la ora-
lidad propia de su cultura y con la 
fuerza de la interpelación en primera 
persona, a lo largo de sus páginas se 
presenta una profunda reflexión en 
torno a la cosmovisión mapuche, sus 
tradiciones y costumbres, medicina, 
organización, visión del desarrollo y 
otros aspectos. 

Con preguntas como ¿Cuánto co-
noce usted de nosotros?, o ¿Cuánto 
reconoce en usted de nosotros?, Chi-

4
Elikura Chihuailaf 
Nahuelpán, en 
la pasada Feria 
Internacional del 
Libro.
Fotos: Adriana 
González
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escuela
teatro tras las huellas de los hurtado-

res. Reciclown, recicla y divierte. 
Con esto inician las marañas y la 
comedia.

Peligro, volcán en erupción
Olmo, joven artesano, quiere a 
Rosi, que estudia periodismo y 
vende tacos de canasta para salir 
adelante. Gutemberg Guines, ca-
zador ilegal de especies, intenta 
comprar los perritos bailarines (ar-
tesanía y joya arqueológica) o lle-
várselos a la brava.

Rosi compró en abonos una vi-
deocámara para hacer reportajes 
y denunciar las maquinaciones de 
Guines. Entre una y otra acción, re-
gaños y abusos laborales.

Referencias a los tratados de li-
bre comercio, exportación, tráfico 
ilegal de joyas arqueológicas y arte, 
adjetivos contra depredadores de la 
naturaleza.

La protagonista produce un re-
portaje para la televisión, en el que 
denuncia los saqueos e invita a sal-
var a los perritos danzarines.

Final feliz: Olmo y Rosi termi-
nan bailando.

¿Cuál fue el propósito de Vivian 
Blumenthal con esta obra? Además 
de la denuncia del tráfico de piezas 
arqueológicas y de arte, enfatizar 
que “No se puede defender lo que 
no se conoce”.

Noche de bodas
Personajes que todos conocemos: 
los contrayentes, sus padres, her-
manos y demás “utilería” de oca-
sión: invitados y “gorrones”.

En la fiesta, en este caso, humil-
de, bailan, brindan, dialogan. Para 
componer el cuadro y descomponer 
la apariencia en las relaciones, un 
baile cachondo, en el que partici-
pa la novia con un sujeto que no es 
su marido, suscita reclamos y den-
gues.

Para estar a tono, los mensajes 
cifrados, chistes de color más su-
bido que los cachetes de la novia, 
indirectas entre anfitriona y la ma-
drina, descontento contra los orga-
nizadores, encienden las velas de 
un pastel que algunos aseguran ya 
fue probado.

El salón-casa de eventos (en don-
de vivirán los recién casados), sufre 
con el transcurrir de las horas un 
exagerado deterioro, para metafori-
zar unas relaciones que se autodes-
truyen. Simbolismos, realidades, 
gestos, lecturas que no ofrecen difi-
cultad para su interpretación.

Unos parlamentos completan la 
historia:

—¡Comen, chupan, fuman, ha-
blan puras babosadas, critican y no 
piensan en irse.

—¡Lástima que tu boda que de-
bió ser tan linda haya terminado 
así! Pensar que es la ilusión más 
grande de una mujer antes de en-
trar a la triste realidad. [

Fue Vivian 
Blumenthal 
una dramaturga 
contestataria. Sus 
obras saltaban 
de la ocurrencia 
cotidiana a la 
metáfora directa. 
Veía al teatro como 
una acción para 
concienciar

tados. Conocedora del movimien-
to escénico y de la técnica teatral, 
se aproximó a la realidad de todos 
los días. Vivacidad, ingenio y ame-
nidad, pueden ser algunos de los 
adjetivos para definir el teatro de 
Vivian Blumenthal.

Sencillez para tratar lo difícil, 
humor negro sin amargar lo tocado. 
Que el espectador no salga depri-
mido y encuentre, tanto diversión 
como puntos para el análisis. Ironía 
en vez de insultos o adjetivos con-
tra miembros indeseables en una 
comunidad: políticos, saqueadores, 
corruptos… Juego de palabras, para 
que éstas no enfaden y se trepen 
a la conciencia. Canciones y rimas 
que hagan de la métrica una medida 
del enojo.

A Vivian Blumenthal no la pode-
mos entender alejada de la lectura 
constante de la prensa. Esto es reco-
nocible en los diálogos o monólogos 
en sus obras. Atiende al momento, 
similar a otros, en tanto la realidad 
no cambie.

Mucho de su teatro fue hecho 
para niños y jóvenes. De ahí su afán 

pedagógico-didáctico, aleccionador 
y rotundo.

Me detendré para analizar tres 
de sus obras, suficiente para captar 
sus tonalidades, objetivos y chispa.

El pepenador mágico
Malandrina es ladrona, Caladrón, 
como lo sugiere el nombre, ladrón; 
Pepe, claro está, pepenador; Tona-
tiuh Lapista, detective; Óscar, un 
niño de ocho años, y Recoclown, 
un payaso hecho con basura.

La basura es realidad y metá-
fora. Hay hombres y funcionarios-
mugre: putrefactos y putrefactores. 
Sumergidos en la delincuencia, 
ensucian lo que tocan y tocan para 
ensuciar.

El pepenador mágico se vale 
de una historia fácil: dos ladrones 
robaron patrimonio arqueológico 
de un museo: al dios del viento, 
Ehécatl. Se esconden en un basu-
rero. Ahí está la casa de Pepe el 
pepenador. Un niño acude a este 
lugar porque su madre le tiró la 
caja en que vivía su mascota: una 
tarántula. Tonatiuh Lapista va 

MIGUEL GARCÍA ASCENCIO

Hace tres años que falleció 
Vivian Blumenthal, un 
17 de febrero, después de 
luchar contra el cáncer 

en su cuerpo y los muchos cánceres 
que padece nuestra sociedad.

Vivian Blumenthal, actriz y 
dramaturga, consideró al teatro 
como un medio para reflexionar 
sobre asuntos “que nos aquejan”, 
por lo que sus obras fueron de uno 
a otro conflicto y expuso con bien 
estructuradas piezas teatrales el 
maltrato infantil, los derechos de 
los niños, la desintegración fami-
liar, la violencia intrafamiliar, el 
fanatismo deportivo, el saqueo 
arqueológico, las explosiones del 
22 de abril de 1992 en la ciudad de 
Guadalajara, la corrupción, el ma-
chismo…

Licenciada en historia, atendió 
dichos temas, con los que analizó 
la mitología en torno a personajes 
sacralizados o rindió homenaje a fi-
guras preclaras, como fray Antonio 
Alcalde.

Consideraba que el teatro era 
acción, antes que literatura, lo que 
explica su desparpajo en los par-
lamentos y su recurrencia a refle-
jar el habla oral. No le importó la 
originalidad de las tramas. Éstas 
son una anécdota trivial: quiso que 
los espectadores se vieran retra-

5
Vivian 
Blumenthal.
Foto: Archivo

El 
como
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Se exhibe en Guadalajara parte del trabajo de este cineasta pionero. El jalisciense 
documentó la Revolución mexicana, además de la vida popular de nuestro país

Toscano,  la
imagen transcurreque

ROBERTO ESTRADA

El cartel del “Museo de Diver-
siones Olimpia”, ubicado en 
Alcalde 1, frente a la Catedral 
—advierte el letrero—, anun-

cia sus atracciones: vodevil, salón 
de estereoscopios, la mujer araña, la 
escarpoleta diabólica o el columpio 
encantado y, sobre todas, el cinemató-
grafo. Es 1907, y este teatro es uno de 
los tantos en México en los que Sal-
vador Toscano se dedica a promover 
la incipiente industria del cine, como 
un testigo de la realidad, pero sin de-
jar de ser un artífice del espectáculo 
abarrotado por el pueblo.

