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No estamos de acuerdo
Hay un dicho popular que dice: ca-
tólico ignorante, seguro protestan-
te. En relación al artículo publicado 
en La gaceta de la Universidad de 
Guadalajara, edición 535, titulado 
“Zapping espiritual”, nos llama la 
atención lo que la autora menciona 
en su primer párrafo: “La Iglesia 
Católica utiliza a la prensa, la radio 
y la televisión para mediatizar sus 
rituales y ganar adeptos en la lucha 
que sostiene con otras religiones de 
todo el mundo. Les sirven como una 
herramienta para ganar poder.”

Estamos seguras de que no se 
trata de ganar adeptos, ni mucho 
menos poder; el hecho de que la 
Iglesia Católica utilice los diferen-
tes medios de comunicación es 
para evangelizar, es una forma de 
dar catequesis y llegar a aquellos 
practicantes que de alguna manera 
quieren prepararse, conocer y pro-
fundizar más en su fe.

El Papa Juan Pablo II, fue un 
gran impulsor para la utilización de 
los medios de comunicación, y éstos 
no son para obtener más poder so-
bre otras religiones. De Juan Pablo 
II textualmente se cita: “Significa 
reconocer que las diferencias no nos 
empujan al enfrentamiento sino al 
respeto, a la colaboración leal y a la 
edificación de la paz. La intención 
es no rezar juntos, sino estar juntos 
para rezar. Queremos proclamar ante 
el mundo que la religión no debe ser 
nunca motivo de conflicto, de odio o 
de violencia”; por lo cual sólo se bus-
ca la unificación y respeto con los 
demás, no se viene a imponer una 
religión sino darse a conocer.

Hay personas que por su edad les 
es difícil asistir al templo a participar 
de la misa, a rezar el rosario en comu-
nidad o asistir a cursos parroquiales; 
y dado el impacto de la televisión, la 
radio, la prensa escrita y las tecnolo-
gías de comunicación e información 
en general, es posible llegar a ellos. 

En relación al comentario sobre 
el Semanario de la Arquidiócesis 

de Guadalajara: “Su editorial es 
conocida por ocuparse de temas 
de la agenda social, legislativa o de 
gobierno tomando una postura crí-
tica cuando conviene”. Tal parece 
que la autora pretendiera que este 
periódico se abstuviera de emitir 
comentarios al respecto. La vida so-
cial es un tema que afecta no sólo 
a los miembros de esta religión 
(desde los representantes hasta los 
mismos practicantes) sino a quie-
nes profesan otra fe, ya que todos 
tenemos algo en común: somos se-
res humanos (y mexicanos). Y des-
de luego nos afectan las injusticias 
que acontecen en nuestro país.

Por otra parte hay que tener en 
cuenta que en nuestro país existe la li-
bertad de información, dicha libertad 
nos permite a todos plasmar nuestro 
punto de vista al respecto de temas de 
interés social, e inclusive a la propia 
iglesia católica, la cual también tiene 
derecho a la utilización de los medios 
masivos de comunicación. 
LAURA CALDERÓN PARTIDA
ELIZABETH ADRIANA RODRÍGUEZ MUÑOZ

Porque sí

Hace algunas semanas he podido 
observar un comercial muy curioso 
del partido Nueva Alianza, dirigido 
a la juventud, en el que nos dan al-
gunas razones del por qué debemos 
apoyarlos: 1. “Porque es el partido 
de nuestra generación”; 2, 3 y suce-
sivos. “Porque sí”.

¿Qué les pasa por la cabeza? 
Decir que es el partido de nuestra 
generación es una tontería; pero 
tratar de convencernos con una 
canción que lo único que dice es 
“porque sí” es burlarse de la inte-
ligencia de los jóvenes… al final 
aparece Jorge Kawagi (el político-
artista-seudo boxeador-adolescen-
te-mutante) y nos da un resumen 
del comercial: “porque sí”

¿Cuánto habrá costado ese co-
mercial?
ARMANDO GÓMEZ DUEÑAS

Buenos propósitos

Inundaciones, desastres naturales, 
contaminación, sobrepoblación, 
falta de agua potable, etcétera, son 
problemas que aquejan a la huma-
nidad y por desgracia son proble-
mas que hoy día estamos viviendo 
más intensamente que nunca; y 
todo esto, ¿a qué se debe? Tal vez 
no lo sepa a ciencia cierta, pero está 
claro que el calentamiento global y 
nosotros mismos tenemos mucho 
que ver con éstos.

Los jóvenes de hoy en día po-
demos ser considerados como la 
generación del cambio climático, y 
si nos preguntamos el por qué de 
ello, es simple: desde un principio 
nuestra educación ha sido encami-
nada a entender el problema de la 
contaminación, todas sus implica-
ciones (y entre éstas las especies ya 
extintas), a comprender cómo esta-
mos acabando con nuestro mundo, 
a entender que se está hablando 
mucho y se está haciendo nada por 
ayudarlo. 

A todo esto, creo que el camino 
más fácil es culpar a nuestras auto-
ridades y no darnos cuenta de cómo 
cada uno de nosotros contribuye a 
la destrucción de nuestro planeta. 
Aunque es clásico percatarnos de 
la ineptitud o, mejor dicho, a las 
simples y llanas pretensiones de 
la autoridad, toda la población tie-
ne algo con qué ayudar, es simple: 
empezando por contaminar un poco 
menos. 

Tengamos algo presente: las 

mismas autoridades son población 
civil, por lo tanto cabe resaltar que 
llevaron la misma educación que 
muchos de nosotros. Ahora bien, si 
ellos están haciendo las cosas mal y 
actúan con ignorancia, ¿no son un 
claro ejemplo de la misma falta, de 
la misma ignorancia que nosotros? 
RAÚL HERNÁNDEZ ROMERO 

Incompetentes

Siguen las lluvias y siguen sin re-
solverse los cortes de calles que hay 
por diferentes puntos del centro de 
la ciudad, debido a las “obras” que 
realiza el ayuntamiento de Guada-
lajara en pleno temporal de lluvias. 
Hace unos meses escribí a La gace-
ta de la Universidad de Guadalajara 
y a otros medios impresos de la ciu-
dad, para denunciar las trampas y 
riesgos que corremos quienes habi-
tamos en el centro de la ciudad, por 
la falta de coordinación que mues-
tran nuestras autoridades para rea-
lizar este tipo de trabajos en puntos 
citadinos caracterizados por el ex-
cesivo tráfico vehicular. 

En la calle López Cotilla, entre 
Federalismo y Alcalde, priva un des-
orden vial tremendo y además los fi-
nes de semana se convirtió este tra-
mo en baños públicos, pues decenas 
de jóvenes que acuden a los antros 
de la zona, orinan y hasta defecan en 
los espacios donde hay montones de 
tierra o maquinaria pesada. 

La calle de Mariano Barcenas, 
a la altura de Jesús García, no ha 
sido arreglada y lleva más de mes y 
medio en proceso de renovación de 
banquetas y asfalto. Esto provoca 
que los camiones urbanos tengan 
que desviarse varias cuadras, pero 
además con las lluvias de las últimas 
semanas se originaron charcos.

Por si todo este desorden no fue-
ra suficiente, ahora están renovando 
las banquetas de la Avenida Alcal-
de, entre Juan Manuel y San Felipe, 
lo que causa que muchos usuarios 
del transporte urbano tengan que 
caminar más de cinco cuadras para 
esperar su camión.

Nuestras autoridades van de mal 
en peor y no hay quien le ponga un 
alto a tanta ineficiencia y prepoten-
cia, ya que nunca consultan a los 
vecinos para estas “obras”.
NOEL VALENCIA FONSECA
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Las máximas de LA MÁXIMA

“No hay otro 
lugar en el 
mundo como 
esta ciudad, 
donde se ve a 
los políticos 
mordisqueán-
dose las 
nalgas”

Alejandro 
Colunga, artista

¿Quién es responsable de generar una política de combate a la pobreza?, 
¿el gobierno o los migrantes?, entonces, ¿por qué esperar que los 
migrantes hagan la tarea del gobierno?
Alejandro Canales Cerón, profesor investigador del Departamento de estudios regionales INESER, del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara

¿Usted cree que para que los jóvenes 
tengan una vida sexual sana se les debe 

inculcar mayor educación sexual o valores 
morales?

Zona Metropolitana de Guadalajara

En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación 
le otorgaría a la educación sexual que 

reciben los jóvenes hoy en día?

Media aritmética 6.9

Según su percepción, ¿cree que los 
embarazos no deseados en adolescentes 
sean a causa de la falta de valores o de 

educación sexual?

Elaborador y responsable del estudio: Centro de Estudios de Mercadotecnia y Opinión, de la Universidad de Guadalajara. Fecha de levantamiento: 14, 15, 16 y 17 de julio de 2008. Universo de estudio: hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara que cuentan con el 
servicio telefónico. Tamaño de muestra: 401 casos. Técnica de muestreo: aleatorio simple. Técnica de levantamiento de campo: entrevistas vía telefónica, asegurando el anonimato de los entrevistados. Confiabilidad estadística: 95%. Grado de error estadístico: 5%.

Encuesta CEO | Educación sexual
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MARIANA GONZÁLEZ

El sueño de termi-
nar una carrera y 
obtener un buen 
trabajo se diluye 
cada vez más para 
miles de jóvenes 
mexicanos. El 
mercado laboral 

en el país no les ofrece suficientes 
oportunidades para alcanzar lo que al-
guna vez anhelaron: éxito y fortuna.

Por el contrario, muchos de ellos 
se ven orillados a aceptar cualquier 
empleo o a emigrar a otro estado u 
otro país en busca de mejores opor-
tunidades y nivel de vida, donde no 
necesariamente encuentran tales 
condiciones.

La precarización del empleo, la 
inestabilidad laboral, la disminución 
de los derechos de los trabajadores, 
así como las escasas y deficientes po-
líticas públicas a favor de los jóvenes, 
es el contexto en que se mueven los 
egresados de las universidades y que 
sirven de caldo de cultivo para que los 
profesionales decidan irse.

No hay posibilidades de empleos 
con las garantías laborales. El trabajo 
es realmente el área más difícil para 
los jóvenes, no hay oportunidades 
para un empleo digno, ni políticas 
que tiendan a garantizarles mejores 
oportunidades a corto, mediano o 
largo plazo. Lo asegura la académica 
del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, María An-
tonia Chávez Gutiérrez.

Después de la toga, la foto y la fiesta, 
el panorama laboral de los graduados 
universitarios es gris. La realidad se 
devela entonces con todo su desencanto: 
salarios bajos, escasas oportunidades, 
migración y desempleo. En México, del 
total de graduados del 2006, el 80 por 
ciento no tiene trabajo

EGRESADO
solicita empleo

5Nueve mil 

pesos es el salario 

promedio de un 

jalisciense de entre 

23 y 35 años.

Fotos: Archivo
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Trabajó de hosstes (encargada de recibir a los 
clientes) en un restaurant chino, preparando 
comida rápida estilo mexicano y hasta lavan-
do trastes. Cobijada por familiares en uno de 

los suburbios de Chicago, Estados Unidos (EE. UU.), 
no pagaba renta e invertía poco en sus alimentos.

“Giselle” prefiere guardar su identidad, mientras 
cuenta que decidió viajar al norte para aprender inglés 
—indispensable en su recién terminada carrera de ne-
gocios internacionales— y de paso conseguir un empleo 
que mejorara su situación económica. Trabajar en una 
biblioteca municipal no le redituaba lo suficiente.

La meta era estar un año, pero la estancia se prolon-
gó medio año más a pesar de que su visa de turista se ha-
bía vencido unos meses atrás. Como todos los migrantes 
ilegales tuvo que hacer de todo.

Uno de sus parientes le consiguió empleo en el res-
taurante mexicano donde trabajaba. Era la encargada 
de recoger las ollas y trastes sucios, lavarlos y dejarlos 

listos para el siguiente turno. Le pagaban doce dóla-
res la hora.

Luego estuvo en la cocina preparando burritos y ta-
cos. A veces atendía las mesas. En su tiempo libre tomó 
clases de inglés gratuitas, junto con un grupo de hispa-
nos que deseaban dominar el idioma.

A sus 23 años la frustración y desesperación llegaron 
pronto. “Me sentía como una inútil. Pensaba en que ha-
bía estudiado tanto para terminar lavando trastes. Estaba 
aprendiendo inglés, pero no me gustaba lo que hacía”.

Después encontró otro empleo en un restaurante de 
comida oriental. Ahí comenzó como mesera y luego como 
recepcionista de los clientes. Sus expectativas económi-
cas también subieron. Lo poco que le sobraba lo ahorró 
para su regreso. Hasta aprendió un poco de chino.

En un viaje a la frontera con Canadá, “Giselle” fue 
sorprendida por autoridades migratorias sin su visa 
de turista vigente y con una credencial de seguridad 
social falsa. La aprehendieron unas horas e iniciaron 

un juicio en su contra. Siguió trabajando de manera 
clandestina. Meses más tarde la justicia de esa nación 
dictaminó su deportación, le dio un plazo de dos me-
ses para salir del país y un castigo de diez años sin 
poder ingresar a suelo estadounidense.

Antes de regresar a México se dio tiempo de conocer 
algunos otros lugares de EE. UU. Lo poco que le quedó 
del dinero ahorrado lo invirtió en un coche usado. 

Una vez de regreso a Guadalajara encontró empleo 
en una empresa trasnacional de asistente administra-
tiva. Después de varios meses, pero sin descanso, ha 
ido encontrando puestos acordes con sus estudios, y 
mejor remunerados.

A pesar de lo amarga que resultó su experiencia, “Gi-
selle” dice no estar arrepentida: “Muchos de mis amigos 
han pasado por lo mismo, se han ido a Vancouver, (Ca-
nadá), a EE. UU. o a Inglaterra. Estar en el extranjero te 
abre muchas puertas. Si en tu currículo mencionas que 
estudiaste en otro país, tienes un buen tramo ganado”. [

Ni de aquí ni de allá

La investigadora utiliza datos 
de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) que señalan que 
la Tasa de Desempleo Abierto en el 
2006 fue de 3.9 por ciento. En perso-
nas cuya edad oscila entre los 20 a los 
24 años esta cifra fue de 7 por ciento. 
Cada año, un millón 250 mil jóvenes 
están listos para incorporarse al mer-
cado laboral, aún sin los beneficios 
del Programa por la generación del 
primer empleo, que decretó el pre-
sidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa el 15 de enero de 2007, que 
cuenta con una inversión inicial de 3 
mil millones de pesos, y que apoyaría 
a jóvenes que recién ingresan al del-
gado mercado laboral.

La Confederación de Cámaras de 
la Industria informó que en junio de 
2007 el mercado laboral de jóvenes de 
entre 15 y 24 años ascendió a 1.21 mi-
llones. “Aún así, no se ha dado abasto 
para incorporar a  los 360 mil universi-
tarios egresados en el año 2006, de los 
cuales el 80 por ciento no tiene traba-
jo. De esos que lograron colocarse en 
el mercado laboral, el 7.8 por ciento no 
tuvo contrato de primer empleo”.

La migración, dice Chávez Gutié-
rrez, es particularmente a Estados 
Unidos y Canadá, sin que ello garanti-
ce que trabajarán en la profesión que 
estudiaron, pues se van a empleos in-
formales. Acá no hay mayores oportu-
nidades de empleo y aunque casi tie-
nen los mismos salarios que aquí “en 
dólares parece ser más atractivo, aún 
si las condiciones en las que se van ge-
neralmente son igual [de malas] que 
la mayoría de los migrantes”.

Héroes sin bandera
La investigadora Chávez Gutiérrez 
ha realizado estudios sobre la situa-
ción de los jóvenes en el contexto 
de la globalización. Explica que los 
profesionistas suelen tener estan-
cias cortas en dichos países, pues 

conservan la esperanza de volver 
a su país cuando tengan mejores 
oportunidades laborales.

Sin embargo, lejos de considerar 
la migración de profesionistas como 
un asunto grave por las escasas 
oportunidades laborales que ofrece 
el mercado, la sociedad lo percibe 
como algo positivo.

Emigrar al extranjero es una ma-
nera de demostrar que son exitosos 
entre su círculo de amigos, pero en 
la realidad ellos siguen sin resolver 
al 100 por ciento sus necesidades de 
vida. La sociedad cree que son cha-
vos que se van porque quieren dis-
frutar otros espacios y no que van a 
buscar lo que su país no les da.

¿Qué les espera al regresar al país?
Lo mismo. Tal vez regresen con un 
poco de dinero para iniciar algún 
negocio.

El académico del Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Ad-
ministrativas de la UdeG, Enrique 
Curiel, afirma, por el contrario, que 
si bien la migración internacional 
de profesionales aumenta de ma-
nera considerable, es en el mercado 
interno donde estos buscan nuevas 
y mejores oportunidades de trabajo.

El investigador parte de la pre-
misa de que en el norte y centro del 
país es donde las empresas ofertan 
mejores salarios, en comparación 
con Jalisco. Pero esto tampoco les 
asegura encontrar rápidamente una 
ocupación.

Mientras en Jalisco los jóvenes 
entre 23 y 35 años ganan en prome-
dio nueve mil pesos, en estados como 
Nuevo León, Baja California Norte y 
Sur o el Distrito Federal, perciben 
cerca de diez mil 500 pesos.

“Cuando un profesional busca 
mejorar su salario va a entidades fe-
derativas de la zona norte y el centro, 
pero es consciente de que la probabi-

lidad de encontrar un empleo en las 
zonas urbanizadas más altas es me-
nor. A pesar de que saben que habrá 
un empleo más seguro en los estados 
de menor desarrollo, muchos no de-
ciden migrar por los bajos salarios”.

Asegura que por ahora es más re-
levante la movilidad interna de pro-
fesionistas que la externa, sobre todo 
porque los países europeos no privi-
legian la contratación de egresados 
de países latinos como México.

“El nivel de desarrollo del país no 
es reconocido en los países altamen-
te industriales. En una nación de la 
Unión Europea no tendrá la misma 
demanda un europeo que un mexi-
cano, existe discriminación y una 
percepción de que el profesional nor-
teamericano o asiático da mejores re-
sultados que un latino. Esto hace que 
la migración en busca de una mejor 
oportunidad no sea tan elevada”.

Más salario, más desempleo
La tasa de desempleo que enfrentan 
los profesionistas en Jalisco es supe-
rior a la de quienes tienen los estu-
dios mínimos o carreras técnicas. Es 
decir, una persona con estudios uni-
versitarios entra con menos facilidad 
al mercado laboral que una persona 
que no cuenta con dicha enseñanza.

Basado en datos de la Encuesta 
Nacional de Empleo y Ocupación, 
el investigador de la UdeG realizó 
un estudio que señala que la tasa de 
desempleo de todos los profesionis-
tas en Jalisco es de 3.4 por ciento, 
mientras que para quienes tienen 
una carrera técnica es de 2.6.

Esta situación se agrava para 
aquellos de menor edad, pues del 
grupo de profesionales de 21 y 22 
años, 17 por ciento está desemplea-
do, cifra muy superior a la media na-
cional que es de 3.8 por ciento. Del 
grupo de entre 23 a 35 años, cinco de 
cada 100 no encuentran empleo.

Ello ocurre primero por la gran 
cantidad de puestos que no necesi-
tan calificación y en segundo lugar 
porque entre más baja escolaridad 
tiene una persona está más dis-
puesta a aceptar un trabajo con baja 
remuneración, ya que su preocupa-
ción número uno es la sobreviven-
cia. Un profesionista no está dis-
puesto a aceptar cualquier tipo de 
trabajo sino que debe tener ciertas 
condiciones laborales o de empre-
sa, por ello su tasa de desempleo es 
más alta, explica Cuevas.

“Un profesionista está sobrecali-
ficado respecto a las necesidades del 
aparato reproductivo en Jalisco. Lo 
peor viene cuando las empresas que 
ofrecen empleos altamente califica-
dos no los destinan a profesionistas 
mexicanos. Es bien conocido que en 
muchas empresas de la industria elec-
trónica o automotriz su personal alta-
mente calificado es extranjero: ameri-
canos, europeos, asiáticos son los que 
están en altos niveles gerenciales”.

