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El doctor cucstino
Hoy en la mañana ingresé, como 
cualquier otro día, a los baños 
de mi centro universitario (el de 
Ciencias de la Salud). Después de 
hacer las labores a las que iba, me 
encontré un curioso cartel que 
decía “El doctor cucstino te ense-
ña cómo”, y menciona los pasos 
detallados de la técnica correcta 
de hacer el lavado de manos con 
toallas de papel, jabón y una llave 
de perilla. Sin embargo, cuando 
me dispuse a hacerla, encontré 
que no había jabón, tampoco toa-
llas y el grifo no era de perilla, y 
para colmo, no tenía agua.

En mi opinión este tipo de 
programas son buenos, sólo que 
necesitan adecuarse a las cir-
cunstancias del centro y dar me-
didas que puedan ser aplicadas 
sin estos materiales o al menos 
surtirlos.
AdÁn PAcifuentes OrOzcO

Obesidad infantil

“Gordo” es, sin temor a equivocar-
me, el apodo más popular entre los 
niños de escuelas primarias, de 
edades de entre 5 y 11 años. ¿Por 
qué? Pues simplemente porque 
México es el país con mayor núme-
ro de niños obesos en el mundo.

El programa “Primero tu sa-
lud”, recientemente anunciado 
por el ayuntamiento de Guada-
lajara, pinta a las cooperativas 
como las únicas culpables del 
problema de obesidad infantil, 
por lo que pretende que mediante 
una regulación de los productos 
en venta, el problema quedará 
resuelto, además, obviamente, 
de incrementar los ingresos del 
ayuntamiento por medio de la “re-
gulación” de dichas instancias por 
medio de licencias municipales.

Este programa no tiene con-
sideradas acciones integrales 
que en verdad puedan revertir 
la situación de obesidad. El po-
bre y escueto tema de los talle-
res poco logrará si no se pone 
en marcha con otras actividades 
complementarias, como el apo-
yo de padres de familia y pro-
fesores, programas de preven-
ción y educación alimenticia, y 
lo más importante, el aumento 
de actividad física de los niños. 
Claro, poco se les puede ofre-
cer con unidades deportivas “a 
medias”, inconclusas por malos 
manejos desde hace ya más de 
un año.
diAnA MigueL rOdríguez

Vagones 
separados

En el marco del Día internacio-
nal de la mujer, en nuestra ciu-
dad se decidió implementar una 
nueva norma en el transporte 
público. Ahora hombres y mu-
jeres tendremos que viajar por 
separado, supuestamente para 
evitar acoso, tocamientos, entre 
otras situaciones a las que como 
mujeres estamos expuestas.

Sin embargo, esta medida no 
detiene ni disminuye las situa-
ciones de acoso y abuso por las 
que hombres y mujeres pasamos 
todos los días. Al contrario, es 
retroceder en el progreso, para 
caer en prácticas discrimina-
torias y fomentar la desunión 
y lucha entre géneros que por 
muchos años ha entorpecido el 
desarrollo de los seres humanos.

La raíz de este problema se 
encuentra en la educación y no 
en el transporte público, que aun-
que en la ruta 380 dicha medida 
ha dado buenos resultados, no es 
razón para implementarla en el 

resto de la cuidad. Nuevamente 
somos nosotras las que tenemos 
que acatar las disposiciones de 
los “expertos”, que tal vez nunca 
han utilizado el trasporte público.
PAuLA KArinA QuevedO MOjA-
rrO

Respeto: 
¿cuestión de 
sexo?

En el marco de la celebración 
del Día internacional de la mujer, 
se asignaron espacios exclusivos 
para damas en los vagones del 
tren eléctrico, acto que me pare-
ció adecuado, ya que muchas de 
nosotras hemos sido víctimas de 
acoso sexual mientras usamos 
este medio de transporte. Sin 
embargo, el pasado viernes 12 
de marzo sufrí una agresión por 
parte de una señora que comen-
zó a empujarme sin razón.

Al principio pensé que era un 
accidente, puesto que el vagón 
(exclusivo para mujeres) estaba 
lleno. Al transcurrir los segun-
dos comenzó a gritarme y a em-
pujarme de tal forma que casi 
me caí.

Le pregunté el motivo de tal 
acto, a lo que sólo me aventó aún 
más fuerte y gritó que la dejara 
pasar. Obviamente me molesté y 
por respeto a que era una “seño-
ra de edad”, me limité a llamarle 
grosera.

La situación vivida me dejó 
ver que el respeto hacia los de-
más no viene de personas de tal 
o cual sexo. Simplemente existe 
o no y que por más esfuerzos 
que se hagan para lograr nuestro 
bienestar, éstos serán inútiles 
hasta que entendamos que “el 
respeto al derecho ajeno es la 
paz”.
gLOriA isAbeL OLverA AguAyO

¿Sentencias 
morales o 
científicas?
A veces no sé por qué terminó 
replicando comentarios. Gene-
ralmente son respondidos con 
interpretaciones distorsionadas 
de mis afirmaciones y hasta con 
juicios morales sobre mis opinio-
nes.

La moral y la estupidez me 
irritan: no puedo evitarlo. En el 
caso del comentario “Alerta roja, 
sociedad jalisciense” no sé preci-
samente si se trata de moral, es-
tupidez o ambas.

La afirmación básica es que 
al permitir los matrimonios en-
tre personas del mismo sexo y 
las sociedades de convivencia, 
se crearán preferencias bisexua-
les en los niños. Así la maestra 
Sara Bravo Rivera concluye: 
“¡Nuestras futuras generaciones 
de niños serán con preferencias 
bisexuales!”

No necesito iniciar una dis-
cusión sobre el probable origen 
psicoanalítico (y por lo tanto 
pseudocientífico) de dicha afir-
mación. Sólo requiero decir que 
si la maestra tiene referencias de 
investigaciones que sustenten 
que las preferencias sexuales de 
los padres determinarán la pre-
ferencia sexual de los niños, le 
sugiero las cite, porque de otro 
modo lo que en apariencia me 
muestra su comentario es su re-
pudio por dichas preferencias.

Me pregunto, ¿por qué men-
cionar su grado? ¿A caso cree que 
ello le da más “peso” a sus “argu-
mentos”? ¿Cree que su nombre 
sobresale en un espacio donde 
“pseudopoetas”, moralistas y san-
turronas publican sus comenta-
rios?
HéctOr OctAviO cAMArenA 
Pérez
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Las máximas de LA MÁXiMA

en las políticas 
públicas y en las 
universidades 
mexicanas exis-
te un uso sexista 
del lenguaje que 
no ayuda a la 
transformación 
de la interpreta-
ción que hace-
mos de la reali-
dad respecto de 
lo femenino y lo 
masculino.

Doctora Elia Marúm 
Espinosa, Coordina-
dora de la Cátedra 
Unesco  “Género, Li-
derazgo y Equidad”

Las reformas hacendarias, los energéticos y los incrementos naturales 
de productos como frutas y verduras, afectan fuertemente a la economía 
popular. 
Doctor Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos, del Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico Administrativas.
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Son indígenas y no existen para el Estado. 
Desplazados de sus comunidades por el colapso 
de la agricultura, malviven en la periferia de 
Guadalajara. Aquí la historia de cómo estos 
mexicanos pasan sus vidas al margen de la sociedad

EN EL TERRITORIO 
DE LOS INVISIBLES

tolomé Cocucho, comunidad de la 
Meseta Tarasca, Michoacán.

“Llegué a Guadalajara hace 25 
años. Vivíamos con mis padres en 
el mercado de abastos”, explicó la 
mamá de las niñas, Nazaria Martí-
nez Bautista. “Luego, hace 12 años, 
nos venimos para acá porque nos 
avisaron que estaban vendiendo lo-
tes”. Compraron en abonos, a un se-
ñor de la colonia, a pesar de que ta-
les terrenos son propiedad federal.

En 35 metros cuadrados que ad-
quirieron por cuatro mil pesos, los 
siete integrantes de esta familia 
construyeron su modesta casa, con-
formada por tres angostos cuartitos 
de ladrillos, cubiertos con láminas, 
donde duermen en dos catres. Tienen 
un desmantelado patio de tierra y su 
único “lujo” es una minúscula tienda 
de abarrotes, lo que reduce más el ya 
escaso espacio vital de la vivienda.

Falta de servicios
Nazaria comentó que desde hace 
pocos meses le pagaron en una sola 
emisión dos mil pesos al “presiden-
te” de la colonia Miramar, que toda-
vía es un ejido, para obtener el servi-
cio. Reciben agua potable por medio 
de una manguera, pero muchos de 
los purépechas que viven en la ori-
lla, tienen que pedirla a los vecinos. 
La acarrean en cubetas o cuando 
llueve, aprovechan el agua pluvial. 
En cambio, para la luz, “todos nos 
‘colgamos’, porque estamos muy re-
tirados del poste”, dijo la indígena. 

Esta falta de servicios no repre-
senta la única problemática para 
estos habitantes.

Miriam Ambriz Aguilar, de la 
Unidad de Apoyo a las Comunida-
des Indígenas (UACI), de la Uni-
versidad de Guadalajara, nació y 
actualmente vive en este barrio. 
Hija de mamá purépecha y padre 
otomí, desde 2003 trabaja con 80 
núcleos familiares de indígenas de 
Cocucho, repartidos entre Miramar 
y Arenales Tapatíos. 

Explicó que “la mayoría cuenta 
con terrenos adquiridos irregular-
mente. Muchos de ellos han sido esta-
fados. No tienen un contrato que cer-
tifique su propiedad, sino que les dan 
una carta de posesión, o muchas ve-
ces solamente un papel manuscrito”. 

Incluso hay casos en los cuales, 
aprovechándose de que muchos no 
saben leer y escribir, los ejidatarios en 
lugar de entregarles un recibo por el 
pago de una mensualidad, les hicie-
ron firmar un pagaré. En estas condi-
ciones y sin documentación, a los pu-
répechas se les dificulta hasta obtener 
un comprobante de domicilio.

Sin embargo hay quienes están 
peor. Sobre todo en Arenales. Aquí 
existen personas que viven en casas 
de láminas o debajo de una lona. Los 
demás no cuentan con servicios bási-
cos, pocos tienen agua y luz, mientras 
que casi nadie dispone de drenaje.

ALbertO sPiLLer

A veces los fan-
tasmas tienen 
rostro, nom-
bre y apelli-
do. Invisibles 
para la mayo-
ría de la gen-
te, pueblan 

barrios periféricos de Guadalajara, 
se emplean en el trabajo informal, 
sin documentos de identidad y sin el 
reconocimiento de sus derechos.

Colonias conflictivas de Guada-
lajara, como Arenales Tapatíos, Mi-

ramar o la Ferrocarril, hospedan un 
microcosmos de migrantes, en su 
mayoría indígenas, procedentes de 
varios lugares de México. En estos 
rincones sobreviven como espectros 
en la miseria e indiferencia de las 
autoridades, a la vez que son blanco 
de discriminación y las agresiones 
por parte de los vecinos.

Al borde de la desesperación
Un sillón laso y relleno de basura, 
yace vertical, incrustado en el borde 
de un arroyo de aguas negras, en te-
rritorio de Zapopan. En su lecho, en 
espera de la temporada de lluvias, 

un caudal de desechos sustituye el 
agua que en unos meses más fluirá 
de La Primavera, llenándose de es-
combros, cadáveres de animales y 
de los drenajes de las casas del ba-
rrio de Miramar, que por ahí cruza.

Detrás del destartalado mueble, 
tres hermanitas purépechas encien-
den un fuego para preparar la comi-
da. “El río huele feo; a veces llega 
casi hasta arriba”, comenta Antonia, 
la más pequeña. Casi hasta la orilla, 
donde, separadas del arroyo por un 
estrecho camino de tierra, se ubican 
las casas de sus padres y de otras 25 
familias procedentes de San Bar-

5Cuarto, cocina, 

baño y negocio. 

Todo esto cabe 

en 35 metros 

cuadrados.

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza
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Explotación laboral
Albertina Blas Martínez tiene 20 
años, es purépecha y nunca ha ido 
a la escuela. A los ocho años, con su 
mamá y sus hermanas, sobrevivía 
recogiendo cajas y restos de verdura 
en el mercado de abastos. Luego un 
comerciante las contrató para pelar 
cebollas, actividad informal en que 
actualmente se emplean muchas 
mujeres de su familia y de esta pe-
queña comunidad de Miramar.

“Ahora pagan 10 pesos por una 
caja de 20 kilos de cebolla”, comen-
tó. Las mujeres se van a las cinco de 
la mañana y regresan a las 10 de la 
noche. “En un día se logra pelar un 
máximo de 10 cajas”, explicó Alber-
tina, lo cual significa que por 14 ho-
ras diarias de trabajo ganan cuando 
mucho 100 pesos.

Nazaria también pepenaba y 
pelaba verdura. “Todavía mis her-
manas trabajan en esto. Algunas re-
cogen cajas y cartón para venderlos 
o juntan las frutas para sobrevivir, 
porque ahora no hay trabajo. Nos 
explotan. A veces nos obligan a tra-
bajar día y noche, para sacar lo po-
quito que ganamos”.

La explotación de estas indíge-
nas no se reduce solamente a esto. 
Muchas de ellas bordan y tejen las 
blusas tradicionales purépechas, los 
huanengos. “Por cada uno son mu-
chas horas de trabajo, y hay una se-
ñora que los compra por 250 pesos, 
y luego los da a 750 pesos”, explicó 
Albertina. Por eso, con la ayuda de 
Miriam y la UACI, siete mujeres, 
desde el mes de diciembre, confor-
maron una cooperativa para tener 
un comercio justo. Sin embargo, 
“muchas aún van y le piden dinero 
por anticipado a esa señora, en cam-
bio de otros encargos, porque tienen 
necesidades económicas apremian-
tes. Así nunca salen de esto”.

Discriminación
Mientras Albertina explicaba esto, 
unos gritos la hicieron saltar de la 
silla y salir de su casa, ubicada tam-
bién en la orilla del arroyo de aguas 
negras. Su mamá estaba peleando 
con los vecinos, una familia de Tuxla 
Gutierrez, Chiapas. “Sus hijos se 
suben a la casa, y desde arriba nos 
gritan ‘Marías, pinches indias’, y nos 
avientan cosas”, explica la señora.

“No nos bajan de huicholas”, 
dijo Nazaria. “Mis sobrinos tienen 
varios problemas, porque les dicen 
indios y ellos no se dejan: pelean. A 
mi hermano por esto lo tienen ame-
nazado de muerte”. 

Albertina recalcó: “hay gente 
que le damos asco, porque olemos 
a cebolla. Hasta los camioneros a 
veces no nos dejan subir por el olor. 
Luego se burlan de nosotros por 
como hablamos”.

Miriam explicó que “los indíge-
nas son muy agredidos por la so-
ciedad mestiza, y más las mujeres”. 

Agregó que en particular en la es-
cuela, “los niños no quieren regresar 
a la primaria por eso. Las mismas 
maestras los castigan demasiado 
porque no llevan la tarea, pero ellos 
no pueden hacerla, porque los pa-
dres no saben cómo ayudarles”.

Ni educación ni salud
La mayoría de estos purépechas no 
fueron a la escuela. Los jóvenes y los 
niños, que representan la segunda 
generación de migrantes, cuando mu-
cho cursan la primaria. “No tienen re-
cursos para entrar a la secundaria. Los 
padres tienen apenas para la comida”.

Además no cuentan con apoyo 
gubernamental. “No reciben nin-
guna beca, porque le hacen falta los 
requisitos básicos para solicitarlas. 
Cosas que para un mestizo son nor-
males, como un comprobante de do-
micilio, un acta de nacimiento, que 
hables español, en su caso se com-
plican, muchos no están ni registra-
dos”, comentó Miriam Ambriz.

Por lo mismo, no gozan de nin-
gún servicio de salud. “Todos están 

insertados en el mercado laboral 
informal. No tienen prestaciones de 
ley”. Casi todos los hombres se em-
plean en la obra o en los tianguis, 
sin contrato y son víctimas de viola-
ciones a sus derechos laborales.

Situación en Jalisco
En el censo de 2005, de acuerdo a da-
tos del INEGI, en Jalisco viven 42 mil 
372 indígenas. Fortino Domínguez, 
encargado del programa migrantes, 
de la UACI, comentó que estos datos 
hay que tomarlos con cautela. “Prime-
ro, porque son de 2005, y el flujo de mi-
grantes indígenas es constante, y se-
gundo, porque el INEGI se basa en un 
concepto de indígena ligado al folclor, 
estereotipado, que considera solamen-
te a los que hablan su idioma”.

Agregó que “hay mucha gen-
te que ya no habla su lengua o que 
no lo declara, pero que mantiene 
un vínculo con sus comunidades 
y sigue participando en las fiestas 
tradicionales”. Además, dijo que la 
población indígena es flotante. “La 
ZMG se ha convertido en un impor-

tante foco de atracción de migrantes 
indígenas y una zona de tránsito”. 
Por ello, afirmó, que se estima que 
esta cifra oficial representa un 50 
por ciento de la real, sobre todo con-
siderando que en Jalisco se reporta 
la presencia de 45 pueblos indígenas 
de los 62 con que cuenta México.

Añadió que “todos los migrantes 
indígenas vivimos en la periferia, y 
hay algunos que van al centro para 
vender. Existen colonias étnicas, 
como la Ferrocarril, donde viven los 
mixtecos, los otomíes en el Cerro 
del 4 y en la Francisco I. Madero, 
por ejemplo”. Sin embargo, sostuvo 
que la mayoría vive dispersa por la 
periferia y que no se ha integrado 
en un nicho laboral específico.

Como las autoridades guberna-
mentales se basan en el concepto 
de grupo indígena creado por la 
academia, según el estereotipo de 
enclave étnico, afirmó que “están 
dejando el 90 por ciento de la pobla-
ción indígena fuera de sus políticas 
públicas. Ni siquiera existen para 
el Estado, son pueblos invisibles 
y esto los coloca en una posición 
más vulnerable”. Fantasmas, pues, 
como los purépechas del “arroyo de 
aguas negras”. 

“Las autoridades municipales 
vienen de vez en cuando y nos pre-
guntan si no tenemos otro lugar a 
donde ir en caso de que desborde 
el río. Nos amenazan con desalo-
jarnos, porque argumentan que no 
estamos ni registrados en el mapa”, 
comentó Albertina.

“El ‘presidente’ de la colonia vie-
ne aquí una vez al año, y nos dice 
que esta es una zona de alto riesgo y 
que por qué no nos vamos de aquí”, 
concluyó turbada Nazaria. “No te-
nemos a dónde más ir, porque si 
pudiéramos, no estaríamos acá”. [

4La vida 

al margen 

de cualquier 

esperanza. Se 

reporta que 

habitan en estas 

colonias hasta 

45 pueblos 

indígenas de los 

62 grupos que 

tiene el país. 

A la derecha, 

Albertina Blas 

Martínez con 

su hija. Abajo, 

Nazaria Martínez 

en su casa.
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coordinadora de la cátedra unesco
 “género, Liderazgo y equidad”

ág
or

a

elia Marúm espinosa 

El len-
guaje es 
un instru-
mento de 
poder que 
perpetúa la 
jerarquía en 
función del 
sexo, lo que 
se conoce 
como cul-
tura andro-
céntrica

La realidad también es femenina
Es a partir del correcto uso del lenguaje, que las universidades pueden ayudar a cambiar este rezago que dificulta la igualdad de género

Por qué las universidades 
deben ocuparse de impul-
sar la equidad de género 
incluso en el lenguaje? 

¿Para qué sirve a la sociedad y a la 
universidad que mujeres y hom-
bres seamos tratados y considerados 
iguales? ¿No están bien las cosas 
así como están? ¿Eso de la equidad 
de género es sólo cosa de mujeres? 
¿Por qué un día de la mujer? Estas y 
muchas otras preguntas nos realizan 
las y los estudiantes, profesorado y 
miembros de la comunidad ante la 
celebración del Día Internacional de 
la Mujer en el mes de marzo.

Construir un proyecto de Nación 
tiene como un elemento central in-
corporar plenamente a las mujeres 
en todos los ámbitos de la vida de 
la sociedad y de la universidad,  y 
para ello es necesario transformar 
los esquemas mentales y sociales 
de las funciones tradicionales que 
nos han otorgado a las mujeres y en 
esta construcción el lenguaje es de-
terminante. 

En las políticas públicas y en las 
universidades mexicanas existe un 
uso sexista del lenguaje que no ayu-

da a la transformación de la interpre-
tación que hacemos de la realidad 
respecto de lo femenino y lo mascu-
lino, como existe, por ejemplo en la 
Unión Europea, donde el gobierno 
supranacional de estos países ha im-
pulsado políticas generales e incluso 
ha promulgados legislación especí-
fica, aplicable también a las univer-
sidades, para transformar el uso del 
lenguaje sexista en uno no sexista y 
con ello contribuir al cambio de es-
quemas mentales y actitudinales de 
la población. 

El Consejo de Europa en 1990 
consideró básico que los estados 
miembros incorporen iniciativas 
para promover un lenguaje no 
sexista que tenga en cuenta la pre-
sencia y situación de las mujeres en 
la sociedad. Este es el marco para 
que en los países, en las entidades y 
en las universidades se haya promo-
vido el lenguaje no sexista, por ello, 
ejemplos sobran en España.  

En Andalucía con base en la Ley 
para la Promoción de la Igualdad de 
Género, se realiza cada cuatro años 
un Plan Estratégico de Igualdad de 
Mujeres y Hombres con el propósito 
de incidir en las distintas dimensio-
nes de la discriminación por razón 
de sexo, tanto de carácter estruc-
tural como coyuntural, y pretende 
abordar de forma prioritaria la crea-
ción de condiciones y estructuras 

para que la igualdad de oportuni-
dades entre las mujeres y hombres 
se convierta en una realidad en esa 
comunidad y en sus universidades.

La Universidad de Zaragoza lanzó 
la campaña “Nombrar en femenino 
es posible: ¡inténtalo!”, dando ejem-
plo de cómo superar la raíz patriar-
cal y masculina del idioma español 
que ha hecho que lo masculino sea 
lo que generalice las denominacio-
nes. También las universidades que 
integran el sistema universitario del 
País Vasco, han normado el uso dis-
criminatorio del lenguaje hacia las 
mujeres. Y han estipulado que ve-
larán porque en la docencia y en los 
trabajos de investigación sobre las 
diferentes áreas de conocimiento se 
integre la perspectiva de género, se 
haga un uso no sexista del lenguaje y 
se incorpore el saber de las mujeres 
y su contribución social e histórica al 
desarrollo de la Humanidad. 

Los textos que salen de la uni-
versidad crean un estilo de lenguaje 
que toda persona relacionada apre-
hende como modelo de expresión. El 
primer paso es saber que el lenguaje 
puede ser sexista, el segundo poner 
los medios para evitarlo, consideran. 

“Queremos cambiar el modelo tra-
dicional de masculinidad que todos 
hemos aprendido. Muchas de nues-
tras conductas vienen determinadas 
por este modelo y queremos cons-

truir uno distinto, que no esté basado 
en la obligada fortaleza de lo mascu-
lino, en la agresividad, en la competi-
tividad, en la búsqueda desmesurada 
del éxito social, en la renuncia a los 
sentimientos. El machismo perjudi-
ca gravemente tu salud (y la de las 
personas que te rodean)”.

Pero, ¿qué es un lenguaje sexis-
ta? La Guía de lenguaje no sexista 
de  la Universidad de Granada con-
sidera que sea el que utiliza palabras 
o estructuras para discriminar a mu-
jeres u hombres, aunque es más fre-
cuente la discriminación lingüística 
que sufren las mujeres. El lengua-
je es un instrumento de poder que 
perpetúa la jerarquía en función del 
sexo, lo que se conoce como cultura 
androcéntrica, vivimos en un mode-
lo social que pone como prototipo 
lo masculino y usamos un lenguaje 
que hace invisibles a las mujeres y 
se convierte en obsoleto y desvincu-
lado de la realidad social. 

Pondremos dos ejemplos del len-
guaje sexista usado ampliamente 
en las universidades: Hay profeso-
res docentes y profesores investi-
gadores (sexista); hay profesoras y 
profesores docentes, o profesorado 
docente (no sexista); la normativi-
dad explica a los alumnos sus de-
rechos y obligaciones (sexista); la 
normatividad explica a alumnas y 
alumnos (o al alumnado) sus dere-
chos y obligaciones (no sexista).