Hijo de una educadora y escritora 
originaria de Tonila, Jalisco, Refugio 
Barragán, a Toscano le tocó nacer en 
Guadalajara en 1872, aunque sus pri-
meros años los vivió en gran parte en 
Ciudad Guzmán —a la que años des-
pués no dejaría de rendir homenaje 
en su trabajo fílmico—, ya que su 
madre daba clases ahí hasta que fue 
solicitada en la Escuela de Párvulos 
de la Ciudad de México. Refugio, 
que ya era viuda, cargó con sus hijos 

a la capital. Salvador tenía 18 años y 
estaba listo para entrar a la Escuela 
Nacional Preparatoria.

Para ese momento, ya habían pa-
sado más de 20 años de que Juárez 
había expedido la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública en el Distrito 
Federal, y que contemplaba la crea-
ción de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria. La columna vertebral de 
toda la estructura educativa de la 
institución se la daría el doctor Ga-
bino Barreda; un estudioso y segui-
dor de la filosofía de Agusto Comte 
que con su positivismo ponderaba 
a la razón y a la ciencia como las 
únicas vías a seguir por  los hom-
bres para obtener el orden social. 
Lo positivo como lo real, lo cierto, lo 
preciso y útil, haciendo a un lado las 
creencias absolutas. De esta “nueva 
educación” en México, que Toscano 
continuaría en la Escuela Nacional 
de Ingenieros, se ha dicho que al ci-
neasta jalisciense le germinó la idea 
de contar  la realidad mexicana.

A su sensibilidad sólo le hacía fal-
ta el medio, y este lo encontró al tener 
conocimiento de lo que hacían los 

hermanos Lumière; aquellos hombres 
que con sus aparatos podían conservar 
imágenes y luego darles movimiento 
para que otros las vieran. No dudó en 
importar los artefactos y abrir en 1898 
la primera sala pública de exhibición 
en el país. Algunas de sus máqui-
nas aún quedan vivas, como el Pathe 
Baby, un oxidado proyector monta-
do en una mesilla, un kinescopio Le 
Taxiphote, o una moviola Krupp Erne-
mann, todos ellos con una apariencia 
monstruosamente obsoleta.

Toscano podía presumir de estar a 
la moda del mundo europeo con sus 
aparatos y sus proyecciones. En 1903, 
Georges Méliès había estrenado una 
de sus prestidigitaciones cinemato-
gráficas, El Caldero Infernal o Los Va-
pores Fantomáticos, un extraordina-
rio corto en el que un demonio cocina 
a varias jóvenes; la ilusión coloreada a 
mano apenas dura un par de minutos 
pero es capaz de atraer multitudes a 
los teatros. Al año siguiente, Salvador 
Toscano la exhibe por primera vez en 
México, persuadido como muchos 
otros por el tremendo impacto que 
tenían las imágenes en los especta-

BLOC DE 
NOTAS

La exposición 
“Salvador To-
scano, documen-
talista y testigo 
de Revolución 
mexicana”, se 
exhibe en la Casa 
ITESO-Clavijero 
hasta mayo. El re-
cinto se ubica en 
Guadalupe Zuno 
2083. Abre de 
lunes a viernes 
de 9:00 hasta 
19:00 horas, y 
los sábados de 
10:00 hasta 14:00 
horas. Entrada 
gratuita.

dores. Su vocación estaría en contar 
las historias comunes y las trascen-
dentes del México de esos años; ese 
sería el verdadero espectáculo que le 
mostraría a la gente.

“El acontecimiento cinemato-
gráfico más original y grandioso del 
mes de octubre próximo pasado”. 
Así se ofrecía la filmación que hizo 
Toscano sobre las fiestas patronales 
en Zapotlán en 1920, mostrando las 
calles del pueblo con sus danzantes 
y sus peregrinos. Películas como esa 
hubo muchas otras que retratan las 
costumbres y la cotidianidad que 
podría parecer intrascendente si no 
fuera porque son de los pocos regis-
tros fílmicos de la época; así, existen 
títulos como Salida de misa de las 
doce (1906), Incendio del Cajón de 
Ropa “La Valenciana” (1906), o aque-
llos que con el interés del gobierno 
se volvieron instrumento del dis-
curso oficial como Don Porfirio Díaz 
paseando a caballo en el bosque de 
Chapultepec (1899), o Fiestas del Cen-
tenario de la Independencia (1910), 
en la que se ve a Díaz enseñando la 
riqueza del país.

Pero de todo el material filmado 
por Toscano entre finales del siglo 
XIX y principios del XX, con mucho 
del cual en 1950, tres años después 
de la muerte de su padre, Carmen 
Toscano editaría lo que hoy se cono-
ce como Memorias de un mexicano, 
destacan por su relevancia histórica 
los largometrajes realizados a pro-
pósito de los días y los personajes 
de la Revolución Mexicana, uno de 
ellos en mayor medida y que mar-
caría el inicio de ésta: La decena 
trágica (1913), que presencia los 
combates en la Ciudad de México a 
causa del golpe de Estado fraguado 
por Victoriano Huerta, “El Chacal”, 
el único —y el último se ha dicho— 
presidente salido de Jalisco, apoya-
do por el general Bernardo Reyes, 
padre del gran escritor mexicano, y 
que culminaría con el asesinato de 
Madero antes de que pudiera exi-
liarse en Cuba. Las escenas filma-
das por Toscano le valieron la perse-
cución y censura de Huerta que al 
enterarse de su existencia intentó 
quemarlas. [

4
Proyector 
expuesto en Casa 
ITESO Clavigero.
Foto: Sara 
Covarrubias
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El 3 de febrero habría sido el cumpleaños 
116 de un entrañable ilustrador de la vida 
simple, patriótica e idealizada del pueblo 
estadunidense del siglo XX: una efeméride 
vacía, de no ser por el homenaje que le 
rindió Google en su logotipo

Rockwell
o el

Google
poder

de

VERÓNICA DE SANTOS

D ías después de conme-
morar el 150 aniver-
sario del natalicio del 
escritor ruso Anton 

Chéjov con un pequeño retrato 
insertado en su logotipo, Google 
provocó una serie de reacciones 
mediáticas al revestir su página 
de inicio con un tierno dibujo de 
dos niños abrazados viendo el 
ocaso. Era el 3 de febrero, aniver-
sario número 116 del natalicio de 
Norman Rockwell, autor de esa 
imagen —“El primer amor”—, y 
de muchas otras ilustraciones que 
forman parte medular del imagi-
nario colectivo estadounidense.

Aunque es dudoso que la obra 
de Rockwell tenga mayor rele-
vancia que la de Chéjov fuera de 
sus respectivos países natales, el 
calendario de Google señala la 
primera como una efeméride rusa 
y la segunda como una global, si 
bien no lo era hasta que Google 
mismo alzó un cierto viento de 
interés en cualquier rincón del 
mundo con conexión a internet.

El diario inglés The Guardian 
le dedicó una galería en su sec-
ción de tecnología, y otros varios 
periódicos publicaron la efemé-
ride como nota cultural: ABC en 
España, Diario Los Andes en Ar-
gentina, así como infinidad de 
blogs que comentaron el aconte-
cimiento con una breve biografía 
de Rockwell, al tiempo que las 
imágenes disponibles en internet 
de su obra y su persona se multi-
plicaron en todos ellos.

Las preguntas que surgen de 
un fenómeno como este son va-
rias: ¿No había otra noticia de 
mayor relevancia en el ámbito del 
arte, la cultura o la tecnología ese 
día?, ¿por qué no causa el mismo 
impacto el retrato con monóculo 
de un médico decimonónico que 
sentó algunas de las bases de la 
narrativa moderna, publicado de 
igual forma cuatro días antes?, 
¿desde cuándo las efemérides 
(conmemoración de eventos pasa-
dos) se han vuelto noticia (news, 
en inglés)? ¿Hasta dónde llega el 
poder de divulgación de Google?, 
¿quién es Google para determi-
nar la relevancia o desinterés de 
un acontecimiento y convertirlo 
en efeméride, y para determinar 
si es global o regional?