En contraposición, quienes tie-
nen carrera universitaria ganan 
más por menos horas trabajadas, en 
comparación con quienes no tienen 
dichos estudios.

Los profesionales tienen una jor-
nada laboral promedio de 40 horas, 
de lunes a viernes. Con una remune-
ración entre 9 mil y 10 mil 500 pesos, 
de acuerdo con los años que tenga de 
experiencia. Pero la población sin es-
tudios universitarios labora hasta 48 
horas semanales y gana mucho me-
nos, de acuerdo al tipo de empleo.

“Los trabajos menos calificados 
son los que ofrecen las empresas y 
son absorbidos por los técnicos, que 
no llegan a licenciatura. Es más difícil 
para los profesionistas. A costa de te-
ner niveles salariales más altos, éstos 
retrasan su entrada al mercado labo-
ral”, subraya el académico del Depar-
tamento de métodos cuantitativos. [
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Alberto Spiller

Nunca conocí a Luis, a Jesús y a 
Francisca. Y nunca tendré el gusto. 
Pero sí he visto los lugares en don-
de vivieron, las calles, su familia, su 

perro. Y estoy convencido que a ustedes estos 
nombres aún no les dicen nada, camuflados con 
frías cifras oficiales y términos más impactan-
tes como “muertos”, “fallecidos” o “víctimas”.

Sus historias se cruzan en el escenario de la 
catástrofe natural que azotó a Tlaltenango, en-
tre las doce y las dos de la mañana del viernes 
18 de julio pasado. La historia de una mamá 
que venía de Guadalajara para pasar las vaca-
ciones en el municipio zacatecano con sus dos 
hijos, la historia de una anciana que vivía sola 
con su mascota.

¿Cómo se unen estos relatos? ¿Qué tienen 
en común Cristina Valdez y un pequeño perro 
abandonado?

Ambos son víctimas y testigos de la violen-
cia destructora del arroyo Xaloco, que se abatió 
sobre la ciudad con un cauce de 200 metros cú-
bicos de agua por segundo, arrastrando asolve, 
vegetación y todo lo que encontraba a su paso. 
A los dos seguramente les quedarán grabadas 
las imágenes de la “culebra” que, como un lati-
gazo, se llevó a sus seres queridos sin darles la 
posibilidad de entender lo ocurrido.

“¿Por qué?”, gritaba Cristina Valdez, decep-
cionada y en lágrimas, “¿por qué mis hijos?, 
¿dónde están mis hijos?”, preguntaba, lleván-
dose las manos al pecho como para abrazar a 
sus dos niños, que desde este mismo abrazo 
fueron arrebatados por la fuerza del agua, em-
pujada por los 157 milímetros de precipitacio-
nes que cayeron en la vecina sierra de Morones, 
provocando la tromba que inundó a Tlaltenan-
go, Zacatecas.

 “¿Qué pasó?”, parece decir la mirada perdi-
da de Toby —así llamaremos al perro abandona-
do— que desde el viernes esculca la entrada de 
la Plaza de Toros, sin moverse de este lugar en 
donde su dueña, Doña Pancha, como se conoce 
en la ciudad, vivía y trabajaba como conserje. 
“¿Dónde está?”, parece preguntarme gimiendo 
y arrimándose a mi pierna enlodada.

“Se murió”, quiero contestarle, la inun-
dación se la llevó, ahogándola en su modesto 
“cuartito” donde solía descansar después de 
acondicionar la arena para los macabros espec-
táculos de tauromaquía.

¿Para qué? ¡Sólo es un perro!
Mejor lo acaricio. Ahora el único especta-

dor de la Plaza es un coche —el carro volador 
como ya lo llaman los tlaltenanguenses— que 
fue colocado por el arroyo en la tribuna; in-
clinado sobre las gradas parece observar otro 
macabro espectáculo: la desolación provo-
cada por la fuerza de la naturaleza, “el río 
que reconoce su cauce”, un mar de lodo y 
detritos que ocupa el lugar de fieros toreros 
y de atormentados toros involucrados en un ri-
tual inútil cuanto violento.

¿Cómo 
se puede 
cuantificar el 
vacío? Sólo 
podemos 
contar 
historias para 
evitar que este 
vacío se hunda 
en el olvido, 
para que los 
fallecidos del 
viernes 18 de 
julio, y sus 
seres queridos, 
no sean 
olvidados por 
todos nosotros

Inútil y violento, pero inevitable, como la 
tormenta que dejó a muchos habitantes de 
Tlaltenango sin casa, sin recursos, casi sin 
esperanza. Tres muertos, quince mil los dam-
nificados, 200 las viviendas afectadas, una 
pequeña parte con perdidas totales y otra con 
perdidas parciales, según datos oficiales. Sus 
bienes convertidos en escombros, de los cua-
les todos parecen ansiosos de liberarse rápi-
damente, para dejar escurrir de sus casas y de 
sus pensamientos la madrugada de miedo y 
pánico que inundó inesperadamente sus vidas 
cotidianas.

Sólo unos niños descalzos escarban entre 
las ruinas en busca de algún juguete que se 
haya salvado de la furia aniquiladora del arro-
yo. Una muñeca desmembrada, boca abajo, 
encima de un montón de harapos inservibles, 
testimonio de la ilusión de estos chamaquillos, 
que anhelan reintegrarse inocentemente a la 
vida de siempre, después del susto de la noche 
anterior.

Se barre agua, lodo y muebles desechos, 
pero los escombros del alma son difíciles de  
limpiar. Policías Federales, personal de Pro-
tección Civil, agentes de seguridad pública de 
diversos ayuntamientos, militares que apli-
can el plan DN-III, están empeñados en esta 
operación, quien más activamente, con pala 
y pico; quien de manera pasiva, controlando 
las esquinas de las calles; quien por pura ac-
ción demostrativa, ostentando sus armamen-
tos, mientras en realidad están atentos a las 
muchachas que pasan y, quizá, con un poca de 
suerte y gracias a la fascinación provoca-
da por el uniforme, lograr conseguir su 
numero de teléfono.

Pero eso no le sirve de nada a Cristi-
na. Y tampoco a Toby (también si él 
no puede entenderlo). Pero la seño-
ra sí se dio cuenta de la cruda in-
diferencia que se esconde detrás 
de la apariencia comprometida de 
buena parte de la gente que inter-
vino para trabajar en la recupera-
ción de la zona damnificada.

Medios UDG Noticias Colotlán

Centro Universitario del Norte 

Escarbando en los escombros de Tlaltenango
En tres horas la “culebra”  destruyó viviendas y familias. ¿Por qué? grita Cristina Valdez decepcionada y en lágrimas. Mientras 
unos barren lodo, otros miran atentos las muchachas pasar y Toby espera el regreso de su dueña en la plaza de toros  

“¿Esta aquí la señora de los dos niños 
muertos?”, fue la forma como la mamá se en-
teró de la desaparición de sus dos hijos, cuan-
do un agente de policía gritó esta frase entran-
do para buscarla en el DIF municipal, donde 
ella recibía atenciones por parte del personal 
médico después de la tragedia.

Ante la mirada interrogativa de Toby, me-
jor no respondo. Mejor dejarlo en su ignoran-
te e inocente espera, en la estoica fidelidad 
que caracteriza y que distingue los perros del 
hombre. No vaya a ser que me entienda. Eso 
lo diferencia también de la señora Valdez, que 
en un solo día, precisamente el sábado 19 de 
julio, vivió los dolores del funeral de su primer 
niño de siete años, Luis Bryan Perdomo Val-
dez, que se celebró en la iglesia principal de 
Tlaltenango a las cuatro de la tarde. Y pocas 
horas después recibió la devastante noticia de 
que se había encontrado también el cuerpo 
sin vida de su segundo hijo, Jesús Alejandro, 
de cuatro años.

Toby es ajeno a sus dolores, insensible in-
cluso a la consternación general, empedernido 
en su vana y pasiva expectativa de ver aparecer 
otra vez a su dueña. Quizá el único que de ver-
dad está extrañando a la guardiana de la Plaza 
de Toros, Doña Pancha, de la cual nadie parece 
conocer el nombre completo, ni aparenta tener 
parientes o amigos.

Ustedes se preguntarán cómo puedo com-
parar el sufrimiento de una mujer que perdió 
a sus dos hijos, con el apático sentimiento de 
perdida de un perro. ¡Sólo es un perro! Yo no 
quiero comparar a nadie con nadie. ¡¿Quienes 
somos nosotros para hablar y juzgar el vacío 
que deja la muerte en la vida de alguien aje-
no?!

Además, ¿cómo se puede cuantificar el 
vacío? Sólo podemos contar historias para 

evitar que este vacío se hunda en el olvi-
do, para que los fallecidos del viernes 
18 de julio, y sus seres queridos, Toby, 
Cristina y su familia, que seguramente 
recordarán este día, no sean olvidados 
por todos nosotros. [
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Transporte universitario, en ruta
U R B A N I S M O

Las dos primeras líneas del transporte universitario aprobadas por la Secretaría de Vialidad y Transporte ya operan en 
Guadalajara. Con un sistema de prepago, el costo es de 2.50 por pasaje

m
ir

ad
as

ELIZABETH RAyGOZA JÁUREGUI

Dadas las deficiencias del 
servicio de transporte 
público, que es caro, 
incómodo, genera caos 

vial y cada vez más accidentes, la 
Universidad de Guadalajara conta-
rá con dos rutas de transporte ava-
ladas por la Secretaría de Vialidad y 
Transporte (SVT), que entrarán en 
funciones este 18 de agosto. Se es-
pera que trasladen por lo menos a 
25 mil estudiantes cada día.

La lucha por un servicio de cali-
dad comenzó hace ya seis años en la 
Federación de Estudiantes Univer-
sitarios, tema planteado en el perio-
do que cubrió Ricardo Villanueva 
como presidente, entre 2001 y 2004.

“Dos fueron las causas principa-
les para que decidieran dar la bata-
lla: la primera fue la falta de servi-
cio y de mala calidad que sufrimos 
todos hasta el día de hoy”, según 
comentó el actual presidente de la 
FEU, César Barba Delgadillo. 

Los problemas que en su momen-
to no resolvió la Secretaría de Vialidad 
fueron precisamente el servicio para 
trasladar a los estudiantes desde la es-
tación Periférico Norte del Tren Lige-
ro al CUCEA y la Preparatoria 10. La 
misma falta de transporte ocurre en 
el CUCBA, donde había incluso trans-
porte pirata y una serie de caracterís-
ticas que obligaron a la FEU a pensar 
en una iniciativa que les permitiera 
contar con su propio transporte.

Antes no se pudo concretar pero 
ahora se puede porque son otras las 
autoridades que hay en Vialidad, “tal 
parece que el actual secretario de viali-
dad y transporte (José Manuel Verdín) 
es una persona con mayor apertura y 
que aún en contra de los intereses de 
los sindicatos de camioneros, ha deci-
dido respetar el derecho que tenemos 
los universitarios de tener nuestro pro-
pio transporte. Esto es algo que se le 
debe reconocer a él y al gobernador del 
Estado (Emilio González Márquez)”.

 
Rutas
Las rutas aprobadas por la SVT son 
dos: una del Centro Histórico de 
Guadalajara hacia el CUCBA, que 
circulará por calles alternas a Ave-
nida Vallarta para que las unidades 
no se crucen con las del transporte 
público; y otra que saldrá de la zona 

del Álamo para pasar por el CUCEI, 
CUCS, CUCSH y hasta llegar al 
CUAAD y el CUCEA.

El proyecto inicial contemplaba 
cuatro rutas pero a las otras dos les 
hicieron falta detalles técnicos, lo 
cual no quiere decir que no se va-
yan a concretar. “Comenzamos con 
dos y esperamos solventar esos de-
talles para tener las cuatro como lo 
prometimos desde un principio”, 
explica el presidente estudiantil.

Una de las condiciones que puso 
la STV es que el transporte sea úni-
camente para estudiantes, es decir, 
que si bien la idea inicial era que 
lo utilizaran también trabajadores, 
administrativos y académicos de la 
Universidad, sólo podrá prestarse el 
servicio a estudiantes.

César Barba admitió que han 
tenido problemas para lograr que 
también lo puedan utilizar los tra-
bajadores de la máxima casa de es-

tudios de Jalisco. La restricción se 
debe a las características que tiene el 
transporte escolar, similares al trans-
porte universitario. Igual pasa con 
los “descensos”, ya que ni siquiera 
se les llama “parada”: son puntos 
de “ascenso” que deben diferir a los 
del transporte público; esta es una 
característica técnica que exige la 
propia Secretaría. Otra restricción es 
que los camiones no podrán circular 
si no hay horario de clases.

En total les fueron autorizadas 47 
unidades, todas nuevas y con inver-
sión de capital privado. La Universi-
dad debió hacer una licitación para 
que los ciudadanos que tuvieran el 
capital pudieran invertir en la uni-
dad y que la propia Universidad les 
permitiera el servicio. “Yo no sé si 
fue sometido a concurso porque se 
hicieron en la administración pasada 
de la FEU”, dijo Barba Delgadillo.

La Universidad determinó que el 

4Publicidad 

que anuncia 

el transporte 

universitario, en 

las oficinas de la 

Unidad de Servicio 

Social.
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Martínez

¿Por dónde?

[Ruta 1: 
va del 

Centro Histórico 
de Guadalajara 
hacia el CUCBA, 
que circulará por 
calles alternas a 
avenida Vallarta 
para que las 
unidades no se 
crucen con las 
del transporte 
público.

[Ruta 2: El 
transporte 

sale de la glorieta 
del Álamo y 
transita por el 
CUCEI, CUCS y 
CUCSH, hasta 
llegar al CUAAD y 
el CUCEA.

tema del transporte estuviera a car-
go de Servicios Universitarios. En 
cuanto al modo de pago, se les pi-
dió a las autoridades universitarias 
elaboraran un esquema de prepago. 
De ese tema se encargó el Rector 
general de la Universidad, Carlos 
Briseño Torres, quien instruyó al 
propio abogado general para que 
atendiera esas cuestiones.

El costo del pasaje será de 2.50 
pesos (lo que cuesta actualmente un 
transvale) y el sistema de recaudo será 
operado con tarjetas de prepago inte-
ligentes, las cuales se expedirán por 
alumno y con un límite de 24 viajes 
por semana, para evitar un mal uso.

Por otra parte, Barba Delgadillo 
habló de las personas que desde ya 
le auguran un fracaso a este servi-
cio, “cuando compites, un negocio 
que siempre ha sido privilegiado de 
unos cuantos se somete a críticas, 
pero esperemos que este transpor-
te universitario sea un éxito. Vamos 
dejando que comience”.

Destacó que lo que critican, quie-
nes lo hacen, es lo barato del servi-
cio, pero habrá que verlo cuando 
entre en funcionamiento, porque 
desde antes de que fuera una reali-
dad ya había quienes hacían malos 
augurios.

El presidente de la FEU se con-
gratuló porque por fin se verá crista-
lizado un esfuerzo de muchos años 
de la organización estudiantil por 
tener un transporte para los univer-
sitarios, para los estudiantes, y que 
ahora sí cuenta con todo el apoyo de 
las autoridades de la Universidad y 
del gobierno del Estado.

 
Permisos
El Rector de la U de G, Carlos Brise-
ño Torres, reiteró que en la Universi-
dad se actuará dentro del marco de 
la ley, de comprobarse la denuncia 
de presunta venta de permisos para 
el transporte universitario por 200 
mil pesos. De igual forma dijo que 
en caso de que le presenten elemen-
tos, de inmediato solicitará la inda-
gatoria y de encontrarse anomalías 
se procederá a la suspensión de di-
chos permisos, y que lamentaría que 
este acto se gestara al interior de la 
Universidad, aunque dejó claro que 
no solapará ninguna irregularidad 
ni entre sus colaboradores ni de par-
te de la comunidad universitaria. [
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El cuerpo reacciona siempre, 
incluso a elementos 
aparentemente inocentes. Las 
alergias son una señal molesta 
y de lo más común en nuestra 
era, falsamente desinfectada

Estornudos, picazón...
S A L U D

MARTHA EVA LOERA

Uno de cada cinco mexicanos desa-
rrolla alergias. El Servicio de Aler-
gología  del Hospital Civil Fray An-
tonio Alcalde recibe 100 pacientes 

nuevos por mes con algún tipo de alergia. El 
80 por ciento de ellos tienen manifestaciones 
antes de los cinco años de edad. Seis de cada 
diez de ést≠os son susceptibles a algún animal, 
afirmó Guadalupe Alcalá Padilla, encargada 
del servicio de inmunoalergia pediátrica de di-
cho nosocomio.

La caspa del perro, la saliva del gato, la ori-
na de los hámsters y otros roedores, así como el 
pelito de la pluma o el polvito microscópico que 
suelta y la excreción seca y pulverizada de los 
pájaros, pueden ocasionar reacciones alérgicas.

Algunos pacientes creen que entre menos 
salgan de sus casas menos manifestaciones alér-
gicas tendrán. Pero muchas veces el enemigo se 
encuentra dentro: “Los niños son sensibles a la 
humedad de la casa, además de la mascota. Yo 
les digo a las madres: ‘Cuando su hijo tenga sín-
tomas sáquelo a que le dé el sol; o llévelo a la 
guardería, ahí se le va a curar’”.

El 80 por ciento de los pacientes con alergia 
tienen predisposición hereditaria. “Si la madre 
es alérgica, hay un 30 por ciento de posibilida-
des de que el niño también lo sea. Si también el 
padre lo es, las posibilidades se incrementan a 
40 por ciento”. Las madres que tratan su alergia 
con inmunoterapia en alguna parte de la vida, re-
ducen en 50 por ciento las posibilidades de que 
su hijo presente alergia antes de los cinco años.

Las manifestaciones alérgicas pueden des-
aparecer en una tercera parte de los pacientes 
cuando llegan a la adolescencia, sobre todo en 
el caso de los varones. “Parece que el factor hor-
monal juega un papel importante. Sin embargo, 
no hay exámenes que puedan determinar qué 
pacientes formarán parte de ese porcentaje”.

Los niños que nacen en medios rurales son me-
nos alérgicos que los de ciudad porque conviven 
con animales aún antes de nacer. Otro dato: las fa-
milias tienden a ser más pequeñas, y se ha observa-
do que el primero es más alérgico que el resto.

Definición y proceso
Alergia es una reacción exagerada del organismo 
ante un estímulo externo y se origina por una 
sustancia llamada IGE (inmunoglobulina), que 
se eleva. Manifestaciones alérgicas son la derma-
titits atópica, asma, rinitis y conjuntivitis.

Cuando en un organismo susceptible entra 
la molécula del alérgeno, ésta entra en contac-

5Los niños que 

tienen mascotas 

son los más 

propensos a 

desarrollar alergias.
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miradas

to con una célula presentadora (mastocito), que 
reacciona y ataca liberando sustancias muy 
irritantes  para protegerse, lo cual estimula la 
mucosa. “Si el paciente no quita esa molécula 
dañina con una limpieza de la nariz, la célula 
empieza a producir sustancias más agresivas 
que provocan otro tipo de síntomas”.

Al resultar lastimada la mucosa, el epitelio 
de la nariz o el bronquio hay diferentes ma-
nifestaciones. “Por ejemplo, los pacientes con 
rinitis alérgica primero excretan moco crista-
lino, posteriormente es blanquecino y espeso, 
además de comezón y estornudos. Cuando la 
mucuosa está más inflamada, la nariz se tapa”.

Tratamiento
Las manifestaciones alèrgicas suelen confun-
dirse con gripe. La diferencia es que las perso-
nas alérgicas no tienen malestar general. “Los 
niños andan como si nada”.

Las vacunas son para que el niño se acos-
tumbre al ambiente en que vive. El proceso es 
así: el alergólogo hace pruebas en la piel para 
determinar qué le hace daño al niño. Según los 
resultados, se prepara una vacuna especial que 
incluso puede ser oral. “Ya es en gotitas, lo úni-
co que pedimos al paciente es que aguante dos 
minutos para tragar saliva”. Se aplican varias 
dosis en concentraciones de mínima a  máxi-
ma, que es la que está enfrentando en el am-
biente. Más del 90 por ciento de los pacientes 
que cumplen con su tratamiento se controlan 
del todo. “No puedo utilizar el término ‘curar’ 
porque no puedo quitar la predisposición ge-
nértica del paciente”. 