La Universidad de Andalucía con-
sidera este tema crucial para las políti-
cas institucionales y, señala  somos un 
espejo en el que se mira la sociedad, 
formamos a quienes habrán de for-
mar, y tenemos que ser conscientes 
de que nuestro lenguaje habrá de ser 
vehículo de concienciación social, que 
impulsará un mayor entendimiento 
entre mujeres y hombres, sabiendo 
que, además, una de sus funciones es 
la construcción de identidad.

Por eso es necesario un Día In-
ternacional de la Mujer que ayude a 
construir este nuevo proyecto de na-
ción, donde la equidad fundamente 
una sociedad más justa e igualitaria 
y el lenguaje es elemento central en 
esta construcción. Cuando esto sea 
una realidad, no será necesario ya 
un Día Internacional de la Mujer, ni 
organismos públicos o programas 
universitarios especiales para las 
mujeres, mientras tanto, las univer-
sidades mexicanas tenemos mucho 
camino por andar en nuestra res-
ponsabilidad social, y para ayudar 
a este tránsito, la Unesco concedió 
una de sus Cátedras a la Universi-
dad de Guadalajara con sede en el 
Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas. [
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S A L U D 

Paliativos 
contra el estrés

Wendy Aceves veLÁzQuez

El estrés puede provocar que una per-
sona abuse o se vuelva dependiente 
de sustancias como el alcohol, la ni-
cotina, drogas o fármacos, pero sus 

consecuencias pueden llegar hasta la aparición 
de padecimientos como depresión o ansiedad, 
afirmó el psiquiatra Álvaro Zomosa Matthews, 
director médico de la Unidad de Orientación y 
Psicodiagnóstico, y quien presentó una ponen-
cia del Congreso de Avances de Medicina.

“El estrés es un factor que puede facilitar o 
predisponer padecimientos mentales. Habla-
mos de los trastornos de ansiedad con toda su 
gama de padecimientos o los trastornos depre-
sivos. Pero el estrés nos puede llevar en un mo-
mento a facilitar un abuso en sustancias o en al-
cohol, o ser consumidores de fines de semana”, 
comentó. Y agregó que “el estrés nos puede ori-
llar a muchísimas cosas, entre ellas al consumo 
de estas sustancias, pero debemos diferenciar 
que a veces el consumo puede ser directo por 
el estrés que no se ha aprendido a manejar o 
secundario a esos padecimientos”.

Según datos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 43 por ciento de la pobla-
ción adulta en México sufre de tensión, acom-
pañada con frecuencia de afecciones cardiacas, 
respiratorias o gástricas, y aun de diabetes, 
cirrosis o cáncer, señala. En palabras de Somo-

4El exceso de 

trabajo dificulta la 

concentración

Foto: Adriana 

González

za Matthews, todas las personas hemos tenido 
algún grado de ansiedad que nos ha provocado 
deficiencias en la vida. 

Sin embargo, el que el estrés sea un facilita-
dor, no significa que todos podemos llegar a ser 
consumidores. “Desde nuestra educación y me-
dio ambiente, son muchos factores los que nos 
pueden llevar a consumirlos. El estrés es un fac-
tor predisponente, pero el medio en donde me 
desenvuelvo y cómo manejo mi personalidad 
dirá si puedo llegar a este tipo de problemas”.

El psiquiatra chileno explicó que la depen-
dencia inicia cuando una persona al estar de-
primida, angustiada o estresada comienza a 
tener contacto con el alcohol, por ejemplo, con 
el fin de disminuir las tensiones.

“Muchas veces el consumo atenúa mi ansie-
dad, tristezas, mis pensamientos negativos o de 

Ponencia presentada en el pasado Congreso de Avances de Medicina revela 
que personal de salud ha utilizado sustancias para disminuir el estrés

anticipación que me van a angustiar. Entonces 
si yo pruebo el alcohol y veo que me relajo y me 
siento mejor, lo tomo como si fuera una especie 
de tratamiento para combatir esos malestares.

Personal de salud, en riesgo
Zomosa Matthews, quien trabajó durante va-
rios años en el Hospital Psiquiátrico San Juan 
de Dios en Guadalajara, realizó un estudio con 
diez anestesiólogos de cinco estados de la Re-
pública Mexicana. 

Sin considerar que es una muestra represen-
tativa, los anestesiólogos fueron interrogados 
sobre el consumo de alcohol y drogas, como co-
caína y analgésicos. El total de los entrevistados 
consume alcohol, dos de ellos tienen dependen-
cia mientras que seis son consumidores de fines 
de semana y el resto son ocasionales.

Sobre el consumo de cocaína, únicamente 
dos de los entrevistados dijeron consumirla. 
Uno de manera ocasional y otro reconoció ser 
dependiente. Además, de los diez anestesiólo-
gos, dos utilizan ocasionalmente benzodiacepí-
nicos y otros dos abusan de analgésicos, en par-
ticular del Nubain y del Fentanyl.

“Creo que en cualquier especialidad, siem-
pre habrá personas con dependencia o factores 
de riesgo, estrés, ansiedad o dependencia, inclu-
yéndome a mí. Pero nunca se ha realizado una 
encuesta con una población muy amplia, por lo 
que debemos promover este tipo de investiga-
ción para poder saber qué está sucediendo en 
nuestro entorno médico, ya que como profesio-
nales de la salud podemos tener un poco más 
de riesgo que el resto de la población en caer 
en este tipo de problemas, tanto de abuso de 
sustancias -como alcohol-, como de padecimien-
tos de ansiedad y depresión. El riesgo es por el 
ambiente que manejamos y el estrés generado 
por la atención que debemos brindar a nuestros 
pacientes”. 

El psiquiatra concluyó que ingerir alcohol de 
manera moderada no conlleva altos riesgos a la 
salud, pero no debe utilizarse para disminuir el 
estrés. “Si no aprendemos a manejar el estrés 
o buscar otras maneras de quitarlo, desgracia-
damente puede estar de por medio el alcohol u 
otras sustancias que nos pueden hacer sentir-
nos mejor y llegar a la adicción”.

Existen otros recursos que disminuyen la 
tensión y pueden evitar la aparición de ansie-
dad o depresión: el ejercicio, estar bien con mi 
familia, tener un soporte social entre familia, 
amigos o compañeros de trabajo. “Eso ayuda-
rá a bajar el estrés sin necesidad de tener que 
utilizar el alcohol para mitigar ese sentimiento 
y sensaciones extrañas en mí. Incuso hay trata-
mientos tanto médicos como terapéuticos que 
ayudan a mejorar la condición de vida”, pun-
tualizó el especialista. [

m
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Fuentes de estrés Principales estresores Manifestaciones 

Cambio de trabajo o de residencia
Percepción de barreras para 
alcanzar metas

Dolor de cabeza

Enfermedades u hospitalización Demandas excesivas del ambiente
Trastornos del sueño 
o gástricos

Pérdida de pareja o familiar Frustraciones a expectativas Irritabilidad

Presiones o excesos laborales
Falta de recursos básicos para la 
existencia adecuada

Dificultad de 
concentración

fuente: PsiQuiAtrA ÁLvArO zOMOsA MAttHeWs.

Para saber 
más

[alrededor 
del 30 por 

ciento de los 
esquizofrénicos 
tienen dependen-
cia al alcohol y el 
80 por ciento son 
nicotino depen-
dientes.

[aproxima-
damente 3 

de cada 10 de 
los pacientes 
con trastornos 
afectivos tienen 
comorbilidad con 
uso de sustan-
cias.

[de los que 
padecen 

depresión mayor, 
al 16 por ciento 
se le relaciona 
con el uso de 
alcohol y al  18 
por ciento con el 
uso de sustan-
cias, así como 
al 40 por ciento 
de las personas 
con trastornos 
bipolares. 

de AcuerdO cOn 
eL PsiQuiAtrA 
ÁLvArO zOMOsA 
MAttHeWs.
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Violencia en escuelas 
públicas y privadas

E D U C A C I Ó N

Un estudio del CUCS 
señala los tipos de 
maltrato del que son 
objeto estudiantes en 
Guadalajara
eLizAbetH rAygOzA jÁuregui

La violencia escolar siempre 
ha existido, en todas las 
instituciones y a lo largo 
de toda la historia. La no-

vedad es que ahora los casos son 
más visibles y más espectaculares, 
ejemplo: intentos de suicidio o las 
estadísticas que se publican sobre 
abandono o deserción, por mencio-
nar sólo algunas.

Lo anterior fue expresado por 
la doctora Isabel Valadez Figueroa, 
profesora investigadora adscrita al 
Departamento de Salud Pública, 
del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud, y autora del libro 
Violencia escolar; maltrato entre 
iguales en escuelas secundarias de 
la Zona Metropolitana de Guada-
lajara.

“Generalmente pensamos que 
la violencia está ligada a la pobre-
za y no es cierto, se da en todas las 
escuelas, sean públicas o privadas, 
de preescolar, primaria, secundaria 
o bachillerato”, señala la investi-
gadora. Ciertamente, existen dife-
rencias entre los niveles escolares, 
por ejemplo, la violencia física  en 
bachillerato se ubica en grados más 
severos (20 por ciento) en relación 
a la secundaria (13 por ciento). “En 
las secundarias se da mucho la ex-
clusión, cuestiones psicológicas y lo 
físico, que se da en los niveles su-
periores”.

Sostiene que en bachillerato 
también la violencia sexual mantie-
ne un alto índice, pues los insultos, 
acercamientos no consensuados, y 
los roces en partes íntimas, incre-
mentan casi un 25 por ciento, mien-
tras que en secundarias es de un 2 
por ciento.

En su artículo “Violencia esco-
lar: maltrato entre iguales en dos 
niveles educativos”, resultado de 
un estudio cualitativo en tres se-
cundarias y tres preparatorias del 
sistema oficial, señala que “llama 
la atención que los estudiantes no 

miradas

mientras que 18 por ciento son 
víctimas de diferentes tipos de 
violencia.

En descarga de esta situación, la 
doctora manifiesta que los jóvenes 
muchas veces no saben ni siquiera 
prevén la consecuencias que puede 
tener un acto violento con su com-
pañero; lo hacen como una forma 
de diversión, puesto que aprenden 
a pasar el tiempo libre molestando.

Además de los grupos de agre-
sores y víctimas, se identifica el 
pelotón de los observadores; ellos 
no pueden intervenir, pero llegan 
al grado de justificar la violencia 
hacia el otro a causa de que “se lo 
merece”, “porque no se defiende”, 
y porque piensan que si lo ayudan 
irán contra él y entonces predomina 
la supervivencia.

Violencia 
Griselda cursa el primer grado de 
secundaria y desde hace casi dos 
meses, usa sudaderas y chamarras 
con gorro para ocultar que se tras-
quiló el cabello. Tiene labio lepori-
no y por consecuencia su lenguaje 
verbal se dificulta. Sus compañeros 
se mofan de ella y le dicen “gango-
sa”, entre otros apodos. 

El caso de Blanca es diferente, 
ella opta por cortarse, lo hace en sus 
brazos con un elemento que se negó 
a revelar. Vive en casa de su abue-
la y su tío se masturba frente a ella 
mientras lava los platos. Ya lo ha co-
mentado con su familia pero nadie 
le cree, y su tío se burla porque ella 
llora.

Gilberto sólo habla cuando es 
estrictamente necesario, su silla 
es la última de la fila y no hay na-
die más a dos metros de distancia 
de él. Le dicen “La Gila” y por ser 
un estudiante dedicado, le roban y 
esconden sus pertenencias, le lan-
zan bolitas de papel y le rayan sus 
cuadernos. Gilberto es víctima de 
violencia emocional,  y agresiones 
físicas, psicológicas y verbales.

Los tres casos ocurren en un 
mismo lugar, una secundaria esta-
tal ubicada en Lomas de Polanco, 
pero según revelan las estadísticas 
de la violencia escolar o comporta-
miento antisocial, como se le llama, 
ejemplos como éstos se pueden 
observar en cualquier otro plantel 
educativo de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. [

se repriman frente a la presencia de 
algún maestro, y que de manera fre-
cuente muestren una conducta ver-
bal y no verbal ligada en extremo 
a contenidos sexuales con carácter 
agresivo”.

En el mismo, se destaca que las 
agresiones físicas y verbales se dan 
indistintamente entre los alumnos: 
ellos con ellos y ellos con ellas; y 
éstas aumentan en bachillerato, 
donde además aparecen conductas 
agresivas de ellas con ellas y ellas 
con ellos. 

En la búsqueda de culpables, la 
doctora defiende a la familia. “Pare-
cería que la familia es la generado-
ra de todos estos comportamientos, 
pero no es así, los chicos pasan casi 
ocho horas en las escuelas, y es allí 
donde se comunican con sus igua-
les, es cierto, la familia los puede 
generar, pero la escuela los puede 
minimizar e ir modelando”.

Señala que la escuela no está ac-
tualizada para tratar a los alumnos, 
y los mismos maestros han sido 
rebasados, pues las estrategias de 
hace cinco años no le sirven. “No sa-
ben manejar las situaciones, ya que 
la mayoría de las veces lo ignoran, 
porque están presionados por cum-
plir un programa o porque es más 
fácil responsabilizar a otros”.

La sociedad, mientras tanto, os-
tenta sus propios pecados, dice, les 

deja ver que se premia la impuni-
dad, que las agresiones son formas 
cotidianas, que  los cibercafés son 
lugares donde se oculta la porno-
grafía, y que les es fácil obtener o 
comprar droga en sitios que pueden 
ubicar con facilidad.

Generadores de violencia
De acuerdo a su experiencia de tra-
bajo con jóvenes, subraya que la 
violencia no es innata a la condición 
humana, sino que se aprende a vivir 
de esa forma y así se están educan-
do los adolescentes, con la cotidia-
neidad, y aprendiendo que esa es la 
forma de relacionarse con el otro, 
“piensan que lo que pasa es normal, 
y que así debe ser”.

Agrega que la violencia que el 
chico ve en casa, en la televisión, 
en la forma en que el maestro im-
pone la disciplina, y en las calles, 
le hacen pensar que no hay otros 
caminos alternativos, pero que, 
además, esta forma de ser y de re-
lacionarse le da status, en el senti-
do de que se le reconoce; todos los 
muchachos lo buscan y quieren 
ser sus amigos.

“Para mí eso es lo más grave”, 
porque de acuerdo a los estudios 
que ha realizado, son un 14.5 por 
ciento los alumnos que manifes-
taron ser agresivos y agredir a los 
compañeros en forma continua, 

5Problemas como 

el Bullying (acoso 

escolar) son cada 

vez más comunes 

en las escuelas.

Foto: Abel 

Hernández

Más...

[Jalisco es 
el segundo 

lugar nacional en 
violencia escolar, 
sólo detrás de 
Oaxaca, de 
acuerdo a una 
investigación de 
la Universidad de 
Oviedo, España, 
quien coordinó un 
estudio sobre el 
caso en Espa-
ña, Argentina y 
México.

[De acuerdo 
a una 

encuesta de la 
OCDE, de entre 
24 naciones, 
México resultó 
como el país con 
el ambiente esco-
lar más violento, 
por arriba de Tur-
quía y Estonia.
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La cuesta estuvo 
más pronunciada

E C O N O M Í A

miradas

4La gasolina es 

lo que más se ha 

encarecido en el 

primer trimestre del 

año.

Foto: José María 

Martínez

jOsé díAz betAncOurt

Aunque las alzas en los precios son 
prácticamente “tradicionales” en 
los dos primeros meses del año, la 
medición correspondiente a enero 

y febrero del año del Bicentenario muestra un 
más agudo panorama en los incrementos im-
pulsados principalmente por los aumentos de 
los energéticos (diesel, gasolinas Magna y Pre-
mium) y por otros productos, como los cárni-
cos, frutas y verduras, además de las reformas 
hacendarias para los impuestos llamados ISR 
e IVA.

En suma, los incrementos registrados arro-
jaron una inflación del 3.9 por ciento, lo cual es 
significativamente mayor que el 1.61 por ciento 
manifestado por las autoridades del Banco de 
México.

Estas son las conclusiones de la investiga-
ción que cada bimestre aplica el doctor Héctor 
Luis del Toro Chávez, director del Centro de 
Investigación de Teoría Económica (Citec), del 
Departamento de Métodos Cuantitativos, del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas.

Esta inflación registrada, impacta los ingre-
sos que reciben trabajadores y empleados que 
con todo y aumento (del 4.8 por ciento para este 
año, más o menos dos pesos diarios) reciben en 
promedio mensual, mil 675 pesos, lo que no 
logra garantizar una sobrevivencia digna para 
este 2010.

De esta forma, explica Del Toro, los 55 pesos y 
84 centavos diarios que reciben a partir del 2010 
los asalariados de condición más precaria, no re-
sisten ni los incrementos tempranos de este año, 
es decir, la diferencia entre lo que se percibía y 
lo que ahora se devenga (con todo y aumento), 
contra la medición de la inflación enero-febrero, 
es de una pérdida del 4 por ciento para poder ad-
quirir los productos más indispensables.

Los artículos de “primera necesidad” que 
investiga el Citec son 121, recalca el doctor 
Del Toro Chávez. Alimentos, cuidado personal, 
aseo y muchos otros están divididos en 23 blo-
ques. De este total, 18 reportaron alzas en los 
primeros 60 días del año y en sólo seis se con-
centró un incremento del 24 por ciento del total 
inflacionario.

Principalmente fueron productos como ver-
duras, pastas, especias, frutas, cereales y pes-
cados y le siguieron en menor porcentaje, pero 
también significativo, artículos para el cuidado 
personal, azúcares y chocolates, carnes frías y 
embutidos.

El estudio también indica que de los 121 
artículos investigados, 100 manifestaron alzas 
por arriba del 3.9 por ciento; 59 artículos lige-
ramente debajo de ese punto y sólo 21 bajaron 
de precio, precisa para el reporte que no toma 
en cuenta incrementos al transporte, pero sí 
gastos como energía eléctrica, útiles escolares, 
gas, agua, medicinas, ropa y calzado, los que 
muestran su propia dinámica alcista. [

La inflación se percibe en el día a día de los consumidores, más 
que en las cifras macroeconómicas
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Faltan 
recursos 
extras: UdeG

LA gAcetA

La Universidad de Guadala-
jara recibirá 300 millones 
de pesos extras para pro-
yectos de infraestructura 

por parte del gobierno estatal. Aún 
así, la UdeG continuará con su de-
manda de los 170 millones de pesos 
faltantes para incrementar el pre-
supuesto irreductible. La Máxima 
Casa de Estudios de Jalisco había 
solicitado 470 millones de pesos 
más otros 50 millones requeridos 
para iniciar la construcción del cen-
tro universitario en Tonalá.

“Hay ofertas de dinero para el 
Centro Universitario en Tlajomul-
co por el Gobierno del Estado, pero 
también necesitamos para Tonalá;  
son proyectos que debe aprobar el 
Consejo General Universitario, pero 
es un compromiso de la actual ad-
ministración universitaria de ir por 
esos dos campus”, indicó el Rector 
general, doctor Marco Antonio Cor-
tés Guardado. 

Respecto a la distribución del 
recurso extra, 130 millones serán 
destinados para concluir la cons-
trucción de la Biblioteca Pública del 
Estado, la cual tiene un avance del 
80 por ciento. El recinto dará alber-
gue a 32 millones de libros.

Acerca del dinero restante, éste 
será destinado para continuar las 
obras en lo que estará la nueva 
sede del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
en preparatorias, mantenimiento y 
renovación de la infraestructura. [

H O M E N A J E

Reconocen a Raúl Padilla 
por su gestión cultural
eLizAbetH rAygOzA

En el marco del XXV Festival 
de Cine en Guadalajara, el 
Congreso del Estado otorgó 
un reconocimiento al licen-

ciado Raúl Padilla López, ex Rector 
de la Universidad de Guadalajara, por 
su destacada labor en la promoción y 
difusión de la cultura en Jalisco.

El diputado José María Martínez 
Martínez, autor de la iniciativa para 
la entrega del reconocimiento, pre-
cisó que entre las responsabilidades 
del Poder Legislativo se encuentra 
reconocer a jaliscienses destacados.

Por ello consideró acertado hacerlo 
a quien se ha distinguido de manera 
importante en el ámbito en que se 
desenvuelve, a saber, la cultura, “y 
más aún, cuando el éxito que un per-
sonaje ha tenido en nuestra sociedad 
se refleja en hechos que suman a la 
calidad de vida de nuestros habitan-
tes”, señaló.

Citó la Feria Internacional del 
Libro y el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara, ambos pa-
tronatos de los que es Presidente, 
como algunos de los ejemplos más 
claros de su contribución.

Ante más de 300 personas, entre 
las que se encontraban autoridades 
de la UdeG, presididas por el Rector 
general Marco Antonio Cortés Guar-
dado y personajes de la política local 
y nacional, el licenciado Padilla Ló-
pez recibió el reconocimiento de ma-
nos del coordinador de la fracción 

Verde Ecologista de México, Enrique 
Aubry de Castro Palomino.

El ex Rector de la UdeG Guadala-
jara dijo recibir con agrado el recono-
cimiento del que fue objeto, pero ase-
veró que, más que a su persona, “lo es 
a diversas actividades de promoción 
y difusión de la cultura y a los proyec-
tos a los que he estado vinculado la 
mayor parte de mi vida”.

Enseguida, afirmó que en Jalis-
co la cultura puede ser uno de los 
mejores instrumentos para el futu-
ro desarrollo económico y social, en 
particular las industrias culturales.

“Recordemos que actualmente 
las industrias culturales aportan 
arriba del 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto a nuestro país y dan 
empleo a casi 5 por ciento de la Po-
blación Económicamente Activa”. 

Padilla López exhortó al Congreso 
a impulsar y consolidar las iniciativas 
educativas y culturales en sus dife-
rentes vertientes: “hago votos para 
que esta labor se traduzca en estrate-
gias para el mejor desarrollo social en 
nuestro estado y que además resulten 
un factor decisivo de aliento en el ciclo 
económico, que permita tener un me-
jor desarrollo humano”, dijo.

Por su parte, la diputada Rocío 
Corona Nakamura, quien dictami-
nó la iniciativa, subrayó que Jalisco 
tiene en Raúl Padilla López un vi-
sionario de la cultura: “por eso deci-
mos que es un promotor, porque su 
obra académica y material es fruto 
de la voluntad y del trabajo. Es un 
motor capaz de transformar la ener-
gía de su pensamiento en obra tan-
gible y evidente”, afirmó. [

3El coordinador 

de la fracción Verde 

Ecologista de 

México hizo entrega 

del reconocimiento 

a Padilla López. 

Foto: Francisco 

Quirarte

miradas
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La Universidad de Guadalajara forma parte de 
las siete universidades de educación superior 
que tienen un desempeño superior al resto y 
se puede calificar como una institución de ca-

lidad, según los resultados del Estudio Comparativo 
de las Universidades Mexicanas (ECUM), proyecto de 
investigación realizado por la Dirección General de 
Evaluación Institucional de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que sirve para comparar 
el desempeño de las funciones principales de las uni-
versidades y otras instituciones de educación superior 
públicas y privadas.

El ECUM evalúa la cantidad de científicos incorpora-
dos al Sistema Nacional de Investigadores, su produc-
ción medida en artículos, citas por otros pares, los gru-
pos académicos reconocidos y el número de programas 
distinguidos en el país y el extranjero.

Los últimos resultados del estudio correspondiente 
a 2008, demostraron que las instituciones públicas que 
sobresalen por el orden de publicaciones, son la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metro-
politana, la Universidad de Guadalajara y la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León. En las universidades 
privadas quienes publican en menor escala son la In-
tercontinental, la UNITEC, la Regiomontana, el ITESO 
de Guadalajara, La Salle y la Universidad de Monterrey.

En contraste, la UNAM encabeza la lista de las insti-
tuciones públicas que tienen una considerable produc-
ción, con 2 mil 696 artículos (35.2 por ciento del total 
nacional), seguida por el IPN, con 517 (6.7 por ciento), la 
UAM, con 488 (6.4 por ciento); la Universidad de Guada-
lajara con 267 (3.5 por ciento) y el Tecnológico de Mon-
terrey con 230 (3 por ciento).

En lo que concierne al rubro del número de acadé-
micos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la 
UNAM vuelve a sobresalir con el 21.9 por ciento del to-
tal, o sea, 3 mil 404 miembros. Después le sigue la UAM, 
que cuenta con 837, 5.4 por ciento, y debajo de éstas se 
encuentran el IPN, con 676 integrantes, lo que equivale 
al 4.3 por ciento y la Universidad de Guadalajara con 607.