A la primera pregunta la res-
puesta debe de ser “Sí”, pero no 
nos dimos cuenta. A pesar de que 
Google no hace público el núme-
ro de visitas que recibe cada día 
y de que los datos más confiables 
no son sino comentarios de in-
ternautas en diversos foros (5.4 
billones, 100 mil, 200 mil,  nadie 
sabe…), es indudable que la visi-
bilidad del logotipo de este gigan-
te de internet es inmensa y bien 

capaz de opacar el impacto de que 
cualquier periódico, revista  o si-
tio web pueda jactarse.

A la segunda pregunta, sólo se 
pueden ofrecer elucubraciones 
por respuesta: quizás el diseño 
—el busto de un señor con barba 
anticuada, en tonos de café sobre 
fondo blanco— no era tan llama-
tivo y enternecedor como la ima-
gen de los muchachitos román-
ticos; quizás nadie lo reconoció; 
quizás los bloggers y editores nos 
se sintieron obligados a comen-
tar la efeméride por ser impor-
tante solamente para Rusia y no 
estar catalogada como de interés 
“global”, o quizás ese día sí había 
otras noticias más importantes 
el ámbito del arte, la cultura o la 
tecnología: el iPad de Apple se 
había presentado dos días antes 
y las reseñas, críticas y discusión 
estaba en su cenit, y se acababa 
de saber de la muerte del escri-
tor estadounidense J. D. Salinger, 
por ejemplo.

A la tercera pregunta se le 
puede objetar que en español, las 
noticias simplemente dan conoci-
miento de un hecho sin importar 
si es reciente o no, que las efemé-
rides nos ayudan a reflexionar so-
bre algo que no debemos olvidar, 
que recordar el pasado es cosa im-
portante para el presente y hasta 
para el futuro… pero también ca-
bría preguntar si es más impor-
tante la fecha en que ha nacido un 
pintor, o en la que dio el último 
pincelazo a su mejor obra. Y eso 
que Rockwell en realidad no era 
un pintor, según afirma el mismo 
título de su autobriografía: Mis 
aventuras como ilustrador. Lo 
mismo aplica para Chéjov, y tam-
bién para Darwin, de quién tanto 
se habló el año pasado y que aho-
ra cae de nuevo en el corazón de 
las tinieblas.

La cuarta pregunta nos remite 
nuevamente al asunto de las es-
tadísticas clasificadas y se rela-
ciona directamente con la quinta, 
porque habría de suponer que el 
interés de tal o cual efeméride en 
Google se refiere a las preferen-
cias de sus usuarios. Pero aunque 
Google es tan capaz de analizar la 
información que le proporciona-
mos con cada búsqueda que nos 
pone siempre la publicidad ade-
cuada (tan bien conoce nuestras 
afinidades), ¿lo toma en consi-
deración a la hora de marcar los 
días del calendario con sus dise-
ños conmemorativos? No lo sabe-
mos, pero la idea le ha gustado a 
Bing, el buscador de Microsoft, 
que en lugar de adornar su logo-
tipo pone fotografías de fondo en 
la pantalla del sitio, que en estos 
días coinciden en el mismo tema: 
los Juegos Olímpicos de Invierno, 
aunque vivas en el trópico o sea 
verano en Argentina. [
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que ves
estas
Guadalajara,

RUINAS
Los reglamentos que deberían proteger los edificios con valor patrimonial no son aplicados. 
Destacados arquitectos encuentran en la ignorancia de los gobernantes y en el oportunismo 
de dueños y empresarios, el cáncer que pone en peligro la cultura de toda una ciudad

MARTHA EVA LOERA

D
a mucho co-
raje. Sólo fo-
tografías, eso 
es lo único 
que queda de 
muchos edifi-
cios que si no 
los hubieran 

derrumbado serían parte importan-
te del patrimonio arquitectónico de 
Guadalajara, una ciudad que dila-
pidó mucha de su riqueza cultural. 
El arquitecto Cuauhtémoc de Regil 
hace ese señalamiento mientras me 
muestra por computadora imágenes 
de esta ciudad anterior a 1945.

 “Alguna vez dije que Guadalajara 
se había convertido en la Ciudad Mi-
chael Jackson porque no queda nada 
de lo original. Si hay algo que debe-
mos reprocharnos es no haber logra-
do construirle un futuro a esta urbe 
preservando la herencia del pasado”, 
añadió el arquitecto, urbanista y es-
cultor Fernando González Gortázar.

A finales de los años noventa, el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y el Ayuntamien-
to de Guadalajara, entre otras ins-
tancias, hicieron un inventario de 
fincas patrimoniales. Contabiliza-
ron alrededor de 7 mil en el Centro 
Histórico de la ciudad. “No se ha 
hecho una actualización todavía, 
pero puedo afirmar que ha habido 
una pérdida considerable”, indicó 
Cuauhtémoc de Regil, arquitecto 
perito en conservación y restaura-
ción del INAH.

Guadalajara, dijo, es una de las 
ciudades de la república en donde 
menos se ha observado la protección 
del patrimonio arquitectónico. Esta 
ciudad, de manera constante, lo de-
preda, destruye, transforma y altera.

Algunas de las causas: “Una se-
rie de acciones erráticas y erradas 
por parte de los gobiernos que han 
sucedido desde Jesús González Ga-

3
Destrucción de la 
antigua Escuela 
de Música.
Fotos: Archivo
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llo”, además muchos propietarios 
de edificios coloniales no entienden 
la importancia de sus inmuebles 
como patrimonio de Guadalajara.

La destrucción hormiga de los 
edificios es muy común, agregó el ar-
quitecto Salvador de Alba Martínez, 
“muchos propietarios abandonan el 
edificio y dejan que se destruya poco 
a poco”. El año pasado antes del 
temporal de agua, la prensa reportó 
alrededor de 300 fincas en riesgo.

Para De Alba Martínez, uno de 
los motivos es el desconocimiento. 
“Si hiciéramos un estudio veríamos 
que muchos tapatíos no conocen 
su historia, y no hablo de la histo-
ria erudita de fechas y datos sin 
ton ni son. Esta implica conocer los 
elementos que han definido a esta 
ciudad para conocer el patrimonio y 
que tenga un significado”.

Patrimonio arquitectónico
Cuauhtémoc de Regil señala que el 
patrimonio arquitectónico es parte 
de la cultura de un pueblo. Com-
prende aquellas edificaciones que 
reúnen las antiguas tradiciones 
artesanales y constructivas. Estas 
datan, en el caso de la capital de Ja-
lisco, desde la Colonia.

González Gortázar contempla 
al patrimonio arquitectónico den-
tro del patrimonio cultural. Este 
abarca, entre otros aspectos, todo 
aquel producto artístico que sin ser 
particularmente relevante tenga 
una alta significación para nuestra 
historia, nuestra tradición o para la 
identidad fisonómica de nuestras 
poblaciones o paisajes. “Es nues-
tro patrimonio cultural todo objeto 
o vestigio importante, del tipo que 
sea, íntimamente relacionado con, 
o producido por, personajes desta-
cados de la vida nacional  o de la 
historia y la cultura universales”. 

También lo son las poblaciones y 
ciudades, o bien secciones de ellas, 
de alto valor histórico, documental, 
estético, artístico o paisajístico. La 
armonía del espacio urbano en que 
vivimos también es patrimonio cul-
tural. Por lo tanto debe ser conside-
rado violatorio de éste todo aquello 
que lo deforme, agreda o pervierta, 
dice González Gortázar.

Hay edificios que son importan-
tes por su carácter contextual —
agregó Salvador de Alba—aquellos 
que no tienen en sí un valor arqui-
tectónico muy importante, pero que 
generan contextos y ambientes ur-
banos.