”Este es el único tratamiento que funciona 
a largo plazo, pues provoca un cambio en la 
respuesta del propio organismo de la persona, 
y cuando se suspende, el paciente no recae: el 
organismo se adapta a su medio ambiente”. [
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GALA AGUILAR

Investigadores del Departamento de cien-
cias tecnológicas del Centro Universita-
rio de la Ciénega buscan proteger pintu-
ras rupestres y petroglifos encontrados 

en esa región, los cuales podrían ser de los más 
antiguos de la zona occidente del país, cerca 
del lago de Chapala, informa Juan Alfredo Mo-
rales, uno de los investigadores involucrados.

Se trata de petroglifos encontrados en La 
Ocotera, cerca del Cerro de la Aguja por Pon-
citlán, y de pinturas rupestres en cuevas de la 
población de Mezcala. El especialista indica 
que en las paredes de las cuevas se encuentran 
manos pintadas de color ocre con grabados cir-
culares y cuadrangulares, que se parecen a los 
petroglifos de La Ocotera, por lo que se presu-
me serían de la misma comunidad; sin embar-
go, no han encontrado hasta ahora osamentas, 
por lo que no saben aún qué tan antiguos son 
estos vestigios ni a quiénes pertenecen.

“Hemos encontrado algunos signos simila-
res como los motivos geométricos, que por el 
número de líneas rectas y transversales forman 
un esqueleto de pescado, con líneas transversa-
les a lo largo de la espina dorsal; pero también 
destacan espirales circulares y cuadrangulares. 
A las circulares se le conoce como caracoles y 
dan idea de que eran dibujados donde había 
ojos de agua para establecerse”.

Los trabajos del grupo de investigadores 
se desarrollan desde noviembre de 1999 por 
inquietud de alumnos de ingeniería química 
y ahora hasta los vecinos tienen conciencia de 
esa riqueza histórica, ya que se realizan visitas 
en las que están acompañados por elementos 
de Protección Civil.

“Ahora buscamos proteger y conservar es-
tos vestigios. La población está consciente de 
su importancia, incluso si alguien quiere visi-
tarlos por su cuenta, tendrán que ir acompa-
ñados por miembros de Protección Civil, que 
se encuentran en una gasolinera en Poncitlán, 
porque los pobladores temen que los visitantes 
las destruyan”.

Agregó que ya han platicado con las auto-
ridades del ayuntamiento para que se cree un 
corredor turístico de estos vestigios, lo cual 
también será un atractivo turístico.

Por otra parte, mencionó que aunque dos son 
los sitios más importantes, en total la Ciénega re-
porta 55 áreas de petroglifos. “Con los recorridos 
que hemos hecho encontramos en los últimos 35 
nuevos lugares, de los 20 que se conocían. Habla-
mos de que esto nos permitirá descubrir la riqueza 
cultural que nos une con nuestros antepasados”.

Indicó que en 2003 se publicó el libro Los 
Petroglifos de la Ciénega, en el que se incluyen 
imágenes y texto relacionados, además, existe 
interés de las autoridades a nivel local y estatal 
para que se protejan y se destinen más recur-
sos para estos trabajos. [

miradas

La mano de 
los antiguos

A N T R O P O L O G Í A

Pasan nueve años y por fin hay posibilidades de que la autoridad 
proteja pinturas rupestres y petroglifos cercanos a Poncitlán. La 
población está consciente de la riqueza y llama a su protección

4Petroglifo de 

la piedra herrada 

(izquierda) y 

petroglifo de 

zapotera (derecha).

 Foto: CUCIénega

Más de su 
arte…

[Los 
petroglifos 

son 
representaciones 
gráficas grabadas 
en rocas o 
piedras hechas 
por nuestros 
antepasados 
prehistóricos, 
sobre todo 
a partir del 
Neolítico.

[Las 

investigaciones 
continúan, ya que 
aún no se sabe 
quiénes son los 
autores.

[Es 

recomendable 
acudir al sitio, 
pero no lo puede 
hacer solo o por 
su cuenta.
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Impulso a la investigación
A C A D E M I A

Un estado como Jalisco necesita 
atender las necesidades que 
mejoren la calidad de vida de 
sus habitantes, para ello es 
necesario el conocimiento, 
que se adquiere con la 
investigación. La UdeG, asegura 
su coordinadora de posgrado, 
tiene ese compromiso

ARACELI LLAMAS SÁNCHEZ

Ante la problemática que enfrenta el 
Estado en los distintos rubros socia-
les, la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y el Consejo Estatal de Cien-

cia y Tecnología de Jalisco (COECyTJal), firma-
ron el convenio de colaboración para obtener 
recursos financieros y apoyar los distintos pro-
yectos de investigación de estudiantes y aca-
démicos universitarios, además de impulsar 
y motivar a posibles próximos investigadores. 
Entre ambas instituciones, se aportará un total 
de 60 millones de pesos. 

Desde alumnos de bachillerato, hasta los 
investigadores con amplia trayectoria están 
contemplados en el convenio. Todo con el ob-
jetivo de ampliar el conocimiento respecto a la 
situación actual de la entidad. “En la Universi-
dad están preocupados por la investigación y 
por la formación de recursos humanos, aboca-
dos a la ciencia, la tecnología y la innovación”, 
comentó Sonia Reynaga, coordinadora general 
de investigación y posgrado, quien es además 
responsable técnico del convenio. 

De acuerdo a las principales necesidades del 
estado, fueron establecidos los rubros de investi-
gación en los que se brindará el apoyo, que son: 
salud, medio ambiente, agua y energía; seguri-
dad y prevención; educación y desarrollo rural. 

Aclara la coordinadora que puede existir el 
caso de alguna otra investigación que no esté 
contemplada en alguno de esos rubros, pero si 
es eficiente para el desarrollo de Jalisco, podría 
ser considerada, esa será decisión del comité 
de evaluación, que será además quien valore 
cada uno de los proyectos presentados. “Se po-
drá apoyar el proyecto si ese comité juzga que 
es pertinente, porque tal vez de aquí a algunos 
meses tenemos un caso emergente, una nueva 
necesidad que no estaba contemplada”. 

Para el rubro de salud, se contempla en el 
convenio que las principales demandas son de 
aspectos específicos como obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, estu-
dios epidemiológicos y salud mental.

En cuanto al medio ambiente, las principales 
demandas son referentes al uso y tratamiento 
del agua, mantenimiento de mantos freáticos, 
sistemas de riego, sustentabilidad forestal y 

4La investigadora 

de polímeros, 

maestra Yolanda 

González García, en 

un laboratorio del 

CUCEI.
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Quirarte del subsuelo, fuentes alternas de energía y la  
protección y preservación del ambiente.

Para el rubro de seguridad y prevención, se 
tienen ubicados aspectos como prevención del 
delito, investigación criminal y procuración de 
justicia; intervención en grupos altamente vul-
nerables, reinserción social, protección civil, 
delincuencia común y crimen organizado. 

En el rubro de educación, se podrá incidir en 
temas relacionados con el abatimiento del rezago 
educativo, estrategias para la mejor comprensión 
de la matemática, dominio de lecto-escritura y 
un segundo idioma; estrategias preventivas de la 
deserción y el abandono educativo; diseño y apli-
cación de nuevas tecnologías de la información 
y comunicación; educación multicultural, estra-
tegias para proporcionar valores profesionales y 
sociales, además del crecimiento y la diversifica-
ción de la oferta educativa. 

Y para el rubro del desarrollo rural, se debe-
rán presentar propuestas de investigación que 
tengan que ver con los usos, reservas y destinos 
del suelo, mejoramiento de suelos, semillas y fer-
tilizantes, la manipulación genética sustentable 
para la mejora en la producción de alimentos, la 
innovación en las agroindustrias y los sistemas 
pecuarios; el mejoramiento de las condiciones 
de vida en las comunidades de Jalisco, flujos mi-
gratorios y retención de braceros. 

Para las propuestas de investigación presen-
tadas  por académicos, una vez siendo aprobadas, 
se otorgará un fondo de hasta 750 mil pesos. En 
caso de que algún proyecto requiera adquirir al-
gún tipo de equipo especializado, se otorgará adi-
cionalmente una cantidad de hasta ocho millones 
de pesos, según el equipo que se requiera.

La motivación para que los estudiantes se in-
teresen en la investigación es fundamental. Co-
menta Sonia Reynaga que “uno se interesa en la 
investigación cuando conoces los alcances”, es 
precisamente lo que plantea el convenio.

Para la motivación y el impulso a la inves-
tigación entre los alumnos de licenciatura, se 
podrá otorgar un recurso de hasta 30 mil pesos 
para que el estudiante tenga la oportunidad 
de acompañar a algún investigador extranjero 
para observar y aprender de su trabajo acadé-
mico en alguna universidad o instancia de in-
vestigación, mínimo por una semana, en los 
países de Gran Bretaña, Francia, Italia, Alema-
nia, Estados unidos, Canadá, cualquier país de 
Asia, y cualquier país de Oceanía. 

Esta modalidad del programa también po-
drá aplicarse con investigadores mexicanos. El 
alumno podrá acompañar a alguno de ellos en 
cualquier parte de la república, fuera de Jalis-
co. En este caso, recibirá la cantidad de siete 
mil pesos como máximo.

La participación de los académicos también 
está contemplada para la motivación del alum-
no, por lo que se otorgará apoyo al profesor que 
promueva entre sus estudiantes de bachillerato 
o licenciatura, la iniciación a la investigación. 
El proyecto deberá consistir en difundir entre 
sus alumnos los resultados de alguna investi-
gación realizada, mediante la exposición de la 
misma. Para ello existe un fondo de hasta 15 
mil pesos por proyecto. 

Una manera más de motivar la investiga-
ción, podrá realizarse mediante la difusión de 
las investigaciones del académico, que podrá 
preparar alguna presentación, entregar ma-
terial didáctico, o dar alguna plática en algún 
centro universitario ajeno al suyo. Esto para 
darse a conocer, y dar a conocer su trabajo. El 
fondo a otorgarse será de hasta seis mil pesos. 

Los resultados de las investigaciones, así 
como el acercamiento de los alumnos a esta mo-
dalidad de estudio serán aplicados para atender 
las necesidades del Estado. Para encontrar más 
información, los interesados pueden acceder a 
la página http://coecy.jalisco.gob.mx [

web
Busca 
más en la

http://coecyt.jalisco.gob.mx
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Conozco a  pocos católicos que se 
apegan a la encíclica del Papa Pau-
lo VI, Humanae Vitae, que prohíbe 
usar anticonceptivos. A  40 años de 

establecida, supongo que cada vez son  me-
nos los que la cumplen y los que se sienten 
culpables por desobedecerla. Para muchos 
católicos la voluntad del desaparecido pon-
tífice es letra muerta y no sólo eso, le damos 
las gracias a Dios por el avance de la ciencia 
que nos ha dotado de anticonceptivos cada 
vez más sofisticados.

Las mujeres y los hombres, en la ma-
yoría de las sociedades modernas, somos 
libres para decidir de cuántos hijos que-
remos que se integre nuestra familia y, 
sobretodo, inteligentes para saber de qué 
manera cuidar nuestra salud. Y digo gra-
cias a Dios, porque todo lo que ocurre en 
nuestras vidas, para los que somos creyen-
tes, es gracias él y para los que no, pues 
gracias a la naturaleza. Sabia la frase que 
versa que no cae la hoja de un árbol sin la 
voluntad de Dios, pues de la misma mane-
ra creo que ocurren las cosas que nos pa-
san. Así que cuando niños vivimos lo que 
nos toca como niños y cuando jóvenes y 
adultos, lo que Dios puso a nuestro alcan-
ce. Y el sexo es una de esas cosas de la sa-
bia naturaleza que, practicado de manera 
responsable, es una bendición de Dios. En 
otras palabras, es el alimento del espíritu. 
Y el condón es uno de los grandes inven-
tos del hombre cuya inteligencia viene de 
esa voluntad divina.

Con motivo de la Conferencia internacio-
nal sobre sida 2008,  realizada en el Distrito 
Federal, hubo una campaña publicitaria para 
el uso del condón en el que se extrajo del 
Cantar de los Cantares —uno de los libros 
del Antiguo Testamento— la  historia de 
una pareja que al amarse usa frases como: 
“Amado mío, qué delicioso eres ¡qué delicio-
so! Nuestro lecho es sólo de verdor”; “serán 
tus pechos como racimos de uva y tu aliento 
como perfume de manzanas” y “debajo de tu 
lengua se encuentran leche y miel”. En el 40 
aniversario de la encíclica, el grupo Catholics 
for choice publicó una carta en el diario Co-
rriere della Sera en la que tacha de “desastro-
sa” a la prohibición, y pide al Papa Benedicto 
XVI que considere una reforma sobre este 
tema.

Difícil la tiene el jerarca católico si pre-
tende continuar los preceptos de hace 40 
años, querrá seguir viendo templos llenos 
de  mujeres que se cuidan como su médico 
se los indica, y no como se les ordena en la 
Humanae Viatae. [

Anticonceptivos: 
anticatólicos

Martha Isabel Parra
 subdirectora de la Dirección General 

de Medios, UdeG

LA VOZ DEL INSTINTO
miradas

Al rescate de 
las tortugas

M E D I O  A M B I E N T E

Todo está listo para que en el próximo mes de septiembre se 
liberen miles de tortugas marinas en las costas de Jalisco. Todo 
con ayuda de la comunidad universitaria y a los voluntarios

ARACELI LLAMAS SÁNCHEZ

Para mantener el equilibrio ecológico por 
medio de la preservación de la tortuga 
marina, una de las especies más antiguas 
del reino animal, la Universidad de Gua-

dalajara (UdeG), por medio del Centro Universita-
rio de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUC-
BA), el Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
el Centro Universitario de la Costa Sur (CUSur), y 
el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), 
coordina los distintos campamentos tortugueros a 
lo largo de las costas de Jalisco.

Los campamentos se encuentran en Bahía 
de Tehuamixtle, Majahuas y Mismaloya. Cada 
uno es coordinado por un centro universitario, y 
el SEMS aporta los voluntarios necesarios para 
realizar las actividades de protección y preserva-
ción de las tortugas, como el monitoreo de nidos, 
el traslado y conteo de huevos, su incubación en 
los nidos y finalmente la liberación. 

Apenas a unos metros de la orilla del mar 
caminan las tortugas bebés. Tienen pocos días 
de nacidas, algunas sólo unas horas, sin embar-
go su naturaleza les permite ubicarse perfecta-
mente sobre la arena y llegar hasta el mar. Son 
criaturas vulnerables, por lo que únicamente 
un pequeño porcentaje regresa a descargar sus 
huevos. El resto son devoradas por depredado-
res marinos.

Sin embargo, existen otros depredadores que 
tampoco permiten que esta especie se reproduz-
ca, y éstos son los más peligrosos: los humanos. 
Comenta el profesor asociado del CUCBA, Ro-
drigo Castellanos Michel, que el campamento 
Bahía de Tehuamixtle es uno de los que presen-
tan más depredación, saqueo y matanza de tor-
tugas, su carne y sus huevos son objeto de lucro 
entre muchos de los habitantes e incluso existen 
mafias foráneas, es por ello que es necesario el 
trabajo de preservación. A la fecha, indica el pro-
fesor, ha disminuido el saqueo de nidos hasta en 
un 30 por ciento, y el año anterior fueron cuida-
dos 950 nidos y liberadas 70 mil crías al mar.

Las técnicas empleadas para la protección de 
las tortugas se deben realizar con la menor in-
terferencia posible en los procesos naturales. La 
manipulación de los nidos debe evitarse, pero en 
sitios donde se tiene el riesgo de un saqueo, estas 
estrategias contribuyen de forma significativa en 
la restauración de poblaciones amenazadas. 

El personal involucrado en estas tareas es 
capacitado y actualizado en la aplicación de las 
distintas técnicas utilizadas. Se pretenden apli-
car también estrategias de participación social.

Comenta Castellanos Michel que además 
de las mejoras ecológicas, se busca “promover 
modelos alternativos para el desarrollo de las 
comunidades humanas, aledañas a los hábitat 
de estas especies marinas”. [ 

4En el 2007, 
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web
Busca 
más en la

www.cucba.udg.mx/
tortugas
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JOSEFINA REAL

Mienten los funcionarios del Ban-
co Mundial (BM), del Banco de 
México (Banxico) y de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) al sostener que la “caída” de 
las remesas provocará que incrementen los ni-
veles de pobreza, aseguró Alejandro Canales 
Cerón, profesor investigador del Departamen-
to de estudios regionales INESER, del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Adminis-
trativas (CUCEA).

Los funcionarios en mención son “alarmis-
tas…y transmiten sus propios miedos”, dijo el 
académico, quien abundó: “Lo paradójico es: 
¿quién es responsable de generar una política 
de combate a la pobreza?, ¿el gobierno o los 
migrantes?, entonces, ¿por qué esperar que los 
migrantes hagan la tarea del gobierno?”.

El BM dio a conocer el mes pasado que las 
remesas de migrantes mexicanos en Estados 
Unidos de enero a mayo del 2008 fueron de 9 
mil 512 millones de dólares, mientras que en 
el mismo periodo del 2007 fueron de 9 mil 772 
millones de dólares. 

Al respecto, Canales Cerón expresó: “¿A eso 
le llaman caída? Estamos hablando de menos 
de un uno por ciento de las remesas; hay un 
rango de movilidad, es como el tipo de cam-
bio, un día sube a 11 pesos (el dólar) y al día 
siguiente baja a 10.50, ¿estamos hablando de 
una sobrevaloración del peso y que el dólar se 
cae en México?, no, es normal el rango de fluc-
tuación, lo mismo pasa con las remesas”. 

Aseguró que desde 2006 a la fecha, las reme-
sas mantienen su promedio, su variación oscila 
mes con mes por la estacionalidad propia de los 
migrantes y el promedio es de entre mil 800 y 
dos mil millones de dólares mensuales.

¿Qué gana el gobierno y estas instituciones 
como el BM, que sostienen que a menor reme-
sas mayor pobreza? 
Ellos hablan con muchos mitos, así como di-
jeron del 2001 al 2006 que crecían y crecían, 
todos celebraban el auge de las remesas y que 
con eso se iban acabar los problemas de Méxi-
co; ahora están alarmados porque se les acabó 
el discurso de que con las remesas se acababa 
el problema de la pobreza en México; ¿cómo 
explicarlo de una manera elegante?

Dígamelo sin elegancias
Es difícil, lo que pasa es que están desviando 
la atención. Las remesas no solucionan el pro-
blema de la pobreza ni aquí ni en ninguna par-
te del mundo, y no ponen atención a lo que es 
realmente importante, que son las políticas de 
crecimiento económico.

E C O N O M Í A

miradas

Las remesas no son la panacea
Las remesas tienen poca injerencia en la reducción de la pobreza. Un investigador del CUCEA señala que la disminución del 
dinero enviado desde Estados Unidos es normal y advierte de la irresponsabilidad del gobierno por querer señalar a los 
migrantes como los causantes de una posible desaceleración económica

Con datos duros
Las remesas son, sin duda, una fuente impor-
tante de ingresos para las familias perceptoras, 
dice Canales Cerón en su investigación El pa-
pel de las remesas en la reducción de pobreza en 
México. Mitos y realidades. 

Las remesas tienen un muy limitado y res-
tringido impacto en la promoción del desarro-
llo y en la reducción de la pobreza, debido a 
que constituyen, en esencia, un fondo salarial. 
Como tal, podrán contribuir a mejorar el nivel 
de vida de los hogares perceptores, pero están 
muy lejos de representar una estrategia que 
permita superar y resolver los problemas es-
tructurales que perpetúan la pobreza.

La investigación agrega que en el fondo 
las remesas reflejan un marcado carácter 
de clase. No sólo son un fondo salarial, sino 
que corresponden a ingresos salariales de 
trabajadores que combinan una inserción 
laboral de alta vulnerabilidad y precariedad 
en Estados Unidos, con una condición social 
de pobreza, marginación y vulnerabilidad en 
México.