En el caso del Programa nacional de posgrados de 
calidad, tenemos que la UNAM se posiciona en el pri-
mer lugar, pues cuenta con 135 grados avalados, que co-
rresponde al 12.7 por ciento del total. Después le sigue la 
UAM con 5.6 por ciento, que corresponde a 59 y la Uni-
versidad de Guadalajara, que logra mantenerse en los 
primeros puestos de la lista con 58, 5.5 y el IPN 54, 5.1.

Según datos del estudio, las instituciones que enca-
bezan la lista de eficiencia en sus actividades por orden, 
son la UNAM, el Politécnico, la Autónoma Metropolita-
na y las universidades estatales de Guadalajara, Nuevo 
León, Puebla y el Tec de Monterrey.

El análisis también reflejó que por cada 10 investiga-
ciones producidas por instituciones públicas de educa-
ción superior, las privadas desarrollan sólo una. [

La UdeG, de las 
mejores del país
Por su desempeño, por el número de 
investigadores incorporados al SNI, así como por 
sus publicaciones, la Universidad está entre las 
primeras siete de México
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Jocotepec cultiva ciencia

4Arnoldo 

Delgadillo, 

ganador de Expo 

Ciencias 2009. 

Es  estudiante de 

la Preparatoria 

Regional de 

Sayula.

Foto: Archivo

Alumnos de la preparatoria 
consiguen destacados lugares 
en concursos de divulgación 

LeOneL ALbertO zAMOrA

El fomento y la difusión de la ciencia 
que realiza la Universidad de Gua-
dalajara fue reconocida  por el Movi-
miento Internacional para el Recreo 

Científico y Técnico (MILSET), después de 
que  estudiantes de diversas preparatorias de 
esta casa de estudios obtuvieran  los primeros 
lugares en la etapa inicial de “Expo Ciencias 
2009”, concurso anual de ciencia y tecnología 
en el que participaron cerca de mil 500 jóvenes 
provenientes de escuelas de educación media 
superior públicas y privadas de toda la Repú-
blica Mexicana.

Los proyectos de investigación, innovación 
y divulgación de la ciencia y la tecnología ex-
puestos fueron el resultado de un trabajo en 
conjunto entre estudiantes y maestros donde 
se relacionó la ciencia con el aprendizaje, los 
daños auditivos y los gases de efecto inverna-
dero. Uno de los primeros lugares en la “Expo 
Ciencias 2009” se le otorgó a Arnoldo Delgadi-
llo Grajeda, alumno de la Preparatoria Regio-
nal de Sayula por su trabajo “El viaje de Al-
berto” y con esto consiguió su pase al Ciencap 
2010 que se  celebrará en el mes de septiembre 
en Paraguay.

Leslie González Huerta, de la Escuela Pre-
paratoria Vocacional logró el segundo lugar con 
el trabajo “Mudibani” y en el tercer puesto se 
situaron Carlos Estrada García, Cynthia Cue-
vas Hernández y Analí Mancilla Hernández, de 
la Preparatoria Regional de Jocotepec con el 
proyecto “Daños auditivos en los jóvenes sor-

dos del tercer milenio a causa del mal uso de 
auriculares de reproducción de música”.

Pero éste no fue el único triunfo para la Prepa-
ratoria Regional de Jocotepec, pues también se le 
entregó un tercer lugar al trabajo “Gases de Efec-
to Invernadero”, de las alumnas Carolina Arias 
Cortés, Belynda Vázquez Rodríguez y Leticia 
García Hernández, y como resultado del triunfo, 
la investigación que se caracteriza por poseer un 
enfoque ambiental competirá en la Olimpiada 
Internacional de Proyectos de Desarrollo Susten-
table en Houston, Texas, en abril.

Al respecto, Roberto Hidalgo Rivas, presi-
dente del MILSET al ser entrevistado en Me-
dios UdeG Noticias afirmó que estas alumnas 
participarán en un evento muy grande, donde 
tendrán que competir con más de mil jóvenes 
de ochenta países. 

Con referencia a la participación de la Uni-
versidad de Guadalajara en estas actividades,  
el presidente del MILSET recalcó la destacada 
participación que la Universidad ha tenido en 
los últimos años en los concursos y eventos de 
ciencia y tecnología que se convocan a nivel na-
cional e internacional, en comparación de otros 
Sistemas de nivel medio superior, sobre todo 
en áreas como la  divulgación de la ciencia, in-
genierías de ciencias exactas y por supuesto en 
el área de medio ambiente. 

Es importante señalar que “Expo Ciencias 
2009”, además de brindar la posibilidad a los 
participantes de exponer sus trabajos en con-
cursos y competir  a escala nacional e inter-

nacional, para los premiados es un incentivo 
para estudiar un posgrado o continuar con sus 
investigaciones gracias al apoyo económico de 
microempresas. 

Sobre el impacto que pueden tener estas ac-
tividades en la vida de los jóvenes y la sociedad,  
Roberto Hidalgo Rivas aseguró “estamos con-
vencidos de que la inversión en nuestros jóve-
nes talentos va a redundar en un beneficio di-
recto para nuestro país en un corto plazo y  por 
supuesto a mediano y largo plazo también, se 
trata de invertir en nuestros talentos de ciencia 
y tecnología para que ellos estén convencidos 
de la investigación científica y del desarrollo 
tecnológico de nuestro país, que tanta falta nos 
hace”. 

Además apuntó que los eventos interna-
cionales que se realizan para el desarrollo y 
divulgación de la ciencia permiten que los 
jóvenes tengan una visión global, una visión 
cosmopolita e internacional de lo que está 
sucediendo en otras latitudes y aparte de 
esto el hecho de que los chicos viajen per-
mite que se generen nuevos conocimientos 
y se apliquen todas las ideas que ellos hayan 
visto.

Sumado a estas declaraciones, el director 
del MILSET destacó los logros de la Univer-
sidad de Guadalajara en la divulgación de la 
ciencia y envió una  felicitación escrita a Ruth 
Padilla Muñoz, directora del Sistema de Educa-
ción Media Superior (SEMS), por el nivel aca-
démico que guardan las preparatorias. [
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unidAd de difusión/ cuvALLes

Desde 1989, la Universidad de Guadalajara 
tenía un importante peso en el país, pero 
con muchos problemas, por el “gigantismo 
masificado”: 96 por ciento de la UdeG se 

encontraba en la zona metropolitana de Guadalajara. 
La alternativa fue su descentralización, lo que originó 
la creación de centros universitarios temáticos para la 
ZMG y de centros universitarios regionales, con pre-
sencia en educación media superior y superior en el 80 
por ciento de los municipios en Jalisco. 

En el panel sobre el proyecto CUValles, el doctor Espi-
noza de los Monteros Cárdenas, primer coordinador eje-
cutivo de dicho centro, ahora rector del Centro Universita-
rio del Sur, comentó que este campus nació en el segundo 
Plan de desarrollo institucional de la Universidad.

Este centro se identifica con los elementos de presencia-
lidad optimizada, para beneficio del estudiante, y apoyada 
en tecnologías.

Este centro, uno de los más jóvenes de la Red uni-
versitaria, responde a una simbiogénesis, ya que tiene 
un crecimiento evolutivo con una transferencia de ma-
terial genético, pero sin romperse, es decir, su avance 
es continuo, expresó el doctor Miguel Ángel Navarro, 
vicerrector de la UdeG.

El centro universitario tiene mucho que hacer, ya que 
los docentes deben trabajar en conjunto para lograr el 
efecto multidisciplinar. Falta fomentar en el estudiante 
la investigación, para desarrollar un espíritu indagador, 
pero sobre todo, llevar la fuerza de los estudiantes a la 
Región Valles y reflexionar en qué ha cambiado ésta.

El rector de CUValles, Ricardo García Cauzor, expre-
só que la instución a su cargo atiende a más de 3 mil 
200 estudiantes, con una planta docente fortalecida con 
investigadores miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores. 

Comentó que cuatro de sus programas registran egre-
sados evaluados por instituciones de calidad educativa 
en el país, y que el centro sigue programas educativos en 
desarrollo social, humanístico, de salud y aspectos tec-
nológicos, además de impartir posgrados en administra-
ción de negocios y ciencias físico matemáticas.

El ámbito de influencia de este centro llega a más de 
50 municipios. [

X aniversario 
de CUValles

4De izquierda 

a derecha: el 

vicerrector, Miguel 

Ángel Navarro; el 

rector de CUValles, 

Ricardo García 

Cauzor; el profesor 

investigador 

Tonatiuh Bravo 

Padilla, y el director 

General de Medios, 

Rogelio Campos.

Foto: Archivo



lunes 22 de marzo de 201014

eduArdO cArriLLO

Los desperdicios de produc-
tos y subproductos agro-
pecuarios podrían formar 
parte de las dietas de pe-

ces, lo cual no sólo abarataría cos-
tos de producción en la acuicultura, 
sino que disminuiría los problemas 
de contaminación ocasionados por 
tales desechos y aumentaría el con-
sumo de dichas especies acuáticas.

Tan sólo el Mercado del mar de 
Zapopan genera más de dos tonela-
das diarias de desechos de pescade-
rías, que no son aprovechadas y van 
directo a la basura, indicó el inves-
tigador del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías, de 
la UdeG, Rafael León Sánchez.

En dicha cantidad no están con-
siderados los desperdicios de ras-
tros, o bien, lo que se concentra en 
plantas incubadoras o mercados de 
abastos. De ahí que de tales sitios 
es posible extraer estos insumos, 
que bajo procedimientos sencillos y 
no costosos, permitan reutilizarlos 
como alimentos balanceados.

Dicha zootecnia, en muchas 
ocasiones ya no es rentable, por 
el alto costo que implica produ-
cir alimento para los peces y por 
la energía eléctrica empleada, ya 
que para una empresa acuícola, 
con un sistema tecnificado, entre 

Desperdicios para alimentar peces

m
ir

ad
as

4El pescado 

no es muy 

consumido por 

los mexicanos, 

salvo en la 

Cuaresma.

Foto: Francisco 

Quirarte

S E R  V I V O

La utilización de productos y subproductos agropecuarios en la acuicultura podría abaratar costos en la actividad. Con ello 
disminuirían los problemas de contaminación generados con estos desechos y aumentaría el consumo de pescado

[El sector acuícola en Jalisco ha 
crecido mucho en los últimos 

años, ya que de haber cerca de 20 a 30 
productores, en la actualidad existen 
alrededor de 500.

[En México el consumo de pes-
cado es bajo, ya que la mayor 

parte es adquirido en Cuaresma. Esto 
se debe a cuestiones de cultura y al 
elevado precio del pescado.

[ Japón consume alrededor de 
45 kilogramos de pescado por 

persona por año y España cerca de 
35 kilos.

como pez en cuaresma

de los estanques), lo que reduce 
costos, pero también productividad.

Este panorama requiere dar otro 
enfoque en la materia y convertirla 
en una actividad más rentable. Desde 
hace varios años, el estudioso universi-
tario, junto con otros investigadores de 
diversos países, entre éstos Cuba, han 
evaluado alimentos elaborados a base 
de desechos agropecuarios que con-
tienen elementos nutricionales para la 
alimentación de ganado porcino, bovi-
no e incluso para el cultivo de peces.

“En fechas recientes estuvimos 
en Cuba, donde por su misma situa-
ción, tienen que buscar alternativas 
para alcanzar rentabilidad. Desde 
1987 hicimos algunos trabajos para 
crear ensilado de pescado, recogien-
do todos los desechos de las pesca-
derías y procesándolo de manera 
sencilla y barata para producir hari-
na de pescado, una de las fuentes de 
proteína más importante”.

Destacó que han hecho dietas 
completas y para diferentes etapas 
productivas. Las han comparado con 
alimentos balanceados tradicionales 
(que contienen sorgo, soya y harina 
de pescado). 

Uno de los resultados es que los 
organismos se desarrollan mejor con 
el empleo de tales desechos. “Además, 
se logran ahorros sustanciales de más 
del 50 por ciento. Esto se puede llevar 
a escalas mayores si lo procesamos 
a nivel industrial, pero obviamente, 
para esto se requiere de equipo, ma-
quinaria que nos permita una elabo-
ración de alimentos a gran escala”.

El académico de la UdeG resaltó 
que a partir del impulso de alterna-
tivas de alimentación se beneficiará 
al medio ambiente.

“Muchos de estos productos y 
subproductos agropecuarios, con-
siderados como basura, ocasionan 
problemas medioambientales. Por 
ejemplo, la sangre en los matade-
ros, al vaciarla en los afluentes, es 
un problema de contaminación, ya 
que dicho líquido es un medio de 
cultivo para microorganismos”. [

el 50 y 70 por ciento de sus gastos 
de producción recaen en los ali-
mentos y casi el resto en el rubro 
de energía.

“En la mayoría de las zootecnias, 
ya sea de bovinos, porcinos, aves, el 
alimento es de los renglones que más 
agrava los costos de producción. En 
la acuicultura es más notorio, porque 
requieren niveles de proteína supe-
riores. La especie terrestre que más 
exige proteína es la constituida por los 

pollos de engorda (entre 21 y 23 por 
ciento), mientras que los peces, en su 
etapa inicial, requieren hasta 50 por 
ciento”.

León Sánchez comentó que a 
pesar del crecimiento de la acui-
cultura en los últimos 20 o 30 años, 
los costos de producción limitan su 
rentabilidad y muchos sistemas de 
producción tienden a regresarse a 
estanques en tierra, donde utilizan 
más alimento natural (fertilización 
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El Cosmos es todo lo que es, 
lo que fue, y lo que será al-
guna vez. Así de vasto cabe 
en la “caja idiota”, en tan 

sólo en 13 episodios de menos de 
una hora. El autor de esta compre-
sión espacio-temporal se llamó Carl 
Sagan, un ya épico astrónomo, am-
bientalista, y humanista estadouni-
dense. Sagan decidió utilizar lo que 
consideraba el “medio de comuni-
cación más poderoso” de los 70 para 
abrir la siguiente década develando 
la historia única del cosmos, esa que 
compartimos con toda y cada una de 
las piezas del universo conocido.

Lo que fue
Durante 1976, Sagan empezó a pre-
parar el libro y la producción de 
una serie televisiva que llegaría a 
más de 140 millones de telespecta-
dores. Cosmos es a la vez muestra 
de la pírrica y cursi estética audio-
visual de la década de los 80 y del 
apasionante mecanismo para cono-
cer el mundo que es la ciencia. 

Así se puede describir una es-
cena típica de Cosmos: música 
abstracta de sintetizadores  —Van-
gelis— seguida de clavicordios 
—Bach— mientras se suceden ro-
sados atardeceres difuminándose 
hacia el dibujo de una nebulosa, al 
tiempo que Sagan explica que una 
estrella de la espada de Orión no 
es simplemente una estrella, sino 
una fábrica de estrellas. 

A lo largo de la serie, lo baladí 
se conecta continuamente con la 
escala cosmológica: fábulas de via-
jes interplanetarios se fusionan con 
anécdotas sobre marineros durante 
el renacimiento holandés; el origen 
de la vida terrestre que sugiere la 
posibilidad de la extraterrestre; la 
evolución: la de una galaxia contra 
la de un gusano; biografías de astró-
nomos, estrellas, filósofos, cuásares, 
reyes y cangrejos samurái; el ahora 
inevitable calentamiento global y el 
hoy olvidado temor al invierno nu-
clear. Todo se mezcla con soltura en 
esta ambiciosa narrativa sin anima-
ciones 3D, gráficos computarizados 
ni encuadres de alta definición, pero 
con mucho pantalón acampanado, 
cinta magnética, y gafas de pasta 

negra. Además, claro, de las angus-
tias, prejuicios, pasiones y tinos del 
drama humano. 

    Esta peculiar amalgama —que 
podría ser de Duchamp— funcionó, 
atrapó, y gustó a tal grado que Cos-
mos es tal vez el programa de cien-
cia más visto de todos los tiempos. A 
partir de su primera emisión, en sep-
tiembre de 1980, Sagan se volvió un 
icono de la divulgación de la ciencia, 
investido en su saco de pana amarilla.

Lo que es
Divertidos de ver a Sagan enrolla-
do en una infinita e imposible tira 
de papel al intentar explicarnos qué 
es un googleplex, y ya superado 
el shock estético, Cosmos se despren-
de de la época instalándose en el pre-
sente de cualquier espectador, trasto-
cando los límites de su comprensión 
a través de multitud de oposicio-
nes. Los títulos de episodios como 
“Blues para un planeta rojo”, o “Cielo 
e Infierno”, son una pizca de las mu-
chas que se cuentan durante la serie: 
fenómenos inconmensurablemente 
grandes del espacio intergaláctico se 
intercalan con los frenéticamente pe-
queños de una célula; rebufos de Lo-
uis Armstrong siguen a la plusmelo-
día de Mozart, y la profunda tradición 
religiosa se enfrenta a la simplicidad 
irrevocable de los hechos.

   Este vaivén extremoso provo-
ca elasticidad en el pensamiento y 
expande la comprensión, de modo 
que Cosmos funciona como un psi-
cotrópico televisivo: nos hace pasear 
por los orígenes para abrirnos nuevos 
destinos universales, pues nuestro 
futuro, el del planeta y el del universo 
aparecen intrínsecamente conecta-
dos, embebidos entre sí. Sólo si toma-
mos esto en cuenta, dice Sagan, po-
dremos decidir sobre lo que seremos, 
controlando problemas globales con 
acciones locales. 

Lo que será
Sagan no se limitó a describir la 
vida de las estrellas. Buena parte 
de su programa lo dedicó a propo-
ner que la vida y la inteligencia tal 
vez son fenómenos comunes en el 
universo. Se permitió especular —
mesuradamente y con las probabili-
dades estadísticas de su lado— so-
bre la cuestión de nuestra soledad 

ci
en
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oCosmos, 30 años

sin pantalones de pana

cosmológica: la existencia de vida 
inteligente extraterrestre. Para él, la 
humanidad está obligada a buscar 
hermanos cosmológicos. 

    Tal era su deseo de hacer contac-
to con otras inteligencias que partici-
pó, junto con su esposa y coguionista 
Ann Druyan, en la concepción de un 
mensaje que salió desde nuestra ori-
lla del cosmos en la sonda Voyager, 
grabado en un disco de oro que sigue 
esperando encontrar, en la casualidad 
del enorme espacio, una inteligencia 
extraterrestre que lo interprete.

También los 13 mensajes en on-
das televisivas de Cosmos navegan:  
a 30 años de iniciar su viaje, en los 
albores de esta cultura científica 
todavía incipiente, hallan todavía 
inteligencias terrestres que ven a 
Sagan y escuchan su voz destinada 
a persistir en nuestra memoria, de 
entre todas las de la fuga cósmica.

*QuíMicO fArMAcObióLOgO POr LA 
udeg, y MAestrO en cienciAs biOQuí-
MicAs POr LA unAM.

La popular serie televisiva de Carl Sagan rompió récords de audiencia para una producción de divulgación 
científica. Fueron 13 capítulos en un viaje que igual recorrió el mundo celular que lejanas galaxias

3Sagan, al 

infinito y más 

allá.

Foto: Archivo



lunes 22 de marzo de 201016

Universidad benefició mediante su área de Tra-
bajo Social, a cerca de 200 mil personas en Ja-
lisco. “Por eso el interés nuestro de apoyarnos 
en una institución tan noble, para trasladar esos 
hechos en beneficio de nuestros acreditados”.

Agregó que su institución anualmente re-
quiere de alrededor de mil estudios socioeco-
nómicos, y desde el momento en que se dispo-
nía solicitar dicho estudio hasta que se tenía, 
pasaban a veces hasta dos meses. Ahora esti-
man que con la ayuda de los universitarios, el 
lapso se reducirá a sólo unas semanas.

El director general del Infonavit dijo que la 
Universidad de Guadalajara será fundamental 
para atender casos críticos, “por ejemplo, de 
desempleo o enfermedad de los derechoha-
bientes. La Universidad dictaminará mediante 
estudio socioeconómico lo que se tiene que ha-
cer, y sus decisiones serán irrefutables”. [

SEMS

Certamen interprepas

El Certamen Interprepas SEMS 
de Canto, Declamación y Orato-
ria vuelve en su tercera edición 
consecutiva después de que en 
las dos ocasiones anteriores con-
tara con la exitosa participación 

de alrededor de 15 preparatorias regionales y 
metropolitanas.

 El evento que está dirigido a estudiantes de 
bachillerato de la Universidad de Guadalajara 
tendrá lugar en las instalaciones de la Prepara-
toria No. 12 los días 22 y 23 de abril y se desa-
rrollará de la siguiente manera. 

El Certamen de Oratoria se llevará a cabo 
el día 22 de abril a las 10:00 horas, en el Audi-
torio de la Prepa 12; algunos de los temas que 
podrán abordar los participantes son Los gran-
des problemas ambientales, La democracia en 
México y La tolerancia como forma de vida, en-
tre otros.    

Los interesados en la competencia de Canto 
podrán inscribirse en dos categorías: Canto li-
bre y Composición, el evento se realizará el  23 
de abril a las 10:00 horas, en el Auditorio de la 
prepa antes citada. Los tres primeros  lugares 
de estos dos certámenes recibirán un trofeo y 
un reconocimiento.

Para concluir con las actividades, se efec-
tuará el Certamen de Declamación el 23  de 
abril a las 10:00 horas, en el Salón de usos 
múltiples. Los concursantes participarán con 
un poema de autor hispanoparlante sin el uso 
de micrófonos, atril, apoyos visuales o docu-
mentales. Su  intervención deberá tener una 
duración máxima de 6 minutos, se calificarán 
los siguientes aspectos: Expresión gesticular, 
Dicción, Inflexión en la voz, Tono, Timbre, Vo-
lumen y Énfasis. Los tres primeros lugares de 
este rubro serán premiados con un lote de li-
bros y un reconocimiento.

El Jurado calificador de los tres concursos 
estará integrado por personalidades de reco-
nocido prestigio en la materia y su fallo será 
definitivo e inapelable.

Los interesados deberán inscribirse antes  
del  20 de abril mediante un oficio dirigido al 
Comité organizador, en las instalaciones de la 
Escuela Preparatoria 12 o mediante fax al telé-
fono: (0133) 36 17 19 80. La inscripción también 

UDG 

Créditos Infonavit

La Universidad de Guadalajara y 
el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), signaron un par 
de convenios orientados a apoyar 
a las personas que por sus condi-

ciones socioeconómicas soliciten su incorpo-
ración a los programas de reestructuración de 
adeudos del Infonavit.

El director general del Infonavit, Víctor Ma-
nuel Borrás Setién, fue el encargado de signar 
los dos convenios, en tanto que por la Univer-
sidad de Guadalajara hizo lo propio el Rector 
general, Marco Antonio Cortés Guardado.

El convenio general abre la posibilidad de 
desarrollar investigaciones en torno a la vi-
vienda con fines sociales, para incidir en la 
capacitación de trabajadores de ambas institu-
ciones, al tiempo que generará conocimientos 
y estrategias que ayuden al desarrollo de las 
tareas fundamentales del Infonavit.

El convenio particular especifica que el De-

partamento de Trabajo Social, de la Universi-
dad, colaborará con el Infonavit para evaluar y 
ponderar situaciones críticas de trabajadores 
que requieran reestructurar sus créditos.

El delegado regional del Infonavit, Antonio 
González Morfín, apuntó que el año pasado la 

ca
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podrá realizarse mediante e-mail: mxangel-
jim@hotmail.com. [

 

UDG 

Preparación para 
exámenes de admisión

A fin de preparar a los aspiran-
tes a ingresar a la Univer-
sidad de Guadalajara en el 
Calendario B, tanto a bachi-
llerato como a licenciatura 
y universidad virtual, están 

abiertas las inscripciones a los Cursos de Pre-
paración para el Examen Académico PIENSE 
II y para la Prueba de Aptitud Académica res-
pectivamente, en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

La encargada de este programa en la Coor-
dinación de Servicios Estudiantiles, Laura 
Elena Berrelleza Alcaraz indicó que el curso 
preparatorio parte de un examen diagnóstico 
de conocimientos y sobre todo del desarrollo 
de habilidades en materia de comprensión 
lectora, redacción y lógico-matemática.

Las inscripciones al curso de preparación 
se abrieron desde el pasado 15 de febrero y se 
mantendrán así hasta que se vaya completan-
do el cupo de cada grupo para los dos niveles. 
Así, se arrancarán dos cursos de preparación 
para ingreso a preparatoria el 26 de abril y 
hasta el 7 de mayo, así como del 10 al 21 de 
mayo.