Guadalajara bombardeada
En la administración municipal 
pasada, encabezada por Alfonso 
Petersen Farah, el INAH solicitó la 
suspensión de las obras de remode-
lación de fachadas de los edificios 
del Centro Histórico, y no sin razón. 
El ayuntamiento permitió que per-
sonas que no conocían nada sobre 
la materia hicieran el trabajo. Es-

tas embadurnaron con cemento las 
construcciones, alteraron las obras, 
las dañaron de manera irreversible, 
denunció Cuauhtémoc de Regil. 
“Las columnas de los Portales que 
están frente a Palacio Municipal 
fueron encapsuladas de cemento 
pintado, eso es un verdadero insul-
to para la conservación de nuestro 
patrimonio arquitectónico”.

Para este arquitecto, la adminis-
tración de Petersen Farah ha sido 
una de las más depredadoras del 
patrimonio arquitectónico. 

“Nuestra Perla Tapatía sufrió 
una gran desgracia por la destruc-
ción inmisericorde iniciada bajo el 
auspicio del gobernador González 
Gallo, en una pretendida intención 
de modernizar la ciudad, pero con 
esquemas mal entendidos”.

En aras de esa trampa denomina-
da modernización la traza urbana de 
Guadalajara fue alterada sustancial-
mente —continuó González Gorta-
zar—, tuvieron que demolerse todos 
los edificios que se interponían. Todo 
ello bajo la dirección de algunos ar-
quitectos y urbanistas más prestigia-
dos del país. Entre ellos Carlos Con-
treras, José Villagrán García, Ignacio 
Díaz Morales e incluso el propio Luis 
Barragán participó indicrectamente, 
al haber sido él quien aconsejó al go-

bernador González Gallo que escu-
chara la propuesta de Díaz Morales 
para la llamada Cruz de Plazas.

“Aquellos actos, juzgados con 
los criterios de hoy resultan casi in-
admisibles. En algunas ocasiones 
dieron a cambio otros valores urba-
nos. Por ejemplo, no hay duda de 
que pese a lo destruido, la Cruz de 
Plazas convirtió el centro de Guada-
lajara en uno de los más atractivos 
del país, pero hubo infinidad de ca-
sos en los que simplemente perdi-
mos y perdimos sin recibir ninguna 
compensación. Fueron derribados 
edificios insignes como el Genoveva, 
en sustitución del cual fue construi-
do un estacionamiento, también fue 
tirado el Hotel Imperial. El inmueble 
que lo sustituyó carece de valor”.

Cuauhtémoc de Regil compara 
lo que sucedió en Guadalajara con 
un bombardeo. “Guadalajara su-
frió efectos muy semejantes a los 
de muchas ciudades europeas que 
fueron bombardeadas durante la 
Segunda Guerra Mundial”.

“En épocas posteriores —agrega 
González Gortázar— cuando la ciu-
dadanía empezó a tomar conciencia 
del problema fue derrumbada la Es-
cuela de Música de la Universidad 
de Guadalajara, la cual fue suplan-
tada por un horripilante y antifun-

cional edificio. También fue tumba-
da la Casa Aguilar, obra magistral 
de Luis Barragán”.

La mayor barbaridad, para Gon-
zález Gortázar, fue la Plaza Tapatía 
que destruyó el corazón de la Gua-
dalajara popular y creo uno de los 
espacios urbanos más malogrados 
que se puedan concebir.

Y qué decir del presbiterio de la 
Catedral de Guadalajara y sus va-
liosos elementos, González Cortázar 
manifestó su indignación por su des-
trucción, que implicó “hacer gala de 
prepotencia, actitudes tramposas y 
desprecio por la ley”.

Para González Gortázar la obra 
maestra de la arquitectura y el pa-
trimonio es la ciudad misma, no las 
piezas individuales que la compo-
nen. Hay casos en que las acciones 
urbanas interfieren en las pocas tra-
diciones que sobreviven y son parte 
de la vida de la ciudad. “Por ejem-
plo, yo me pregunto cómo afectaría 
la circulación del macrobús por Ávi-
la Camacho a la Romería de Zapo-
pan, que tiene un gran valor como 
parte de la cultura popular.”

En Guadalajara no existe la pla-
neación integral a mediano y largo 
plazo, no cuenta un diagnóstico, 
proyecto y estrategia de vialidad y 
transporte. Las acciones son aisla-
das, coyunturales, frecuentemente 
caprichos del gobernante en turno.

Un punto que no se ha tomado 
en cuenta, la propuesta de hacer un 
túnel por avenida Alcalde “no sabe-
mos como afectará la estructura de 
la catedral y otros edificios vecinos”.

 
Pleitesía al poder económico
Existen planes parciales de desarro-
llo que contemplan al patrimonio 
arquitectónico, pero no se han res-
petado. “Las administraciones muni-
cipales que están de rodillas ante el 
poder económico hacen y deshacen 
a la ciudad, cambian y modifican los 
planes al antojo de los particulares”, 
manifestó Cuauhtémoc de Regil.

Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, publicada en el Diario 
oficial de la federación el 6 de mayo 
de 1972, castiga los atentados contra 
el patrimonio arquitectónico. “Sin 
embargo, hay un relajamiento por 
parte del Estado cuando éste es da-
ñado. Hay debilidad del Estado ante 
el ejercicio pleno de sus atribucio-
nes en esta materia... y si la Ley Fe-
deral del Trabajo no se respeta, ¿qué 
podemos esperar de la que regula la 
protección del patrimonio urbano y 
arquitectónico?, eso ya es demasia-
do sofisticado”, añadió Cuauhtémoc 
de Regil.

El Estado no actúa, estamos en la 
selva y los propietarios hacen lo que 
les da la gana. Muchos dicen: “Si me 
quieren multar que lo hagan. Por 
una demolición tengo que pagar una 
multa de cerca de 50 mil pesos… no 
hay ningún problema”. [

4
Sobre estas 
líneas, fachada de 
la desaparecida 
Escuela de 
Música; a la 
derecha, edificio 
Genoveva, 
actualmente 
“acondicionado” 
para estaciona-
miento.
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Fuimos, entonces, a la islita 
de Galveston, a 80 kilóme-
tros de Houston, porque 
recordábamos un dato im-

preciso. Falsamente creíamos que 
allí había nacido Janis Joplin, y 
con certeza que Barry White —na-
tivo del lugar— rondó las playas de 
la isla. Pero ese viaje nos deparaba 
una sorpresa mayor, un dato ines-
perado, inédito para nosotros… 

Cruzamos a gran velocidad el 
puente Galveston Causeway, que 
unía tierra firme con el lugar, la 
mañana del domingo 3 de enero; 
y vimos, de pronto, las aguas del 
Golfo de México. Galveston se ha-
bía derrumbado en otros tiempos, 
bajo la fuerza de los huracanes, uno 
de los más devastadores sobrevino 
en 1900 (en los años posteriores ha-
bría más catástrofes). Pero ahora el 
helado viento nos traía su imagen 
reparadora, y estaba de pie para re-
cibirnos.

El frente frío que zahería la re-
gión del país en ese momento, nos 
golpeaba con fuerza el cuerpo, y nos 
obligó a protegernos con sendas cha-
marras. A esa hora de la mañana los 
galvenianos y los turistas se resguar-
daban, y apenas una que otra sombra 
caminaba por las calles; lentos autos 
se deslizaban por sus avenidas, de un 
extremo a otro; el nuestro era uno de 
esos vehículos fantasmas que deam-
bulaban por los edificios históricos 
de la isla, y nos deleitaba la atmósfera 
desierta.