Con datos de 2002, Canales detalla en su in-
vestigación que hubo 1.4 millones de hogares 
que percibieron remesas, los que representa-
ron sólo el 5.7 por ciento del total de los hoga-
res en México. En los hogares perceptores de 
remesas residían casi 5.6 millones de personas, 
las que representan únicamente el 5.5 por cien-
to de la población residente en México en ese 
mismo año.

El 65 por ciento de los hogares perceptores 
de remesas residen en zonas rurales. Esto sig-
nifica que en estas localidades se alcance una 
relación de 11.3 hogares perceptores por cada 
100 no perceptores.

Los hogares perceptores de remesas suelen 
ser hogares en situación de pobreza y que re-
siden mayoritariamente en zonas rurales; en 
dichos hogares, las remuneraciones al trabajo 
apenas alcanzaron la cifra de 132 dólares men-
suales, menos de 30 por ciento del valor alcan-
zado en los demás hogares.

Insiste, las remesas tienen un impacto muy 
limitado en la reducción de la pobreza y en la 
promoción de la movilidad socioeconómica de 
los hogares perceptores.

Al respecto, un dato que permite susten-
tar esta tesis es que, a pesar del gran aporte 
que las remesas representan para los hoga-
res perceptores, el nivel de ingreso per cá-
pita en estos hogares es sistemáticamente 
inferior al que prevalece en los hogares no 
perceptores.

A pesar de que las remesas contribuyen 
con el 47 por ciento del ingreso familiar, ellas 
no son suficientes para mejorar significativa-
mente la situación económica de los hogares 
perceptores. En otras palabras, aunque no cabe 
duda que las remesas permiten mejorar el ni-
vel de vida de la población que las percibe, ello 
no es bastante para revertir la situación estruc-
tural de vulnerabilidad económica y social que 
afecta a los hogares en México. [

5En México 
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Mensaje del Rector general, 
a la comunidad universitaria 
(31 DE JULIO DE 2008)
ESTIMADA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
SOCIEDAD JALISCIENSE
AMIGOS TODOS:

A antes que nada expreso 
mi reconocimiento a toda 
la comunidad de la Uni-
versidad de Guadalajara 

por su entrega permanente en el 
ámbito académico, de investigación 
y difusión de la cultura. La fortaleza 
principal de esta institución estriba 
en la labor de todos y cada uno de 
los estudiantes, profesores, investi-
gadores y trabajadores. 

En  los últimos días, la Universi-
dad de Guadalajara ha dado muestra 
de su vitalidad, de la pluralidad que 
le caracteriza, y de la tolerancia que 
nos distingue. Todos somos testigos 
de la libertad que a su interior se ejer-
ce para que sus miembros expresen 
sus puntos de vista sobre el quehacer 
institucional y el desempeño de sus 
autoridades, defendidos incluso con 
pasión. Con ello, nuestra universidad  
ha acreditado su fortaleza institucio-
nal para procesar las legítimas de-
mandas de los universitarios y para 
asegurar el marco de respeto en el 
que han sido expresadas.

He escuchado, leído y analizado 
con atención todas las preocupaciones 
que en este intenso y positivo período 
han planteado Rectores de Centro, di-
rigentes de los organismos gremiales, 
así como distinguidos académicos. 
Todas ellas habrán de nutrir la agen-
da de trabajo de los órganos colegia-
dos de gobierno y del Rector general. 
Algunas las comparto, de otras, respe-
tuosamente discrepo, y otras más ha-
brán de ser aclaradas porque pueden 
partir de una información que no esté 
debidamente sustentada. No obstan-
te, si algo muestra esta amplitud de 
opiniones es el interés y la legítima 
preocupación que los universitarios 
tienen por su institución.

En México, las universidades 
—y la de Guadalajara no es la ex-
cepción— tienen el enorme reto y 
la responsabilidad de no quedar a la 
zaga de los procesos de moderniza-
ción y cambio del país. Si en las es-
feras gubernamentales las decisio-
nes se procesan de forma abierta, 
transparente y mediante un intenso 
debate, no se puede esperar que al 
interior de las instituciones de edu-

cación superior queden al margen 
de esta nueva dinámica.

Cualquier cambio produce ex-
pectativas. En algunos casos éstas 
tienden a centrarse más en los indi-
viduos que en los procesos. Esto no 
es nuevo. No obstante, es imposible 
que una institución, tan rica y plural 
como la nuestra, pudiera regirse por 
una armonía perfecta. El disenso es 
inevitable, pero no necesariamente 
un escenario negativo. 

Por fortuna, este cambio llegó 
a nuestra universidad y podemos 
decir que ha quedado debidamente 
asentado. A partir de lo acontecido 
en los últimos días, los proyectos y 
propuestas en nuestra universidad 
serán presentados libremente, dis-
cutidos, debatidos y eventualmente 
consensados para tomar las mejores 
decisiones, en el marco de la ley, con 
absoluto respeto a sus autoridades y 
únicamente en los órganos colegia-
dos de gobierno. 

Felicito a los Rectores de Centro 
y a los líderes de los organismos re-
presentativos de los universitarios 
por esta nueva cultura institucional 
de debate y deliberación que nos 
ayudará a construir mejores polí-
ticas académicas. Bienvenido sea 
este nuevo método de trabajo.

Los invito a que, junto con lo an-
terior, fortalezcamos una más sólida 
cultura de la legalidad en nuestra 
institución. El compromiso del Rec-
tor general con ello es indeclinable: 

el respeto absoluto a la ley, y el cum-
plimiento irrestricto de las obliga-
ciones y atribuciones contenidas en 
ella, nos permite una convivencia 
armónica y civilizada. 

Trabajar bajo una intensa delibe-
ración, con el legítimo derecho que 
nos asiste a todos de disentir, nos 
habrá de producir innegables benefi-
cios, aunque también ciertos costos, 
al menos mientras se consolide más 
este estilo de trabajo y de procesar 
las decisiones. Cuando se respeta la 
pluralidad, se practica una auténtica 
democracia en la gestión institucio-
nal, y por ende cuando se cumple 
escrupulosamente con la ley las de-
cisiones pueden ser más tardadas, 
pero a la vez más sólidas y ricas. No 
obstante, vale más asumir este costo 
que practicar un esquema decisorio 
autoritario, cerrado o cupular.

El gobierno de la Universidad de 
Guadalajara se ejerce por las seis 
autoridades establecidas en el Artí-
culo 24 de su Ley Orgánica. Es de-
cir, no hay poderes absolutos ni au-
toridades omnímodas en la Máxima 
Casa de Estudios de Jalisco.

Los órganos colegiados de go-
bierno de la Universidad han se-
sionado con regularidad, aunque 
quizá no con la intensidad que qui-
siéramos. Por ello, en breve habré 
de convocarlos: al Consejo de Rec-
tores para el día 20 de agosto, y al 
Consejo General Universitario para 
el día 27 del mismo mes.  Conmino a 

sus integrantes a expresar ahí todas 
sus inquietudes y planteamientos. 
Bajo esta misma tesitura, convoco a 
los Rectores de Centro a que hagan 
lo propio en sus comunidades, con 
la misma pluralidad y apertura que 
aquí se debatirán todos los temas.

Nuestra Universidad ha tenido 
importantes logros en los últimos 
años. Estos son de todos los univer-
sitarios. Convirtamos los recientes 
desencuentros en una afortunada 
ocasión y en una renovada energía 
institucional para incrementar aún 
más nuestro desempeño y rendir 
mejores cuentas a la sociedad jalis-
ciense; para así construir consensos 
de mayor alcance y repensar la Uni-
versidad que queremos.

El prestigio de nuestra Universi-
dad y la institucionalidad que requie-
re son activos que deben preservarse 
por encima de las naturales diferen-
cias que entre sus autoridades pudie-
ran existir. A quienes han disentido 
de algunas opiniones o acciones del 
Rector general, los conmino a privile-
giar nuestras coincidencias y a ser lo 
más propositivos posibles.

A quienes, por expresar sus pun-
tos de vista o realizar alguna crítica 
hiriente al Rector general, han lan-
zado algún infundio, les digo que de 
mi parte no hay rencor alguno. En 
todo caso, entiendo esto como parte 
de la gran riqueza de opiniones que 
caracteriza a nuestra casa de estu-
dios.

Los convoco a que, dejando de 
lado las descalificaciones persona-
les, enfoquemos nuestra capacidad 
discursiva  a debatir sobre el pre-
sente y el futuro de nuestra Univer-
sidad, sobre la base de propuestas,  
proyectos y análisis acerca de las 
políticas institucionales. 

Es decir, los invito a pasar de la 
muy rica y apasionada presentación 
de críticas y propuestas desde espa-
cios extra universitarios a un fruc-
tífero e institucional debate en los 
recintos de sus órganos de gobier-
no, de cara a la comunidad universi-
taria y la sociedad de Jalisco.        

La Universidad de Guadalajara 
es mucho más que sus funcionarios 
y está más allá de las legítimas dife-
rencias que entre algunos de ellos 
puedan existir. Agradezco a todos 
los universitarios, y a los medios de 
comunicación, la contribución que 
han hecho para lograrlo. [

5El Rector general 

de la Universidad de 

Guadalajara, Carlos 

Briseño Torres.

Foto: Abel 

Hernández
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Energía tóxica que dura
Las baterías tienen una larga 
vida útil, pero al desecharlas 
se convierten en auténticas 
bombas contaminantes. La falta 
de seguimiento a programas de 
recolección de pilas y el aumento 
de celulares agravan el problema

ELIZABETH RAyGOZA JÁUREGUI

En este momento todas las pilas, de 
cualquier tipo, deben ser manejadas 
con precauciones especiales para no 
contaminar el entorno, pues no existe 

ninguna que evite dañar el ambiente. 
Roberto Cárdenas Rodríguez, jefe del Depar-

tamento de electrónica del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías, precisó que 
muchas de esas baterías al irse a la basura con-
vencional, llegan a los tiraderos y penetran capas 
de mantos freáticos profundos, que genera con-
taminaciones impredecibles en áreas grandes.

Las pilas se clasifican en recargables y las 
que son de un solo uso, como las alcalinas, pero 
actualmente la tendencia es que todas sean re-
cargables, y existe mucha generación de pilas 
nuevas. Dentro de las nuevas están las de ní-
quel-cadmio. Aún así, todas contaminan.

Entre las pilas de los teléfonos móviles exis-
ten algunas que son desechables, que tienen 
una parte de funcionalidad para retener la me-
moria del teléfono; son de muy baja capacidad 
y otras que son de níquel-metal recargables. 
Ahora hay una gran generación de pilas nuevas 
con tecnología muy revolucionaria, pero nin-
guna ha cumplido todavía con características 
que sean ecológicas, que puedan ser arrojadas 
al medio ambiente y no contaminen, incluidas 
las de celular que aunque vienen en unos em-
paques semiherméticos, con poco tiempo se 
degrada su empaque, su plástico y los metales 
internos empiezan a contaminar.

 
Enfermedades
Los efectos que causan en la salud de las personas 
depende de los tipos de metales y de los grados 
de contaminación, si contienen plomo, mercurio, 
etc. tienen ya ubicados sus daños toxicológicos 
en los organismos, pero todas son peligrosas, son 
cancerígenas de primera instancia. Hay algunas 
que atacan al hígado o riñones.

Normalmente todos los desechos se van a la 
basura, a los tiraderos municipales y, ahí, como 
son muy altos los costos de reciclado en bajos 
volúmenes, nadie les da importancia como una 
actividad rentable y es donde comienza el con-
flicto. Si hubiera centros de acopio y políticas 
definidas de recuperación, pudiera ser que el 
tema no fuera un problema.

En Jalisco ha habido centros de acopio, pero 
han tenido poco éxito, ya que no se ha tenido el 
apoyo de la industria. En el CUCEI se han he-
cho intentos de tener acopio de baterías y de pi-

5En el CUCEI 

se han realizado 

campañas de acopio 

de pilas.

Foto: Francisco 

Quirarte

las, pero han sido acciones aisladas que no han 
tenido éxito. Y como su vida útil es muy corta, 
repercute con la acumulación de tanto equipo 
que se desecha muy fácil y muy rápido.

Leyes 
Hay algunas normativas que empiezan a apare-
cer, pero no están muy encaminadas al manejo 
ecológico, en especial de las baterías todavía no 
hay normas establecidas que obliguen al manejo 
con precaución de estos contaminantes. No hay 
reglamentación oficial que obligue al buen ma-
nejo de estos desechos. En México no hay nor-
mas conocidas. Las empresas prestadoras de los 
servicios si lo manejaran con diferentes actores 
deberían tomar la iniciativa, porque la población 
somos los afectados y los últimos en saber qué 
hacer con ellas. Falta lanzar programas de publi-
cidad para enterar, son varios los actores que se 
deben involucrar, las cámaras, los colegios, las 
universidades y los legisladores, que también 
como usuarios y afectados deben recavar la in-
formación, documentarla y legislar al respecto.

Lo ideal para el manejo de los desechos son 
los centros de acopio, ese es el camino, ya des-
pués se tiene que buscar a las empresas que 
hagan el reciclado, la recuperación con tecno-
logía de todos esos elementos tóxicos.

Se tiene que trabajar en muchas divisiones 
para resolver este problema que ahora no lo es-
tamos viviendo, pero que lo vamos a ver más 
adelante, advirtió el maestro Cárdenas Rodrí-
guez. El riesgo actual está en los pepenadores y 
gente que está en contacto con estos contami-
nantes y no se da cuenta.

A los usuarios normalmente no les implica 
mucho riesgo, a menos de que se las introduzcan 
en la boca, o que las relacionen con los alimentos. 

A futuro, el tema de la contaminación de las 
aguas que se usan para riego y para animales 
tendrá mayor impacto por este problema.

En Jalisco, hasta lo que se conoce, todo se va 
a los vertederos, se hacen los centros de acopio 
pero luego ahí se para porque no hay manera 
de seguir. Son cantidades muy altas de cientos 
y miles de kilogramos por comunidad, canti-
dades que sí pueden espantar. Lo ideal es que 
esto se vuelva un tema de desarrollo, de inves-
tigación y nos hagamos conscientes todos. [
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JOSé LUIS NAVARRETE-HEREDIA*

El pasado 17 de junio de 2008, como 
parte del programa de Conferencias 
de divulgación “Un lugar para la 
ciencia” de la Unidad de Vinculación 

y Difusión de la Universidad de Guadalajara, 
tuve la oportunidad de participar en uno de 
los temas que disfruto compartir con amigos y 
personas interesadas en los insectos: la ento-
mología cultural. Asistí al Museo Regional en 
el centro de la ciudad de Guadalajara con mu-
cho tiempo de anticipación. No quería llegar 
tarde a la cita. Pasadas las siete de la noche, 
la puerta fue abierta por personal del museo y 
me comentaron que la plática sería en la capi-
lla del mismo. Hice los arreglos técnicos para 
la presentación, que consistieron en probar 
que la computadora y el cañón fueran compa-
tibles, así como el sonido.

A los pocos minutos mis expectativas sobre 
la plática no eran muy alentadoras al ver que la 
capilla se encontraba con pocos asistentes. Para 
mi sorpresa y ya cercana la hora programada 
para la charla (19:30 horas), el espacio de la capi-
lla lucía prácticamente lleno. Contrario a lo que 
suponía —que asistirían varios amigos y colegas 
del Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias—, el público asistente estuvo 
ahí más por interés y por los medios de comu-
nicación en los que se anunció la actividad. Pri-
mer motivo para estar satisfecho.

Pero cuando hablamos de insectos y ento-
mología, ¿a qué nos referimos? A la disciplina 
científica que estudia los insectos se le conoce 
como entomología. ¿Insectos? Chapulines, cu-
carachas, mariposas, piojos, caballitos del diablo, 
moscas, tijerillas, libélulas, chinches, pulgas, 
cara de niño, mestizos, matacaballos y mantis, 
son algunos de los nombres con los que regular-
mente nos referimos a estos animales, pero no 
suficientes para nombrar a los casi un millón de 
especies conocidas. La cifra por sí misma podrá 
resultar impresionante, pero lo es más si la com-
paramos con aquellos animales con los que tene-
mos mayor contacto. Por ejemplo, de mamíferos 
se conocen alrededor de 4,700 especies; 9,500 
aves; 7,400 reptiles; 5,000 anfibios y 25,000 espe-
cies de peces. En promedio, hay ¡20 especies de 
insectos por cada especie de vertebrado!

Además, los insectos habitan en la Tierra 
desde hace muchos miles de años. Efectiva-
mente, mucho pero mucho antes que noso-
tros, por lo que no debe extrañarnos al afir-
mar que nuestra especie llegó evolutivamente 
para convivir con ellos. Así, esta convivencia 
cotidiana nos ha permitido incorporar nues-
tras observaciones sobre insectos a diversas 
creaciones culturales. El cine, la música, la 
literatura y las artes plásticas, por mencio-
nar algunas, tienen numerosos ejemplos con 
insectos. Algunos recordarán, por ejemplo: 
“¿Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri-Cri, es Cri-
Cri! Y ¿quién es ese señor? ¡El grillo cantor!”. 
Así, Cri-Cri, Cuca, Joan Manuel Serrat, Ed-
gar Allan Poe, Ray Bradbury, Manuel Rivas, 
Remedios Varo, Salvador Dalí, Luis Buñuel, 
Guillermo del Toro y muchos otros creadores, 
incluyeron o incluyen en sus obras diferentes 
facetas de los insectos. 

Esta relación hombre-cultura, el objetivo 
de estudio de la entomología cultural como 
disciplina académica fue formalizada en la dé-
cada de los ochenta por el entomólogo Charles 
L. Hogue, para referirse a la disciplina cuyo 
objetivo es conocer la influencia de los insec-
tos en la literatura, lenguaje, música, bellas 
artes, historia interpretativa, religión y recrea-
ción. Como actividad humana, prácticamente 
la relación hombre-insecto se puede asumir 
que tiene lugar desde la misma existencia del 
hombre como especie.

Bajo esta premisa y con la idea de dar un 
panorama general sobre los insectos, la pláti-
ca fue dividida en dos partes. La primera fue 
dedicada a mencionar someramente la impor-
tancia de los insectos y las varias actividades 
que se realizan en el Centro de Estudios en 
Zoología de la Universidad de Guadalajara, 
en donde se encuentra una de las colecciones 
entomológicas más importantes del occidente 
de México: patrimonio universitario y de la 
sociedad jalisciense. 

La segunda parte, propiamente fue un vis-
tazo general sobre la entomología cultural. 
Hurgando en el baúl de los recuerdos, en li-
teratura especializada y en el diario acontecer 
de las experiencias con insectos, esta parte de 
la charla abordó diferentes temas, iniciando 
con la entrada del capítulo “El autobús de la 
muerte” de los Simpson (novena temporada), 
en donde se ve a Noé recibiendo instrucciones 
de Dios para la elaboración de la barca. Se es-
cucha en off: “…y en ella pondrás dos de cada 
una de las especies”. Noé: “Dos especies”. 
Dios: “¡Dos de cada especie!”. Noé: “¿Incluso 
escarabajos?”. Dios: “¡Principalmente escara-
bajos!”. Y sí, la pasión desmesurada por los es-
carabajos no es para menos, pues se conocen 
más de ¡350,000 especies en todo el mundo!

A partir de aquí el recorrido incluyó varios 
ejemplos: desde Ultraman y sus luchas cons-
tantes con monstruos insectoides, hasta El 
laberinto del fauno, pasando por la Hormiga 
atómica, el Avispón verde, el Escarabajo azul, 
la Viuda negra, el Hombre araña, Cronos, 
Mimic y muchos ejemplos de artesanías, ta-
tuajes, juegos para niños y pinturas que con 
facilidad se pueden encontrar en la zona me-
tropolitana de Guadalajara.

Hablar en primera persona de lo que uno 
realiza puede resultar molesto, más cuando la 
satisfacción obtenida es importante. Sin embar-
go, compartir mis conocimientos sobre insectos 
con un enfoque cultural resultó una actividad 
alentadora y me demostró que más allá de las 
aulas universitarias existe un publico ávido por 
conocer las diferentes facetas de la ciencia.