Para licenciatura el curso se impartirá del 
24 de mayo al 4 de junio. Mientras que para 
los cursos sabatinos, tanto para preparatoria 
como para licenciatura se impartirá del 17 de 
abril al 22 de mayo, acumulando cinco sába-
dos.

El costo del curso es de 650 pesos como 
cuota de recuperación, misma que incluye un 
manual para el aspirante, profesorado univer-
sitario y material didáctico extra.

Por su parte, la Unidad de Apoyo a Co-
munidades Indígenas (UACI), también tiene 
abiertas las inscripciones a este mismo curso 
preparatorio pero de manera gratuita y sólo 
para licenciatura, mismo que se lleva a cabo 
tanto con la modalidad presencial como en 
línea.

Más informes en Hidalgo 1257, zona cen-
tro, lada sin costo: 01 800 6388 888. [

 

CULAGOS 

Semana del cerebro

Este próximo 27 de marzo fina-
liza la Semana del Cerebro, 
evento que organiza el Centro 
Universitario de los Lagos (CU-
Lagos) por cuarto año consecu-
tivo, luego de que la Sociedad 

Internacional de Neurociencias considerara 
que era necesario crear conciencia en la po-
blación sobre sus cuidados, a través de acti-
vidades de difusión en las que se vincula el 
área científico académica con la sociedad en 

general, aseguró la directora de la División 
de Estudios de la Biodiversidad e Innovación 
Tecnológica, Dra. Isabel Pérez Vega.

A la Semana del Cerebro se suman alre-
dedor de mil 865 instituciones educativas, 
científicas y de salud de 62 países del mundo, 
misma que se realiza simultáneamente en el 
mes de marzo desde 1996.

En México, esta iniciativa fue tomada por 
el Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológi-
cas, quien la ha impulsado en los estados de 
Jalisco, Campeche, Yucatán, Puebla, Queréta-
ro, Guanajuato y Tlaxcala, entre otros.

El CULagos se suma a estas actividades 
con conferencias, talleres y películas duran-
te toda la semana, en ambos turnos y sedes 
del centro universitario: Lagos de Moreno y 
San Juan de los Lagos. Asimismo, alumnos 
de la carrera de psicología acudirán a las es-
cuelas desde nivel preescolar y hasta prepa-
ratoria a llevar pláticas sobre los cuidados 
del cerebro. [

CUCEI 

Primera Feria del empleo 

En el Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías 
tuvo efecto la pri-
mera Feria del 
e m p l e o –
C U C E I 

2010, en conjunto con 
la Coordinación de 
Servicios Estudian-
tiles. En la misma 
participaron 37 
empresas de bie-
nes y servicios, las 
que recibieron cu-
rrículos de estudian-
tes y egresados.

El propósito de di-
cha actividad es que los 
alumnos de semestres avan-
zados del CUCEI, así como los 
egresados de los diferentes programas aca-
démicos ofrecidos en el campus, tengan la 
posibilidad de interactuar y estar en contac-
to con el sector productivo y así propiciar la 
oportunidad de contratación bajo el esque-
ma de prácticas profesionales o algún em-
pleo formal, aseguró el doctor Víctor Gonzá-
lez Álvarez, rector del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías.

El maestro Gerardo Flores Ortega, coordi-
nador de Servicios Estudiantiles de la Univer-
sidad de Guadalajara, comentó que este tipo 
de actividades se han realizado con éxito en el 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA). 

También mencionó la posibilidad de orga-
nizar más eventos de este tipo en otros cen-
tros universitarios, para difundir otras profe-
siones.

Algunas de las empresas que participa-
ron en esta primera Feria del empleo, fue-
ron: Walmart de México, Coparmex, Jaibil 
circuit de México, Grupo Flextronics, IBM 
de México, Molex de México, Quimikao, et-
cétera. [
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Aspectos 
regulatorios 
del gobierno 
electrónico

La Asociación Mexicana de 
Internet (www.amipci.org.
mx) promueve este curso 
que impartirá la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA), 
totalmente por internet, por medio 
del aula virtual del Departamento 
de Modernización del Estado y Go-
bernabilidad (DMEG). El curso re-
quiere un compromiso de dos horas 
diarias de estudio, así como habili-
dades informáticas básicas.

Las inscripciones finalizan el 
22 de abril. El curso inicia el 25 de 
mayo y termina el 16 de julio. Será 
impartido en español. [

Noticias del 
HTML5

La nueva versión del len-
guaje básico de internet 
continúa mejorando en 
multimedia. Esta próxima 

edición de HTML está planeada 
para soportar las nuevas tecnolo-
gías y usos de la red en lo que res-
pecta a reproducción de video y uti-
lización de paquetes de desarrollo 
de nuevas plataformas.

A pesar de que su lanzamiento 
podría ser hasta 2022, los desarro-
lladores, patrocinados por el Con-
sorcio World Wide Web, señalan que 
cada día se añaden nuevas funcio-
nalidades y corrigen los problemas 
que detectan. [

vi
rt

ua
li

a Adopción de la “Nube”
rubén HernÁndez renteríA

El 80 por ciento de directores tecnológicos de 
grandes empresas se encuentran en periodo 
de prueba de iniciativas relacionadas con el 
cloud computing o nube tecnológica, revela 

estudio de F5 Networks (www.f5.com), realizado a 250 
ejecutivos.

Para Jason Needham, director de gestión de pro-
ducto de F5, “no es una sorpresa que las grandes em-
presas se sientan atraídas hacia el cloud computing, 
dada la promesa de una infraestructura IT ágil y esca-
lable y costos reducidos”. 

Agrega que este estudio muestra que la adopción 
generalizada en las empresas a la nube tecnológica, 
está sujeta a resolver los problemas relacionados con 
el acceso, la seguridad y el rendimiento. 

El estudio concluye que es una tecnología clave, 
como la seguridad de la red y la virtualización.

El usuario gana en comodidad, pero cede el control 
de sus datos a una empresa. Esta afirmación represen-
ta los aspectos positivo y negativo de esta innovación 
de la red de redes.

Según Wikipedia, cloud computing significa “com-
putación en nube” y es un paradigma que permite ofre-
cer servicios de computación por medio de internet.

El estudio de F5 Networks se dedicó a analizar di-
cho concepto y arrojó la siguiente definición: “Es un 
estilo de informática en el que los recursos escalables 
y, a menudo, virtualizados, se ofrecen como un ser-
vicio. Los usuarios no necesitan tener conocimien-
to, experiencia o control sobre la infraestructura de 
tecnología en la “nube” que los sostiene. Emplea un 
modelo para permitir acceso a la red disponible, bajo 
demanda a un fondo compartido de recursos de re-
des, servidores, almacenamiento, aplicaciones y ser-
vicios, que pueden ser suministrados rápidamente y 
puestos en marcha con un esfuerzo de gestión o de 
interacción mínimos.”

Consumer Eroski expone en su portal que Amazon, 
la librería más popular de internet, es de las primeras 
empresas de la red que ofrece este servicio a partir de 
2006, con el nombre de Amazon Elastic Compute Clo-
ud (aws.amazon.com/ec2). 

También el gigante de las búsquedas, Google, con 
su App Engine (code.google.com/intl/es/appengine), 
facilita la generación de aplicaciones web que funcio-
nen bajo la infraestructura de sus servidores.

Sin quedarse atrás, Microsoft ha hecho lo propio 
con Azure (www.microsoft.com/windowsazure), el 
cual a partir de febrero de este año es un servicio 
de pago. [

Herramientas de la 
“computación en la nube”

EyeOS (www.eyeos.org). 
La trasnacional IBM dirige su servicio de cloud computing 
a grandes empresas y administraciones, con un conjunto 
de aplicaciones web que imitan a las convencionales.

G.ho.st (g.ho.st) 
Ofrece gratis 15 gigabytes y 10 gigabytes extra para el correo elec-
trónico y facilidades para compartir archivos con los contactos.

Online Operating System (www.oos.cc) 
Ofrece un gigabyte de espacio y un editor sencillo de 
imágenes, además de un lector de PDF y un programa 
para descargar videos de YouTube.

Glide (www.glidedigital.com) 
Permite cargar hasta 20 GB de datos. Ofrece aplicaciones 
para editar de imágenes y para reuniones virtuales.

4El 

almacenamiento 

de la información  

y las aplicaciones 

está contenido en 

grandes islas de 

servidores.

Foto: Archivo
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Caricaturas, periodismo de un solo trazo

m
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Detrás de un cartón político 
no siempre hay risas. Una 
caricatura no a todos les 
causa gracia. No siempre 

un monero libra la censura.
Tres oficinas destruidas, igual nú-

mero de cambios de despacho, telé-
fonos intervenidos, “simulacros” de 
golpizas, son consecuencia del impac-
to de un cartón político y de lo que ha 
sido víctima uno de los caricaturistas 
de Jalisco.

Manuel Falcón, caricaturista políti-
co, habló de los reveces de sus humo-
rísticas, creativas y no menos punzan-
tes publicaciones políticas, al señalar 
que la censura es inversamente pro-
porcional al alcance y penetración del 
medio que publica una crítica.

Expuso que hoy los efectos simu-
lados de la reprobación a una crítica 
publicada han llegado a ser el retiro 
de la publicidad, en complicidad con 
grupos de poder fáctico, como los em-
presarios, lo que le pega frontalmente 
al medio. “Eso me costó el puesto de 
monero en Mural. El cardenal en esta 
ocasión sí agredió directo, moviendo 
empresarios y todo. Y si ellos te dicen: 
‘tú contra la lana de los anuncios, pues 
no’. ¿Yo esa lana de dónde la consigo, 
verdad? Entonces tuve que salir, por-
que había que autocensurarme y dije: 
mejor me salgo, porque si no, a partir 
de ahí hubiera tenido que empezar a 
recortar”.

En su práctica profesional consi-
dera que son los  temas religiosos los 
que más censura generan, seguidos 
por instituciones como el ejército y las 
fuerzas policiacas, sin pasar por alto la 
clase política y el narcotráfico.

4Parte importante 

de la crítica y de 

la editorial de los 

diarios son los 

espacios dedicados 

a la caricatura.

Foto: Sara 

Covarrubias

Iglesia, ejército y policías: instituciones que más limitan la libertad de expresión, dijo en entrevista el monero Falcón

Si bien un cartón político no per-
sigue aplausos, tampoco los genera 
para el protagonista de la caricatura, 
porque no se trata de un retrato y por 
lo tanto, se centra en la crítica, pero 
aclaró que nunca relativa a la vida 
personal de los personajes públicos: 
“yo no incluyo nada –y no porque 
me falte información–, nada que ten-
ga que ver con la vida privada de los 
funcionarios, pero de su vida pública 
sí, porque es lo que patrocinamos los 
ciudadanos”.

Aseguró categórico que la censu-
ra ha alcanzado más de alguna vez a 
todo aquel que se dedica a la crítica 
editorial. “Todos hemos tenido censu-
ra, pero esto se matiza dependiendo 
quién es el dueño del medio o a qué 
grupo periodístico pertenece, y con 
añoranza opinó: “no hay periódico 
como Siglo 21”.

Consideró que la firma del monero 
en su cartón es el respaldo y el aval de 
su contenido que, de generar alguna 

crítica, incomodidad o censura, debe 
ser aclarado partiendo de la premisa 
de que “la función de la caricatura es 
mantener el sentido del humor sobrio 
y mantener a la población informada”.

Dijo que todo aquel que desem-
peña una función pública, genera 
una percepción social y una opinión 
generalizada, lo que el caricaturista 
simplemente plasma en su cartón. 
Como ejemplo citó al cardenal de Gua-
dalajara, quien alguna vez le dijo: “No 
puede usted dibujarme, porque está 
insultando a todos los católicos”, a lo 
que éste le contestó: “pero hay católi-
cos que no siempre están de acuerdo 
con usted”.

Ante este ejemplo, afirmó que una 
caricatura puede servir al funcionario 
como una “antena”, para saber cómo 
lo están viendo los demás.

Tras asegurar que del conjunto de 
sus experiencias profesionales adver-
sas, tiene el propósito de escribir un 
libro, Falcón consideró que luego de la 

alternancia política en el país se pudo 
vivir un contrapeso, por lo que ya no 
resulta tan fácil reprimir o amagar 
para acallar a los medios. Aseveró que 
la censura opera donde hay complici-
dad, pero cuando ésta se rompe, ce-
rrando filas con un verdadero equipo 
que respalda el trabajo del caricaturis-
ta, les cuesta más trabajo imponerla.

Hoy su política de trabajo es: “nada 
a priori, todo a posteriori”, con lo que 
busca que en los medios donde labora 
le respeten sus cartones, por lo que los 
directivos del periódico sólo le podrán 
cuestionar el contenido de un cartón 
después de publicarlo y no antes.

Caso contrario es el de Jis, quien 
dice autocensurarse en aras de la es-
tética y la calidad de sus cartones, sólo 
que la diferencia estriba que éstos no 
llevan tintes políticos.

Consideró como privilegiado el es-
tilo de sus publicaciones, puesto que 
son de corte intimista, con base en 
crónicas cotidianas y/o autobiográfi-
cas y del ser humano en abstracto, por 
lo que nadie en particular se siente 
aludido.

Percibe a algunos de sus conteni-
dos espesos y a otros de sus monos 
obscenos, lo que ha llegado a molestar 
a los lectores. En ocasiones simple-
mente no llegan a entender “dónde 
está es chiste”.

No obstante, medios como La Jor-
nada, le permitieron vivir una “envi-
diable” libertad de expresión, al igual 
que en Milenio. Refirió que gracias al 
terreno sembrado por generaciones 
anteriores, se puede hoy gozar de li-
bertad de prensa. Consideró que a la 
generación actual le toca ejercerla “y 
ahí es donde trato de estirar al máxi-
mo la liga y las posibilidades”. [
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deportes 

Estrenan Leones 
Negros, DT

5Héctor Medrano, 

al ser presentado 

al equipo 

universitario.

Foto: Laura 

Sepúlveda

LAurA sePÚLvedA veLÁzQuez

Los Leones Negros de la 
Universidad de Guadala-
jara tienen un nuevo direc-
tor técnico, luego de que 

Belarmino de Almeida presentara 
la semana pasada su renuncia al 
cargo, por el mal desempeño del 
equipo.

El nuevo timonel, quien asumió 
su función antes del partido pasado, 
es Héctor Medrano, pieza funda-
mental en el reciente ascenso del 
Querétaro, para el que esta opor-

tunidad representa un importan-
te reto. “Me parece interesante el 
proyecto. Me gustó que piensen en 
la afición. La meta es terminar este 
torneo lo más dignamente posible y 
empezar a armar el equipo para el 
siguiente torneo, en el que tenemos 
que buscar la calificación y el cam-
peonato y para eso hay que hacer 
muchas cosas”.

Explicó que los Leones Negros 
tendrán que cambiar, escalar po-
siciones, sumar puntos. La idea es 
que el equipo adquiera otra cara. 
“Estoy consciente de las carencias. 

En este momento, al decir que el 
plantel va a cambiar, mentiría, pero 
es importante que los jugadores se 
den cuenta de que quizá es su úl-
tima oportunidad de vestir esta ca-
miseta”.

En cuanto al hecho de llegar 
a la escuadra universitaria, seña-
ló que es algo bonito que jamás 
imaginó, pero conoce lo qué es la 
UdeG y llegar a esta institución lo 
motiva.

“Me gustaría ser el que le dé 
esa nueva cara a los Leones, espe-
cialmente en los juegos de local. 

Héctor Medrano tiene amplia experiencia en la liga 
de ascenso. La afición se congratula por el cambio de 
entrenador

Quiero un equipo que juegue bien 
y le guste a la gente, ya que es im-
portante mantener contenta a la 
afición”.

El presidente de la Promoto-
ra Leones Negros, Enrique Zam-
brano Villa, señaló que el nuevo 
timonel no es alguien improvisa-
do: conoce bien la liga de ascenso. 
“Luego de la renuncia de ‘Nene’, 
de inmediato tuvimos que poner-
nos a trabajar y pensar en la gente 
que reuniera el mejor perfil para 
la institución, ya que hemos esta-
do preocupados por encontrar la 
mejor solución que dé respuesta al 
respaldo que el equipo ha tenido 
por parte de la afición”. 

Añadió que por sus anteceden-
tes, consideran que el nuevo téc-
nico garantiza mejores resultados 
para el plantel.

Con Héctor Medrano se inte-
gran, además, Esteban Mejía como 
auxiliar técnico y el uruguayo Ru-
bens Valenzuela como preparador 
físico, elementos que lo han acom-
pañado durante su trayectoria 
como director técnico.

El contrato para el estratega es 
por lo que resta de la temporada y 
los próximos dos torneos.

Agrada el cambio
La noticia del cambio en la direc-
ción técnica de los Leones Negros 
fue tomada con agrado entre los 
miles de aficionados que siguen los 
pasos del equipo en las diferentes 
redes sociales.

En lo que corresponde a Facebook, 
en la página oficial, desde temprana 
hora, cuando se dio a conocer el cam-
bio, decenas de fanáticos expresaron 
su beneplácito y solicitaron a la direc-
tiva reforzar al equipo para el próximo 
torneo.

Javier Rodríguez señaló en este 
espacio: “Nuevo entrenador para 
los Leones Negros: que sea para 
bien. Apoyemos a los nuestros y al 
nuevo director técnico Héctor Me-
drano, experimentado y exitoso en 
la división de ascenso”.

Oscar Miguel Harry afirmó: 
“Por fin un técnico de renombre. 
Héctor Medrano le va a dar un 
gran cambio al equipo. Creo que 
es una muy buena opción en es-
tos momentos, por lo menos has-
ta que acabe el torneo. Bien por 
la directiva. Éxito en los Leones 
Negros”.

Como éstas, fueron muchas las 
muestras de apoyo a la escuadra 
universitaria y al nuevo timonel. [
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En marcha torneos 
deportivos 2010-A
Los preparatorianos de la 
ciudad podrán participar 
en ajedrez, atletismo, 
basquetbol y futbol, entre 
otros deportes

LAurA sePÚLvedA veLÁzQuez

Más de dos mil estudiantes de to-
das las preparatorias de la Uni-
versidad de Guadalajara, tanto 
de la zona metropolitana como 

del resto del estado, participarán en los torneos 
deportivos 2010-A, que iniciaron en días pasa-
dos y llegarán a su fin en mayo próximo.

En los torneos organizados por la Coordi-
nación de Cultura Física y la Federación de 
Estudiantes Universitarios, se convocó a par-
ticipar en las disciplinas de ajedrez, atletismo, 
basquetbol, futbol, balonmano y voleibol, en 
ambas ramas, así como en beisbol varonil.

El titular de la Unidad de deporte masi-
vo, Jorge Maciel, señaló que los objetivos son 
fomentar la práctica del deporte de manera 
organizada, es decir, que los muchachos per-
manentemente estén inscritos en torneos que 
a ellos les impliquen entrenamientos. “Y con 
esto fomentar hábitos saludables de vida en 
ellos y coadyuvar a la labor educativa, ya que el 
deporte es un medio para promover actitudes 
positivas y sanas. Además, queremos inculcar 
la identidad y el amor por la camiseta univer-
sitaria”.

Por lo pronto está por jugarse la tercera de 
12 jornadas en lo que respecta a deportes de 
conjunto, para en abril hacer una pausa en di-
chas disciplinas y dar paso a las competencias 
individuales, que se disputarían en una sola 
jornada. “Estamos a la espera de instruccio-
nes de los coordinadores de cada prepa, para 
definir fechas. El sistema de competencias 
consiste en una primera etapa de enfrenta-
mientos entre planteles de la zona metropoli-
tana, mientras que los regionales se enfrentan 
entre ellos. Están divididos por zonas. Una vez 
que se definan los ganadores, disputarán una 
estatal”.

Añadió que los planteles regionales están 
divididos en las zonas: Valles, Altos, Ciénega, 
Norte, Sur, Costa Sur, y Costa. “Para mayo los 
ganadores de las regiones, así como de la zona 
metropolitana de Guadalajara, se enfrentarán 

LAurA sePÚLvedA veLÁzQuez

El ex delantero brasileño Carlos de 
Jesús Eusebio, quien fue compañero 
de Pelé en el Santos, en 1973 y uno 
de los jugadores clave de la Univer-

sidad de Guadalajara, murió el pasado 12 de 
marzo, a los 58 años, a causa de graves heridas 
sufridas en un accidente automovilístico.

Eusebio debutó en el futbol en el equipo 
de Uniao Barbarense, de la ciudad de Santa 
Bárbara D’Oeste, y alcanzó el punto culmi-
nante de su carrera en 1973, cuando conformó 
con el “rey” el dúo de ataque del Santos, que 
conquistó el título provincial de Sao Paulo ese 
año.

Eusebio fue jugador de Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara, de 1974 
a 1984 y uno de los responsables, junto con 
Roberto da Silva y Jair de Jesús Pereira, de 
que el equipo recibiera ese mote.

Eusebio arribó a Guadalajara en julio de 
1974, a la edad de 22 años. Venía del Santos 
de Brasil, donde jugó a lado de Edson do 
Nacimiento.

Solamente militó en el Santos, Universi-
dad de Guadalajara y el León. De este equi-
po se retiró del futbol y regresó a su país, 
donde era un empresario exitoso.

La directiva de Leones Negros expresó su 
más sentida condolencia a la familia del ju-
gador, sus amigos y a la afición en general. [

en un estatal en las disciplinas de futbol, bas-
quetbol y voleibol, y las sedes serían las insta-
laciones del club de la UdeG, en La Primavera, 
el Coliseo Olímpico y el Gimnasio de usos múl-
tiples”.

Hasta el momento los planteles más partici-
pativos en este torneo son las preparatorias 2 y 
la 7, que tienen representantes prácticamente 
en todas las disciplinas.

Jorge Maciel destacó que los torneos de-
portivos hasta hace unos años habían teni-
do mucha fuerza, ya que representaban una 
fuente de fogueo y de motivación para la 
práctica de la actividad física entre los estu-
diantes, pero esa importancia poco a poco se 
fue perdiendo.

“Queremos retomar esa actividad y vemos 
que ya empieza a recobrar su importancia”.

La premiación consistirá en un trofeo y re-
conocimiento a los tres primeros lugares de 
cada categoría y rama.

Si algún equipo o deportista de cualquier 
bachillerato perteneciente a la Universidad de 
Guadalajara está interesado en participar, toda-
vía puede hacerlo. La inscripción es gratuita. 
Para mayores informes llamar a los teléfonos: 
3619 2414, 3619 2285 o acudir a las oficinas de 
la Unidad de deporte masivo, ubicadas en el 
Gimnasio de usos múltiples, en avenida Revo-
lución 1500.

Los requisitos son tener menos de 18 años 
y ser alumnos regulares de algún bachillerato 
de la UdeG. [

Se fue la 
leyenda 
Eusebio

5Todos los 

jóvenes menores 

de 18 años podrán 

participar en los 

torneos.

Foto: Abel 

Hernández

5Eusebio (izq.) con Tereu y Juary. Foto: Archivo
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Maestría en ciencias sociales con orientación en 
educación
Apoyo:
•	 Arancel	total	del	posgrado
•	 Cobertura	médica
•	 Estipendio	mensual	destinado	a	la	
manutención del estudiante
 
País: Argentina
Organismo: fLAcsO
fecha límite: 26 de marzo de 2010
 
Programa de becas de postgrado financiado 
conjuntamente por el japón y el banco Mundial 
(jj/WbgsP)
 
Apoyo:

•	 Transporte	aéreo	en	clase	económica	
entre el país de origen y la universidad 
anfitriona únicamente al comienzo y final 
del programa de estudios. Además del 
transporte aéreo, el candidato recibe, en 
cada viaje, us$500 para gastos;

•	 Derechos	de	matrícula	y	el	costo	de	un	
seguro médico y de accidentes básico, que 
se obtiene generalmente a través de la 
universidad; y

•	 	Viáticos	mensuales	para	gastos	de	
manutención.

País: extranjero
Organismo: japón y el banco Mundial
fecha límite: 31 de marzo de 2010
 
becas del gobierno de italia, año académico 
2010-2011
Apoyo:
•	 Apoyo	mensual	de	700	euros
•	 Seguro	médico
País: italia
Organismo: gobierno de italia / secretaría de 
relaciones exteriores
fecha límite: 30 de marzo de 2010

Mayores informes en la coordinación general de 
cooperación e internacionalización al teléfono 
3630 9890 con la arquitecta dulce Quirarte y/o 
la licenciada Maritza Muro, responsables de 
difusión y becas.