Con lentitud, transitamos por 
Broadway Avenue, Stewart, O y 
Sealy, antes de encaminarnos hacia 
Seawall Boulevard, donde el mar 
nos deslumbraría. En alguna de 
estas antiguas casonas (de arqui-
tectura victoriana), alguna vez —lo 
sabríamos después— hacia el 24 de 
noviembre de 1816, se había hospe-

absolutista Rey Fernando VII, con-
cretamente de introducirse en la 
Nueva España para apoyar a los in-
surgentes mexicanos que luchaban 
contra la dominación española. Al 
llegar después, en julio de 1816, a 
la costa norte de los Estados Unidos 
continuó sin cesar los preparativos 
de dicha expedición recabando ayu-
das de muchos angloamericanos, 
así como de franceses napoleónicos, 
emigrados de la restaurada Francia 
de Luis XVIII. Finalmente, para en-
grosar su expedición lo más posible 
viajó hasta Haití, en octubre de 1816, 
donde el presidente Pétion concedía 
generosas ayudas a todos los insur-
gentes hispanoamericanos, sobre 
todo a Simón Bolívar…”

En las playas de Galveston, 
Francisco Javier Mina escribiría 
un manuscrito que describe su 
pensamiento libertario: “Sin echar 
por tierra en todas partes el coloso 
del despotismo, sostenido por los 
fanáticos y monopolistas, jamás 
podremos recuperar nuestra digni-
dad. Para esa empresa es indispen-
sable que todos los pueblos donde 
se habla castellano aprendan a ser 
libres, a conocer y practicar sus de-
rechos…”

Los abundantes informes que 
disponían las autoridades realis-
tas sobre este enclave —advierte 
en su investigación Juan Ramón 
de Andrés Martín— nos van a de-
jar ver con claridad por qué era 
tan importante este enclave para 
los insurgentes de Mina, y por qué 
fue tan difícil para España erra-
dicarlo o, al menos, tenerlo bajo 
control. Igualmente, nos dan la 
oportunidad de observar todos los 
problemas a los que tuvo que en-
frentarse Mina no sólo en Galves-
ton, con sus disensiones y falta de 
autoridad, sino también en la Nue-
va Orleans —que nutría a Galves-
ton de todas sus necesidades—, 
donde sufrió no sólo el desengaño 
que le propinaron los propios an-
gloamericanos…

Fuimos a Galveston a buscar a 
Janis Joplin, y a reconocer el mun-
do del adolescente Barry White, 
y lo que encontramos fue un dato 
perdido en nuestra memoria, la es-
tancia de Mina en la islita texana y a 
reencontrarnos con su pensamiento 
libertario en los libros de historia y 
a localizar el Canto General (México, 
1950) de Neruda en la biblioteca per-
sonal, donde en “Los libertadores”, 
parte IV, narra su admiración por el 
insurgente:

Mina, de las vertientes montañosas

llegaste como un hilo de agua dura.

España clara, España transparente

te parió entre dolores, indomable,

y tienes la dureza luminosa 

del agua torrencial de las monta-

ñas. 

A América lo lleva el viento 

de la libertad española… 

4
Javier Mina.
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Poco se conoce de 
esta estancia, que 
resultaría clave 
para el posterior 
desarrollo de la 
Independencia. 
Como el “Che” 
Guevara, Javier 
Mina hizo un 
periplo libertario 
por distintas 
geografías

dado Javier Mina, quien había hecho 
una travesía marítima desde Puerto 
Príncipe en Haití hacia las costas 
de Texas —pero había comenzado 
en Navarra, en España, su lugar de 
origen.

En las playas de Galveston
No sabíamos (o no lo recordába-
mos, lo dicen los textos escolares) 
que allí en esas extensas calles, 
que recorrían la isla de extremo a 
extremo, se había hechos presente 
Javier Mina (Idocín, 1789-México, 
1817), a quien se le recuerda como 
uno de los personajes centrales de 
la independencia de México, y cuyo 
apelativo era, desde entonces —200 
años atrás de este día cuando es-
cribo estas líneas—, “El Mozo”. De 

algún modo Mina es el predecesor 
de Ernesto “Che” Guevara, pues 
antes de luchar por la liberación 
de la Nueva España, había librado 
otras batallas en muy distintas geo-
grafías.

Juan Ramón de Andrés Martín, 
en su ensayo “Los informes realis-
tas sobre el asentamiento de Javier 
Mina en Galveston (Texas) durante 
1816 y 1817”, describe de esta ma-
nera la trayectoria de Mina: “Desde 
su estancia en Londres, entre abril 
de 1815 y mayo de 1816, el liberal es-
pañol y navarro Javier Mina, héroe 
guerrillero de la Guerra de Indepen-
dencia española contra la invasión 
napoleónica, había fraguado el plan 
de formar una expedición armada 
contra los dominios americanos del 

Galveston

bicEntEnario dE la indEpEndEncia. 
cEntEnario dE la rEvolución
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“Diógenes” 
(1882), pintura 
del artista inglés 
J. W. Waterhouse 
(1849-1917).
Imagen: Archivo

Durante la última sema-
na de enero de 2010, se 
llevó a cabo, en el Insti-
tuto de Investigaciones 

Filosóficas, de la UNAM, el XV 
congreso internacional de filosofía 
“El diálogo filosófico”. El nombre 
del evento al que fueron convoca-
dos filósofos de todo el mundo, dio 
la oportunidad de recordar que el 
intercambio de puntos de vista, 
teniendo como única condición la 
tolerancia ante las ideas antagóni-
cas a nuestra manera de pensar, 
continúa siendo un recurso que 
nos permite tener acceso a la cons-
trucción de la realidad y nuestras 
representaciones de la misma, de 
una manera más justa, segura y 
confiable.

En la tradición científica y filo-
sófica, el diálogo se ha consolidado 
como un recurso de divulgación 
(la obra platónica es recordada con 
este nombre), pero también como 
un mecanismo de interacción so-
cial que coloca a dos o más inter-
locutores en un nivel de igualdad, 
en la búsqueda de un objetivo co-
mún. 

Las metas, tal como se hizo pa-
tente en el pasado encuentro de filo-
sofía, son tan variadas, como varia-
das son las aspiraciones humanas. 
Exponer sus ideas en torno a los 
fundamentos, principios e implica-
ciones del arte, la ciencia, la política, 
la religión, la moral, la cultura, el fu-
turo, la literatura, la humanidad y la 
tecnología, entre otros temas, fue el 
motivo que llevó a dialogar durante 
enero a más de 500 filósofos.

La reunión de dos o más perso-
nas intercambiando conceptos no 
es suficiente para afirmar que exis-
te un diálogo. Para que este real-
mente alcance sus objetivos, deben 
cumplirse por lo menos la siguien-
tes condiciones: 1. Que exista un in-
terés común entre los dialogantes; 
2. Que el encuentro se dé en una 
situación de igualdad, es decir, que 
entre los que dialogan no se admita 
como preexistente una relación de 
autoridad o poder. Si tal situación 
existe, entonces es menester hacer 
un esfuerzo para suprimirla, por lo 
menos mientras se dialoga. 3. Que 
el árbitro supremo de la contienda 
sea el logos o la razón. 

Como puede apreciarse, en mu-
chas de las ocasiones en que las per-
sonas se reúnen con el firme propó-

El diálogo: un antídoto contra el autoritarismo

Cuauhtémoc Mayorga Madrigal 
profesor del Departamento de Filosofía, del CUCSH

sito de dialogar, en realidad lo que 
ocurre es la manifestación de un 
intercambio de informaciones, pero 
no un encuentro en que se haga ma-
nifiesta la igualdad, la tolerancia y 
la racionalidad en busca de un obje-
tivo común. 