Para los interesados en profundizar sobre 
la entomología cultural, el Centro de Estudios 
en Zoología publicó en 2007 el libro Entomo-
logía cultural: una visión iberoamericana. En 
internet puede consultarse: http://web.mac.
com/glenusmx1. Finalmente, si quieres com-
partir algún tema sobre entomología cultural 
puedes escribir a: snavarre@cucba.udg.mx [

 *MIEMBRO DE LA RED DE COMUNICACIÓN y 
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Entomología cultural: 
recuerdos de una plática
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SE DESCUBRIó qUE…

Es posible que no haya 
habido en la historia un 
esfuerzo conjunto de 
inteligencia, investiga-

ción y dinero, como el realizado 
para detener el virus de la inmu-
nodeficiencia humana, causante 
del sida. El número de Science 
lanzado este viernes 25 trae una 
sección especial dedicada al VIH/
SIDA en preparación a la XVII 
International AIDS Conference, 
por realizarse del 3 al 8 de agosto 
próximo en la ciudad de México.

La presentación de la Sección 
Especial, a cargo de Leslie Ro-
berts y Barbara Jasny, titulada 
con acierto “Money Matters” (El 
dinero importa), señala que en 
la década pasada los fondos diri-
gidos a la investigación del virus 
y su tratamiento aumentaron 
de manera explosiva en los paí-
ses de ingresos bajos a medios. 
Y ciertamente es una explosión 
que hayan crecido veinte veces.

La investigación básica (acer-
ca del virus mismo, no de aplica-
ciones a terapia), indispensable 
para conocer las “fortalezas y de-
bilidades” del VIH que permitan 
luego la investigación aplicada, 
ha recibido fondos principal-
mente de los conocidos National 
Institutes of Health (NIH) de 
Estados Unidos. Su presupuesto 
no ha crecido veinte veces, pero 
sí se duplicó hasta casi $3 mil 
millones de dólares.

Luis González de Alba
www.luisgonzalezdealba.com

DIRECCIÓN DE PRENSA y COMUNICACIONES 

En Jalisco habrá 28 Centros de Innovación 
y Desarrollo Empresarial, de los que siete 

pertenecerán a la Universidad de Guadalajara y están 
en proceso de creación en los campus del CUCBA, CU-
Lagos y CUCSUR, informó Juan Villalvazo, responsable 
del programa de incubación de empresas de la Univer-
sidad de Guadalajara, el cual integra el esfuerzo de es-
pecialistas del CUCEA y CUCEI, otras de las sedes.

Él también profesor e investigador indica que este 
programa sirve para guiar a las empresas a que sean 
exitosas al estudiar su mercado, tener un proyecto de 
ganancias, un estudio de gastos de operación y sobre 
todo ver lo viable de su negocio. “A lo mejor alguien 
quiere producir zapatos de piel, pero ese mercado ade-
más de que está saturado representa altos costos, pero 

si ya tiene la materia prima se le puede invertir o suge-
rir a lo mejor en accesorios. No se trata de pensar en 
que a un negocio se le va atinar, se le tiene que apostar 
a algo más seguro y por supuesto redituable”.

Señala que como parte de la asesoría que ofre-
cen los especialistas universitarios está el financia-
miento y ante la posible falta de capital se sugieren 
las mejores opciones de crédito, las cuales pueden 
ser también de los gobiernos estatal y federal.

En lo que va de este año se apoyan siete proyectos, 
algunos son de robótica y electrónico, pero no los únicos, 
por lo que se sugiere que otros negocios también cuenten 
con estas actividades. Los Centros de Innovación y De-
sarrollo Empresarial de la UdeG presentan dos moda-
lidades: el modelo presencial  (asesoría en las oficinas 
centrales, cerca del CUCEA) y virtual, analizándose los 
proyectos desde su lugar de origen. [

Innovación desde la Universidad

CUENTAS CLARAS

El corresponsal de Science, 
Jon Cohen, siguió durante seis 
meses la ruta del dinero, “bus-
cando cómo se han repartido esos 
dólares, qué han logrado, y cómo 
han manejado los países ese tan 
súbito flujo de efectivo”, en oca-
siones aplicándolo a lo previsto, 
en otros mostrando abusos.

Lo peor fue encontrar que la 
efectividad de los medicamen-
tos ha producido un incremento 
continuado de personas que los 
necesitan: “un reflejo del éxito 
en el tratamiento, pero también 
del fracaso en los esfuerzos de 
prevención”.

El muy extenso y riguroso 
estudio de Cohen comienza 
por señalar que “hace una dé-
cada, cuando los países ricos 
del mundo se buscaron en los 
bolsillos para ayudar a los me-
nos afortunados a combatir el 
VIH/SIDA, salieron con apenas 
485 millones…” El año pasado 
el presupuesto alcanzó 10 mil 
millones de dólares: un incre-
mento de 20 veces.

Varios factores contribuyeron 
a que la suma fuera tan alta, pero 
uno es el más firme: el éxito de 
las drogas anti-VIH. En los diez 
años siguientes a la prueba de 
que el virus causaba el sida no 
hubo grandes avances. El AZT 
fue una ilusión de pocos meses. 
Pero a partir de 1995, cuando se 
comenzaron a combinar drogas 

que por sí solas fracasaban como 
el AZT, los enfermos más graves 
comenzaron a recuperarse y mu-
chos volvieron a sus trabajos y a 
su vida normal.

Para la conferencia interna-
cional del año 2000, en Durban, 
Sudáfrica, el tema de mayor 
importancia ya era el “acceso 
universal” a los anti-retrovira-
les. Comenzaron a fluir miles 
de millones de dólares desde 
diversas fuentes de financia-
miento hacia los países pobres. 
En 2006, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró 
que toda persona infectada con 
VIH, necesitada de tratamiento 
(no todo infectado lo necesita 
de inmediato) debería recibirlo 
a más tardar para el año 2010.

En el mundo entero, la gen-
te infectada con VIH ahora vive 
más tiempo y algunas comuni-
dades han detenido la epidemia. 
“Hace siete años, no había un 
solo africano bajo tratamiento a 
cargo de un programa financia-
do con donativos”, dice Jeffrey 
Sachs, especialista de la salud 
de la Universidad Columbia que 
en el año 2000 llamó “quizá el 
más ofensivo rasgo de nuestra 
generación” a los escasos fon-
dos destinados al sida. “Ahora la 
incidencia está bajando en algu-
nos lugares, los tratamientos se 
incrementan de forma constan-
te, y los sistemas de salud co-

mienzan a surgir de la nada”.
Un problema ahora es alcan-

zar equidad en la ayuda. Etiopía, 
con una baja presencia del virus 
en la población, poco más del 2 
por ciento, es uno de los países 
al que más ayuda llega. Ruanda 
ha recibido más de 2 mil dóla-
res por persona infectada, pero 
el Congo, Sudán, Zimbabwe y 
otros países que suman más del 
10 por ciento de los infectados 
del mundo, sólo reciben 150 dó-
lares por persona infectada.

Otro problema, quizá mayor, 
es el fracaso de la prevención, 
que se muestra en altas tasas de 
nuevas infecciones. A ese ritmo, 
para  2010 ni siquiera nos acer-
caremos al acceso universal.

Durante los últimos seis me-
ses, Science ha examinado cómo 

VIH: éxito en terapia, fracaso en prevención

los dólares se distribuyen y se 
gastan. Qué países, instituciones 
e investigadores han recibido las 
mayores rebanadas de la tarta, 
quién se ha quedado fuera del re-
parto, qué ocurre cuando aparece 
la corrupción, qué esfuerzos han 
dado los mejores golpes con los 
centavos; qué lecciones pueden 
aprender gobiernos, médicos y 
comunidades con los ejemplos 
de inversiones sagaces, oportu-
nidades perdidas y errores com-
pletos tomados de otros países; y 
cuán sostenible es el tratamiento 
masivo hoy empleado.

El dinero no lo es todo, pero 
ayuda, si bien se puede hacer 
poco mientras continuemos, 
como hasta hoy, con tres nue-
vos infectados por cada persona 
que inicia su tratamiento. [
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Nuevo organismo académico

Encabezados por la doctora Raquel Parti-
da, investigadores de diferentes centros 
universitarios y de otras universidades 
dieron a conocer de manera oficial la Red 
y Observatorio sobre el Desarrollo Regio-
nal (OSDER).

Este Observatorio va a realizar un seguimiento siste-
matizado y académico de lo que sucede en el occidente 
del país, en temas relacionados con la educación, el me-
dio ambiente, el trabajo, el desarrollo industrial, partici-
pación ciudadana y política, principalmente. 

Durante la rueda de prensa, la doctora Raquel Par-
tida, adscrita al Centro Universitario de Los Altos, re-
cordó que en otras ocasiones han realizado trabajos en 
temas laborales y de género.

Algunas de las líneas de investigación que desarro-
llará esta agrupación de académicos es la referente al 
medio ambiente, problemas de flora y fauna y escasez 
de agua, entre otros temas. [

CUCSH 

Preparación policiaca

Desde junio del año pasado hasta la fe-
cha, académicos de la Universidad de 
Guadalajara y de otras instituciones 
han capacitado a un total de dos mil 
495 uniformados en diversos munici-
pios de Jalisco.

El coordinador jurídico de la oficina del abogado ge-
neral, de nuestra casa de estudios, Fernando González 
Castellanos, explicó que esta preparación es integral, 
pues abarca desde el aspecto físico y cultural, hasta con-
firmar valores y la formación en técnicas policíacas.

“Han colaborado académicos de la oficina del abo-
gado general, de la División de Estudios Jurídicos y del 
Departamento de Derecho Público (del Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humanidades), entre otros. 
Podemos hablar de alrededor de 20 personas y otros es-
pecialistas de centros universitarios regionales”.

Expresó que este tipo de capacitación debe redundar 
en un mejor desempeño de las policías municipales y 
de atención ciudadana. La culminación del curso tiene 
que ser el inicio de otro. “Además de este diplomado, 
debe haber otros de manera constate, porque la actuali-
zación nunca termina”.

La directora de la Academia de policía y vialidad de 
Jalisco, Carolina Valdez Rizo, comentó que los policías 
en los municipios son contratados y reciben su equipa-
miento, pero no su capacitación. Por este motivo crea-
ron el diplomado de homologación en formación inicial 
para policía municipal.

Recibe ese nombre, “porque las 11 materias que inclu-
ye, son las que establece el sistema nacional como conoci-
mientos básicos de un policía. De esa manera se constitu-
yó esta capacitación que la UdeG validó como diplomado”. 
Además, esta casa de estudios apoya con instalaciones.

El curso dura 150 horas. Tiene, entre otras asignatu-
ras, acondicionamiento físico; instrucción, orden y disci-
plina; salud mental; primeros auxilios, técnicas y tácticas 
policiales, y marco jurídico de la actuación policial.

Hasta el momento han realizado 10 cursos en dife-
rentes regiones. Faltan aún dos: Norte y Sierra Occi-
dental. Los policías que no reciban la capacitación en 
esta primera etapa, tendrán oportunidad de obtener esa 
preparación en una segunda fase, agregó. [
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XIX Congreso internacional de ahorro 

de energía

Calentamiento global, solución: energías limpias

A realizarse del 20 al 22 de agosto, en Expo Guadalajara

 Informes al teléfono: 35 63 85 02 y  36 15 78 84, y en el correo 

electrónico: congreso.nacional@cimej.org. Invita CUCEI
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 cátedras
 
Cátedras empresariales 2008
El 12 de septiembre, a las 9:30, en el Paraninfo Enrique Díaz de León.
 Más información al teléfono: 37 77 11 50, extensión 3158. 
Invita CUCBA.

 conferencias

De la escuela al trabajo: nuevas y viejas 
desigualdades en función de género
Impartida por el Dr. Jordi Planas, se llevará a cabo el 2 de 
septiembre, a las 12:00 horas, en la Sala de gobierno y toma de 
decisiones del CUCEA.

 congresos

II Congreso internacional e 
interuniversitario de los avances en la 
psicología
Con el objetivo de presentar y difundir los nuevos avances en esta 
área, se llevará a cabo del 9 a 11 de septiembre, en el Hotel Villa 
Montecarlo de Chapala, Jalisco.
 Más información al teléfono: (392) 92 59 400, extensión 
8394, y en el correo electrónico: tanyam@cuci.udg.mx. Invita 
CUCiénega 

II Encuentro de historia de la ciencia y la 
tecnología del occidente mexicano
A realizarse del 10 al 12 de septiembre, en el CUCSH.
 Informes al teléfono: 38 19 33 79, y en el correo electrónico: 
hcienciaoccidente@yahoo.com. Invita el Departamento de historia.

XV Congreso internacional de historia oral
Los diálogos de la historia oral con el tiempo presente
Se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre de 2008, en el CUCSH.
 Mayores informes en el Departamento de historia al teléfono: 
38 19 33 79, y en el correo electrónico: iohacongress@csh.udg.mx.

III Congreso internacional de contaduría 
pública
La contaduría: tradición y visión competitiva 
Del 24 al 26 de septiembre, en el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA). 
 Mayores informes al teléfono: 37 70 33 00, extensión 5180, 
en el correo electrónico: ilozano@cucea.udg.mx , y en: www.
cucea.udg.mx/iiicongresointernacionaldecp 

V Congreso universitario de ciencias 
veterinarias
Con el objetivo de brindar un foro de expresión acerca de tópicos 
de investigación en las ciencias veterinarias, se realizará del 25 al 
27 de septiembre, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Recepción de trabajos: hasta el 23 de agosto.
 Más información al teléfono: (33) 37 7711 57 y en el correo 
electrónico: lagos@cucba.udg.mx. Invita CUCBA. [
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Esparcir sonidos
Mezcla de estilos durante dos horas de música 
rica y comentarios inteligentes, Inventario se 
antoja como opción preferida para iniciar la tarde 
de sábado en Radio Universidad de Guadalajara
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No es fácil encontrar un programa de 
radio en sábado que sea diferente 
a lo muy comercial o de moda. Un 
horario difícil: de 3 a 5 de la tarde, 

justo cuando en fin de semana se antoja la sies-
ta postergada por la ajetreada rutina laboral.

Ahora podrán escuchar Inventario, un pro-
grama nuevo, interesante, con formato estable-
cido y, sobre todo, con buena música.

Alfredo Sánchez, productor y conductor de 
Radio Universidad, además de músico, mues-
tra sus gustos personales en canciones que no 
son tan fáciles de escuchar en otro cuadrante, 
ya que muchas piezas son de su amplia colec-
ción personal, aderezado con comentarios cor-
tos, con la información básica y con ese estilo 
propio que tanto agrada.

Inventario es un programa donde se mezclan 
estilos. Son dos horas divididas en cuatro bloques 
de 30 minutos, en cada uno podemos escuchar un 
buen rock, jazz o música clásica y folclórica.

“Cada espacio se puede usar después en di-
ferente momento sin ninguna bronca e incluso 
en otros horarios, también queda como acervo 
de artistas. Los comentarios son cortos, se tra-
ta de que haya más música que rollo, son datos 
genéricos del artista, que nos dicen el por qué lo 
escuchamos aquí y la música puede ser de un 
mismo artista pero en diferentes momentos de 
su vida, mas no se trata sólo de cambiar de un 
disco a otro y ya. Es un programa que esperamos 
sea rico de escucharse y sirva de compañía”.

Sánchez, comunicólogo que trabaja desde 
1980 en los medios de comunicación y que ha 
estado en estaciones de radio comerciales e 
incluso en la del gobierno del estado, siempre 
ha tenido una estrecha relación con Radio Uni-
versidad, en la que tiene uno de los programas 
más exitosos: Señales de humo.

¿Cómo te sientes con este nuevo proyecto?, 
le pregunto. “Muy contento, es un gran reto y 
responsabilidad, un programa muy personal 
que espero que también la gente disfrute, es 
rico para escucharse”.

Por ahora es un programa grabado, cuya pre-
producción implica más de seis horas de trabajo y 
en el que la buena música es el atractivo principal.  
“Hasta ahora aunque tenemos poco tiempo al aire 
(un mes aproximadamente), la respuesta de la 
gente ha sido buena y esperamos que así siga”.

Luz María Sánchez, directora de Radio Uni-
versidad de Guadalajara, habla de esta nueva 
propuesta, que es parte de la reestructuración 
de la programación de fin de semana: “creí-
mos que sería interesante capitalizar la expe-
riencia de programadores como Alfredo, que 
además es conductor y músico, esa es también 
su carrera y tiene contacto con músicos nacio-
nales e internacionales; tiene un bagaje cul-
tural muy especial y es importante que él lo 
comparta”. [

4Alfredo Sánchez, 

conductor del 

programa de 

Radio Universidad, 

Inventario.

Foto: Adriana 

González

Este sábado

[De 3 a 5 de 
la tarde en 

Radio Universidad 
104.3 FM 
escucharás 
música de 
Leonard Cohen, 
y al grupo 
veracruzano 
Mono Blanco. 
También estarán 
presentes Los 
Dorados, grupo 
de jazz del DF, 
y la cantante 
canadiense 
Jany Mitchel. 
Comentarios 
breves, un 
panorama de la 
época y el estilo 
musical. Y una 
voz identificable 
y querida por los 
radioescuchas.
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deportes 

La confluencia de masas y el riguroso cuidado 
en el desempeño de los atletas en la justa 
más importante del mundo, son retos que 
los arquitectos de Beijing 2008 han superado 
indiscutiblemente con hermosos, versátiles y 
ecológicos edificios

Palacios 
olímpicos

5
Centro Nacional 

de Natación de 

Beijing

Arquitecto: PTW

Fecha de 

inauguración: 2008

Costo: 100 millones 

de dólares 

Capacidad: 17,000 

lugares

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZqUEZ / 
ENVIADA BEIJING

Beijing ofrece algo 
más que Juegos 
Olímpicos a los visi-
tantes, para quienes 
las fotos, reportajes 
e imágenes televisi-

vas quedan cortas ante la majestuo-

sidad de sus construcciones y las 
instalaciones que reciben a los me-
jores deportistas del planeta.

Imponentes y simplemente espec-
taculares son los adjetivos que míni-
mamente pueden describir las diversas 
sedes deportivas creadas para los Jue-
gos Olímpicos, la gran mayoría de ellas 
ubicadas al norte de la capital China en 
el denominado Parque Olímpico.
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Y es que China no solamente se 

preparó en el plano deportivo para 
demostrar quién es el mejor, en rea-
lidad no ha dejado fuera ni un solo 
detalle para guardar en la memoria 
de los espectadores esta edición de 
los juegos, que sin duda permane-
cerá en la historia como una de las 
mejores.

Estas edificaciones son ejemplo 
de tecnología, estética y sobre todo 
del aprovechamiento de recursos 
naturales en tiempos donde el ca-
lentamiento global, representa  una 
amenaza para la humanidad.

Comenzamos por el Estadio Olím-
pico de Beijing, que tiene una dimen-
sión de 330 metros de largo por 220 
metros de ancho y 69 metros de altura. 
Se trata de uno de los cuatro proyec-
tos que el gobierno del país encargó a 
diversos arquitectos del mundo.

El también denominado Nido de 
Pájaro, por sus mallas enredadas en 
forma de un nido metálico y con al-
mohadillado aleatorio, tuvo un costo 
de 500 millones de dólares y en su 
construcción se utilizaron 42 mil to-
neladas de acero. En el inmueble se 
realizó la ceremonia inaugural y ten-
drá lugar la clausura de los juegos.

Dicho estadio tiene capacidad 
para 100 mil espectadores, pero una 
vez concluida la justa olímpica se 
permitirá el acceso de hasta 80 mil 
espectadores.

Cerca del Estadio Nacional se 
ubica el Centro Nacional de Nata-
ción de Beijing, más conocido como 
Water Cube, obra de la firma de ar-
quitectura australiana PTW.  