Cultura Libre; la cultura vuelve a las calles

César Barba Delgadillo
Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios

Para la Federación de Estudiantes Universitarios, Cultura Libre ha repre-
sentado desde sus orígenes una forma de disfrutar de la mejor música 
en un espacio que es de todos: la calle. También ha representado una 
manera de romper estigmas que giran alrededor de la juventud en espec-
táculos masivos; los jóvenes sabemos divertirnos de forma responsable y 
sin afectar los derechos de terceros. Es una forma de reconocernos como 
creadores y difusores de muchas manifestaciones culturales; la cultura 
está en la calle y la hacemos todos.

Es así que en el periodo 2001-2004, cuando funge como presidente de 
la organización Ricardo Villanueva Lomelí, pudimos disfrutar de manera 
gratuita a Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Molotov, Cuca, El Gran Silen-
cio, Control Machete y muchas bandas más.

En este periodo, Cultura Libre regresa incorporando un nuevo ele-
mento: la corresponsabilidad. En noviembre de 2007 y como inaugu-
ración de las gestiones del comité ejecutivo 2007-2010 se realizó en 
la explanada del Instituto Cultural Cabañas un concierto donde se pre-
sentó como artista estelar Cuca, para ingresar, se pidió a los asisten-
tes que donaran alimentos no perecederos o agua potable para los 
damnificados de las inundaciones de Tabasco y Chiapas de ese año, 
logrando reunir hasta cuatro toneladas de ayuda humanitaria que fue 
exitosamente entregada.

Este 25 de marzo, los universitarios y la sociedad jalisciense en 
general podremos disfrutar de la música de la banda argentina Ba-
basónicos en beneficio de la nueva sede de la Biblioteca Pública del 
Estado Juan José Arreola. Para ingresar al evento sólo tenemos que 
llevar un libro en buenas condiciones que será donado al acervo de 
la biblioteca. 

Para la FEU, esta causa no sólo significa abundar en el acervo, sino que 
mediante este “boleto de entrada” esperamos que los jóvenes se acer-
quen a otro espacio que nos pertenece a todos: la Biblioteca Pública del 
Estado. De esta manera, podremos lograr que más jóvenes y no jóvenes, 
universitarios y no universitarios se acerquen a más cultura: los libros y se 
sientan partícipes en la construcción y equipamiento de la nueva sede de 
la Biblioteca Juan José Arreola. 

Invitamos a todos a unirse a esta celebración callejera de la cultura, 
la cita es este jueves 25 de marzo a las 18:00 horas en la explanada 
del Instituto Cultural Cabañas, no olvides traer un libro nuevo o usado en 
buenas condiciones, no traigas libros de texto, ni revistas especializadas o 
e-books. Las bandas que se presentarán son: Babasónicos de Argentina, 
YoYo Breakers de Guadalajara, The Waitress de Guadalajara, Hemisfe-
rios de Guadalajara. Además invitamos a todas las bandas profesionales 
o semi-profesionales de estudiantes de la Universidad de Guadalajara a 
enviar su material pues podrán ser considerados para este evento o para 
futuras ediciones de Cultura Libre.

Cultura Libre, la cultura está en las calles y la hacemos todos, apoye-
mos a más instancias culturales de nuestro estado, a fin de cuentas, “El 
hombre crea cultura, y mediante la cultura se crea a sí mismo.” 
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Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar

“La función social de la historia”

24 y 25 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas, en el Centro de Estudios de Literatura 

Latinoamericana Julio Cortázar.

Conferencia magistral

“La función social de la historia”

26 de marzo, 19:00 horas. Paraninfo Enrique Díaz de León.

Ambas actividades serán dictadas por el historiador mexicano Enrique Florescano.

 Mayores informes e inscripciones en el teléfono 36 30 97 87, y en el correo 

electrónico: lacatedra2005@hotmail.com. Cupo limitado.
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 actividades

Semana del cerebro Jalisco 2010
Las maravillas del cerebro
22 al 26 de marzo, en Lagos de Moreno y San Juan de los 
Lagos, Jalisco.
 Más información en: www.lagos.udg.mx.

 becas

Becas del gobierno de Rumania, año 
académico 2010-2011
Apoyo:
Exención de los costos de matrícula.
Asignación para cubrir los gastos de manutención, 
equivalente a 65 euros mensuales para nivel licenciatura, 
75 euros para nivel maestría y 85 euros para nivel 
doctorado.
Hospedaje en dormitorios oficiales de la universidad 
(sujeto a disponibilidad).
Servicio de comedor a precios económicos.
País: Rumania.
Organismo: gobierno de Rumania / S.R.E.
Fecha límite: 19 de marzo de 2010.

Becas de viaje Cátedra CB. Smith Sr.-
Centro Mexicano de UT-Austin
Convocatoria 2010-2011
Apoyo:
Un monto máximo por  1,500 dólares, los cuales se 
utilizan para cubrir gastos de transportación aérea y 
alojamiento.
Se sugiere que el candidato solicite una contribución 
adicional para que pueda extender su estancia de 
investigación y/o cubrir sus gastos de transportación.
País: Estados Unidos.
Organismo: Llilas Mexican Center.
Fecha límite: 26 de marzo de 2010.

 conferencias

Ciclo de conferencias en 
neurodinámica y neurobiología
Modelos matemáticos, circuitos electrónicos y tecnología
22 al 25 de marzo, en el Centro Universitario de los Lagos.
 Mayores informes en el teléfono (474) 742 36 78.

La fundación Doerenkamp-Zbinden: El 
panorama internacional sobre las 3 
erres en la investigación y enseñanza
Impartida por Goran Krummenacher, representante de la 

fundación, el 24 de marzo, a las 12:00 horas, en el CUCS.
 Más información e inscripciones en el teléfono 1058 
5200, extensión 3733, y en el correo electrónico: caae@
cucs.udg.mx.

 congresos

Primer Congreso internacional 
B-LEARNING
14, 15 y 16 de abril, en el Centro Universitario del Norte.
 Mayores informes: www.cunorte.udg.mx.

I Congreso internacional de salud 
ambiental: Ambiente sano, gente sana
18 al 22 de octubre. Recepción de resúmenes: 19 de abril.
 Más información en: www.saludambiental.udg.mx. 
Invita CUCS y CUCBA.

 convocatorias
 
Décimo segundo torneo 
interuniversitario de mercado forex y 
mercado de futuros
13 al 14 de abril, en el auditorio central del CUCEA.
Capacitación de los participantes: 27 de marzo.
 Más información en el teléfono 3770 3300, extensión 
5180. 

XV Verano de la investigación científica 
del Pacífico “Delfín”
Estancia: del 28 de junio al 13 agosto, para posteriormente 
participar en el congreso, del 25 al 28 de agosto.
      Solicitudes de participación se recibirán hasta el 23 
de abril, a las 15:00 horas, en la Unidad de Vinculación y 
Difusión de la UdeG.
 Mayores informes en los teléfonos 3825 0266, 3825 
0985, y en el correo electrónico: rebeissac@hotmail.com.

 cursos

Curso internacional teórico-práctico: 
Diagnóstico y control de la mastitis bovina
Objetivo: actualizar los conocimientos en esta área 
productiva. Del 12 al 15 de abril, en el Auditorio de usos 
múltiples del CUCBA.
 Informes e inscripciones en el teléfono 3777 1150, 
extensión 3268 y en el correo electrónico: hcastane@
cucba.udg.mx.

Curso de actualización médica 2010 
(CAM-10)
Dirigido a estudiantes, pasantes o egresados de la carrera 
en medicina. Del 31 de mayo al 31 de julio, de lunes a 
sábado, de 8:00 a 14:00 horas, en el auditorio Spencer 
Atkinson, del CUCS.
 Informes e inscripciones en el teléfono: 1058 5200, 
extensión 3992, y en: www.cucs.udg.mx. Cupo limitado.

 doctorados

Doctorado en ciencias en 
biosistemática, ecología y manejo 
de recursos naturales y agrícolas 
(BEMARENA)
A partir del 23 de agosto, en el CUCBA, CUCSur y CUCosta. 
 Más información en el teléfono: (33) 37 77 11 50, 
extensiones 3278, 3190. (322) 22 622 01, 02, 03, 
extensión 6329. 

 encuentros

Primer encuentro internacional de 
turismo espiritual: una alternativa de 
desarrollo para las poblaciones
Ciclo de conferencias, exposiciones, conciertos. 22 y 23 de 
marzo, a partir de las 14:30 horas, en CUAltos.
 Mayores informes en: www.cualtos.udg.mx.

Encuentro de especialistas de la 
región Norte de Jalisco y sur de 
Zacatecas
23, 24 y 25 de marzo, en el Centro Universitario del Norte 
(CUNorte).
 Más información en el teléfono: 01 800 505 53 99, en 
el correo electrónico: claudioc@cunorte.udg.mx y en: www.
cunorte.udg.mx.

Primer encuentro latinoamericano 
de prestadores de servicios de 
emergencias
Conferencias, talleres, mesas redondas. 25, 26 y 27 de 
marzo, en el CUCS.
 Mayores informes e inscripciones en el teléfono: 10 58 
52 00, extensión 3819.

 foros
 
Foro internacional proteómica y 
nanotecnología, ciencias entrelazadas
Conferencias impartidas por profesionales. 23 de marzo, a 
las 11:00 horas, en el paraninfo Enrique Díaz de León.
 Informes en el teléfono. (375) 758 01 48, extensión 
7230, y en: www.cuvalles.udg.mx.

 libros
 
Relaciones de frontera entre los 
huicholes y sus vecinos mestizos
Presentación del libro. 23 de marzo, 12:00 horas, en el 
auditorio Adalberto Navarro Sánchez, CUCSH.

 maestrías
 
Maestría en enseñanza de las 
matemáticas (Registro CONACYT)
Generación 2010 - 2012.
Incio de curso propedéutico: 19 de abril.

Informes al teléfono. 13 78 59 00, extensión 7759. 
Correo electrónico: ricardo.ulloa@cucei.udg.mx.
http:matedu.cucei.udg.mx

Maestría en ciencias de la 
arquitectura
Orientación: conservación del patrimonio edificado
Inicio de trámites y periodo de registro de solicitudes en 
web: 14 de mayo al 2 de julio, en www.escolar.ugd.mx. 
Invita CUAAD.
 Mayores informes en: www.cuaad.udg.mx.

Maestría en derecho
Convocatoria 2010 B. Inicio de clases: 26 de agosto.

Curso propedéutico: 12 al 30 de abril. Examen Ceneval 
EXANI III: 8 de mayo.

Examen de lecto-comprensión de lengua extranjera: 6 y 
7 de mayo.
 Más información en: http://www.maestriaenderecho.
cucsh.udg.mx/ 
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Primera persona Q Son consultores del Instituto de Desarrollo e Innovación Tecnológica para 
Pequeñas y Medianas empresas (IDITPYME) y planean irse de intercambio a Francia o España.

talento U

este proyecto 
representó para 
nosotros más 
que nada un gran 
aprendizaje, 
porque 
prácticamente 
estuvimos a cargo 
de una empresa, 
aunque haya 
sido mediante un 
software
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un viaje de negocios por tres sema-
nas a China, que realizarán este año 
en los meses de julio y agosto, en el 
que conocerán a autoridades uni-
versitarias, políticas y a directores 
empresariales de aquel país.

¿cuál fue la dinámica del concurso?
(Salvador López). Todos los equi-
pos tenían que manejar la misma 
empresa, pero cada quien tomaba 
sus propias decisiones. La compe-
tencia era virtual. Estabas en contra 
de otras empresas del mismo soft-
ware. Por seis semanas tú tomabas 
decisiones. Cada semana simulaba 
un año de decisiones. Semana a se-
mana esperabas tus resultados, te 
calificaban en base a tu índice de 
precios bursátiles, y veías cómo ibas 
aumentando tus números financie-
ros.

¿cómo fue la etapa final del certa-
men?
(Jonathan Urrutia). La final consistía 
en que basados a los años de simu-
lación y lo que habíamos hecho en 
nuestro plan de negocios, Grupo Mo-
delo estaba interesado en comprar 

el 50 por ciento de nuestras ac-
ciones. Entonces cada equipo, 
conformado por tres 
personas, tenía 20 
minutos para con-
vencer al jurado de 

KArinA ALAtOrre

El orgullo, el esfuerzo y 
la satisfacción de haber 
conseguido un triunfo 
en sus carreras, pue-

de verse en los rostros de Mario 
Córdova, Jonathan Urrutia y Sal-
vador López, estudiantes del se-
gundo semestre de la maestría en 
administración de negocios, del 
Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CU-
CEA), quienes obtuvieron el pri-
mer lugar en la tercera edición de 
Beertual Challenge, un concurso 
organizado por la empresa cerve-
cera del Grupo Modelo.

Los Black Lions –nombre de su 
equipo– rompieron récord de pun-
taje en la categoría maestría y han 
sido los únicos en obtener el primer 
lugar en cada etapa del certamen. 
Vencieron a mil 400 equipos de las 
universidades más importantes de 
México y España, cuyo objetivo 
principal era manejar una empresa 
cervecera virtual durante seis me-
ses, introducirla a un mercado nue-
vo y convencer a los inversionistas 
de comprar parte de sus acciones.

La final se llevó a efecto el 12 
de marzo. El pre-

mio consiste en 

que su empresa era la mejor opción 
para invertir.

En la etapa de preguntas tuvi-
mos mucho éxito, mucha empatía 
con el jurado. No hubo dudas al 
respecto de nuestra presentación, 
porque fue muy clara, muy precisa.

Fue una presentación dinámica. 
Logramos mucha empatía con los 
directores, y disfrutaron nuestra 
presentación.

¿Quién más respaldó su participa-
ción?
(Mario Córdova). Fue un esfuerzo 
colegiado. El CUCEA nos ayudó en 
todo. Estuvo involucrada la coordi-
nación de la maestría en administra-
ción de negocios, la Coordinación de 
Postgrados, la Coordinación de Ex-
tensión y Difusión, Secretaría Téc-
nica de la UdeG, Edulab y el CTA.

(Jonathan Urrutia). Cada quien 
aportó su granito. El trabajo duro 
fue nuestro, de mucho esfuerzo y 
dedicación, el cual tuvo grandes be-
neficios. Dejamos en alto el prestigio 
de la Universidad de Guadalajara.

¿Qué significa este triunfo en sus 
carreras?
(Mario Córdova). Este proyecto re-
presentó para nosotros más que nada 
un aprendizaje, porque prácticamen-
te estuvimos a cargo de una empre-
sa, aunque haya sido mediante un 
software, pero tomamos las mismas 

decisiones que se toman en una 
empresa real. Pasamos por 
las mismas complicaciones, 
como ponernos de acuerdo 
para la toma de decisiones.

Esperamos que los estu-
diantes de maestría, de li-
cenciatura, con este tipo de 
logros, que son de la Univer-
sidad, se incentiven, se moti-

ven a ingresar a estos concur-
sos y no se queden nada más 
con lo que les enseñan en las 
aulas. No hay que esperar a 
que les lleguen las oportuni-
dades y saber de antemano 

que si quiere uno conseguir 
las cosas, no hay de otra más 
que esforzarse, ser perseveran-
te y llegar hasta el final, agregó 
Mario Córdova, quien pretende 
integrarse al cuerpo académico 
de la UdeG. [
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Utopía
nunca más el 
cielo en la tierra
PÁGINAS  8-9

Entrevista
Jean Meyer
PÁGINAS  2-3

Ibargüengoitia
sus lectores no estaban muertos 
PÁGINA  5
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ENTREVISTA

Jean Meyer

historia
desprevenidos

nos agarra

La

Jean Meyer recibirá el IV Premio Tenamaxtle el próximo 23 de marzo en el CUNorte. 
En entrevista, el investigador de origen francés cuenta su acercamiento a México y 
explica su pasión por el tema que lo consagraría como historiador: la Guerra Cristera

FRANCISCO VÁZQUEZ M. / CUNORTE

S
e presenta como 
Juan y estira la 
mano con un movi-
miento ágil. Es alto, 
delgado y exhibe el 
pelo desacomodado. 

Tiene 68 años recién cumplidos. 
Cuando estudiaba la Maestría 
en Historia, en París, “yo era un 
provinciano de 20 años y había 
un romanticismo por América 
Latina. Un día en el pasillo de 
La Sorbona veo un cartel que 
dice: primer vuelo charter Pa-
rís-Nueva York, 500 francos ida 
y vuelta. Con un amigo, decidi-
mos comprar el boleto. Llega-
mos a Nueva York, compramos 
un coche y bajamos para Méxi-
co por la fascinación, pero sin 
saber nada. Dimos una vuelta 
por todo México en dos meses y 
a mí me encantó tanto que dije, 
no sé cómo pero volveré”. 

¿Cómo se enContró Con el 
tema de la Guerra Cristera?
Tomé un seminario de historia 
de América Latina con Pierre 
Chanau. Yo presento un proyec-
to de tesis sobre Emiliano Za-
pata. Pero había un mexicano, 
un jesuita, el padre Jorge López 
Moctezuma, quien dice: “está 
muy bien el proyecto y Zapata es 
interesante. Pero si usted busca 
una mancha blanca, un gran va-
cío en el estudio de la Revolución 
Mexicana, ahí está la Cristiada”. 
¿Qué es la Cristiada? Yo no tenía 
idea, nadie tenía idea. Y el padre 
nos explica un poco, me mencio-
nó una bibliografía inicial y dije: 
¡ese va a ser mi proyecto! 

El profesor Chanau dijo, “estoy 
de acuerdo, pero usted se va a to-
par con un problema muy serio”. 
Y él profetizó: “ni el Estado ni la 
Iglesia le van a abrir los archivos. 
Así que usted le va a hacer como 
Óscar Lewis, ¿lo conoce usted, 
no?”. No conocía a Óscar Lewis. 
Fui a comprar su libro Los hijos 
de Sánchez, recién publicado en 
francés por Gallimard. Y entendí 
lo que me dijo el maestro: “usted 
va a andar con la grabadora al 
hombro, con la libreta de apuntes 
y entrevistar a los sobrevivientes. 

No va a haber de otra...” Y así fue 
como llegué a México [1965] con 
un puesto de profesor e investiga-
dor en El Colegio de México. En 
aquel entonces no se practicaba 
la historia oral. Incluso, en la de-
fensa de la tesis, un sinodal, Pierre 
Vilar, dijo eso no es historia, es pe-
riodismo. Los otros profesores me 
defendieron, felizmente.

se ConoCe la importanCia de 
Huejuquilla en el ConfliC-
to, pero y Colotlán, ¿Cuál 
fue su importanCia junto Con 
el Cañón de tlaltenanGo?
Es que toda la zona fue muy be-
ligerante. En algunos lugares el 
dominio cristero fue tal que el 
Ejército federal nomás entraba y 
salía. Fue el caso de Huejuquilla, 
que fue como una capital de una 
república cristera. Colotlán fue si-
tiado por los cristeros por una fa-
mosa batalla a principios de 1929, 
cuando por la rebelión escobaris-
ta, el Ejercito federal quedó debi-
litado porque tuvo que mandar al 
grueso de sus fuerzas al norte de 
México para derrotar a Manzo y 
Escobar [...] Fue cuando los cris-
teros pudieron tomar Durango, 
pero no tomaron Colotlán porque 
se les acabó el parque.

Como había ya un principio de 
reforma agraria, había una base 
de agraristas (entonces no se ha-

blaba de ejidatarios). Y unos agra-
ristas se quejaban, como los de 
Jerez porque servían de carne de 
cañón. El Ejército federal los me-
tía a la vanguardia, decía, ellos co-
nocen el terreno, la gente y eso le 
dio a la Cristiada una dimensión 
de guerra civil que no tiene en 
los Altos de Jalisco. En los Altos 
fue más unánime, mientras que 
en esa zona... el sacerdote Nicolás 
Valdés Huerta [de Villa Guerrero] 
nos contaba de su propia familia 
de un padre cristero y un hijo go-
biernista. O de uno cacique que 
mandó fusilar a un nieto cristero. 
Eso le da al conflicto una dimen-
sión más trágica. 

es Como en Huejuquilla, un 
pueblo más Cristero y en el 
veCino mezquitiC, no 
En todos los cañones y en la 
región de Colotlán se da esa di-
visión, que muchas veces des-
cansa en una lucha anterior de 
piques entre comunidades. Un 
día, un historiador republicano, 
don José Miranda, me dijo, “no 
le busque una racionalidad. (Él 
mencionaba la Guerra Civil es-
pañola, pero para nuestro caso 
es lo mismo.) Por qué Hueju-
quilla fue cristero y Mezquitic 
no, si es la misma gente y to-
dos son católicos. No le busque. 
En España fue lo mismo, si un 

pueblo se levanta a favor de la 
República, el pueblo vecino que 
tiene un pique con él, nada más 
por eso, va a ser franquista. Es 
una lucha de todos contra todos, 
cada pueblo es un hormiguero 
y todos los hormigueros están 
peleados. Así que no le busque 
una explicación racional. Es un 
poco desesperante esa visión, 
pero en algo tiene razón. 

En el caso de Mezquitic, que 
ha sido bien estudiado por Luis 
de la Torre, Manuel Caldera y 
el padre Nico, hubo como una 
apuesta política que se perdió. 
Pensaron que la Cristiada no te-
nía posibilidad de triunfar y que 
el gobierno era demasiado fuer-
te. Entonces las familias más ri-
cas confiaron en que el gobierno 
iba a defenderlos. Les hubiera 
gustado ser neutrales, en el fon-
do. Y lo que se llama el pueblo 
bajo de Mezquitic sí simpatizaba 
con los cristeros. Entonces hubo 
ese episodio trágico de la toma 
de Mezquitic, y del saqueo y las 
familias poderosas que tuvieron 
que huir. Y lo que Juan Rulfo 
cuenta para su pueblo de San 
Gabriel [se aplica en Mezquitic]: 
hay un aspecto de lucha de clases 
en la Cristiada. El gobierno les 
decía los “huarachudos”, “desca-
mizados”, “robavacas”, “muertos 
de hambre”, y Rulfo decía “sí, 

hay algo de cierto. En mi pue-
blo todos los cristeros venían de 
las rancherías, eran medieros, 
rancheros pobres, peones, mien-
tras que las familias poderosas 
siguieron siendo gobierninos...” 
es que las sociedad mexicana to-
davía estaba muy jerarquizada. 
Rulfo decía que en su pueblo, 
en el templo, la primeras bancas 
tenían unas placas de cobre con 
los nombres de todos sus parien-
tes, y los hacendados eran los 
primeros en entrar al templo por 
una puerta especial. Hasta que 
no hubiesen entrado ellos, no se 
abrían las puertas grandes para 
que entrara la plebe. Y decía Rul-
fo, para esa plebe la Cristiada fue 
una oportunidad de revancha. 

así Como juan rulfo, qué 
otras personas le ayuda-
ron en su investiGaCión

El padre Nico y Aurelio Acevedo. 
Aurelio, que además de una exce-
lente memoria, tenía un archivo 
fabuloso de toda esa región, por 
un lado, y el padre Nico, que cada 
que se encontraba con gente de la 
generación de la Cristiada, los en-
trevistaba con una grabadora. Él 
no sabía en ese momento que sus 
grabaciones iban a ser tan útiles 
para el historiador. Yo le dediqué 
La Cristiada a Aurelio Acevedo, 
porque sin él no hubiera podido 

”

“
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hacer ese trabajo. Uno, porque 
me abrió su archivo, y dos por-
que me llevó al Cubilete y en la 
asamblea anual de los veteranos 
me presentó y les dijo, “él los va 
a visitar, hay que tenerle confian-
za, hay que platicarle todo”. Él 
decía: “Escribir la historia de la 
Cristiada es la última trinchera, 
es el último combate que ustedes 
deben dar, compañeros”. Por eso 
dedico el libro a Aurelio Acevedo 
y en general a los cristeros, que 
llamo los compañeros de la impo-
sible fidelidad.

también Habla de la impor-
tanCia de las mujeres en la 
Cristiada

Juan Rulfo decía “sin la mujer no 
hay Cristiada”. Cuando a la hora 
de la suspensión de los cultos, 
el gobierno, en un movimiento 
de buena fe pero equivocado, 
pretende cerrar los templos, no 
para cerrarlos definitivamente, 
sino para hacer el inventario, 
son las mujeres las que ocupan 
los templos. Es la escena clási-
ca. Las mujeres adentro o en el 
atrio y los hombres en la plaza, 
en los portales, sólo viendo; ellos 
saben que el gobierno es terrible, 
digo, después de diez años de 
experiencia con la Revolución. 
Entonces, cuando el gobierno 
pretende entrar a los templos, 
hay violencia con las mujeres y 
las mujeres tampoco se dejan; le 
gritan de todo al gobierno, pero 
le gritan a los hombres: “¡cobar-
des, van a dejar que golpeen a sus 
mujeres y que entren a profanar 
el templo!”, y así muchas veces, 
a regañadientes, los hombres se 
encuentran metidos en el pri-
mer choque y en varios lugares, 
por desgracia, hay zafarranchos 
y hay muertes. Y una vez que se 
cruza la delgada línea de la san-
gre, ya no hay marcha atrás. 