A partir del diálogo es posible, 
de manera más justa, transformar 
la sociedad y las ideas. En este 
sentido la actividad dialógica se 
constituye como un instrumento 
indispensable para la auténtica 
consolidación de una vida demo-
crática, en que las pretensiones 
autoritarias y unilaterales sean 
desterradas de la escena de la vida 

pública.
A pesar de la excesiva publicidad 

que se hace de la democracia, el diá-
logo, la tolerancia y a la razón, en 
la convivencia social, siguen estan-
do distantes. Es decir, por doquier 
surgen intereses que se oponen al 
diálogo. Esto es así, porque dialogar 
implica suponer que quien ejerce 
una relación de poder debe ponerse 
a la altura de los dialogantes, admi-
tiendo que se puede estar equivo-
cado. Reconocer que una autoridad 
se equivoca, puede ser interpretado 
cono un signo de debilidad. Por eso 
en las empresas no se dialoga: se 
obedece al jefe; en la iglesia no se 

razona: se cree; en las escuelas no 
se discute: se aprende; al visitar al 
médico no se analizan las causas 
del padecimiento: se somete a los 
tratamientos, y en la vida social, las 
leyes dicen la última palabra, como 
si fuesen un producto inamovible y 
divino y no el resultado de conve-
nios entre ciudadanos.

Si bien hay instancias de la so-
ciedad en las que el diálogo parece 
estar proscrito, sin lugar a dudas 
la gran institución en la que se 
debería velar por su promoción, 
manifestación y materialización 
de sus resultados, es la universi-
dad pública (no me atrevo a hablar 
por las universidades particulares, 
porque es común que éstas res-
pondan a intereses confesionales 
o empresariales). La universidad 
pública es la instancia que for-
ma ciudadanos en el seno de la 
racionalidad, que es la base para 
la consolidación de una sociedad 
democrática. También la universi-
dad pública es el espacio en donde 
es recreado, enriquecido y produ-
cido el saber científico y filosófico; 
dichas labores solo son posibles a 
partir del diálogo racional (es la 
historia de la filosofía y de la cien-
cia el recurso en que sustento mi 
última afirmación).

Una universidad pública que 
desatiende el principio de la laici-
dad, que se doblega ante el impe-
rio de las potencias económicas; 
una universidad que no discute 
con sus miembros sus proyectos 
de transformación; una univer-
sidad que se rinde ante los inte-
reses de los políticos; una uni-
versidad que no discute, pero sí 
impone planes de estudio; una 
universidad que doblega a sus 
trabajadores con cañonazos de 
dinero; una universidad pública 
que se deslumbrara con el oropel 
de las universidades privadas; 
una universidad que compra vo-
luntades; una universidad pú-
blica que restringe la libertad de 
expresión; una universidad que 
simula que juega a la democracia; 
una universidad que subordina el 
humanismo y el saber a los inte-
reses del mercado; una universi-
dad pública que se opone a que se 
enseñe sin limitaciones y sin am-
bages la filosofía y la ciencia… es 
una universidad que traiciona el 
sentido de su existencia. [
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Instrucciones para el sudoku

Completa todas las casillas. Coloca números 
del uno al nueve. Ten en cuenta que no pue-
den coincidir dos números iguales en la misma 
fila o en la misma columna.

SUdOkU

SOLUCIÓN SUdOkU ANTERIOR

HORA CERO
M. ELIZAbETH HERNÁNdEZ SÁNCHEZ

Agua hombre que me naces milenario, / trepo a tu árbol 
y me transformas en semilla, / me arropas en tus ramas 
brazos, / Adam sin sombra. Paraíso en mis adentros.

***

¿Cuántas palabras caben en la palabra agua?
// Agua, beso amanecido en mis pies, / agua aroma a po-
leo recién cortado / a incienso que se evapora / entre 
los pliegues de mis carnes y sudores. / Piel agua de tus 
líneas, / hueles a canto de pájaros sin nombre. / Agua 
miel color sin voz.
// Voces de agua a lo lejos, / agua dulce, agua amarga; / tu 
rostro Adam entre mis besos.
// Tu cuerpo agua era mar. / Tu cuerpo era el espacio de 
las olas, / marítima sirena de garzas negras en tu pelo. 
/ Eras mar, / olor a guanábana y crepúsculo de las seis.
// Con tu agua dulce de mar, / mi soledad bautizas. / Eres 
agua lluvia triste que me moja.

***

Tu silencio / malhechor pájaro de la noche. / Adam de 
mis soledades, / no hay palabras ave, / solo la bruma de 
esta mañana.
// No hay ni un arcángel / que vele mi cuerpo desnudo, 
/ ni el halo interminable de una luz / en este tiempo de 
agua.

***

Soy mujer de tu piel / sin poema en los labios, / sin pren-
dedores dorados en el cuerpo, / voz de alhelí, / acaso.
// Ángeles sin luna vienen del mar, / se llevan tu cuerpo 
piel / como hojarasca en el aire, / tus alas de agua se 
disipan, / tu voz titila en espiral. / Te me pierdes en los 
mil colores de la espuma.

***

Aquí fue / donde tu lengua cruzó la acera / y se volvió 
silencio. / Buscó respuestas al alba. / Retornas sin pudor 
a mi boca / entre el humo de cenizas.

A cargo de Miguel García Ascencio
Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

fRAGMENTOS

“Por lo demás, no se podía decir que fuese una belleza; 
pero era alta y fornida y estaba bien proporcionada. 

Vestía con sencillez. Sentí un mordisco de perversidad 
en el corazón y me acerqué a ella. Entonces me vi en 

el espejo. Mi trastornado rostro me pareció repulsivo. 
Era un rostro pálido, vil, rencoroso, coronado por unos 

cabellos en desorden. ‘Mejor –pensé–. Me alegro. Le 
pareceré repulsivo, y esto me complace’”. 

 MEMORIAS DEL SUBSUELO, FEDOR DOSTOIEVSkI

(
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MOTHER OF MINE

Director: Klaus Härö
Países: Finlandia y Suecia
Género: Drama
Año: 2005

La película se desarrolla en 1943, en medio de la Segun-
da Guerra Mundial. Tras la muerte de su marido, la ma-
dre de Eero toma una dura decisión: mandar a su hijo a 
Suecia, en un lugar neutral donde estará a salvo. Eero 
deberá a aprender a vivir con su nueva familia y, sobre 
todo, con su nueva madre adoptiva, Signe, quien le da 
la bienvenida a su casa pero no a su corazón. La vida 
se vuelve difícil para el pequeño, que no habla sueco 
y ansia estar con su madre. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial más de 70,000 niños fueron mandados de 
Finlandia a Suecia, Dinamarca y Noruega en la mayor 
evacuación de niños de la historia. [

dVd

EL DESIERTO ROJO

Director: Michelangelo 
Antonioni
País: Italia
Género: Drama
Año: 1964

Primera producción a color del célebre director Miche-
langelo Antonioni. Giuliana es una mujer insatisfecha, 
no sólo con su vida conyugal, sino también con su esfe-
ra social y afectiva. Ella poco a poco se va alejando de la 
realidad hasta llegar a una depresión progresiva. Tras 
un grave accidente automovilístico, Giuliana se distan-
cia aún más de su esposo y su pequeño hijo. En el inten-
to por reencontrarse, buscando una relación fuera del 
matrimonio, aparecen vivencias vanas e inútiles. Esta 
es una película crítica y emocional, confeccionada por 
un maestro del cine quien define un mundo sistemati-
zado y fatídicamente real.[

Cd
PETER GABRIEL / 
SCRATCH MY BACK 
Una producción impecable.        
El prestigioso músico inglés se 
posesiona de los elementos 
orquestales y logra dar un to-
que agudo y personal a temas 
de Radiohead, Arcade Fire, Neil 
Youg, Lou Reed, entre otros.

Cd

MASSIVE ATTACk / 
HELIGOLAND 
Disco esperado en el que Ro-
bert del Naja y Grant Marshall 
entregan composiciones con 
carácter y un sonido renovado. 
Los creadores de “Paradise cir-
cus” demuestran su vigencia.

Cd

THE WHO / GREATEST 
HITS 
 A lo largo de más de cuatro 
décadas The Who se ha consti-
tuido como una banda icónica. 
Una colección de canciones 
que sin duda hacen recordar el 
espíritu rebelde de Keith Moon.