El grupo de arquitectos prestó 
especial atención a aspectos como 
el aprovechamiento de la tecnolo-
gía, la eficiencia energética, mé-
todos para el reciclaje y ahorro de 
agua y la incorporación de nuevos 
materiales de construcción; el Cubo 
de Agua es el primer edificio en 
China que utiliza la resina de flúor 
o EFTE de forma masiva. Este ma-
terial que sirve de piel al Cubo es el 
mismo elemento plástico que recu-
bre el estadio Allianz Arena, donde 
se inauguró el Mundial de Futbol 
Alemania 2006. Aquí es utilizado 
como paneles de forma irregular 
delimitados por marcos de acero, 
que cubren una superficie total de 
más de 100 mil metros cuadrados.

Además de facilitar una explí-
cita alusión al agua, este material 
permite la entrada de luz natural 
y  repele el polvo. El paso de la luz 
solar ayudará a los sistemas de cale-
facción natural del Centro Nacional 
de Nado para mantener sus cinco 

piscinas a la temperatura adecuada. 
También fue provisto de sistemas 
de recolección de agua de lluvia y 
un doble sistema de filtrado para re-
circular el agua de las albercas y así 
optimizar su reciclado.

El recinto, con un costo de cons-
trucción superior a los 100 millones de 
dólares, estará destinado a albergar las 
competencias de natación, las diferen-
tes modalidades de nado, nado sincro-
nizado y waterpolo. Tiene una capaci-
dad para 10 mil espectadores.

Después de los Juegos Olímpicos 
será un centro acuático recreativo, 
al que se le añadirá un gimnasio, 
una pista de hielo y sala de cine.

El Estadio Nacional Cubierto de 
Beijing será el inmueble en donde las 
competencias de gimnasia y balon-
mano tienen lugar. Localizado dentro 
del Parque Olímpico y para proveer 
a la edificación de insolación térmica 
contra las extremas temperaturas del 
verano en Beijing, los ingenieros uti-
lizaron un sistema de recubrimiento 
compuesto por nueve capas de dis-
tintos materiales para el techo, y se 
utilizaron vidrios de múltiples capas 
empotrados en hormigón para las pa-
redes de la edificación.

Para el ahorro de arena en la 
construcción, 80 mil  toneladas de 
placa y residuo de acero fundido 
fueron utilizados para la fundación 
de la edificación.

Estas construcciones sólo repre-
sentan una parte de la visión arqui-
tectónica con la que se llevaron a 
cabo estos proyectos, donde el pri-
mer objetivo era evitar que dichas 
construcciones de los juegos se con-
virtieran en elefantes blancos. 

Siempre ecológicos
La filosofía china en materia de aho-
rro económico y  protección al medio 
ambiente  ha cobrado un significado 
importante en los últimos tiempos y 
eso se refleja es sus construcciones 
que cuentan con elementos como el 
manejo de energía alternativa, como 
la relacionada  a los vientos, la ener-
gía solar pasiva que sólo necesita el 
impulso del sol y un aparato recep-
tor para transformarlo en energía, 
así como la maremotriz.

Todas estas características han 
transformado la forma arquitectóni-
ca donde el efecto estético sí es im-
portante, pero en menor magnitud, 
explica el investigador del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño  (CUAAD), Guillermo San-
doval Madrigal.

“Lo importante es que los arqui-
tectos de estos complejos han sabido 
conjuntar lo ecológico con lo  funcio-
nal y lo estético. Los fundamentos 
de la arquitectura son que tenga va-
lores estéticos, que sea lógico y que 
vaya de acuerdo al contexto”.

Indicó que en el caso de Beijing 
a pesar de que las construcciones no 
tienen mucho que ver con el entor-
no a simple vista, cuando se anali-
zan se pueden encontrar muchos 
elementos bellos y su principal fun-
ción es de uso de elementos alterna-
tivos, aspectos hacia donde debería 
apuntar la arquitectura. 

“La arquitectura está tendiendo 
hacia lo ecológico, para ser sosteni-
ble, es muy importante por ejem-
plo en los estadios de atletismo las 
velocidades de viento que tengan 
interiormente, sobre todo para lo 
relacionado con avalar las marcas 
deportivas que se rompen”.

Otro de los puntos que destaca 
en cuanto a las construcciones de 
los Juegos Olímpicos es el hecho 
de que todos los inmuebles serán 
reutilizados y de acuerdo a la filoso-
fía china son obras para la sociedad 
en general y no para estratos espe-
cíficos.

“Han pensado el proyecto de 
manera integral, tienen presente el 
concepto de unidad y son parte de 
un conjunto, ya que serán la imagen 
de China ante el mundo. Aunque no 
considero que sean un parte aguas. 
En la arquitectura desgraciadamen-
te nos estamos yendo a las modas y 
van cambiando tanto las cosas que 
estas construcciones sólo serán una 
referencia”. [
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Estadio Olímpico 

Nacional de Beijing

Arquitecto: Herzog 

& de Meuron

Fecha de 

inauguración: 2008

Costo: 500 millones 

de dólares 

Capacidad: 100, 000 

lugares
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5Difundir la 

ciencia y tecnología 

en la red es un reto 

para los científicos. 

Foto: Archivo

vi
rt

ua
li

a
¿Por qué publicar 
en la web?
TERESA MARGARITA RODRÍGUEZ JIMéNEZ
UDGVIRTUAL 

La publicación de contenidos científicos en la web 
es un paradigma a vencer. Algunos cuestionan su 
credibilidad mientras otros, como el doctor Mari 
Mutt, muestran sus ventajas. En su artículo Print 

vs the Internet on the future of the Scientific Journal,  pu-
blicado en el Caribbean Journal of Science, Mutt mencio-
na como ventajas de la publicación electrónica el espacio 
ilimitado, la rapidez y sencillez para publicar, los recursos 
multimedia como audio y video, y el empleo del hipertex-
to que da la posibilidad de ligar artículos, entre otros.

También permite una comunicación directa con los 
autores y participar en foros de discusión. En cuanto opor-
tunidad, los sistemas de búsqueda sencilla y avanzada, la 
disponibilidad del medio los 365 días del año las 24 horas 
del día, así como en los beneficios ecológicos y reducción 
de costos al no utilizar tinta y papel para publicar.

Algunas de las desventajas: falta de normatividad 
que regule los contenidos, la pérdida de información en 
el hiperespacio, su inestabilidad, la proliferación de in-
formación basura o spam y la no-portabilidad que poco 
a poco es abatida con el surgimiento de dispositivos 
móviles como las tablet PC, las palm y los  celulares.

Una de las prácticas menos socorridas es la publica-
ción de libros electrónicos, pues al desconocer los de-
rechos de autor en la web, los creadores optan por no 
hacerlo. En respuesta, han surgido sitios especializados 
en asesoría y publicación, como www.thenextbigwriter.
com, que incluso proporciona al autor el ranking de los 
textos más leídos. Iniciativas de este tipo son necesarias 
en apoyo a los futuros escritores literarios y científicos.

Se recomienda publicar en inglés y portugués, ade-
más del idioma propio, ya que son los idiomas más con-
sultados en búsquedas de contenidos académicos y con 
ellos se asegura un mejor impacto y presencia en citas 
en las principales instituciones educativas en internet.

Todo lo mencionado permite a los autores la posi-
bilidad de ser leídos en todo el mundo y favorece en 
forma directa a los indicadores de calidad, contenido, 
visibilidad, impacto, popularidad, actividad, evolución 
y persistencia en internet de las instituciones que ava-
lan a cada autor, mismos que las posicionan entre las 
mejores del Ranking Web de Universidades.

Los indicadores cibermétricos informan sobre la visi-
bilidad e impacto de los contenidos publicados y permiten 
la estructuración de rankings de contenidos descargados.

La publicación de contenidos por cualquier miem-
bro de una comunidad universitaria, sean académicos 
o estudiantes, influye en la presencia en internet de la 
universidad a la que pertenece, lo que reitera la impor-
tancia que tiene la promoción y el apoyo a la publica-
ción que debe brindar cada institución a sus autores, 
mediante políticas adecuadas. [
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Primera persona Q La enfermedad apartó a José Antonio Madrigal de las aulas, pero es 
reconocido por sus alumnos y compañeros profesores como un maestro ejemplar, con dedicación y vocación 
por la investigación, y principalmente el magisterio. José Antonio Sandoval Madrigal estudió ingeniería en 
agronomía y la maestría en áreas de temporal. Dedicó 33 años a la Universidad de Guadalajara.
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Podía pasarse 
horas ahí en el 
campo: miraba 
las hojas de 
los árboles y 
calculaba qué 
edad tenían, 
tomaba puños de 
tierra y observaba 
sus características
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)la Universidad, la tenía tatuada”, 

comentó el catedrático Andrés 
Rodríguez, quien convivió desde 
que era estudiante con “Toño”, 
como llamaban sus amigos a 
José Antonio Sandoval Madrigal, 
quien aseguran muchos “amaba 
a la Universidad”, y sólo la enfer-
medad pudo apartarlo de las au-
las. “Duró dos meses ausente, y se 
levantaba diciendo: hoy voy a dar 
clases, pero la enfermedad lo ven-
cía”, comenta Patricia Martínez, 
quien vestida de negro y a pesar 
de su pena, no puede evitar una 
sonrisa al recordar a su marido. 

Recuerda quien fuera su espo-
sa cómo surgió el gusto del profe-
sor Antonio, por la naturaleza: “Él 
me platicaba que desde niño le 
gustaba salir a la playa, al campo, 
y sentía mucha atracción por toda 
la naturaleza, le atrajo tanto que 
cada día estaba estudiando más 
y más, por eso entró a la Escuela 
de agricultura. Yo veía el campo y 
a mi esposo relejado ahí, porque 
pocas veces había conocido a al-
guien que estuviera tan enamora-
do de lo que hace, podía pasarse 
horas ahí en el campo: miraba las 
hojas de los árboles y calculaba 
qué edad tenían, tomaba puños 
de tierra y observaba sus caracte-
rísticas”.

Sin meditarlo mucho tiempo, 
el profesor Andrés Rodríguez, al 
preguntarle por qué Antonio San-
doval fue un maestro destacado, 
comenta: “Desde estudiante fue 
excelente, de los mejores pro-
medios, muy destacado, serio y 
fuerte de carácter, comprometido 
con su deber como alumno. Tenía 
ese gran don de sentarse con sus 
compañeros y explicarles los te-
mas de clase, desde entonces te-
nía la vocación de maestro. Cuan-
do salimos de la escuela, él se 
fue a trabajar a PRONACE, pero 
regresó como maestro de tiempo 
completo y enseguida fue oficial 
mayor de la escuela de agrono-
mía, y después quedó como direc-
tor. Después dejó de ser director 
y siguió como maestro. Siempre 
estuvo participando en la admi-
nistración, incluso fue secretario 
administrativo. Era un hombre 
muy leal y muy entregado a las 
obligaciones que se le daban”.  

¿Cómo era con sus alumnos?
Sus alumnos diario lo buscaban, por-
que independientemente de que les 
diera su clase, en su oficina los ayu-
daba y los orientaba no sólo sobre 

ARACELI LLAMAS SÁNCHEZ

E ntrega, honradez y 
compromiso. Esas 
son las palabras 
con las cuales des-
criben sus allega-
dos a quien dedicó 

33 años de su vida a ser profesor 
e investigador de la Universidad 
de Guadalajara. No hizo falta ser 
protagonista para hacerse notar, 
la pulcritud de su trabajo, su de-
dicación y el cálido trato hacia sus 
alumnos es por lo que será recor-
dado el maestro. 

Vivió enamorado del campo 
y de la Universidad, fueron los 
principales intereses de su vida, 
su motivación para estar más pre-
parado y ser mejor maestro de 
la antes Escuela de agronomía, 
ahora División de Agronomía del 
Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUC-
BA).  

“No tenía puesta la camiseta de 

la clase, sino de cómo ser mejores 
hombres, cómo servir a la sociedad 
y a su Universidad, para que fueran 
unos hombres de provecho. Convi-
vía mucho con ellos, además de que 
era muy capaz académicamente, 
muy capaz administrativamente… 
Era muy institucional, dedicado a 
sus alumnos, y con una gran visión 
de investigación también.  

“¿Cuáles fueron sus principa-
les aportaciones a la investiga-
ción?” —se le preguntó al profesor 
Rodríguez—: “Trabajó en el mejo-
ramiento de la caña de azúcar, es-
tuvo en Cuba, en Veracruz, en San 
Cristóbal, trabajando sobre varie-
dades nuevas de la caña”. 
La señora Patricia 
Martínez agrega: 
“Viajó también 
a Uruguay, 
A r g e n t i n a , 
Brasil… fue 
a Nueva 
Z e l a n d a 
en una 
c o m i -
sión a 
ver el 
área de 
lácteos 
y pas-
t i z a l e s . 
Tuvo más 
oportunida-
des de viajes, 
pero él les ce-
día su lugar a 
sus compañeros 
para que también 
conocieran. Dejó 
investigaciones sin 
publicar, apenas 
estaba él en proce-
so de publicar dos 
libros”. 

¿Cómo era el maestro en lo 
personal?
(Patricia Martínez) Yo 
aprendí a com-
partir la mitad 
de su vida en la 
escuela y la otra 
mitad con noso-
tros —comenta su 
viuda—, decía que 
los muchachos 
eran lo más impor-
tante para él. A veces 
me decía: “Esta quin-
cena te voy a rebajar 

porque necesito comprar un libro 
que extraordinario para mostrár-
selos a mis alumnos”. Yo creo que 
mi esposo se esforzó siempre.

Miguel Sandoval, su hijo menor, 
explica: “Mi papá tenía dos vidas, 
una era en la Universidad, y otra 
éramos nosotros. Me arrepiento de 
no haber entrado a alguna de sus 
clases, envidio a los alumnos que 
tuvieron la clase de mi papá y que 
lo disfrutaron en un aspecto que 
yo no pude. Era una persona que 
yo admiraba tanto… Como padre 
fue impecable”. [
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RIcARdo IbARRA

Una inhalación. Dos, tres. 
Se formula entonces en 
el frágil éter de mi pen-
samiento la frase inicial 

del texto. La escribo presuroso. 
¡La tengo! Es perfecta esa prime-

ra línea para introducir al lector en 
el tema, pienso.

Un jalón más. Leo una vez más 
esa frase dorada, magnífica como la 
lengua de Xochipilli susurrando los 
campos fértiles de la imaginación. 
Una reacción involuntaria de mis 
dedos ordenan a la máquina fija so-
bre el escritorio: Seleccionar todo, 
borrar todo. 

Es quizá esa precisa milésima de 
segundo después del jalón de humo, 
el momento más lúcido, reflexivo y 
profundo de la experiencia creativa, 
no el trazo de la brocha milagrosa 
sobre el lienzo, no el golpe de los de-
dos oxidados sobre el teclado, no la 
nota integrada al universo musical 
con una armonía exacta, sino ese 
placentero instante de la plenitud, 
cuando las cavidades pulmonares 
se llenan de esa agresiva alquimia, 
tan placentera, como destructiva… 
medito la idea. 

El humo del tabaco forma nubes, 
mira: y sopla hacia el cuero del tam-
bor, Ron Proust, el indígena navajo 
de origen mexicano más robusto 
que he conocido hasta ahora. Cuan-
do exhalaba el humo de sus labios 
morenos me parecía un buda nativo 
americano manando las delicias aé-
reas de la creación universal. Volvió 
a inhalar el tabaco y lo lanzó contra 
la superficie húmeda del tambor 
cósmico. En un parpadeo, chocó la 
baqueta contra el cuero de manera 
repetitiva y con acentos hipnóticos. 
Me dijo en inglés: The clouds brings 
us life, they bring us water. Y enton-
ces vi las gotas; saltando y cayendo 
constantemente sobre la plana y re-
donda cara del tambor repleto su in-
terior de agua y cuarzos, me pareció 
contemplar en un microcosmo el 
ciclo eterno de la lluvia; subiendo y 
bajando, desde la superficie del tam-
bor, hasta las nubes de humo ligero 
suspendido encima. We make rain. 
That’s why smoke is so sacred for 
us. El sonido hueco del tambor, con 
sus ondulaciones pasmosas elec-
tromagnetizaron por completo los 
más recónditos átomos de oxígeno 
e hidrógeno contenidos en mi cuer-
po, ahora la tierra, que con el fuego 
en la puntilla del cigarro moldeado 
con hojas de maíz me hacían sentir 
un prestidigitador lejano atrayendo 
virutas de aire y lluvia.

Las culturas mesoamericanas no 
desconocieron el revoloteo espiri-
tual que provoca la inhalación del 
humo del tabaco. Fue útil para mez-
clarla e inhalarla con otras plantas 
de poder, e indispensable para lim-
piar y purificar el espacio ceremo-
nial.

Lluvia
ycigarrillos

botánica Planta de los dioses: Ri-
chard Evans Schultes y el padre del 
LSD recién elevado a los diamantes 
celestes, Albert Hofmann.

Una inhalación más para intoxicar-
me de frases. Pausa introspectiva… 
exhalo las ideas esponjosas. Escribo.

Cuatro elementos en un solo con-
ducto. Fuego, aire, agua, tierra. Las 
pipas son sagradas para los nativos 
de Norteamérica. Representan el cie-
lo y la tierra, lo masculino y lo feme-
nino. En una ocasión, el hombre me-
dicina Melvin me contaba cómo los 

iniciados indígenas del norte tenían 
que peregrinar hasta Pipestone para 
encontrar en esos suelos una peculiar 
piedra roja —símbolo de la sangre 
vertida por los antepasados— para 
formar con ella el cuenco de la pipa, 
matriz original, hueco del principio, 
madre, que se unía al tubo, padre, 
canal de lo invisible, para llegar a la 
niebla, el gran misterio, estar frente 
al gran espíritu, esponjoso y libre.

Pipas de  la paz, les llamaron los 
yanquis.  

Cor Bush, un holandés adicto al 
consumo del tabaco, tuvo una idea: 
hacer del  hábito una religión. Hizo 
que su cafetería tuviera un nuevo 
giro comercial: el divino. Fundó en 
su cafetería la Única y universal 
iglesia de fumadores de Dios. Así 
permitió que sus clientes tuvieran 
abiertas las cortinas de humo cuan-
do el 1 de julio pasado entró en vi-
gor la ley que prohibía fumar en es-
pacios cerrados, en Ámsterdam.

Sus fieles veneran el santo trián-
gulo formado por “el humo, el fuego y 
la ceniza”. Reciben una tarjeta como 

miembros de la iglesia y tienen 
autorización de encender ciga-
rrillos para alabar a dios.

Su posibilidad de creci-
miento se distienden cada día. 
En el planeta hay más de mil 
millones de fumadores, que 
entregados a la devoción del 

sagrado humo besarían la colilla 
del cigarro para incorporarse al 
nuevo credo. Millones de ascetas 
fumando sus oraciones a dios.

No es primera vez que suce-
de. La primera religión creada en 
América fue impulsada por las 
tribus nativas de Norteamérica, 
quienes crearon la Iglesia Nativa 
Americana, por medio de la cual 
sus miembros pueden, hasta la 
fecha, consumir y transportar 
peyote por todo el territorio esta-
dounidense, hasta tocar las alas 
del Gran espíritu.

Pero hay religiones aún más 
alucinantes: las que dicen que 

dios es argentino, usa una playe-
ra albiceleste y mete goles con la 
mano; los que combaten el lado os-

curo con el desarrollo de “la fuerza”; 
los que esperan al elegido de gafas 
oscuras que redimirá a la putrefacta 
humanidad peleando con técnicas 
de un Bruce Lee revolucionado en 
mundos alternos al nuestro; hasta 
quienes creen en el Monstruo del 
espagueti volador suspendido 
en el infinito, sólo para burlar-
se de la fantasía creyente de 
las otras religiones.