La misma gente asustada se 
va al monte. En la mayoría de los 
casos los levantamientos no fue-
ron premeditados. Así empezó en 
muchas partes; en otras partes sí 
hubo levantamientos organiza-
dos. Pero lo más impresionante 
fueron esos movimientos espon-
táneos. Después es el círculo vi-
cioso de que la misma represión 
del gobierno viene a aumentar 
la violencia y a que se expanda, 
como un incendio en el bosque 
donde el fuego va brincando de 
pino en pino. Y así fue como nos 
encontramos en esa guerra civil.

¿se pudo evitar o aminorar 
esta Guerra?
La historia nos agarra siempre 
desprevenidos. Si uno reflexiona 
y ve para atrás, pocas veces le 
atinamos a predecir. En el caso 
de la Cristiada, tanto la Iglesia 
como el gobierno subestimaron 

la capacidad del pueblo mexica-
no, subestimaron su enojo. La 
Iglesia subestimó la fe religiosa 
de la gente; el gobierno también. 
El gobernador provisional de Ja-
lisco [1926], Silvano Barba Gon-
zález, viajó a México para decir 
al presidente Calles que había 
que frenar el conflicto religioso. 
Le dice que la gente en Jalisco 
ya está muy alborotada, e incluso 
que tiene noticias de emigrados 
que regresan de Estados Unidos 
con armas y parque para levan-
tarse. Y Calles opina que no les 
tienen miedo. Barba le vuelve 
a decir, “es que mi gente en Ja-
lisco es brava”. Y el presidente 
Calles le contesta: “¡Jalisco es 
el gallinero de la República!” 
Años después entrevisté al go-
bernador Barba González y me 
dijo: “¡y que gallos le salieron de 
ese gallinero al Presidente!” El 
general Joaquín Amaro estaba 
presente en la entrevista y Ca-
lles dice: “además, nos convie-
ne que se levanten porque si se 
levantan los aplastamos de una 
vez y para siempre. ¿Verdad mi 
general? ¿Cuánto tiempo nece-
sitamos para aplastarlos?” “Tres 
semanas, señor presidente”. Y 
Barba dijo: “Ojalá no sean tres 
años, señor presidente”, y luego 
me comentaba: fueron tres años, 
¡y no los aplastaron! Hubo nece-
sidad de pactar los arreglos.

Así que sí fue una tragedia, 
y ojalá hubiese podido evitarse. 
Entre los católicos, por ejemplo, 
hubo una división muy fuerte 
porque muchos católicos que 
estaban en desacuerdo total con 
el gobierno, no eran cobardes 
ni pactistas, pero no estaban de 
acuerdo con la lucha armada. 
Por ejemplo, en Oaxaca sí hubo 
cristeros, pero poquitos porque 
hubo un acuerdo bajo la mesa 
entre el gobierno local y la Igle-
sia; el gobierno diciendo, “yo 
hago como que aplico la Ley Ca-
lles, pero tú controlas a tu gente, 
porque si hay un levantamiento 
y entra el gobierno federal, yo 
no puedo hacer nada”. Y así fue. 

La Iglesia y el Estado después 
aprendieron la lección. Pero el 
costo para el pueblo mexicano 
fue terrible. La lección es que 
no debes jugar con la religión 
de la gente. Y la Iglesia tampoco 
debe utilizar, digamos, la religión 
como una eventual fuerza políti-
ca. Cuando la reconciliación en 
1938 entre el presidente Lázaro 
Cárdenas y el arzobispo Luis 
María Martínez, por cierto a la 
hora de la nacionalización del 
petróleo, que fue como el abrazo 
entre la Iglesia y el Estado revo-
lucionario, se aprendió la lección. 
Pero de 1926 a 1938 cómo sufrió 
el pueblo mexicano. Y sí hubiera 
podido evitarse esa tragedia. [

“Rulfo decía ‘en mi pueblo todos los cristeros venían 
de las rancherías, eran pobres, mientras que las 

familias poderosas siguieron siendo gobierninos...’”

“Lo más impresionante fueron esos movimientos 
espontáneos. Después es el círculo vicioso de 
que la misma represión del gobierno viene a 

aumentar la violencia y a que se expanda, como 
un incendio en el bosque. Y así fue como nos 

encontramos en esa guerra civil”
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Las secciones paralelas del FICG 
ofrecieron una probada de lo mejor de las 
producciones independientes actuales 

Visiones
alternas

festivaldel

lo sabe, ni siquiera sabe dónde está, 
pero un día llegará para quedarse.

Bizarro a fuerzas
El lado bizarro no podía faltar en este 
FICG, y así como en algún momen-
to Pink Flamingos, de John Waters 
exasperó a más de alguno, Trash 
Humpers (2009) la película más re-
ciente de Harmony Korine, provocó 
la salida de más de algún espectador 
de la sala. La diferencia es que mien-
tras Pink Flamingos es considera-
da una película de culto, la titulada 
Trash Humpers es considerada por 
el mismo director como “basura para 
desechar”. El llamado enfant terrible 
de los 90 y director de filmes como 
Gummo (1997), Julien Donkey Boy 
(1999) y Mister Lonely (2007), vuelve a 
mostrar el lado que nadie quiere ver 
de la América marginada. Durante 77 
minutos tres personajes con másca-
ras de ancianos se vuelven una mo-
lestia para quien tiene la mala suerte 
de encontrárselos: son destructivos, 
molestan a los animales y práctica-
mente toda la cinta se masturban con 
los contenedores de basura. Algo pa-
recido a lo que sucedía en la película 
de Gummo, pero sin la frescura y la 
espontaneidad de ésta donde se refle-
jaba el Harmony Korine veinteañero 
y no el cuarentón de ahora, donde las 
escenas se sienten forzadas, sin sor-
presa y con un claro sobre esfuerzo 
por hacer una película bizarra.

Grata sorpresa
La vanguardia en este festival estuvo 
representada por directores como el 
turco-alemán Fatih Akin, de quien 
en esta ocasión pudimos ver Soul 
Kitchen (2009), una comedia que gira 
en torno a un restaurante y su due-
ño, que se ve orillado a romper con la 
rutina de los comensales. Fatih se ha 
colocado el gusto del público y de la 
crítica con filmes como Contra la pa-
red (2004) y A la orilla del cielo (2007).

Una grata sorpresa fue la proyec-
ción del trabajo más reciente de Spike 
Jonze, director de Being John Malko-
vich (2000). Durante una sola función 
se pudo apreciar el cortometraje: I’m 
here (2010), estrenado en el pasado 
Festival de Sundance. La idea original 
de este corto con duración de 30 minu-
tos fue pensado para un spot comer-
cial de una conocida marca de vodka, 
pero finalmente se convirtió en una 
historia de amor con el característico 
sello de Jonze. La trama gira en tor-
no a la vida de un robot en la ciudad 
de Los Ángeles. Y aunque no se tra-
ta de un largometraje, con este corto 
quedó demostrado que muchas veces 
las mejores historias no necesitan de 
mucho tiempo en pantalla y que para 
narrar con imágenes en movimiento 
sólo se necesita eso, saber narrar. 

Así termina una edición más del 
FICG que el próximo año tendrá, 
como siempre, buenas propuestas, 
aunque no siempre bajo los grandes 
reflectores. [

LORENA ORTIZ

No siempre las que compi-
ten son precisamente las 
mejores. Durante el pasa-
do Festival Internacional 

de Cine de Guadalajara (FICG25), se 
proyectó una variada cantidad de pe-
lículas alternas fuera de competencia, 
agrupadas en secciones como: Sin 
Fronteras, Tendencias Europeas, Co-
rrientes Alternas y Cine Iberoameri-
cano y mexicano fuera de competen-
cia, que enriquecieron la propuesta 
fílmica, ya que muchas de ellas pa-
saron antes por festivales como el de 
Cannes, el de Berlín, incluso algunas 
de éstas obtuvieron algún reconoci-
miento de proyección internacional 
como El profeta (2009), del director 
francés Jacques Audiard, merecedora 
del Gran Premio del Jurado en Can-
nes, cinta con la que fue inaugurada 
el festival, o el filme argentino El se-
creto de sus ojos (2009), de Juan José 
Campanella, ganador del Oscar a la 
Mejor película extranjera hace apenas 
unos días.

Reconocidos directores desfila-
ron por estas secciones. Realizadores 
consagrados con amplia trayectoria 
hasta los más contemporáneos, alter-
nativos y underground como Agnès 
Varda, Claude Chabrol, Jacques Tati, 
hasta Fatih Akin, Isabel Coixet, Clai-
re Denis, Harmony Korine, Spike 
Jonze y Park Chan-wook, entre otros.

Desde Oriente
La película más reciente de Park 
Chan-wook, Thirst (Bakjwi 2009), se 
presentó en el festival dejando bue-
na impresión entre los asistentes. El 
director coreano, creador de la Tri-
logía de la Venganza, y quien se ha 
colocado en el gusto de los jóvenes 

mexicanos, mostró su más reciente 
historia que trata sobre el experi-
mento para encontrar una vacuna 
capaz de erradicar un virus mortal.

Por su parte, la directora españo-
la Isabel Coixet nos llevó de tour por 
la ciudad con su película El mapa de 
los sonidos de Tokio. En un recorrido 
nocturno, el espectador es testigo de 
los sonidos que acompañan las calles 
de Tokio, los autos, las máquinas de 
comida, la habitación de un hotel de 
paso diseñada como un vagón de me-
tro, el disparo de una pistola. Durante 
el día se registran los sonidos de las 
fábricas, del mercado, de los restau-
rantes y bares. Un hombre está a la 
caza de sonidos, graba todo lo que 
encuentra, desde el sorbo de la sopa 
hasta el de una motocicleta. Él es el 
narrador y  nos cuenta la historia de 

Ryu (Rinku Kikuchi, la misma actriz 
de Babel que interpreta a la sordomu-
da), una chica que durante el día es 
una empleada de un mercado y por la 
noche una asesina a sueldo.

She, a chinese, de la directora 
Xiaolu Guo, nos muestra la historia 
de una joven de nombre Mei que vive 
en el campo y que siempre muestra 
inquietud por mudarse a la ciudad, 
pero no cualquier ciudad. Cuando su 
madre le dice que deberá casarse con 
cierto hombre para que los saque de 
pobres, ella le contesta: “No me in-
teresa, este tipo vive en una ciudad 
muy aburrida”, la madre la golpea y 
le dice: “Estúpida, te vas a casar con 
el hombre, no con la ciudad”. Mei sue-
ña con visitar la ciudad que aparece 
fotografiada en el calendario del mes 
de abril, se trata de Londres, ella no 

3
Escena de la 
película She, a 
chinese, de la 
directora Xiaolu 
Guo.
Fotograma: 
Archivo
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Escritor omitido por la cultura oficial, el legado de Jorge 
Ibargüengoitia se puede resumir en la crítica que siempre 
manifestó ante los monumentos nacionales de todo tipo. En el 
Día Mundial del Libro se leerá su novela Los relámpagos de Agosto

resurrección
La

del león

VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

Debo a la actriz Fanny Cano (y de paso 
a Jacobo Zabludovsky), haber cono-
cido la obra del narrador, periodista 
y dramaturgo Jorge Ibargüengoitia. 

Tenía 20 años recién cumplidos y una avidez 
enorme por la lectura, y el encuentro con la 
muerte de ambos, es decir, de la actriz y del es-
critor, me sorprendió de una manera inusual. 
A la Cano la había visto en el cine y, como mu-
chos, estaba medio enamoriscado de ella; pero 
de Ibargüengoitia sabía lo que es nada. El día 
de la doble muerte, el 27 de noviembre de 1983 
(ocurrida en el aeropuerto de Barajas, en Ma-
drid, España), la noticia corrió a lo largo y an-
cho del país. De la actriz, si mal no recuerdo, se 
dijo absolutamente todo e hicieron programas 
especiales que describían su trayectoria, pero 
del escritor (también si mal no recuerdo), ape-
nas mencionaron su nombre y alguna que otra 
obra debida a su pluma, que al poco tiempo 
descubrí magistral.

No pegué los ojos la noche de su muerte, y a 
la mañana siguiente lo primero que hice fue ir 
a la librería en busca de alguna de sus obras. La 
única que hallé fue Maten al león (1969), que 
me resultó fascinante. Al tiempo, como suele 
ocurrir, me encontré con la mayoría de sus li-
bros en librerías de viejo y en tiraderos, ade-
más de que comenzaron a llamar mi atención 
las múltiples películas realizadas bajo la tutela 
de sus novelas.

Una tarde de dos por uno fui al cine y me 
encontré con el desarrollo de su novela Es-
tas ruinas que ves, que Ibargüengoitia había 
escrito en 1974 y con la cual había ganado, 
supe después, el Premio Internacional de 
Novela México. Luego vendrían más filmes 
y para el regocijo de quienes admiraban su 
prosa con fervor, cada vez era un aconteci-
miento singular.

Después de su fatal muerte, comenzó a de-
caer el hábito de leer a Jorge Ibargüengoitia, al 
grado de que en la pasada FIL, al fondo, muy 
pero muy al fondo, es decir, al final de la Expo, 
el paseante podía encontrar enormes pilas con 
sus obras completas en ediciones de bolsillo, 
pero nadie (o casi nadie) se quiso empolvar las 
manos para recoger ese tesoro ignorado que se 
encontraba en el vil piso.

¿Olvida usted su equipaje?
Hay muchos olvidos para este escritor nacido 
en Guanajuato en 1928, a quien se le deben 
grandes cuentos y mejores novelas, y una se-
rie de obras dramatúrgicas que antes, ya hace 
tiempo, se ponían en escena con frecuencia. 
Además de hermosas crónicas y artículos (¿Ol-
vida usted su equipaje?, es una amplia selec-
ción de artículos publicados en Excélsior, en 
los años que corren de 1968 y hasta 1976).

Jorge Ibargüengoitia era de esos escritores 
profundos, cuya agudeza debe doler tanto, que 
la cultura nacional, la oficial, digo, le ha pagado 
con el olvido, pues grandes críticas surgieron 
de este autor, quien estudió (al igual que Vicen-
te Leñero) ingeniería, y es notable en cada uno 
de sus trabajos en las abundantes descripcio-
nes realizadas de las edificaciones al paso de 
sus personajes.

Otro olvido notable es el descrito por el poe-
ta y periodista Ricardo Solís: “A 25 años de su 
fallecimiento (que se cumplen este jueves 27 
de noviembre), Jorge Ibargüengoitia parece 
aún despertar reticencias en un medio cultural 

que (casi) ha pasado por alto que este año no 
sólo se cumplen cinco lustros de su ausencia 
sino, además, 80 años de su nacimiento (en la 
capital del estado de Guanajuato, un 22 de ene-
ro de 1928); a lo que puede sumarse que la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, la fies-
ta “más importante” del libro a nivel hispano-
americano, parece haber obviado estos hechos 
ante la ‘aplanadora’ de actividades con las que 
se celebra a Carlos Fuentes (nacido el mismo 
año) y su novela cincuentenaria” (La Jornada 
Jalisco, 27 de noviembre de 2008).

Ricardo Solís puntualiza: “Si algo define o 
distingue a Jorge Ibargüengoitia dentro del 
panorama de la literatura mexicana del siglo 
pasado, es —ante todo— un alto sentido crítico. 
El humor, por supuesto, es otra de las carac-
terísticas notables tanto en sus novelas como 
sus obras de teatro y artículos periodísticos 
(donde el sarcasmo campea con finura y rude-
za)”. Luego abunda el sonorense: “La prosa de 
Ibargüengoitia, que se distingue (como señala 
Adolfo Díaz Ávila) por su capacidad ‘para disec-

cionar y destazar, para ridiculizar y poner en 
evidencia a sus personajes —muchos de ellos 
personajes del poder político y económico, ya 
fuese a nivel nacional o en el microcosmos de 
la provincia mexicana—‘ y era su fórmula para 
dinamitar la historia y la realidad oficiales, para 
hacer trizas el mito de las instituciones y del 
desarrollo estabilizador, en una época en la cual 
el PRI era el partido dictatorial en México’. Y 
todo lo anterior, indudablemente, bajo un in-
soslayable rigor estético que hace de su estilo 
algo infrecuente e inimitable.”

Resulta sorprendente, después de tantos ol-
vidos y omisiones, que el público haya elegido 
una novela de Ibargüengoitia, de entre El retra-
to de Dorian Gray, de Wilde; El guardián entre 
el centeno, de Salinger, para leerlo en voz alta el 
Día Mundial del Libro este 23 de abril. 

Los relámpagos de Agosto, texto publicado 
en 1965, ofrece una visión crítica de la Re-
volución mexicana: ¿nos habrá picado ya el 
mosquito de los festejos (oficiales) del Cente-
nario? [

4
Jorge 
Ibargüengoitia, en 
su estudio en la 
Ciudad de México.
Foto: Archivo
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REBECA ORTEGA CAMACHO

Las puertas del Museo Regio-
nal se abren de martes a do-
mingo. Éste alberga en sus 
14 salas de exhibición, mil 

500 piezas. Desde objetos de arte 
hasta arqueológicos e incluso arte-
factos históricos de los estados de la 
costa oeste, colecciones indígenas 
de huicholes y coras, objetos reli-
giosos y muestras paleontológicas.

Las salas de exposición del mu-
seo se distribuyen en las dos plan-
tas del edificio, asignándose a la 
planta baja una sección compuesta 
de objetos paleontológicos, una vi-
sión de la prehistoria y la arqueolo-
gía de la entidad.

En la planta alta las salas se inte-
gran con una muestra de pintura co-
lonial, que va del siglo XVII al XIX, 
con obras de importantes artistas, 
como los Echave, Juárez, Rodríguez 
Juárez, Villalpando y Cabrera, entre 
otros. Además están expuestos, en 
esta parte del museo, a través de ele-
mentos documentales y fotográficos, 
aspectos del desarrollo histórico de 
la región, desde las primeras expedi-
ciones de los conquistadores, hasta 
el movimiento revolucionario.

Lo que encontramos en un mu-
seo, nos transporta a una época en 
la que no vivimos, pero de la cual 
podemos conocer, aprender y apre-
ciar. La celebración del Bicente-
nario de la Independencia es una 
invitación para visitar la sala de 
“Historia de Jalisco I”, que abar-
ca desde 1529 a 1854. Ahí exhiben 
mapas, armas de fuego, candados, 

Bicentenario de la independencia
centenario de la revolución 

es
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El recinto tiene 
un importante 
espacio que 
describe, a través 
de documentos y 
objetos, el recorrido 
independentista de 
Jalisco

cañonazos
Los

en elRegional

llaves, pinturas, documentos, entre 
otros objetos, que nos ilustran acer-
ca de la conquista de Jalisco, hasta 
la Independencia, en la cual se re-
sumen 300 años de historia.

El recorrido por esta sala comien-
za con la conquista del occidente de 
México por el capitán Nuño Beltrán 
de Guzmán, en 1529 y las indicacio-
nes que dio Hernán Cortés a Fran-
cisco Cortés, en 1524. Después se 
expone una explicación de la funda-
ción de Guadalajara, el 14 de febre-
ro de 1542 y el escudo de armas que 
concedió Carlos V a la ciudad el 8 de 
noviembre de 1539.

Además exhiben una reproduc-
ción de un documento de 1676, cédu-
la en la que Carlos II encarga al obis-
po de Guadalajara el cumplimiento 
de unas órdenes reales expedidas el 
8, 10 y 22 de febrero de 1674. La fecha 
10 prohibía la esclavitud de los indios.

Utensilios y un ornamento reli-
gioso, monedas y sellos de obispos, 
son algunos de los objetos que se 
pueden observar. En los muros se 
exhiben pinturas de los obispos no-
tables de Guadalajara.

Mariano Valdez Téllez fue el pro-
pietario de la primera imprenta en 
Guadalajara, en 1793 y gracias a él, 
fray Antonio Alcalde escribió los 
“Elogios fúnebres”, texto considera-
do el primer documento impreso en 
la ciudad.

La Independencia da inicio du-
rante una época en la que Guadala-
jara era considerada una ciudad en 
progreso. Por esto Miguel Hidalgo 
decide ir a esta ciudad, donde decre-
tó la abolición de la esclavitud.

El museo expone la descripción 
de la entrada de don Miguel Hidalgo 
a Guadalajara, el 26 de noviembre 
de 1810 y la carta de Antonio Torres, 

cabildo de Justicia y Regimiento de 
Guadalajara, comunicando su llega-
da. En este mismo espacio exhiben 
el plano original de la Batalla de 
Calderón, donde fue derrotado Hi-
dalgo el 17 de enero de 1811.

La explicación del Despertador 
Americano es trascendental, pues 
fue el primer periódico insurgen-
te en la guerra de Independencia. 
Fundado en Guadalajara, publica-
ron siete números, del 20 de diciem-
bre de 1810 al 17 de enero de 1811, 
bajo la dirección del doctor Francis-
co Severo Maldonado.

Continúa con la consumación 
de la Independencia y Agustín de 
Iturbide coronándose emperador. 
Se presenta una reproducción del 
Acta de Independencia, además del 
relato del 27 de septiembre de 1821: 
“Fue celebrado en Guadalajara con 
gran entusiasmo. La ciudad se ador-
nó e iluminó, se fijaron grandes ró-
tulos en lugares públicos en honor 
de Iturbide”.

Después presenta la primera 
constitución de Jalisco, firmada el 18 
de noviembre de 1824, sólo un mes 
y medio después de la federal. Con 
ésta surgió la vida republicana. Pris-
ciliano Sánchez fue el primer gober-
nador constitucional de Jalisco. 

El recorrido de la sala de “His-
toria de Jalisco I” termina con una 
armadura española.

El Museo Regional no sólo con-
serva entre sus paredes objetos con 
valor histórico, sino que la edifica-
ción es historia en sí, pues duran-
te la guerra de Independencia fue 
cuartel de las tropas insurgentes y 
cárcel de españoles.

Gracias a la inquietud de la so-
ciedad de Jalisco por tener espacios 
culturales, y con el apoyo de Ixca Fa-
rías y el gobernador José Guadalupe 
Zuno Hernández, en 1923 es funda-
do el Museo de Guadalajara, que el 
31 de diciembre de ese mismo año 
se convierte en el Museo Regional, 
a cargo del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH). 

Este museo es un sitio donde 
converge la memoria de las genera-
ciones pasadas y los planteamientos 
de las futuras, logrando la confor-
mación de un espacio que permite la 
apropiación del patrimonio del esta-
do y la región. [

BLOC dE 
NOTAS

Para los festejos 
del Bicentena-
rio se realizarán 
diferentes 
actividades en 
el museo, en 
conjunto con el 
INAH y el Consejo 
Nacional para 
la Cultura y las 
Artes. El direc-
tor del mismo, 
Paco de la Peña, 
afirma que será 
hasta el 3 sep-
tiembre cuando 
inaugurarán la 
“Exposición del 
Bicentenario”

4
Patio central del 
Museo Regional, 
en Guadalajara.
Foto: José María 
Martínez

se escuchan
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VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

Nuestra locura política, 
nuestra herencia de co-
rrupción, nuestra forma 
particular de traicionar 

a la patria, tiene un camino directo 
con aquel joven de 16 años, nacido 
en Xalapa, que se vinculó al Ejérci-
to Trigarante y cuyos orígenes espa-
ñoles abrieron una forma extraña 
de proceder en contra del último 
reducto de ibéricos avecindados, y 
luego expulsados, de Veracruz, du-
rante los años que corren de 1821 y 
hasta 1828.

Antonio López de Santa Anna, 
después de su primera derrota y, 
acto seguido, su triunfo inmediato 
en esa parte del territorio de la Nue-
va España (en Orizaba y San Juan 
de Ulúa, respectivamente), fue con-
decorado por el gobierno colonial, 
que lo nombra coronel. La carrera 
militar y política de López de Santa 
Anna, a partir de ese hecho, se tor-
nó vertiginosa. Gozó de una larga 

En este lugar la vida de Santa Anna da una vuelta de tuerca. El 
“vendepatrias” es denostado en ambos lados de la frontera

vida, y durante 82 años, tuvo opor-
tunidad de mostrarse a sus anchas, 
pues lo mismo se unió a los realis-
tas, los insurgentes, los monárqui-
cos, los liberales y conservadores… 
y durante once ocasiones asumió 
la presidencia del nuevo gobierno 
(después de la Independencia) de 
México.