MARCO ISLAS-ESPINOSA

Cuenta Bernardo Esquinca que 
su profesión frustrada es la del 
músico y que la única ocasión 
en la que pudo disfrutar de la 

oportunidad de convertirse en uno tocó 
la guitarra de espalda al público. Esta 
anécdota puede dar una idea del tempe-
ramento al que le debemos Los escritores 
invisibles (FCE, 2009).

No es fácil encontrar historias que ape-
len al lector contemporáneo en su mismo 
lenguaje, y que no sean producto de la 
condescendencia tanto al mercado litera-
rio como al de la academia. Lo dice el pro-

tagonista al relatar su frustración ante un 
desencanto amoroso: “Todo el día me ha 
perseguido una sensación de desasosie-
go. Pero, ¿por qué decirlo así? Me lleva la 
chingada y punto”. Jaime Puente, el prota-
gonista de esta novela, camina una ciudad 
sin nombre que deja entrever una memo-
ria ficcional de Guadalajara. Una Chapala, 
reflejo de los vacíos citadinos que se han 
llenado de tantos significados que asfixian 
las posibilidades de exploración, y tal vez 
más importante, de encuentros.

Por las páginas de Los escritores in-
visibles desfilan personajes literarios de 
toda índole. Desde el editor indolente, 
hasta el escritor inédito, pasando por los 

lectores “macho”, esos que pedía Julio 
Cortázar en la época menos feminista y 
políticamente correcta del mundo litera-
rio. Son, sin embargo, los escritores que 
no publican los que provocan la puesta 
en escena… el mismo protagonista de 
la historia conoce hacia el final el precio 
que conlleva ver la obra publicada.

Es un libro con pasajes eróticos y li-
terarios que se antojan una probada del 
potencial narrativo de Esquinca que no 
obstante no llega a cuajar del todo. Un 
libro que con todo hace de esa carencia 
su mérito al añadir con ello una atmósfe-
ra más creíble a la historia que propone. 
El autor, que fue colaborador de Radio 

Universidad de Guadalajara, propone el 
gesto de la provocación como el primer 
paso para liberar a la literatura del corsé 
de la academia. “En la pornografía está la 
salvación de la literatura”, escribe el per-
sonaje Jaime Puente. Tal atrevimiento es 
la propuesta de esta obra que abrevia en 
la literatura de Roberto Bolaño, Rubem 
Fonseca y Enrique Vila-Matas.

Una novela perfecta para un círculo de 
lectores jóvenes como el mismo escritor 
sugiera: “Creo que los jóvenes pueden sen-
tirse identificados con esta novela, inde-
pendientemente de que les guste escribir o 
no. Y la parte erótica o picaresca, sin duda, 
les atraerá”. Así sea. [

dVd

THE RED SHOES

Director: Michael Powell y 
Emeric Pressburger
País: Inglaterra
Género: Drama
Año: 1948

Una obra maestra del cine que ha influenciado a varias 
generaciones. La película conjuga el arte frente al esce-
nario y la vida de quienes laboran tras bambalinas. Una 
joven bailarina se debate entre dos fuerzas: el composi-
tor que ama y el hombre que quiere hacer de ella la me-
jor bailarina del mundo. Esta es una visión innovadora 
del cuento de Hans Christian Andersen. La dirección 
de Michael Powell y Emeric Pressburger consiguió pa-
sajes realmente inolvidables. The red shoes  fue galar-
donada con dos premios Oscar en 1948. Uno fue como 
mejor dirección artística en color y  el otro como mejor 
banda sonora.  [

lenguajeEl
visible de

Esquinca

Los escritores 
invisibles.
Fondo de Cultura 
Económica.
Serie: Letras 
Mexicanas.
2009

102 pesos.



Del 22.02.10 al 28.02.10

ADN
AGENdA dE ACTIVIdAdES CULTURALES

E l Teatro Negro de Praga presen-
tará el próximo domingo 28 de fe-
brero, la puesta en escena de Las 
aventuras del Dr. Frankenstein. 

En esta singular adaptación, un científi-
co maniático y distraído está obsesionado 
por la idea de crear un hombre artificial. 
Para esta prometeica tarea, llamará a va-
rios genios de los cuentos de horror. Así 
logrará dar vida a los personajes más in-
esperados.

Los protagonistas vivirán una serie de 
aventuras: aparecerán en medio del océano, 
entre medusas brillantes. 

La experiencia se convertirá en una ro-
mántica peregrinación para cumplir el sue-
ño del profesor distraído, cuyo humor ama-
ble ganará incontables amistades.

Pavel Hortek, director ejecutivo del 
Teatro Negro de Praga, explica: “La his-
toria se desarrolla en un escenario de 
terciopelo negro. Algunos artistas se en-
cuentran ataviados con trajes oscuros, 
para crear un efecto visual que los hace 
casi invisibles. La calidad de este monta-
je consiste en combinar la magia, la fan-
tasía y la poesía”.

El Teatro Negro de Praga conjuga el pro-
fesionalismo de sus actores y bailarines, con 
acciones llenas de movimiento, en torno a 
una serie de elementos fantásticos. Los es-
pectáculos de esta compañía están diseña-
dos para todo tipo de público y poseen la 
cualidad de que acercan al espectador al 
interior de sus historias. [

CURSO

Introducción a la literatura del horror. Impartido por 
Ricardo Bernal. Del 4 al 6 de marzo. Librería José Luis 
Martínez. Contacto: vanessa.garcia@redudg.udg.mx.

TEATRO NEGRO DE PRAGA 
PRESENTA:
LAS AVENTURAS DEL DR. 
FRANKENSTEIN
28 DE FEBRERO, 18:00 HORAS
TEATRO DIANA
BOLETOS: 180 A 400 PESOS
SISTEMA TICKETMÁSTER Y TAQUILLAS.

fOTOGRAfíA

Luz de plata. Exhibición de obra 
seleccionada. Casa Escorza. Hasta el 7 
de marzo. Entrada libre.

NO TE LO 
PIERdAS

Talleres, espectáculos 

y el mundo según 

Mafalda, en el XV 

aniversario del Festival 

Papirolas. Del 2 al 7 

de marzo. Invitado 

de honor: Nayarit. 

Consulta: www.

papirolas.com.

La Nada Teatro 

presenta La maestra 

de piano. Director: 

Miguel Lugo. Estreno 

lunes 22 de febrero, 

20:30 horas, en La 

Casa Suspendida 

(avenida Alcalde 830, 

entre Jesús García 

y Gabriela Mistral). 

Boleto: 60 pesos.

Cuarta sesión de los 

encuentros “Herencia 

de los grandes 

creadores”. Miércoles 

24 de febrero, 20:30 

horas. La Casa 

Suspendida. Entrada 

libre.

El gallo. Ópera para 

actores. Director: 

Claudio Valdés Kuri. 6 

y 7 de marzo. Sábado, 

20:30 y domingo, 

18:00 horas. Teatro 

Experimental de 

Jalisco. Consulta: www.

cultura.udg.mx.

Caetano Veloso en 

concierto. 22 de 

marzo, 21:00 horas. 

Teatro Diana. Boletos 

de 250 a 1,400 pesos. 

Sistema ticketmáster 

y taquillas. Consulta: 

www.teatrodiana.com.

fantásticas
Historias
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PINTURA

Nacer luz y Dialéctica. Exposiciones de obra abstracta de Iván Villaseñor 
y Alejandro Botello. Centro Cultural Casa Vallarta. Permanecerá hasta el 
7 de marzo. Entrada libre. Consulta: www.cultura.udg.mx.

TEATRO

Ángel de mi guarda. Director: Daniel Patiño Martínez. 25 de 
febrero, 20:00 horas. Estudio Diana. Boletos: general 100 pesos 
y 80 para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad.

Carlos Prieto, el chelista más impor-
tante del país, regresa a Guadala-
jara para ofrecer un recital y mos-
trar su faceta como escritor. Prieto 

estará en el paraninfo Enrique Díaz de León 
para platicar sobre Cinco mil años de pala-
bras, su obra literaria más reciente, la cual 
fue descrita por Carlos Fuentes como un tra-
bajo que recorre con singular erudición las 
cosas que creíamos saber sobre las lenguas.