Aspiro la última inhala-
ción y apretujo el fuego y 
la ceniza sobre el cenicero. 
Se fueron las ideas con el 
humo. Finalmente el texto 
figurado en las hojas blan-

quísimas de mi pensamiento 
se esfumó. Afuera sigue la llu-

via, los truenos, los relámpagos. [

De las faldas del volcán Popoca-
tépetl extrajeron el siglo pasado una 
figura  que luego llamaron Xochipi-
lli —Señor de las flores—. Reconoci-
da por su postura en éxtasis: brazos 
levantados, cabeza inclinada hacia 
el cielo con dos cavidades oculares 
redondas, huecas y como atentas al 
aleteo de una visión, muestra talla-
das distintas representaciones de 
plantas utilizadas por los aztecas en 
sus ritos iniciáticos, entre ellas la 
flor del tabaco, según identificaron 
los realizadores de la enciclopedia 
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Según Paz, “Orozco pinta iconos en continua 
combustión”. Para Sofía Anaya Witmman, “El hombre de 
fuego” es Dionisios, el arquetipo de las mil máscaras

3“El hombre 
de fuego”, de 
José Clemente 
Orozco, es 
interpretado bajo 
una perspectiva 
mitológica por 
Sofía Anaya 
Witmman.
Foto: Giorgio 
Viera
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AdRIANA NAvARRo 

El fuego es uno de los elemen-
tos más importantes en la 
obra del muralista jaliscien-
se José Clemente Orozco. 

Las llamaradas están siempre pre-
sentes en su trabajo plástico. Orozco 
dominaba el color de ese elemento 
cautivador, inasible, energético, pu-
rificador, benéfico y destructor.

Sofía Anaya Witmman, catedráti-
ca de la Universidad de Guadalajara, 
explicó en el I Coloquio internacional 
Teoría e historia del arte, arquitectu-
ra y diseño que organizó el CUAAD, 
que Orozco plasma con trascenden-
cia la mágica significación del fuego.

El color que representa a este 

elemento es el rojo, para muchos 
pueblos el primero de los colores, 
porque está ligado a la vida. 

En la tradición griega el fuego 
tiene un origen divino, entregado 
por el dios Prometeo a los hombres. 
El mito refleja simbólicamente las 
etapas de desarrollo de la civiliza-
ción humana. 

“El expresionismo, estética de la 
negación moderna, le sirve a Orozco 
para pintar iconos en continua com-
bustión. La llama se vuelve escultu-
ra y cada una de sus creaciones ter-
mina en un incendio que destruye a 
sus criaturas”, escribía Octavio Paz 
en Los privilegios de la vista II.

En 1925, Francisco Iturbe en-
carga a Clemente Orozco un mural 

para la Casa de los Azulejos en la 
ciudad de México, “Omnisciencia”, 
donde unas manos entregan una 
llama a otras manos. A partir de ese 
momento el fuego será un elemento 
recurrente en la obra orozquiana.

El fuego en Orozco es telón de 
fondo realzando las figuras a partir 
de sus contornos incendiados, como 
lo es en los murales “Cristo destruye 
su cruz”, “Catarsis”, “Los  falsos líde-
res”, “La falsa justicia”, “El caballo 
bicéfalo” o “La rueda del tiempo”.

A veces, el fuego es antorcha hu-
mana: los grabados a punta seca y 
los grabados a caballete, y al Prome-
teo mexicano que es “El portentoso 
Hidalgo” de la escalera de Palacio 
de Gobierno de Guadalajara y “El 

hombre de fuego”, pintado en el 
Instituto Cultural Cabañas, ya que 
a partir de un gesto superior se en-
trega a los hombres incendiados.

Para críticos de arte como Raquel 
Tibol, “El hombre de fuego” es un 
poseído por las llamas de los ideales. 
Para Antonio Rodríguez significa la 
libertad. Juan José Bremen lo propo-
ne como un autorretrato: el Prometeo 
incendiado por su propia antorcha, 
como Orozco vivió y pintó la vida.

Para Sofía Anaya, “El hombre 
de fuego” tiene como origen la ima-
gen de Dionisio, dios del trueno y 
del rayo. Dionisio no sólo está en la 
obra del Cabañas, sino en forma se-
cuencial en sus diversas máscaras, 
desde los primeros murales del pin-
tor hasta su muerte.

Dionisio en Orozco
La obra tiene tres velos trágicos: 
mitológico, esotérico y la filosofía 
de Nietzsche, que contrapone dos 
conceptos mitológicos: lo “apolíneo” 
(orden, equilibro, simetría, razón) y 
lo “dionisíaco” (desorden, desequi-
librio, lo irracional, lo pasional, la 
exaltación de los sentidos). 

Nietzsche decía que Dionisio es el 
héroe sufriente de los misterios de la 
osadía. Siendo niño fue despedazado 
por los titanes, siendo transformado 
en aire, agua, tierra y fuego. Lo cual 
lleva a considerar la osadía como la 
fuente de todo sufrimiento. 

La tragedia griega tenía como ob-
jetivo evidenciar el sufrimiento de 
Dionisio, por ello, todas las figuras 
de la escena griega son tan sólo más-
caras de aquel héroe imaginario.

De acuerdo a Sofía Anaya, “El 
hombre de fuego” es Dionisio (dios 
de las máscaras y transformacio-
nes) en una de sus múltiples fases; 
aquí,  el que nace después del des-
cuartizamiento.    

En la cúpula del Hospicio Caba-
ñas se observa el viento en el cabe-
llo despeinado del hombre; la tierra 
es un ser que solamente muestra 
la espalda y el brazo; al agua se en-
cuentra en los trazos azules, y en un 
hombre barbado que representa al 
el Doctor Atl, amigo de Orozco,.

“Orozco se las ingenió para re-
presentar en un único cuadro, los 
aspectos esotéricos del mito. Pro-
meteo es una máscara más de Dio-
nisio, creada por Orozco de una for-
ma inolvidable”.

A Orozco le molestaba que in-
terpretaran sus obras, el muralista 
prefería que el espectador llega-
ra a sus propias conclusiones. Sin 
embargo, la fuerza que proyecta el 
hombre incendiado en el Cabañas, 
ha llevado a  críticos de arte como 
Raquel Tibol o Sofía Anaya a querer 
interpretarlo.

Lo que sí es una verdad… Oroz-
co nació en otoño, un 23 de noviem-
bre de 1883, en Zapotlán el Grande. 
Según su horóscopo era Sagitario, y 
tenía al fuego como elemento. [

Orozco
Ofueg

expresiv
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veRóNIcA de SANtoS

Las hermanas Magos tienen experiencia 
moviendo colores por la ciudad. Ahora, 
Alejandra y Paulina albergan sus ideas, 
imágenes y conceptos en un espacio que 

lleva por nombre Dear Deer, ubicado en la casona 
amarilla de López Cotilla 1238, en la que desde el 
18 de julio conviven boutique, talleres y galería.

“Siempre tuvimos la idea de poner un café o 
una galería, un lugar dónde enseñarle a la gen-
te qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos”, 
explica Paulina. “Esta casa era antes una gale-
ría de arte contemporáneo, pero algo muy for-
mal, exponían artistas más establecidos como 
José Fors y Jorge Jurado. Nosotras queremos 
que este espacio le dé una oportunidad a otra 
gente, gente por la que una galería no se arries-
ga tan fácilmente”.

Es Helen Perkins quien inauguró la zona 
de la galería el pasado 31 de julio con una mez-
cla de instalación y muestra de ilustraciones 
que giran en torno al tema del “espacio ima-
ginario”, tema fundamental para la artista in-
glesa porque —parafraseando— experimentar 
con la escala y la perspectiva es un modo de 
devolvernos a la infancia, sabes, como cuando 
eras pequeñito y apenas alcanzabas a ver por 
encima de la mesa, esos giros en la realidad 
son los que provocan cierta rareza en el espec-
tador: objetos cotidianos que no son del todo 
normales, algo en ellos parece equivocado. “El 
color para mí cede su importancia a la forma 
y espacio, pues es aquí donde busco inmiscuir 
al espectador” dice la artista.

Siguiendo la filosofía Do It Yourself (hazlo tú 
mismo), los talleres ya han comenzado a operar 
dirigidos por distintos proyectos especializados 
en el tema que imparten. Samara Guzmán, de 
la pequeña editorial Panfleto (que ya ha editado 
su primer título, además del esporádico panfle-
to del mismo nombre), se encarga del taller de 
edición de fanzines. Brenda Montes y Kenji de 
Lomohouse se dedican a esparcir la palabra de 
la fotografía a la altura de la cadera con un cur-
so introductorio. Paulina sonríe ampliamente: 
“Yo en lo personal soy adicta a la lomografía, es 
muy divertida, espontánea y mágica también, 
porque nunca sabes cómo va a salir una foto al 
final. Todo mundo debería ser un lomógrafo”.

El otro taller está a cargo de Campermedia, 
un despacho independiente de multimedia que 
dirige su curso, DVD magazine,  a todo aquel 
que tenga ya algunas nociones en el uso de la 
cámara y posproducción audiovisual, gente 
que le dé otro giro a las cosas que sabe hacer. 
“Se trata de hacer una revista dinámica: video, 
audio, animaciones, es decir hacer algo 3D, que 
no se quede en el papel. Todo el lugar se tra-
ta de eso, de no quedarnos en boutique nada 
más, sino ser interdisciplinarios, inclusivos. Es 
como hacer un ciclo: yo veo algo y me gustaría 
saber cómo se hace, aprender, hacerlo, sacar mi 
producto y saber que lo puedo vender ahí”. [

Querido
venado

La casa amarilla de Dear Deer constituye  un 
nuevo espacio para exponer, vender, comprar y 
divulgar los modos del arte, la moda y el diseño

4Dear Deer 
abrió en julio su 
casa amarilla al 
diseño, la moda 
y el arte. Helen 
Perkins inauguó 
la zona de galería 
con dibujos e 
instalación.
Foto: José María 
Martínez
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ÉdGAR coRoNA

El Centro Cultural Casa Vallarta alberga 
la exposición Incursiones, de Cecilia 
Jaime. La muestra está conformada 
por piezas trabajadas en las técnicas 

de acrílico sobre tela, impresión digital sobre 
papel fotográfico, e hilo sobre papel.

Cecilia Jaime estudió la carrera de diseño 
gráfico, quizás de allí parte esa fascinación 
por la forma y el espacio. El color también 
resulta protagonista ante planteamientos in-

trospectivos y abstractos que devienen en un 
patrón geométrico. Para la artista el deleite y 
la tensión conviven dentro la pintura, es un 
proceso de catarsis. 

En Incursiones las líneas juegan un papel 
conductor, donde finalmente se revelan espa-
cios de apariencia tridimensional. Este pro-
yecto tomó dos años de preparación, al respec-
to Cecilia Jaime comenta: “No tenía idea por 
dónde iba a comenzar. Quería tomar un mate-
rial diferente y comencé a hacer figuras y lí-
neas. Las formas me dieron espacios, que creo 

son la parte fundamental de esta obra. Fue así 
como poco a poco surgió el movimiento. Las 
pinturas están hechas en un plano y pareciera 
que son tridimensionales, esa parte costó tra-
bajo, fue la magia que yo quería brindar”.

La exposición permanecerá durante todo el 
mes de agosto. El Centro Cultural Casa Vallarta 
se encuentra ubicado en avenida Vallarta 1668, 
entre las calles Simón Bolívar y General San 
Martín. Horarios: Lunes a viernes de 10:00 a  
20:00 horas. Sábados, de 10:00 a 18:00 horas y 
domingos 11:00 a 16:00 horas. Entrada libre. [

Rehilete 
tridimensional
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vos
Es el buen salvaje de la 

plástica en Guadalajara. 
Sus creaciones están llenas 
de personajes luciferinos y 

surrealistas. Amante del circo 
y de la magia, es un crítico 

constante del confort y la 
mediocridad provincianas. 
El Museo de las Artes y el 

Hospicio Cabañas exhibirán 
la retrospectiva “Maravillas 

y pesadillas” a partir del 4 
de septiembre; no obstante, 

el propio artista corrige: 
“Llevo apenas 40 años. Yo 
la llamaría una exposición 
cronológica”. Es Alejandro 
Colunga, el argonauta de lo 

fantástico

ENTREVISTA

Alejandro Colunga

Elendemoniado

4
El artista 
Alejandro Colunga 
en su taller de 
trabajo.
Foto: Giorgio 
Viera
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do levantaba las manos, salía el humade-
rón de incienso, yo pensaba que iba a ha-
cer aparecer conejos, pero aparecía una 
ruedita blanca y entonces mi nana me 
decía: ‘ahí adentro del panecito blanco 
hay alguien’. Pues me destapaba la ima-
ginación… A la Virgen María, montada 
sobre el burrito, la convertía en mi fanta-
sía en una mujer parada de puntitas en 
un caballo blanco haciendo malabarismo 
y a San José con el látigo de domador 
manejando el caballo. Los arcángeles 
los convertía en aviadores con alas que 
iban con Dios. A los santos los ponía de 
trapecistas y los acólitos me parecía que 
eran enanos alrededor del mago. Cuan-
do terminaba la función yo empezaba a 
aplaudir y mi nana me daba un sopapo y 
ahí despertaba de mi ensueño.

Era un niño fantasioso por naturale-
za, y aburrido además, que tenía que in-
ventar un mundo en las iglesias. Cuando 
iba al circo pasaba lo mismo. Yo no veía 
diferencia, sólo que iba a diferente circo. 
Eso es lo que pinto ahora, lo que hago 
hasta el día de hoy. 

Mis obras surgen de los sueños, de 
las visitas a los circos, surgen de ver di-
ferentes imágenes en pintura, de otras 
partes. Sobre todo la imaginación, don-
de las tengo grabadas en mi mente y mi 
corazón. 

De la imaginación donde nacen esos 
duendes latosos, batallo para ponerlos 
en su lugar y tomarles la foto, es decir, 
ponerlas en el lienzo o volverlos escultu-
ra. Los personajes de mis obras me dan 
problemas, a veces se aparecen muy en-
demoniados, otras veces muy guapos.

Sociedad podrida
La sociedad tapatía está podrida, 
ya no tiene remedio. Desgra-
ciadamente viene desde 
los padres. Puede ser 
válido pensar que 
tienes que ser 
exitoso en 
la vida, 
ganar 

AdRIANA NAvARRo

L
os astros se alinearon, se 
ondularon los desiertos y 
la magia cayó en el mundo. 
Nació un niño, pintor-músi-
co-escultor-mago: Alejandro 
Colunga, un 11 de diciem-

bre de 1948 en Guadalajara. Año Rata 
del el calendario chino. Sagitario con 
carácter alegre, aventurero, indepen-
diente, amante de la libertad, intuitivo 
y profético.

Hoy, 50 años después, Colunga nos 
cuenta su historia: 

Nací en el barrio de San Juan de Dios, 
en un hospital que estaba ahí medio ca-
trín. Me crié en el barrio del Pilar, en la 
calle de Parroquia. Fui afortunado, por-
que fui el último de siete hermanos, el 
más chiqueado, el más vago.

Tuve una infancia tremendamente 
feliz en una casona muy grande de tres 
patios, donde mi padre nos construyó co-
lumpios, un carrusel, un sube y baja. To-
dos los juegos estaban ahí, no había que 
salir de la casa. 

Muere mi padre cuando yo era un ni-
ñito de cuatro años y a pesar de la tra-
gedia, no la sentí, pensé que era parte 
del juego. De ahí nos fuimos a la colonia 
González Gallo, donde aprendí a darme 
de guamazos con los chiquillos, de barrio 
a barrio. Luego regresamos a las Nueve 
Esquinas.

Recuerdo que mi madre me contaba 
cuentos, ella dibujaba las criaturas saca-
das de su mente, dibujaba muy bonito. 
Mi madre era de una sensibilidad exqui-
sita, muy delicada. Yo creo que de ahí vie-
ne la cosa… Luego yo pintaba como loco, 
mi abuela me compraba mis primeras 
obras en un peso, entonces cuando ya la 
hartaba y no hallaba qué hacer con tanto 
papel, pues me decía que se le había ter-
minado el dinero y que ya me fuera. Pero 
yo no me quería ir, y le decía: ‘te los doy 
gratis’, pero después me daba 10 pesos 
para que me fuera; así que me iba con mi 
hermano mayor Miguel a su taller, él fue 
quien me puso mis primeros pinceles en 
la mano. Crecí aprendiendo de él.

También escuchaba a mi hermano Ga-
briel y él me enseñaba música. Yo pensé 
que era músico, pero sabía que algún día 
me dedicaría a la pintura. 

Recuerdo que cuando tenía unos seis 
o siete años, el mago Houdini me impac-
taba mucho porque tenía una personali-
dad muy fuerte, una mirada penetrante, 
que hipnotizaba. Hacía unas proezas im-
presionantes, lo aventaban al río encade-
nado en una caja llena de candados y 
¡se escapaba! Yo me angustiaba mu-
cho y brincaba de emoción. Decía: 
‘¡Sáquenlo!’ Ese ser me impactó, 
me marcó. Yo no sabía que había 
truco. Se convirtió en mi ídolo”.

El gran circo
Yo nací en una familia religiosa, 
apostólica, católica y romana. Yo no 
soy religioso, pero ir a la iglesia 
de niño era un rito fantástico: 
el cura era el mago, vestía raro 
y de su túnica adornada, cuan-

“A la Virgen María, montada 
sobre el burrito, la convertía –en 

mi fantasía– en una mujer parada 
de puntitas en un caballo blanco 

haciendo malabarismo”
dinero, casarte con una rica, tener una 
buena chamba o pisotear a quien se te 
ponga enfrente, para mí son valores muy 
jodidos. Los papás dicen a sus hijos: ‘vas 
a misa y luego te presto el coche para que 
te vayas de reventón’. Son valores muy 
miserables. Viene de los padres a los hi-
jos, se hace una cadena muy nefasta y 
jamás se menciona la cultura. 

Los artistas marcan la civilización 
de un pueblo por el grado de educación, 
pero Guadalajara es una sociedad muy 
soberbia que cree que se lo sabe todo. 
Creemos que somos el ombligo del mun-
do y rechazan lo que no entienden, lo que 
les hace pensar o sentir algo. Las artes 
son un acercamiento espiritual. Cuando 
la gente entra a una iglesia, avienta la 
limosna y no se asusta del arte que hay 
ahí, pero cuando lo ven transmutado en 
obra plástica, los crucificados somos no-
sotros, los artistas. 

La diferencia es que ellos ponen las 
obras en un circo, o sea la iglesia, y noso-

tros en una ga-
lería y 

un museo. Es una lástima que Guadalaja-
ra, tan hermosa, esté tan malograda cul-
turalmente. Guadalajara es un excelente 
taller de creación, se pueden ver los cielos 
azules en las tardes de verano. No hay otro 
lugar en el mundo como Guadalajara don-
de se ve a los políticos mordisqueándose 
las nalgas. No podemos esperar mucho 
reconocimiento para los artistas, cuando 
es el mayor semillero de ellos.   

Los hombres-mueble
La idea de convertir las imágenes en si-
llas surgió cuando vivía en Nueva York, 
tenía un amigo muy querido que tenía 
un abuelito que estaba muy viejito, de 95 
años, y vivía sentado en un sofá muy lar-
go, verde descolorido de terciopelo. 

El viejito no se separaba del sillón, 
ahí comía, dormía, no más lo llevaban 
al baño para que hiciera sus necesida-
des. Una vez estábamos en la cocina to-
mando una chela y de repente volteé y 
vi la cabeza del viejito pegada al sillón, 
integrada. Fue un alucine, no estábamos 
fumando mota, lo juro, pero lo imaginé 
integrado al sofá. Lo dibujé en un pedazo 

de cartón, y dije: ‘es un hombre mue-
ble’. Regresé a México con la idea 

de hacer pintura y escultura 
del hombre mueble, y las 

obras que están en la 
explanada del Hos-

picio Cabañas son 
de esa imagen 
que se me reveló 

aquel día.
Afortunada-

mente salieron 
interactivos, por-
que la gente se 
puede sentar y 
los niños se pue-
den hacer pipí 

en ellos”. [
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GASETA fUGAz
por ARdURO SUAVES

HORA CERO
AdRIANA MARTÍNEz SÁNCHEz

A veces creo que habrá tiempo / para resbalar las horas 

/ en el lomo del día / que sabré del polvo / lo que sé de la 

tela de una araña

pero sabemos nada / del agua en vilo que se encharca y 

seca / del nido hipérbole y su huevo roto

tiempo habrá de meditar y perturbarme / por la memo-

ria del silencio

la mañana se rompe por el aroma a café / y abro un li-

bro (un espacio) / a las tareas cotidianas / si una lágrima 

beso / y apago un guiso

en algún momento indagaré / cómo se desprende un ca-

ñón de ala / cómo palpita un ave / también quizá / reme-

de / el andar de los tordos / o extienda / mi plumaje.