El personaje militar y político es 
una de las figuras más controverti-
das en la historia de nuestro país, 
que se vincula de forma directa con 
el estado de Texas y parte del actual 
territorio norteño de nuestra nación 
(la antigua provincia de Nuevo San-
tander: Tamaulipas, y parte de Nue-
vo León y Texas). 

A López de Santa Anna se deben 
profundas repercusiones históricas 
que han llegado hasta nuestros días 
y la pérdida de gran parte del terri-
torio mexicano (Texas, sobre todo), 
por su errática actuación político-
militar, que a una larga distancia se 
dejan escuchar los ecos distorsiona-
dos (y hasta alterados), en parte de 

DiabloEl

enTexas
Estados Unidos y a lo largo y ancho 
de nuestro país.

Una de las primeras biografías 
noveladas que registra la historia 
de nuestra literatura es Su alteza 
serenísima, del periodista, escri-
tor y político Ireneo Paz (Guada-
lajara, 1836-Mixcoac, 1924), padre 
de Octavio Paz. Nunca, por cierto, 
ha parado de escribirse sobre este 
polémico personaje. Las líneas de 
escritura dieron inicio en 1822, y 
nos llegan nuevos escritos has-
ta este nuevo siglo; en 1999, por 
cierto, Enrique Serna publicó su 
libro El seductor de la patria, y el 
20 de noviembre de 2008, Carlos 
Fuentes estrenó en el Teatro de la 
Ciudad de México su ópera Santa 
Anna.

López de Santa Anna (conocido 
con el mote de “el vendepatrias”), 
ha logrado llamar la atención de 
un buen número de intelectuales 
—probablemente se deba a que los 
mexicanos estamos arrobados por 
la historia del poder; o porque el 

personajes es rico en aristas y un 
ser creador de paralelos en la histo-
ria de nuestra vida política actual…

En el centro de Texas, en el co-
razón del orgullo de esa región, en 
San Antonio de Valero, es donde el 
vínculo se realiza. Y es allí donde 
acudimos la mañana del 9 de enero 
a tomarnos una foto. Como buenos 
viajeros, como turistas comunes, no 
podíamos dejar de lado visitar El 
Álamo, el recinto donde los francis-
canos instalaron una misión, y en 
donde se atrincheraron los santaan-
nistas después de una histórica ba-
talla; alguna vez los cañonazos y las 
balas del ejército del general Travis 
y de Antonio López de Santa Anna 
dieron en el blanco. Tras trece días 
de asedio y plomazos, destrucción 
y muerte —se habla de cuatro mil 
caídos—, tras negarse Santa Anna 
a un arreglo pacífico de rendición…

A las once veinticuatro, en la 
entrada de El Álamo. A las once 
treinta minutos bajo la sombra de 
los garridos árboles del patio cen-
tral. A las once treinta y cinco, ya 
dentro de espacio, escuchamos las 
voces: al principio difusas en los 
oídos, luego abiertas y deslumbran-
tes... No las hubiéramos tomado en 
cuenta si no escuchamos de pronto 
—en inglés—, el nombre del Diablo. 
“Santa Anna —decían los colorados 
gringos—, mató a muchas perso-
nas”. “Santa Anna era el Diablo que 
combatió el coronel Travis durante 
trece días…”. 

Al menos seis mil quinientos 
elementos conformaban, se dice, 
el ejército enviado por López de 
Santa Anna para sofocar la suble-
vación de los texanos, quienes que-
rían independizarse del gobierno 
de México. Tras tomar San Anto-
nio, el ejército mexicano avanzó 
hacia San Jacinto, persiguiendo a 
Sam Houston, y allí mismo se libró 
otra batalla.

La Batalla de El Álamo, la Ba-
talla de San Jacinto. Son, actual-
mente, el orgullo texano. Y fuente 
de disputas en las opiniones. Fue 
en San Jacinto donde derrotaron a 
López de Santa Anna y obligaron a 
firmar el Tratado de Velasco, en el 
cual se declaraba independiente a 
Texas y se delimitaban las geogra-
fías entre ambos territorios, bajo la 
promesa de no volver a atacar.

Ni eso valió para evitar nuevas 
controversias. Y una guerra se con-
formó entre Estados Unidos y Méxi-
co. En 1848 ambos países firmaron 
el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 
Al final de la Guerra de Interven-
ción Estadounidense, se estableció 
que México cedería la mitad de su 
territorio (California, Arizona, Ne-
vada, Utah y parte de Colorado, 
Nuevo México y Wyoming), y fue 
compensado el gobierno presidido 
por López de Santa Anna con 15 mi-
llones de dólares.

Desde entonces Antonio López 
de Santa Anna es el Diablo… [
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o cuando quisimos

La

ser felices
utopía

MIGUEL GARCÍA ASCENCIO

A 
finales de los 
80 y principios 
de los 90, cae 
la Unión de 
Repúblicas So-
cialistas Sovié-
ticas, que en 
el imaginario 

mundial tuvo ligazón con la utopía.
El socialismo real demostró no ser 

ni Jauja ni la Cucaña que pretendie-
ron muchos: realización de los afanes 
igualitarios del hombre. Los sueños 
de una mayor igualdad, de condicio-
nes reales propicias para el desarrollo 
del potencial humano, disminuyeron 
con el derrumbe de la URSS.

China refulge como la mascara-
da que sucedió al protagonismo de 
Mao Tse-tung. Cuba navega a con-
tracorriente, firme en su vocación 
de isla: está rodeada de capitalismo 
por todas partes. Con este panora-
ma adverso a todo plan de una ma-
yor calidad de vida, muchos prego-
nan la muerte de las utopías.

Leyenda y mito religioso
El planteamiento de los utópicos es 
posible rastrearlo antes de Utopía, 
de Tomas Moro.

El Génesis narra los planes de 
Yahvé con respecto a sus criaturas 
en el “edén terrenal”. Este mito lo 
conocemos de sobra: El Innombra-
ble expulsa a Eva y Adán de ese Pa-
raíso, para que consigan el pan “con 
el sudor de su frente”.

Edad de oro agrupa leyendas 
recogidas por Hesíodo (siglo VIII 
a.n.e.), época en que los “hombres 
vivían como dioses, sin penas en 
el corazón, alejados y liberados del 
trabajo y del dolor… Morían como 
vencidos por el sueño, y la tierra 
fructífera les ofrecía abundante 
alimento sin límites. Vivían cómo-
damente y en paz en sus tierras…”, 
hasta que a Pandora se le ocurre 
quitarles su edén y ponerlos a jun-
tar y después combatir la sarta de 
males que liberó.

El tinte griego
Platón (428 a 347 a.n.e.) escribió La 
República, en ella esboza una socie-
dad estratificada: gobernantes (filó-
sofos y sabios), guardias (fuertes y 
valerosos), agricultores y artesanos. 
El pueblo no interviene en las cues-
tiones del Estado. No por esto sus 
dirigentes dejan de propiciar una 
comunidad justa. Impera la mode-
ración en deseos y costumbres.

El autor griego enfatiza lo co-
munitario sobre lo individual. Los 
habitantes de esta república distri-
buyen su tiempo entre el trabajo y 
el goce de los bienes que el mismo 
proporciona. Los hombres estu-
dian música, filosofía y cultivan su 
cuerpo en los gimnasios. La mujer 
disfruta de casi iguales derechos y 
recibe un trato cortés.

La caída del muro de Berlín representó el fin de la última 
oportunidad de hermandad universal. El mito de la utopía 
es más antiguo de lo que se piensa. Asociado con la idea de 
progreso, se resume en la nostalgia por el Paraíso perdido

4
“Cristo cargando 
la cruz”, pintura 
de Hieronymus 
Bosch. 
Foto: Archivo



La gaceta 922 de marzo de 2010

pe
ns

am
ie

nt
o

Moro critica las relaciones preca-
pitalistas, el orden cimentado en la 
propiedad privada, y la desigualdad. 
Propone un sistema social en que la 
riqueza, la producción y su reparto 
sean procesos colectivos y justos.

Utopía es un Estado con 54 ciu-
dades bien planificadas, cuyos habi-
tantes ejecutan labores productivas, 
excepto los sabios y funcionarios, 
quienes custodian la perfecta orga-
nización de los planes. Cada familia 
ejerce un oficio, para que no haya 
actividad sin atender (en Michoacán 
Vasco de Quiroga siguió la indica-
ción: en Paracho, guitarras; cestería 
en Tzintzuntzan…). A todos obliga 
trabajar dos años en el campo. Hay 
bienes de consumo en abundancia. 
Un jornal de seis horas. Ocio desti-
nado a las ciencias y artes. Decisio-
nes y gobierno democráticos.

Después de Moro
La obra de Moro tuvo enorme tras-
cendencia. De 1516 en adelante abun-
darán los experimentos utópicos y los 
“informes” de tales experiencias: su 
testamento literario, sin faltar quie-
nes sólo entregaron a la humanidad 
su fantasía, la recolección del imagi-
nario colectivo del planeta.

Francis Bacon (1561-1626) dio 
un tono diferente a la utopía. En 
su Nueva Atlántida gobiernan los 
científicos en una isla llamada Ben-

salem. Su rey es representante de 
la Casa de Salomón, constituida por 
hombres de ciencia. Este conglome-
rado no tiene preocupaciones socia-
les, sino técnicas, matiz lógico: tal 
obra proviene de uno de los precur-
sores de la aviación y el submarino.

Utopismo radical
No podía faltar al utopismo un visio-
nario radical, patriota y político de 
vanguardia, que desafía a las institu-
ciones: Tomás de Campanella (1568-
1639), con frecuencia arrestado por 
la Inquisición. En su encarcelamien-
to de 27 años escribió La ciudad del 
sol (1632), en la que critica a la socie-
dad explotadora y la acumulación de 
riquezas, aspectos generadores de 
conflictos. Al combatir la propiedad 
privada, las desigualdades, lucha por 
un comunismo de bienes, mujeres e 
hijos, superior al de los utópicos an-
teriores.

En La ciudad del sol florecen las 
técnicas, la ciencia y el arte. Nin-
guno está ocioso, ya que el hombre 
emancipado encuentra en el traba-
jo la forma de expresar su vitalidad 
interna. La servidumbre no existe. 
Nadie vende a fracciones de tiempo 
su energía. Los ciudadanos aman a 
la patria, república universal justa, 
en donde predomina la concordia.

Campanella llevará a su utopía 
líneas religiosas (fue dominico): ins-

tituye ministerios y ministros de Po-
der, Sabiduría y Amor, estrictos guar-
dianes de las virtudes privadas de los 
miembros de su comunidad. Afirma 
que el hombre debe hallar en su in-
terior las ideas innatas que depositó 
Dios como revelación de su verdad.

Volver a la naturaleza
De Morelly (siglo XVIII) desconoce-
mos hasta la fecha de su nacimiento. 
Buscó el anonimato en sus obras. No 
así en Basileada (1753) y Código de 
la naturaleza o el verdadero espíritu 
de las leyes (1755), en que describe 
una sociedad comunista igualita-
ria y de retorno a la naturaleza. En 
ambas, pero con más énfasis en la 
segunda, está convencido que el 
hombre primitivo es naturalmente 
bueno, por lo que resulta imperioso 
regresar al orden natural, puesto que 
la civilización y la propiedad privada 
corrompen. Aconseja extirpar aque-
llas instituciones que perviertan la 
naturaleza humana: el intercambio 
lucrativo de bienes (comercio).

En Código de la naturaleza o el 
verdadero espíritu de las leyes pro-
pone un plan para la instauración del 
nuevo orden en la sociedad: ninguna 
persona deberá permanecer ociosa, ya 
que tiene derecho y obligación de tra-
bajar y elegir según su gusto. Lo mis-
mo al descanso, la asistencia médica y 
a una vejez asegurada por la colectivi-
dad y la autoridad gobernante.

Utopía pedagógica
Otro que enfatiza el retorno a lo na-
tural es Juan Jacobo Rousseau. En 
dos de sus obras establece una utopía 
pedagógica. Primero en Discurso so-
bre el origen y los fundamentos de la 
desigualdad entre los hombres (1754). 
Después, en una de sus más “popu-
lares” planteamientos: Emilio. En la 
primera sostiene que la propiedad 
privada es el origen de la desigualdad, 
por lo que debe ser abolida, menos 
la pequeña. Esboza ideas que luego 
desarrollará con más amplitud en 
Emilio: idealización del orden social 
primitivo y supremacía del estado na-
tural del hombre sobre la civilidad o 
vida urbana. En 1762 publica Emilio, 
en que detalla un sistema educativo 
que permitirá al hombre mantener 
inalterable su bondad, inocencia y vir-
tudes naturales frente a la contamina-
ción de la sociedad. Sugiere apartar 
al niño de ésta, para integrarlo a un 
medio natural.

¿Fin de las utopías?
Los siglos XIX y XX vieron nacer y 
sucumbir otras utopías. El clamor 
utópico parece que es y será una 
respuesta a la desesperanza, frente a 
las condiciones reales de la sociedad 
en su conjunto. A la par, la literatura 
refleja esta evasión y anhelos: obras 
menores o fundamentales engrosan 
la bibliografía del utopismo. 

Moro puso la muestra. Le siguie-
ron y seguirán otros. [

Cucaña
En la medida que las condiciones 
resultan adversas para casi todos, 
los bien intencionados planean una 
sociedad mejor: frutos y comida en 
abundancia. Por esto la Edad Media 
fabricará utopías, como Cucaña o el 
milenario.

Cucaña, país de Jauja, añora los 
arquetipos de Arcadia, plenitud del 
hombre natural, paraísos que les 
entregan frutos y armonía, sin efec-
tuar esfuerzos considerables.

En Cucaña desconocen el dolor, 
señorean los placeres, los ríos fluyen 
miel, vino o leche. Existen conforta-
bles residencias, como producto de la 
paz y la justicia. Remacha esta felici-
dad, la belleza de mujeres y hombres.

Un solo inconveniente ensucia 
tamaña dicha: para tener acceso a 
tal imponderable, quien lo preten-
da deberá atravesar un río de excre-
mentos y hacer penitencia durante 
algunos años.

El milenario
En esa atmósfera levantisca de re-
denciones, edad media en todo, se 
yergue otra esperanza: el milenario, 
“imperio” feliz que implantará dios 
por intermediación de Cristo, quien 
establecería definitivamente su 
reino en la tierra. Olvidará la frase 
“mi reino no es de este mundo”, y lo 
hará realidad sin alegorías. Con una 
estructura en que Jesucristo predo-
mine, con súbditos, leyes e imposi-
ciones a todo habitante del planeta.

La ciudad de Dios
En la Edad media no tan avanzada, 
Agustín el de Hipona, héroe del san-
toral católico, formula una utopía 
religiosa: La ciudad de Dios. Con-
cepción cristiana de la historia uni-
versal, fatalista y dependiente de lo 
extraterreno. Dominio absoluto de 
la autoridad eclesiástica, que opone 
al Estado civil y laico, otro de índole 
teísta. La conducta del hombre la 
regirá el evangelio, en que serán pa-
rámetros amar a Dios y al prójimo, 
despreciarse a sí mismo y la comu-
nión de los santos (los buenos por 
excelencia). Invita a los sacerdotes 
que compartan en comunidad sus 
bienes, porque “la desaparición de 
la propiedad aumenta la caridad”.

Utopía
Tomás Moro (1478-1535), santo para 
la iglesia católica, echó a rodar los 
vocablos “utopía”, “utópico” y sus 
derivaciones. Hoy los usamos in-
cluso para referirnos a proyectos o 
conceptos anteriores incluso al na-
cimiento del teórico londinense.

Este humanista, escritor, teólo-
go… que perdió la cabeza (lo deca-
pitaron por órdenes de Enrique VIII 
en 1535), la tuvo en su lugar y bien 
colocada cuando escribió Utopía 
(1516), obra que inspiró a una consi-
derable cantidad de “utópicos”, por 
igual teóricos que prácticos.

3
Tomás Moro 
(autor de Utopía) 
fue decapitado 
por alta traición 
en 1535. Fue 
canonizado por la 
Iglesia católica en 
1935.
Foto: Archivo
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AdRIANA NAVARRO

Los extensos sembradíos de 
agave azul en el horizonte, 
el jimador bajo un sol mor-
daz y la bebida aguardento-

sa del tequila, son imágenes guar-
dadas en el imaginario colectivo 
que marcan parte de lo que se cono-
ce como “orgullo mexicano”.

El agave ya es parte de nuestra 
historia. Esta planta se utiliza desde 
el siglo XVI para producir tequila y 
confeccionar ropa con sus fibras, lo 
que le confiere a la región jaliscien-
se que la produce, una identidad y 
características paisajísticas únicas.

La organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura, Unesco en el 2004 recono-
ció al paisaje agavero y las antiguas 
instalaciones industriales de tequila 
como Patrimonio de la Humanidad.

Sin embargo, podríamos perder 
esta distinción internacional, en caso 
de que algunas empresas tequileras 
continúen contaminando aguas, ríos 
y suelos; y si las autoridades estata-
les y municipales siguen ignorando 
el plan de manejo que propone la 
Unesco para conservar este paisaje.  

Guadalupe Zepeda Martínez, 
coordinadora en Jalisco del Comité 
Internacional de Monumentos y Si-
tios (ICOMOS), explicó que desde 
hace cuatro años se deben seguir 
normativas y planes de manejo esta-
blecidas por la Unesco para preser-
var este horizonte tequilero. “El plan 
de manejo está contemplado a 20 
años, pero en muchas de las acciones 
estamos rezagados, principalmente 
en el artículo tercero dedicado a la 
conservación, mantenimiento y ad-
ministración del medio ambiente”.

Zepeda Martínez afirmó que en 
septiembre vendrán expertos de la 
Unesco a revisar el paisaje y podrían 
hacer recomendaciones hasta retirar-
nos la distinción internacional en caso 
de que las empresas tequileras no 
cuenten con plantas de tratamiento.

Existen 149 empresas tequileras, 
y sólo cuatro de ellas tienen instala-
ciones para procesar la vinaza, dijo  
Martín Muñoz, encargado de labo-
ratorio de análisis de agua del Con-
sejo Regulador del Tequila (CRT).

La mayoría de las tequileras no 
cuentan con métodos de tratamien-
tos porque el costo es muy alto: entre 
10 y  12 millones de dólares. “Estas 
empresas sólo cuentan con sistemas 
de tratamiento básicos que remue-
ven un porcentaje de la materia orgá-
nica que contiene la vinaza, más no 
llegan a cumplir las normas del me-
dio ambiente”, dijo Martín Muñoz.

Cada año, la industria tequile-
ra genera tres billones de litros de 
vinaza y sólo procesa entre el 40 y 
50 por ciento de esa materia. Y es 
que por cada litro de tequila se pro-
ducen entre 10 y 12 litros de vinaza 
y en el 2009 la producción total de 
tequila fue de 249 millones de litros.

Es una imagen de postal bien cuidada por tequileros y la Secretaría 
de Turismo. Sin embargo, la contaminación que producen las 
destilerías podría ocasionar que la Unesco retire la declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad

La vinaza es un líquido que contie-
ne ácidos, minerales y materia orgáni-
ca que se origina en el proceso de la 
elaboración del tequila y puede acabar 
con la vida acuática si se descarga en 
ríos y lagos. El doctor Luis Alberto 
Rendón  Salcido, profesor del CUCBA 
explicó que la vinaza oscurece el fren-
te del agua de ríos  y no va a permitir la 
entrada de oxígeno, por lo tanto mue-
ren todas las especies acuáticas.

Martín Muñoz, dijo que el proble-
ma de la vinaza es la materia orgánica.

El agua residual de la ciudad con-
tiene entre 300 a 400 partes por mi-
llón de materia orgánica y la vinaza 
entre 40 y 50 mil partes por millón 
y se va principalmente al río Atizcua 
que atraviesa el municipio de Tequi-
la y llega hasta el río Santiago.

No sólo la vinaza contamina, 
también el bagazo.

El bagazo es un residuo leñoso 
que se origina después de extraer el 
jugo del agave, y si no se trata ade-
cuadamente puede contaminar el 
suelo y generar malos olores.

Lo ideal es que el bagazo se haga 
composta, pero pocas empresas lo 
realizan, porque no cuentan con la 
maquinaria ni espacio suficiente, 
comentó el experto del CRT, Martín 
Muñoz. 

El director de verificación nor-
mativa de la Secretaria del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sus-
tentable (Semades), Ernesto Na-
ranjo aseguró que revisan una vez 
al año a las empresas tequileras y el 
70 por ciento de ellas presenta irre-
gularidades principalmente admi-
nistrativas, y que sólo 16 por ciento 
de esas faltas son graves al medio 
ambiente.

En los Altos
Para disminuir costos se instalará 
una planta comunitaria en Arandas 
para que 20 empresas traten en esa 
planta sus desechos y costará 10 mi-
llones de dólares.

Además el CRT anunció un pro-
yecto a largo plazo junto con la UNAM  
y la Unión Europea para hacer bio-
combustibles con el agave azul.

Ismael Vicente Ramírez, encar-
gado de la certificación del tequila 
en el CRT, afirmó que desde el punto 
de vista tecnológico no hay riesgo de 
perder la nominación internacional 
del paisaje agavero.

No obstante, Guadalupe Zepeda, 
coordinadora de ICOMOS invitó a los 
industriales, a los presidentes muni-
cipales y a la Semades a no dormirse 
en sus laureles y trabajar por mejorar 
el medio ambiente. La imagen del 
tequila se ha trabajado adecuadamen-
te, ya que la Secretaría de Cultura ha 
invertido 70 millones de pesos, pero 
la Semades le ha faltado señalar a las 
empresas que contaminan.

La UdeG propuso a finales del año 
pasado a los tequileros, técnicas para 
aprovechar los residuos, sin embar-
go, los empresarios no se han acer-
cado, dijo el doctor Luis Alberto Ren-
dón  Salcido, profesor del CUCBA.

“Creo que es falta de voluntad de 
las empresas. Las empresas deben 
tener conciencia social y no sola-
mente palear el compromiso legal  o 
jurídico, deben buscar otra alterna-
tiva y no tomar las medidas adecua-
das en el manejo de sus residuos”. [

4
Una comisión 
de la Unesco 
visitará la zona en 
septiembre.
Foto: Francisco 
Quirarte
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El doctor Enrique 
Florescano abrirá 
las actividades de 
la Cátedra Julio 
Cortázar con su 
curso “El papel 
social de la historia”

pasado
El

del
prestigio

JUAN CARRILLO ARMENTA

En coincidencia y a propó-
sito del bicentenario de la 
Independencia de México, 
Enrique Florescano vie-

ne a Guadalajara a conversar so-
bre identidad nacional, además de 
cuestionarse sobre eso que nos hace 
ser “muy mexicanos”. Historiador 
imprescindible para las actuales y 
futuras generaciones, reconocido 
nacional e internacionalmente y 
acucioso observador de todas las 
culturas de Mesoamérica (olme-
cas, zapotecos, mayas, mixtecos y 
toltecas), desentraña en sus textos 
los aspectos que le dieron origen y 
fueron la piedra angular de la cons-
trucción del Estado y que forjaron 
la nación de lo que hoy llamamos 
México. 

Con esa perspectiva, Enrique 
Florescano (Coscomatepec, Vera-
cruz, 1937) inaugurará este año la 
Cátedra  Latinoamericana “Cortá-
zar, cuando a partir de este miérco-
les 24 de marzo arranque su curso 
“El papel social de la historia”, en 
el que hará un análisis pormenori-

zado de la importancia y papel de la 
historia y del historiador, en la que 
en otras ocasiones ha afirmado que 
es “la disciplina más adecuada para 
formar ciudadanos”.  

Enrique Florescano es autor de 
libros clásicos como: Etnia, Estado 
y nación; La bandera mexicana; El 
mito de Quetzalcóatl; Quetzalcóatl 
y los mitos fundadores de 
Mesoamérica; Los orígenes del poder 
en Mesoamérica; Memoria Indígena, 
y Para qué estudiar y enseñar la 
historia, entre otros, señala en su 
imprescindible libro: Memoria 
mexicana: “Cualquiera que sea el 
motivo que suscita la recuperación 
del pasado, ésta siempre se manifiesta 
como una compulsión irreprimible, 
cuyo fin último es afirmar la 
existencia histórica del grupo, el 
pueblo, la patria o la nación”. 