Cinco mil años de palabras resulta un pa-
seo lingüístico que explora diversos aspec-
tos de la historia de las lenguas, desde sus 
posibles orígenes hasta el presente, inclui-

das la aparición de unas cuantas megalen-
guas y la extinción de idiomas y dialectos. 

Carlos Prieto ha tocado con orquestas de 
todo el mundo y es reconocido por sus tra-
bajos dedicados a los principales composito-
res de Iberoamérica.

La cita es el próximo jueves 4 de marzo, 
a las 20:30 horas. Costo de los boletos: 250 
pesos general y 200, estudiantes, maestros y 
personas de la tercera edad con credencial. 

Informes y venta de boletos en la Coor-
dinación de Música de la Universidad de 
Guadalajara (Ignacio Ramírez 24) y en el 
teléfono 3827 5911. [

ARTES

El Cineforo de la Universi-
dad de Guadalajara pro-
yecta la película Gomo-
rra, del director Matteo 

Garrone. Esta es una historia que 
se adentra en un mundo plagado 
de ambición y violencia. Estos son 
los valores a los que los habitantes 
de la provincia de Caserta, entre 
Aversa y Casal di Principe, tienen 
que enfrentarse cada día. Casi 
nunca hay opción: deben obedecer 
las reglas del sistema, impuestas 
por la Camorra (organización cri-
minal mafiosa italiana), y sólo los 
más afortunados pueden plantear-
se tener una vida normal.

Gomorra es un viaje dentro del 
mundo de los negocios y de los crí-
menes de la Camorra. Su ciclo vi-
tal se abre y cierra en el marco de 

las mercancías. Por un lado están 
aquellas mercancías “frescas” que 
bajo las formas más variadas (ves-
tidos de marca, videojuegos o re-
lojes) llegan al puerto de Nápoles 
para ser almacenadas y ocultadas. 
Y por otro, las que ya están muer-
tas, en forma de desechos quími-
cos o esqueletos humanos.

Por la realización de esta pelí-
cula, el director Matteo Garrone se 
encuentra amenazado de muerte 
por la mafia italiana, al igual que el 
escritor del reportaje en el cual de 
basa la historia, Roberto Saviano.

Las funciones se efectuarán has-
ta el 25 de febrero. Horarios: 15:50, 
18:10 y 20:30 horas. La admisión 
general es de 40 pesos. Estudiantes 
con credencial de la UdeG, 25 pesos. 
Miércoles general 25 pesos. [

Cinco mil años de palabras

La galería Jorge Martí-
nez, adscrita al Centro 
Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño 

(CUAAD), convoca al Primer 
concurso de carmín de grana. 
Podrán participar estudiantes, 
profesores y artistas plásticos 
en general, quienes deberán 
entregar sus trabajos en la 
galería Jorge Martínez (Belén 
esquina Independencia), de 
lunes a viernes. Horario: 10:00 

a 20:00 horas. El jurado estará 
integrado por especialistas en 
el área y su fallo será inape-
lable. El objetivo es difundir 
y estimular las diferentes ex-
presiones creativas a través de 
esta técnica. El cierre para las 
inscripciones es hasta el 19 de 
marzo. Los interesados pue-
den comunicarse al teléfono 
1203 5444 o escribir al correo 
electrónico: galeriajm@cuaad.
udg.mx. [

CONVOCATORIA

Carmín de grana

de laElataque
Camorra
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El violinista ruso Vladimir Milchtein (Ucrania, 1951) llegó a Guadalajara en 1992, como 
respuesta a una invitación de la máxima casa de estudios de Jalisco, “para trabajar en 
el proyecto del Conservatorio”, que nunca llegó a concretarse. Entonces “me quedé 
trabajando en la Escuela de Música y luego en el Departamento de Música”. Durante 15 
años, después de sus estudios formales, trabajó en los Montes Urales educando a “los 
niños talentosos” de su país. Fue concertino al lado del violinista Konstantin Ziumbilov.
Pese a que en nuestro país la educación musical es deficiente (o nula), Milchtein desde 
hace 17 años ha ofrecido sus conocimientos a los más jóvenes. “En Rusia estamos 
acostumbrados a educar a los niños desde lo 6 años, pero aquí en Guadalajara —
dice— ya casi no asisten niños a la Escuela de Música. Los estudiantes comienzan 
tarde, a los 18 y hasta 30 años. Tuve un alumno, por cierto, que tenía más edad que 
yo y apenas comenzaba formalmente sus estudios…”

Actualmente trabaja para conjuntar la Orquesta de Cámara del CUAAD, donde reúne 
a muchachos de distintas escuelas de Guadalajara, “para hacer una orquesta de 25 
personas”. Ya realizan conciertos.

 POR VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

música
Para mí la música es mi vida. Soy un protago-
nista y amante de la música y me gusta ense-
ñar, para hacer crecer a los jóvenes. Yo empe-
cé a estudiar violín a los 7 años. Al principio 
no me gustaba tanto, pues es un instrumento 
muy difícil, pero con el tiempo y al conocer-
lo mejor, comenzó a gustarme más. Durante 
muchos años ofrecí conciertos, pero ahora ya 
lo toco menos, porque me dedico más a la en-
señanza, que es también parte de mi vida….

enseñar
Ambas cosas. Me gusta mucho ser un intér-
prete de las obras maestras y la enseñanza 
me complementa. Cuando un alumno mío 
logra un concierto, me siento feliz y siempre 
quiero que mis pupilos sean más profesio-
nales y que toquen mejor que yo. No soy un 
maestro que desee que sus alumnos toquen 
igual que yo, sino que deben ser mejores…

el violín
El aprendizaje de una obra es un proceso largo, porque primero se debe utilizar la conciencia, 
luego se aprende con el cuerpo y ya no interviene la conciencia, no se piensa en cómo hacerlo: 
se hace. Si se piensa, entonces no se ejecuta adecuadamente ante un público, ante unos oídos. 
En música se enseña primero a utilizar la conciencia, pero enseguida se debe alcanzar un 
cierto nivel, donde se llega a tocar sin pensar en asuntos técnicos. Algunos alumnos ignoran 
ese proceso, y cuando interpretan están pensando en la técnica. Por eso no les resulta bien su 
ejecución musical. Las manos son fundamentales para un ejecutante de violín, pero deben 
responder naturalmente a lo que el cerebro ordene, sin anarquías, sin asuntos que perturben 
el libre sentir, el sentimiento natural.

violencia 

Yo nunca he visto tantos policías en las calles 
como en México. Ni en Holanda ni en Alema-
nia, por ejemplo. Pero sí vi muchas escuelas de 
música donde había muchos niños y hacían co-
sas importantes. En países donde hay buenas 
escuelas de música y alumnos interesados, no 
hay tanta violencia. Sin estigmatizar ninguna 
música, en México se escucha mucha violen-
cia en las canciones y se oye poco a los grandes 
maestros clásicos y sus obras. Si se escuchara 
mejor música, estoy seguro, habría menos vio-
lencia en las calles, en las casas, en la vida…

paisaje
El paisaje mexicano modificó mi forma de 
apreciar la música, pues son otros ritmos, te-
mas y melodías. Desde que llegué a Guadala-
jara estudio con alegría la música de este país. 
He hecho arreglos de compositores mexicanos, 
sobre todo anónimos. Me han enviado todo un 
paquete de obras de Morelia, Oaxaca y otras 
partes de México. Sobre todo encuentro obras 
de estilo barroco, que me resultan muy buenas 
e importantes para la historia de este país.

experiencia
Estamos formando un programa adecua-
do a la experiencia, con la gente de aquí. 
Establecemos este proyecto para violín o 
piano, pero se ha extendido para cualquier 
instrumento.

las manos