* * *

Yo creo, además, en la poesía / en el papel / donde hace 

surco la tinta / así como en la niña que plantó su huella 

/ nueve meses atrás / cuando fue gestada / no creada / 

más allá del punto umbilical bajo mi piel lustrosa / y es 

primavera inflexible, de la misma naturaleza del padre

creo en las palabras que nacen de lo visible e invisible / 

luz de luz, matriz fecunda

En la poesía que habla por los poetas / malditos / creo / 

también en el poema, hijo único del hombre / En el dog-

ma de la poesía que no comprendo / así como tampoco 

entiendo y creo muchas cosas de mí

Reconozco un solo principio en la hoja en blanco

Creo en el poeta que se nutre del día / en el que acuna 

frases / les entiende las alas / para clavarlas bajo su plu-

ma / en el poeta que implora perdón / y escribe en es-

pera del poema futuro / que es fin y principio; más aún 

/ creo en el poema encarnado / por el que otras voces 

vendrán / a encontrar el envés de lo mismo

hasta el final de las cosas.

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo.com

sistema nacional de creídos 
el caballero de la noche y el patán del mediodía
los discos de johnny cash se venden al contado
una dama sin pudor, pero con mucho recato
galatea, una de las nereidas, no sabe bailar danzón
el estudio diana y el relajo artemisa
campus dei de la autónoma
estadísticas de género y número
curso de microeconometría y decisión grandota
bolsa de trabajo de nueva york
ciencia y tecnología es un escaparate, un aparador, 
un mostrador, un flashazo anual
romeo de mantequilla y julieta fierro
hay revistas arbitradas y arbitrarias
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Foto: José María Martínez

CRóNICAS por OSVALdO

Instrucciones para el sudoku

Completar 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



LIBRO

BOCA SELLADA

Autor: Simonetta Agnello Hornby. 
Editorial: Tusquets.

Durante años, la tía Rachele ha vivido silenciosamente ata-
da a un secreto, junto a su hermano Gaspare, en la casa 
de Torrenuova. Tito, hijo de éste y de una mujer de la que 
nada sabe, es ahora el cabeza de familia que aúna esfuerzos 
para mantener el equilibrio entre su mujer, sus hijos y nie-
tos mientras dirige el próspero negocio familiar, una fábri-
ca de pasta.  En esta historia, las pasiones son profundas, la 
tía y toda su familia se dividen entre valores ancestrales y 
los nuevos aires de modernidad. La visita inesperada de la 
sensual Irina y de Dante, hijo de una antigua amiga de la 
tía Rachele, parece remover los impulsos en la vida de Tito. 
Esto acabará por dejar al descubierto la fragilidad o fortale-
za de cada uno de los integrantes de la familia. [

SOCORRO, PERDÓN

Autor: Frederic Beigbeder.
Editorial: Anagrama.

Octave Parango vuelve a la carga, mantiene intacta su 
neurosis y su peculiar forma de enfrentarse a la reali-
dad. Ahora vive en Rusia y trabaja como cazatalentos 
para un líder mundial de la industria cosmética. Lo que 
el francés busca en un Moscú de sueños, diversión y pe-
sadillas, son chicas guapas, las más guapas del mundo. 
Esta provocadora novela, se sumerge en el Moscú más 
moderno, con atascos monstruosos y boutiques de lujo, 
donde poderosos oligarcas ostentan su Rolex de oro en 
un brazo y pasean en el otro a nínfulas de piernas infini-
tas. Beigbeder ofrece una ácida crónica sobre el cuerpo, 
la belleza y el sexo, todo ello entre la impudicia del di-
nero y las locuras que ofrece la globalización. [

dVd

10,000

Cinta ambientada en una épo-
ca de mitos, donde los espíri-
tus controlan el mundo. D’Leh 
deberá enfrentar a misteriosos 
guerreros, al mismo tiempo 
que desafía las más duras 
condiciones climatológicas.

dVd

AVENTURAS DE JUAN 
QUIN QUIN 

Historia de un campesino 
buscavidas que jamás se re-
signa a su suerte. Ingeniosas 
andanzas acompañadas de 
comicidad y frescura.

dVd

EL SOSPECHOSO

La esposa de un ingeniero 
químico desaparece en 
un vuelo de Sudáfrica a 
Washington. Un analista de 
la CIA entra en acción para 
interrogar a una serie de 
sospechosos.

NOVELA LIBRO NOVELA

ÉdGAR coRoNA

El sello discográfico inde-
pendiente Happy Garlic 
presenta sus primeros lan-
zamientos: Trippy Gar-

lic (compilación) y Well, Well, Mr. 
Whale (EP). Esta compañía tiene su 
fundación en Guadalajara, en 2007, 
y se enfoca al fichaje y promoción 
de proyectos musicales atraídos 
por géneros como el post-rock, ex-
perimental, post-punk, shoegaze, 
psychedelic, soft rock, entre otros. 
Al frente de Happy Garlic se en-
cuentra Javier Audirac, quien a la 
vez conduce el programa Jukebox, 
que se transmite por Radio Univer-
sidad de Guadalajara.

La compilación Trippy Garlic, 
incluye las propuestas de Pessina 
Siller, Antoine Reverb, Hey Chica!, 
Suave As Hell, Dahn, Silver St., 
The Copy Violators, Volumina, Bos-
que Discoteca, Robota, Dragon, Le 
Butcherettes, Underpops, Sapho, 
y Nebula 3. Todo un coctel sonoro, 
en donde la mayoría de las agrupa-
ciones son locales e interpretan sus 
temas en inglés. Al respecto Javier 
Audirac comenta: “Creo que se vive 
un proceso de globalización impre-
sionante. En Francia, Alemania, in-

cluso en España, la gente canta en 
inglés, a los grupos se les facilita 
más la interpretación en ese idioma. 
Esto es algo que considero casual, 
aunque no estoy cerrado a fichar 
bandas que canten en español”.

De forma simultánea, Happy 
Garlic edita el EP Well, Well, Mr. 
Whale, de los tapatíos Suave As Hell. 
El grupo compuesto por Juan Pablo 
Ramírez (voz), Apache (bajo), Omar 

Vega (piano) y Francisco Atristain 
(batería), ofrece una grabación de 
rock amable y luminoso con un li-
gero coqueteo de psicodelia. Sobre-
salen los temas “An Affair”, “Polar 
Bear” y “The Six Year Old Interna-
tional Writing Star”.

Para festejar los lanzamientos, 
Happy Garlic realizará un concier-
to el 23 de agosto, a las 20:00 horas, 
en FBolko (Avenida El Colli 5215); 

participan Robota,  Suave As Hell, 
Nébula 3 y The Copy Violators. 
Por otra parte, el 27 de agosto a 
las 20:00 horas, habrá un showcase 
en Estudio Diana (Avenida 16 de 
Septiembre 710), se contará con la 
presencia de Dragon, Hey Chica! 
y Antoine Reverb. El costo de los 
boletos será de 40 pesos y podrán 
adquirirse a través del Sistema 
Ticketmaster.  [

TRIPPY GARLIC
Y WELL, WELL, 
MR. WHALE
A LA VENTA 
EN TATÉI 
(PLAZA GALERÍAS)

VISITA: www.
myspace.com/
happygarlic
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El sonido envolvente y provocador 
del grupo Blonde Redhead encen-
derá los ánimos del público tapatío. 
Formados en 1993, en Nueva York, 

esta agrupación se ha distinguido por re-
cuperar la esencia de la compañía 4AD, la 
cual fue semillero de grupos como Cocteau 
Twins y Pixies.

Kazu Makino (voz), Amedeo Pace (gui-
tarra) y Simone Pace (batería), lanzaron su 
álbum debut en 1995, este disco se tituló 
simplemente Blonde Redhead y tuvo como 
productor a Steve Shelley, baterista de So-
nic Youth.

Posteriormente el grupo se enfrascó en 
una etapa bastante productiva y experimen-
tal, logrando editar los discos La Mia Vita 
Violenta (1995), Fake Can Be Just As Good 
(1997), In an Expression of the Inexpressible 
(1998), Melody of Certain Damaged Lemons 
(2000) y Misery is a Butterfly (2004). 

Blonde Redhead daría un paso certero 
con la grabación 23 (2007), un disco que de-
muestra experiencia y atrevimiento. Este 
material concentra temas cargados de pasa-
jes dramáticos y etéreos.  

La banda inició una serie de presenta-
ciones el pasado 31 de julio en Finlandia, a 
Guadalajara arribarán el 22 de agosto, don-
de el grupo telonero será Mar Lento, un día 
después actuarán en la Ciudad de México.  
En definitiva, una excelente oportunidad 
para deleitarse con uno de los grupos más 
provocativos de los últimos tiempos. [

ÉdGAR coRoNA

NO TE LO 
PIERdAS

Ely Guerra. Jueves 11 
de septiembre, 21:00 
horas. Teatro Estudio 
Cavaret. Boletos 
Sistema Ticketmaster.

Ximena Sariñana, 
presenta el disco 
Mediocre. Viernes 19 
de septiembre, 20:30 
horas. Teatro Diana. 
Boletos Sistema 
Ticketmaster.

La puesta en escena 
Trilogía, de Sandra Soto, 
se presentará todos los 
miércoles de octubre, 
a las 20:30 horas. 
Teatro Experimental de 
Jalisco. Boletos Sistema 
Ticketmaster 

Alfonsina Riosantos 
se presentará con 
el trabajo de danza 
contemporánea Efímera. 
Del 4 de octubre al 23 
de noviembre. Sábados 
20:30 horas y domingos 
18.00 horas. Teatro 
Experimental de Jalisco. 

Red Radio Universidad 
de Guadalajara
Cuadrante 104.3 de FM
www.radio.udg.mx
Puerto vallarta
104.3 de FM, XHUGP
www.radio.pv.udg.mx
cUciénega
107.9 de FM, XHUG
cienega.udg.mx
cUSur
94.3 de FM, XHUGG
Autlán
102.3 de FM, XHAUT
www.cucsur.udg.mx
cULagos
104.7 de FM, XHUGL 
cUNorte
104.7 de FM, XHUGC

RAdIO

TEATRO

Canek, leyenda de un héroe maya. Domingo 
31 de agosto y 7 de septiembre, 13:00 horas. 
Teatro Diana. Boletos Sistema Ticketmaster. 

BLONDE REDHEAD
TEATRO ESTUDIO 
CAVARET
(AVENIDA PARRES ARIAS Y 
PERIFÉRICO)
VIERNES 22 DE AGOSTO, 21:00 
HORAS
ENTRADA GENERAL: 350 PESOS
SISTEMA TICKETMASTER

MÚSICA

Orquesta de Cámara Blas Galindo. Miércoles 10 de 
septiembre, 20:30 horas. Paraninfo Enrique Díaz de 
León. Informes y boletos al teléfono: 38 26 06 06. 

LA TRIVIA

La gaceta regala 10 
pases sencillos para el 
Cineforo a los primeros 
correos electrónicos 
que sean enviados a 
o2cultura@redudg.
udg.mx. Los ganadores 
serán notificados por 
esta misma vía.

Rubia
pelirroja
excitante
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TEATRO

Mariana Olas. Dirección: Eric Jean y Arianna Bardesono. 29 y 
30 de agosto, 20:30 horas. 31 de agosto 18:00 horas. Teatro 
Experimental de Jalisco. Boletos Sistema Ticketmaster.

fOTOGRAfÍA

Charla con el fotógrafo Rafael del Río. Martes 26 de agosto, 
20:00 horas. Casa Escorza (a un costado del Edificio Cultural y 
Administrativo de la Universidad de Guadalajara). Entrada libre.

El Festival Papirolas 
convoca a la presen-
tación de propuestas 
para espectáculos. Los 

requisitos son los siguientes: 
nombre de la compañía, cu-
rrículo de la compañía y sus 
integrantes, nombre del espec-
táculo, público al que va diri-
gido, argumento, relación con 
el tema o estado invitado, cos-
to y especificaciones técnicas, 
duración del espectáculo, nú-

mero de funciones, y material 
visual. La fecha límite para 
presentar la documentación 
será hasta el 31 de agosto, de 
las 09:00 horas a las 17:00 ho-
ras, en la dirección Ignacio Ja-
cobo 39, Colonia Industrial Be-
lenes.  Mayores informes con 
Mayra Kitroser, coordinadora 
del programa cultural. Teléfo-
nos: 38 33 01 85 y 33 64 04 82. 
Correo electrónico: espectácu-
los@papirolas.com. [

CONVOCATORIA

TEATRO
HOY ES UN BUEN DÍA PARA MORIR Dirección: 
Ignacio Ayala. Martes y miércoles de agosto, a las 
19:00 y 21:00 horas. Casa Suspendida (Alcalde 830, 
esquina Jesús García). Boleto 70 pesos general y 
50 estudiantes, maestros y personas de la tercera 
edad.
LA NOCHE DE LOS ASESINOS Dirección: Rafael 
Monroy. Sábados 20:30 horas y domingos 18:00 horas. 
Centro Cultural de Residentes de Chapalita (Pocito 91). 
Hasta el 24 de agosto. Teléfono: 36 47 23 95.
LA RISA EXTRAVIADA Dirección: Claudia Villalobos. 
24 y 31 de agosto, 12:00 horas. Centro Cultural de 
Residentes de Chapalita (Pocito 91) Teléfono: 36 47 
23 95.

La puesta en escena Vivir 
como cerdos, escrita por 
John Arden, finaliza el 18 
de agosto su segunda tem-

porada. La cita será a las 20:00 ho-
ras en el Foro de Arte y Cultura. En 
esta historia los prejuicios juegan 
un papel predominante, las situa-
ciones son radicales, todo esto des-
ata una lucha de clases. 

Los Suárez y los Flores son dos 
familias vecinas que engendran 
un antagonismo severo, aquí no 
existe capacidad de comunica-
ción y entendimiento, sólo el re-
celo y la desavenencia familiar. 
Entre esta serie de desencuen-
tros saldrán a relucir actitudes 
poco sanas, como el machismo, 
discriminación, la doble moral y 
la intolerancia.

Vivir como cerdos es dirigida 
por Javier Serrano, quien a lo lar-
go de su trayectoria ha sido dis-
tinguido como: mejor director en 
el IV Concurso Estatal de Teatro 
Infantil (1985), mejor director en 
la Muestra Estatal de Jalisco (2002, 
2003, 2004). En la obra intervienen: 
Miguel Vázquez (asistente de di-
rección), Luisa Velásquez y Jaime 
Contreras (producción ejecutiva), 
Odett Figueroa y Lorena Maigre 
(escenografía), Rommel Winkler 
(musicalización), Mariana Gutié-
rrez Aguirre (diseño de vestuario) 
y Carla Pedroza Castañeda (diseño 
de maquillaje).      

El costo de los boletos es de 80 
pesos general y 60 estudiantes, 
maestros y personas de la tercera 
edad con credencial vigente. [

Espectáculos Papirolas

MÚSICA
LOS BUNKERS 31 de agosto, 17:00 horas. Teatro 
Estudio Cavaret. Preventa 150 pesos, día del concierto 
200. Boletos a través del Sistema Ticketmaster.
LOS DYNAMITE, QUIERO CLUB Y CHIKITA VIOLENTA 
30 de agosto, 21:00 horas. El Círculo (Avenida López 
Mateos 4527). Boletos a través de MrTicket. 38 17 06 00.

PINTURA
ABSTACCIONES Obra de Othón Téllez. Ex Convento 
del Carmen. Entrada libre.
EL APORTE Exposición de María Izquierdo. Instituto 
Cultural Cabañas. Hasta agosto. Teléfono: 36 68 16 40.

ARTES
7 HORAS PARA UN TÍTULO Exposición del colectivo 
Los Lichis. Espacio Alter Ego (a un costado del Teatro 
Diana). Abierta los días de evento. Entrada libre.
ROCKEROS DE PAPEL Participan: Jis, Falcón Magú, 
Ahumada, entre otros. Ex Convento del Carmen. Hasta 
el 24 de agosto. Entrada libre.

CINE
VIDEOSALA DEL EX CONVENTO DEL CARMEN Avenida 
Juárez 638, entre 8 de Julio y Pavo. Informes al 
teléfono: 30 30 13 50.  
CENTRO DE ARTE AUDIOVISUAL Lerdo de Tejada 2071 
(entre Marsella y Chapultepec). Informes al teléfono: 
36 15 84 70.
CINECLUB ALIANZA FRANCESA López Cotilla 1189. 
Informes al teléfono: 38 25 55 95.

Adiós 

a la 

mala 
vida
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La sensibilidad y capacidad de observación son elementos 
indisolubles para este destacado fotógrafo. Se graduó en 
Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Trabajó en el periódico 
Siglo 21 y en La gaceta de la Universidad de Guadalajara. Desde 
hace varios años se desempeña como reportero gráfico en el 
diario Público y colabora en distintas publicaciones del país. Ha 
sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 
Fernando Benítez 2000, en la categoría de fotoreportaje, y el 
Premio Jalisco de Periodismo en las ediciones 1999 y 2001. El 
próximo 26 de agosto ofrecerá una charla en Casa Escorza, 
donde compartirá sus imágenes y experiencias. 

PoR ÉdGAR coRoNA

la vida misma

5Foto: Giorgio Viera
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íofotografía
Es mi voz. Es la mejor forma para expresar las cosas que me preocu-
pan o emocionan. La fotografía es una forma de vida, tienes que sen-
tirla para llegarla a compartir. Me permite entrar en realidades muy 
diversas, todos los encuentros, los flashazos, son como una especie 
de golpes que te permiten conocer más. Esto se vincula íntimamente 
con las experiencias y vivir los momentos de cerca. 

narraciones 
con luz

periodismo
Lo  valoro. Pienso que lo mejor que puede hacer un periodista es ha-
blar de su visión personal a través de lo cotidiano, de las cosas míni-
mas, que son en realidad las más importantes. Relacionarte con los 
demás implica tomar decisiones. A final de cuentas, las historias que 
me mueven son las más humanas, las que todos vivimos.

exposiciones
Trabajo temas alternos a la labor periodística, es lo que me motiva 
para seguir dándole a la foto. Exponer mis trabajos me aliviana pro-
fesionalmente, es recargar las pilas. Me queda muy claro que al ha-
cer tu chamba existe una búsqueda interna, que ante todo debe ser 
honesta.

escorza
Pienso enfocar la plática a partir de mis experiencias. Cada quien 
tiene sus motivaciones y diferentes formas de pensar. El reto es pro-
fundizar, no el tratamiento de temas novedosos, es muy raro poder 
trabajar algo distinto. En uno de los últimos concursos de fotografía 
se mencionó que más de la mitad de los trabajos enviados eran abor-
dados de una forma similar. Hay que quitarse ataduras y prejuicios.

la gaceta
Aprendí mucho. Tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de amista-
des que hice. Haber estado en la Universidad de Guadalajara fue para 
mí muy rico, hay grandes ramificaciones hacia todos los sectores. 

imágenes
Recuerdo mucho los enfrentamientos de la policía con los globalifó-
bicos. También hice una foto en la cárcel municipal de Chapala, el 
retrato es de una señora que está detenida allí junto con 40 hombres. 
Esas son las imágenes que vale la pena destacar o testimoniar, ya que 
reflejan la bronca de todas las cárceles municipales. Realicé una serie 
con los pepenadores de Matatlán, en donde había unos perros apa-
reándose entre el basurero, creo que esas imágenes logran transmitir 
muchas emociones. Trabajé una serie sobre indigentes que me sigue 
moviendo y contando cosas.

premios
Es bueno que todos tengamos un empujón, son palmadas, pero lo im-
portante es saber qué hay dentro de ti. No te puedes hacer tonto y 
estar viviendo de lo que ya hiciste o que alguna vez te reconocieron. 
Siempre hay que crecer, hay que seguir chambeando. No he encon-
trado una fórmula para trabajar temas personales, en realidad es in-
vestigar, y eso es lo que más me gusta hacer.