Es por ello que para Florescano el 
papel del historiador es clave en este 
proceso, porque nadie como éste en-
tiende el pasado y porque es capaz de 
reconstruir lo que se hizo y lo que se 
sufrió para hacerlo, ya que “los gru-
pos y los pueblos acuden al pasado 
para exorcizar el fluir corrosivo del 
tiempo sobre las creaciones humanas 
(...) para sancionar el poder estableci-
do; para respaldar con el prestigio del 
pasado, vindicaciones del presente”.

Su curso lo impartirá el miérco-
les y jueves de 11:00 a 14:00 horas 
en el Centro de Estudios de Litera-
tura Latinoamericana Julio Cortá-
zar y su conferencia la impartirá en 
el Paraninfo Enrique Díaz de León, 
de la Universidad de Guadalajara a 
las 19:00 horas. La entrada a ambos 
eventos es gratuita, previa inscrip-
ción. [

web
Busca 
más en la

cortazaracad@csh.
udg.mx

Seminario 
narrativo 
en LA

UdGLA

EdUARdO CARRILLO

La Universidad de Guada-
lajara realizará el Tercer 
seminario en narrativa 
latinoamericana “Letras 

de la Revolución”, en el campus 
de la Universidad de Los Ánge-
les, California (UCLA). En esta 
ocasión el objetivo es dar a cono-
cer la literatura mexicana.

El seminario, organizado por 
el Departamento de Estudios Li-
terarios y el Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo, 
del Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades, es 
auspiciado por la Universidad de 
Guadalajara, Los Ángeles Cali-
fornia (UDGLA) y tendrá verifi-
cativo del 12 al 16 de abril.

El seminario arranca con la 
conferencia magistral “Sombras y 
palabras en Juan Rulfo”, por par-
te del poeta y ensayista originario 
de Guadalajara, Hugo Gutiérrez 
Vega, quien será presentado por 
la coordinadora de la Cátedra La-
tinoamericana Julio Cortázar de la 
UdeG, Dulce María Zúñiga.

La coordinadora del semina-
rio, Lourdes de Santiago, explicó 
que el espacio académico será en 
el marco del bicentenario de la 
Independencia y centenario de la 
Revolución Mexicana y consistirá 
de 15 horas, con sesiones de tres 
horas diarias en las instalaciones 
de la Universidad de California.

El curso está dirigido a 15 es-
tudiantes de la UCLA y otros 15 
alumnos de universidades en Es-
tados Unidos y en México. Para 
mayor información comunicarse 
al correo electrónico: info@re-
dudg.udg.mx.

Cátedra
En esa misma ciudad tendrá ve-
rificativo la Cátedra Latinoame-
ricana Julio Cortázar, que será 
impartida por el doctor Jared 
Diamond, profesor de geografía 
en la Universidad de California, 
Los Ángeles. La conferencia será 
el 9 de abril, a las 11:00 horas.

El 10 de abril, a las 17:00 ho-
ras será la presentación de la no-
vela Adán en el edén, del escritor 
mexicano Carlos Fuentes, quien 
la describe como una “novela pe-
riodística” que aborda el presente 
de nuestro país. La obra la drama-
tizarán Demián Bichir y Dolores 
Heredia. [

La visión juvenil en corto
FICG

MARÍA CARMEN PAdILLA ARREGUI / SEMS

En en el marco del Festival 
Internacional de Cine en 
Guadalajara, se desarrolló 
la Muestra del concurso de 

cortometraje en video del SEMS 
2010. La muestra exhibió los mejo-
res 20 trabajos y se llevó a cabo el 
17 de marzo, en el edificio sede del 
SEMS, en donde fueron entregados 
los premios a los jóvenes creadores.

Hacer cine a los 17 años y mos-
trarlo ante un auditorio, parece im-
pensable; sin embargo, los jóvenes 
de las preparatorias de la UdeG es-
tán creando historias que reflejan 
su percepción del mundo.

Aunque la trayectoria de apren-
dizaje especializante en artes au-
diovisuales aún no es impartida en 
el nuevo bachillerato general por 
competencias, a sólo tres años de 
distancia del nacimiento del Con-

curso de cortometraje en video 
SEMS, la práctica lúdica de hacer 
cine adquiere interés entre los es-
tudiantes. 

En la actual edición, de los 45 tra-
bajos concursantes, 10 abordaron 
temas como la libertad y el amor. 
Más de 10 cortos reflexionaron acer-
ca de la contaminación, la religión 
y el bicentenario de la Independen-
cia y centenario de la Revolución, 
mientras que más de 20 trabajos lo 
hicieron sobre la muerte, suicidio, 
trastornos alimenticios y embara-
zos no deseados. [

3
Enrique 
Florescano 
impartirá una 
conferencia en el 
Paraninfo.
Foto: Archivo
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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

RUGIdOS
POR EL LEÓN NEGRO

Se acabó la función
Se acabó el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara en su edición 25 y comenzará el aná-
lisis de lo que se ha avanzado y también de lo que 
se puede y debe mejorar.

 Ante la crisis que golpea a la industria cine-
matográfica nacional, en donde poco a poco van 
desapareciendo no sólo los apoyos para los crea-
dores mexicanos, sino también los foros y las pro-
puestas para tener accesos a la amplia oferta de 
cine no comercial en nuestro país, es loable que 
el FICG se mantenga en los primeros planos, jun-
to con otros festivales, como el de Morelia, para 
buscar rescatar una industria que hace tiempo 
era referencia mundial.

¿Qué hay cosas que mejorar? Siempre las ha-
brá, el crecimiento del FICG, que comenzó como 
una muestra organizada entre amigos apasio-
nados por el cine con la ayuda de instituciones 
públicas promotoras de la cultura, ha llevado en 
su desarrollo a buscar la profesionalización del 
encuentro. Todo proyecto que busque mejorar 
tendrá siempre que estar evaluándose.

Es gratificante ver como actores, productores 
y directores, entre otros especialistas que han 
participado en el festival, reconocen el valor de 
éste y aportan sugerencias para la mejora.

Por supuesto que las críticas deben ser respe-
tadas, pero mucho ayudaría a los organizadores 
del festival que sus acérrimos detractores hicie-
ran sus observaciones con algo más que el hí-
gado, esa sería una mejor aportación, ya que si 
se analizan fríamente los cuestionamientos, en 
su mayoría carecen  de elementos cualitativos y 
cuantitativos de evaluación,  amparándose en los 
lugares comunes y la improvisación.

Mientras no existan criterios de comparación 
y análisis basados en datos y hechos, y las críti-
cas se concentren en lo que dictan las fobias o las 
posturas políticamente correctas de la oposición 
nomás porque sí, dichos cuestionamientos segui-
rán perdiéndose en el vacío a donde van las ideas 
huecas de quien nunca hace nada por cambiar lo 
que supuestamente no funciona. [
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LUVINA
REVISTA 
LITERARIA
NÚMERO 58
COSTO: 50 
PESOS
www.luvina.
com.mx

VARIOS / 
THE TARAN-
TINO EXPE-
RIENCE 
Tributo defini-
tivo a Quentin 
Tarantino. 
Documento que 
sin duda hará 
revivir los gran-
des momentos 
musicales que 
acompañan a 
sus películas. 
Una producción 
salpicada del 
espíritu irónico 
de este director.  

dVd

EN TIERRA DE HOMBRES 

Director: Niki Caro
País: Estados Unidos
Género: Drama
Año: 2005

Cuando fracasa su matrimonio, Josey Aimes vuelve a 
su pueblo natal en el norte de Minnesota en busca de 
un buen trabajo. Busca trabajo en la fuente principal de 
empleo de la región: las minas de hierro. El trabajo es 
duro, pero se paga bien, y las amistades que se forman 
allí se extienden a la vida cotidiana. Es una industria 
dominada por los hombres desde siempre y un lugar 
poco acostumbrado a los cambios. Animada por su vieja 
amiga Glory, una de las pocas mujeres mineras en el 
pueblo, Josey se une a aquellos trabajadores que perfo-
ran la roca para sacar el mineral. [

dVd

LILA DICE

Director: Ziad Doueiri
País: Francia e Italia
Género: Drama
Año: 2004

Lila es una preciosa y atractiva rubia de 16 años que aca-
ba de mudarse con su tía —quien está un poco loca— a un 
barrio popular poblado sobre todo por familias árabes. En-
tonces dos amigos se enamoran de ella. Uno es el tranquilo 
Chimo, el otro es Mouloud, el prototipo del árabe apuesto y 
arriesgado nacido en Europa. Lila se acerca a Chimo y  allí 
comienza un juego de seducción y mientras. Lila demues-
tra lo que puede decir una joven con una sonrisa inocente. 
Mantienen su relación en secreto hasta que Mouloud los 
descubre y exige su parte del pastel. Lila desaparece y Chi-
mo madura de golpe de frente a un embrollo. [

ÉdGAR CORONA

L a literatura se alimenta de paisajes, 
y con ello, desarrolla las más diver-
sas historias. El número más re-
ciente de la revista Luvina explora 

estos horizontes y se adentra en la recons-
trucción del lenguaje. Colaboran en esta 
edición los escritores: Mario Bellatin, An-
drés Neuman, Gerardo Deniz, Elsa Cross, 
Agustín Monsreal, Luis Zapata y Eduardo 
Milán.  

La desgracia punzante, aquella que es 
inevitable y que recorre en muchas oca-
siones caminos inesperados, aparece en el 
texto Corazón de pollo, de Mario Bellatin. 
El escritor penetra en los recuerdos de la 
infancia, aquellos que dan forma a la vida 
adulta, y que en instantes describen un uni-
verso lleno de fantasmas. “Creo que lo que 
más le agradezco a mi tío es que siempre 
guardaba para mí algunos de los corazones 
de los pollos sacrificados. Me los enviaba a 
la ciudad. Me encantaba sentir en la boca 
sus texturas. Hacía que los hirvieran y me 
los iba comiendo uno tras otro. Era también 
la manera que tenía para recrear, desde mi 
casa, lo que sucedería en ese instante en la 
granja”.

El temor a la soledad, está representado 
en Vidas instantáneas, de Andrés Neuman. 
Por medio de un ejercicio que evoca las pu-
blicaciones dedicadas a encontrar pareja, el 
lector podrá sorprenderse con estos relatos 
fugaces. “Mujer libre, viajera, alta, deportis-
ta, futuro asegurado, sabiendo lo que quie-
re, busca machito maduro al que humillar 
con todo amor y dedicación. Si te gustó, lla-
ma tú, cabrón”. 

Es así como Luvina agrupa una serie de 
paisajes recónditos, aquellos que en momen-
tos se desearía excluir de la vida, pero que 
inevitablemente permanecen y toman otras 
dimensiones con el paso del tiempo. 

La galería de la revista dedica su espacio 
a la obra plástica de Eduardo Sarabia. Esta 
muestra titulada Narrativa, incluye fotogra-
fías que han sido expuestas en la Bienal 2008 
del Whitney Museum of America. La serie de 
imágenes incluyen elementos en serie, que 
reproducen el concepto de lo clandestino. 
Contiene textos de Guillermo Fadanelli,  Anri 
Sarla, Patrick Charpenell, Eungie Joo y Cris-
tián Silva.

Como es su tradición, la revista Luvina lle-
va al lector por un recorrido entre cuentos, en-
sayos, poemas y crónicas que dejan un trazo 
fiel de imaginación. [

THE WHITE 
STRIPES 
/ UNDER 
GREAT 
WHITE 
NORTHERN 
LIGHTS
Álbum que da 
testimonio del 
recorrido que 
realizó esta 
banda por 
Canadá. Para los 
coleccionistas 
se edita en for-
mato de vinilo 
y en un box set 
especial que 
contiene un libro 
y serigrafías. 

YOUSSOU 
N’DOUR 
/ DAKAR-
KINGSTON
El cantante 
senegalés edita 
este disco tribu-
to a Bob Marley. 
Una reconstruc-
ción de temas 
básicos para la 
música reggae, 
en los que 
por supuesto, 
Yossou N’ Dour 
aporta su estilo 
inconfundible.

dVd

DANNY THE DOG

Director: Louis Leterrier
Países: Francia y China
Género: Acción
Año: 2005

Desde el momento en que Bart arranca a Danny de los 
brazos de su madre, éste es tratado y educado como un 
perro salvaje. Se convierte así en un arma letal que obe-
dece a la primera orden y ataca sin dudarlo. Apartado 
del mundo, Danny no tiene otra elección que aceptar 
esta existencia de bestia, hasta que un día por casua-
lidad, conoce a Sam, un ciego que se gana la vida afi-
nando pianos. Sam y su hijastra serán los encargados 
de mostrarle a Danny ese desconocido aspecto humano 
que hasta entonces tenía prohibido. Por su parte, Dan-
ny va e intentará conocer los secretos de su pasado. [
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Del 22.03.10 al 28.03.10

AdN
AGENdA dE ACTIVIdAdES CULTURALES

El Museo de las Artes de la Univer-
sidad de Guadalajara inaugurará 
este jueves 25 de marzo, a las 20:30 
horas, la exposición Francisco Ro-

dríguez Caracalla. La cuadratura triangu-
lar del círculo. La muestra reúne obra de 
distintas etapas de la producción plástica de 
Caracalla, partiendo de 1933 y hasta 1985. 
Asimismo, se exhiben fotografías, dibujos y 
documentos de época que ilustran algunos 
pasajes de la vida del artista.

Con esta exposición, el Museo de las Ar-
tes recupera la imagen y la obra de un artis-
ta que creó las bases para la fundación de 
la Escuela de Artes Plásticas (hoy Departa-
mento de Artes Visuales) de la Universidad 
de Guadalajara, formó a varias generacio-
nes de pintores y produjo una obra moder-
na, alejada de los cánones académicos, con 
propuestas innovadoras para su época y que 
aún hoy están vigentes.

Francisco Rodríguez Caracalla fue un 
destacado pintor e impulsor de la plástica 
jalisciense. Nacido en Mascota, Jalisco, en 
1907, fue compañero de estudios de Jesús 
Guerrero Galván y Raúl Anguiano en la Es-
cuela de Pintura al Aire Libre que coordina-
ba Ixca Farías en el Museo del Estado, y en 
el taller de José Vizcarra. Fundó los grupos 
Pintores Jóvenes de Jalisco y el taller Evo-
lución, donde tuvo como alumnos y compa-
ñeros a Juan Soriano, Jorge Martínez, José 
María Servín, María de la O Fernández, Jor-
ge Navarro y Alfonso Mario Medina, entre 
muchos otros. 

Fue ayudante de José Clemente Orozco. 
Inquieto y multifacético, trabajó como locu-
tor en varias estaciones de radio. A finales 
de los años cuarenta y durante toda la dé-
cada de los cincuenta vivió en la Ciudad de 
México, donde manejó varias galerías en las 
que promovió la obra de los pintores jalis-
cienses. El artista falleció en Guadalajara en 
1989. [

ARTES

Yo yo. Exposición-homenaje a César Vázquez 
Navarro. Museo de las Artes de la Universidad de 
Guadalajara. Entrada libre.

MÚSICA

Camera Obscura en concierto. 14 de abril. Teatro 
Estudio Cavaret. Preventa 250 pesos. Entrada 
general 300 pesos. Sistema Ticketmaster.

LA CUADRATURA TRIANGULAR 
DEL CÍRCULO
MUSEO DE LAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA
INAUGURACIÓN: 25 DE MARZO, 20:30 HORAS
ENTRADA LIBRE

NO TE LO 
PIERdAS

Hamlet. Transmisión 

en alta definición 

en directo desde el 

Metropolitan Opera 

de Nueva York. 27 de 

marzo, 12:00 horas. 

Teatro Diana.

Cubierta de flores. 

Dirección Martha 

Hickman. 14, 21 y 28 

de abril, 20:30 horas. 

Teatro Experimental de 

Jalisco. 

Paisajes y atmósferas. 

Música para guitarra 

de Eduardo Garrido. 22 

de abril, 20:30 horas. 

Paraninfo Enrique Díaz 

de León.

Voces mexicanas. 

Dirección: Ofelia 

Medina.  23 y 24 de 

abril, 20:30 horas. 25 

de abril, 18:00 horas. 

Teatro Experimental de 

Jalisco.  

Yann Tiersen en 

concierto. 23 de abril, 

21:30 horas. Teatro 

Diana. Consulta: www.

cultura.udg.mx.

 

Troker. Presentación del 

disco El rey del camino. 

29 de abril, 21:00 horas. 

Teatro Diana. 

Caracalla

Los
signos

de
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Christian Poveda en imágenes. Exposición del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara. Centro Cultural Casa 
Vallarta. Permanece durante marzo y abril. Entrada libre. 

La Coordinación de Producción y Di-
fusión de Artes Escénicas y Litera-
tura y el colectivo Seres Comunes 
presentan la obra Descomposición. 

En esta historia, escrita por Alfonso Cárca-
mo, aparecen los personajes Carlos y Fran-
cisco, quienes se conocen en la adolescen-
cia. A lo largo de ocho años, su amistad se 
verá afectada por tropiezos constantes, esto 
finalmente los conducirá hacia mutuas trai-
ciones que ninguno podrá evitar, ya que po-
seen diferentes visiones sobre la vida. 

Los actores Antonio Rojas y Mario 
Eduardo D’León, se desenvuelven en esce-

na intentando descubrir las diferencias en-
tre la ficción y la realidad. Descomposición 
es una historia que intenta generar compli-
cidad con el espectador. Parte importante de 
la obra es la utilización de sonidos que pro-
vocan atmósferas específicas para cada una 
de las escenas. De esta manera se emplean 
extracciones disonantes  que serán guia-
das por el músico Arthur Henry Fork.  La 
puesta en escena se presentará el 26 y 27 de 
marzo, a las 20:30 horas. 28 de marzo, a las 
18:00 horas. Teatro Experimental de Jalisco. 
El costo es de 120 pesos general y 100 pesos 
estudiantes y maestros.[

TEATRO

Fischerspooner, el dueto ori-
ginario de Chicago confor-
mado por Warren Fischer 
y Casey Spooner, trae por 

primera ocasión a Guadalajara 
su propuesta musical. Este sólido 
proyecto que fusiona el arte pop, la 
danza y la fotografía, logra recrear 
en sus presentaciones un ambien-
te donde convergen diferentes 
emociones.   

Fischerspooner inició su ca-
rrera a finales de la década de los 
noventa, tras una serie de giros, 
el proyecto comenzó a vincularse 
con extravagantes exposiciones 
en galerías de Nueva York. Fue así 
como sus presentaciones en direc-
to se convirtieron en verdaderas 
congregaciones de euforia. Con la 

ayuda de un grupo de bailarines 
y diseñadores, la propuesta creció 
para dar paso a los teatros, festiva-
les y salas de conciertos. 

Uno de los temas que abrieron 
paso a la carrera de Fishcerspooner 
es “Emerge”, el cual se despren-
de de su primer álbum editado de 
manera independiente y colocó al 
dueto en los primeros lugares de 
popularidad en Inglaterra. A esto 
le siguieron las producciones # 1, 
Odyssey, The Other Side New York 
y Entertainment.  La cita para este 
concierto será el miércoles 7 de 
abril, a las 21:00 horas, en Teatro 
Estudio Cavaret. Los boletos en 
preventa tienen un costo de 290 
pesos. La entrada general es de 380 
pesos. Sistema Ticketmaster. [

El camino de la traición

MÚSICA

Festival Cultura Libre. Con la presencia de Babasonicos. Recaudación de 
libros para la biblioteca Juan José Arreola. 25 de marzo, 18 horas. Explanada 
del Instituto Cultural Cabañas. 

El misterio del circo 
donde nadie escuchó 
nada, es el primer 
montaje del grupo 

Teatro de Sordos en Jalisco. 
Esta obra presenta como pro-
tagonista al detective Maraña, 
quien tiene que auxiliar a un 
grupo de cirqueros para en-
contrar un intérprete. Pero, 
¿qué tiene de especial este cir-
co? La respuesta es que todos 

sus integrantes no escuchan. 
Por esto, Maraña no sabe cómo 
comunicarse con ellos, ya que 
no domina su lenguaje. Con-
forme transcurre la historia, 
el detective descubrirá la for-
ma de contactar con ellos. La 
cita es el 27 y 28 de marzo en 
la Casa a la Deriva (Langloix 
1430, entre Escorza y Cama-
rena). Sábado 17:00 horas. Do-
mingo 13:00 horas. [

TEATRO

Travesías de silencio

Extravagancia 
sonora 
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esencia
El cuerpo en el espacio es el contenedor de la esencia, de la energía del 
ser humano; es a través del mismo que se hace presente, que se externa 
y se expresa todo lo que hay en una persona.

danza
El primer medio de comunica-
ción que tuvo el ser humano fue 
el movimiento, el baile, es ante-
rior la danza al propio lenguaje, 
y antes de trasmitir sonidos arti-
culados, se comunicaba a través 
del movimiento.

mundo 
La danza y su relación con la realidad, en este instante, es el corazón de 
este mundo, es el espíritu de un orbe materializado, cruel y consumista. 
Es a partir de la danza que logramos salvarnos quienes nos dedicamos 
a ejercerla. Nuestro propósito es, de algún modo, sensibilizar a la gente 
y contribuir a hacer este mundo mejor…

público
Tratamos de llegar al público a través de un fuerte trabajo de imágenes, 
de metáforas, de manejo de energías y emociones. Creo que es una for-
ma de nuestro trabajo muy singular. Tratamos de impactar de manera 
enérgica, fuerte. La danza nace en mi mente, transita por mis emocio-
nes, yo las expreso, el público las recibe en sus emociones, y después de 
recibir estas cargas emotivas se van hacia su cerebro, y luego analizará 
lo que se le da… la gente asimila, traduce y saca sus conclusiones.

cubierta de flores
Es la obra más bella que he hecho, no sé si la más hermosa que haré; es-
pero seguir evolucionando. Cubierta de flores aborda la exaltación de los 
valores y las fortalezas de la mujer contemporánea, a través de la metá-
fora escénica. Está construida a partir de cuadros, en los que se abordan 
cuatro momentos del ser femenino. No es un panfleto, debo aclararlo. 
Hombres: no se asusten, no es contra el ser masculino, es una fiesta de 
asimilación y enamoramiento de una misma como mujer.  

cuerpo 
El cuerpo es el vehículo ideal 
para trasmitir consignas y pen-
samiento. No todas las obras 
que realizo poseen un concepto 
femenino o feminista, pero todas 
tienen algo de mí y mi forma de 
pensar. Sí hay un impacto, algu-
nas personas al ver mis trabajos 
viven un shock y algo se llevan 
en su ser y logran reflexionar.

femenino
Como coreógrafa y bailarina, 
hablo de mi propio ser, mi exis-
tencia y mi percepción de este 
mundo. Como mujer moderna, 
hablo siempre desde el cuerpo 
mi forma de descubrir el mun-
do y la realidad. Aporto una do-
sis de belleza, de autoestima y 
amor propio como mujer.

yo
Soy una feminista muy feme-
nina. Si desde mi escenario, mi 
discurso, la danza, puedo apor-
tar algo para que la condición 
de las mujeres cambie o mejore 
y que todos evolucionemos, en-
tonces creo que tendrá sentido 
mi paso por este mundo…

la vida misma

Asevera la directora de Cubierta de flores, que es una obra de danza 
contemporánea, que surge “a partir del movimiento orgánico, la 
exaltación de las emociones y desarrollo de imágenes”, expresada 
a través de la metáfora escénica y ofrece “cuatro aspectos del 
universo femenino, cuatro facetas de la vida misma, cuatro 
instantes, cuatro conceptos. Seres gigantes que se transforman 
para dar vida, cadencias, orgullo de género, transmutación a la 
eternidad, el dejar de ser para volver… cubierta de flores”.
Es, en todo caso, “un testimonio, una visión, una postura femenina. 
Una rebelión ante el maltrato de género”. Cubierta de flores “es 
un poema transformado en danza, en cuerpo, en armonía”. 
Este trabajo se presentará en el Teatro Experimental de Jalisco, los 
miércoles 14, 21 y 28 de abril, a las 20:30 horas. El costo de entrada 
general es de 100 pesos y 80 pesos para estudiantes, profesores y 
adultos mayores. La coreografía es de Martha Hickman con música 
de Lisa Gerrard. Además participan: Mariana Aguilar, Meztli Robles 
y Martha Hickman. El vestuario lo realizó Ricardo de la Lanza y la 
iluminación es de Luis Manuel Aguilar el “Mosco”.

POR  VÍCTOR MANUEL PAZARÍN
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5 Foto:  Sara Covarrubias


