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Temporal de lluvias
Llegaron los torrenciales a la ciu-
dad, pero no cabe duda que ciertas 
instancias gubernamentales no to-
maron las precauciones debidas, y 
los vemos a la corre y corre limpian-
do bocas de tormenta.

Sin embargo, esto no es nada 
comparado con los charcos y lagu-
nas que se forman año tras año en 
ciertas zonas de la ciudad, ¿Qué 
no recuerdan aquello de que la ex-
periencia es aprendizaje? Porque 
todo sigue igual ahí, y en el año ni 
se acuerdan de darle su manita a 
las vialidades que en este tempo-
ral se ven afectadas con inunda-
ciones.

  Sobre todo en lugares estra-
tégicos de la ciudad como son las 
calles aledañas a la Nueva central 
camionera, los cráteres que no son 
arreglados por el ayuntamiento 
correspondiente se convierten en 
trampa para los automovilistas al  
encharcarse el agua y hasta con 
más facilidad se dañan las llantas 
de los autos, por la amplia profun-
didad de los baches. 

¿Qué imagen estamos dando al 
turista? Da pena ajena, y lo entien-
do, no sólo sucede en nuestra ciu-
dad, mas algo se tiene hacer y no 
dejarlo ahí para luego. 
SERGIO ZÚÑIGA

Elecciones a medias

Qué elecciones nos toca vivir se-
ñores: candidatos que se tachan 
de consumo de drogas, por aquello 
que a Aristóteles le hicieron prue-
ba de cabello y que ni siquiera 
supimos los resultados ¿Los po-
dré pedir por transparencia? Lue-
go, otros ni siquiera llegaron a la 
contienda: que en paz descanse el 
candidato del PRD de Ahualulco 
de Mercado. 

Muchos nombres, lemas y ¿las 

propuestas? ¿Cómo está eso que 
“Por un gobierno que trabaje y deje 
trabajar”? Entonces quiere decir 
que quienes están en el poder atan 
de manos a toda su gente para que 
no trabajen, y de paso se ofenden 
porque les dicen burócratas o como 
dicen otros, “vividores de impues-
tos”.

Ahora sí fueron unas eleccio-
nes no intermedias, sino a me-
dias. Es sabido que las autori-
dades electorales pusieron más 
reglas, pero a quienes dirigen 
las campañas les falto más crea-
tividad para que los ciudadanos 
conociéramos las acciones o polí-
ticas públicas que desean realizar 
si ganaran. No tenemos que ser 
afiliados de un partido para cono-
cerlas y aprendérnoslas. 

No vimos tantos pendones en las 
paradas de camión, sin embargo, no 
nos basta una cara bonita para sa-
ber por quién votar ni un lema que 
resuma sus propuestas. O ¿porqué 
ya está en el poder sabemos lo que 
tendremos si votamos por equis 
partido?
MANUEL CARRANZA

El derecho al aborto

Autoridades de Jalisco impugna-
ron ante la Suprema Corte de Jus-
ticia la nueva Norma Oficial Mexi-
cana (NOM), publicada el pasado 
16 de abril, con la que se obliga 
a los hospitales públicos a aten-
der los abortos de mujeres que 
afirmen haber sido víctimas de 
violación. De prosperar la impug-
nación, en Jalisco no se aplicaría 
esta normativa.

Nada más unas preguntas: ¿El 
gobierno les va a ayudar a estas 
mujeres que ven truncada su vida 
por un hijo que no desearon? O 
¿tienen cupo ilimitado en el or-
fanato para tanto niño que luego 
dejarán abandonado a su suerte en 
una esquina?

Considero que antes de impug-
nar realicen foros con mujeres que 
ya sufrieron esta situación, pero 
como siempre pasa en el país, siem-
pre hay otros que piensan y hacen 
leyes de acuerdo a sus pensamien-
tos, sin tomar la experiencia de 
quienes lo padecen. 

Los traumas y la poca ayuda 
que reciben las mujeres victimas 
de violación, no pueden reducirse 
a números de encuestas o a la crea-
ción de centros de atención que 
terminan burocratizando. Hay que 
ponerse en sus zapatos, autoridades 
estatales.
CARLA PARRA

Regresemos a la 
educación su sentido 
biológico
Qué animal tan maravilloso resulta 
ser el hombre, dotado de algún tipo 
de inteligencia que lo eleva hasta 
el espacio y lo introduce en el áto-
mo. 

Debe de ser un hecho que todo 
ser vivo tiene algún tipo de concien-
cia, conciencia suficiente para so-
brevivir al mundo que percibe con 
sus sentidos. Todos los organismos 
percibimos de manera semejante. 
Vemos algún rango del espectro 
electromagnético, escuchamos al-
gún tipo de frecuencia, sentimos, 
olemos y probamos moléculas: to-
dos percibimos ondas y partículas 
(vibraciones de materia y energía). 

El hombre no podía ser la ex-
cepción. Ha evolucionado de 
tal forma que ya no sólo vive en 
el mundo que “ve”, sino que lo 
transforma, lo modifica y hasta 
cierto punto lo crea. La percep-
ción del hombre cambia con res-
pecto a sus conocimientos y su 
entendimiento de la naturaleza. 
De esta forma crea costumbres, 
ritos, habilidades, virtudes, valo-
res, conocimientos; crea cultura. 
Y esta cultura también evolucio-
na y a su vez es transmitida por 
el proceso que nosotros llamamos 
educación. 

Pero… ¿la educación es inhe-
rente sólo del hombre? ¿Acaso 
no todos los animales y sobre 
todo los mamíferos más deriva-
dos aprenden de sus semejantes? 
Creo que el proceso de enseñan-
za y aprendizaje es inherente en 
la vida, en todos los niveles y en 
todos los “lenguajes” posibles: 
moleculares, sonoros, visuales, 
etc. Pero la educación es inhe-
rente al hombre, el hombre que 
ha sido dotado de una concien-
cia, una percepción amenazante 
para la naturaleza (por lo menos 
es lo que nuestros hábitos y cos-
tumbres demuestran) y es que la 
inteligencia humana es de doble 
filo. Tenemos que “educarnos” 
para no “cortarnos” nosotros mis-
mos y no “cortar” demasiado a los 
demás. Las demás especies hacen 
lo que tienen que hacer y sus ac-
ciones no tienen consecuencias 
negativas contra el planeta. Cada 
una existe y coevoluciona a costas 
de otra u otras especies: es una 
red bastante compleja. Aprenden 
a cazar y enseñan a sus descen-
dientes lo mismo. Ellos no dictan 
el cambio, el ambiente lo hace. En 
cambio el hombre dicta el cambio. 
Sus acciones y prácticas si tienen 
consecuencias negativas para el 
planeta. Por eso y otras cosas más 
necesita ser educado. 

No se trata de no medrar: la vida 
necesita de vida para vivir.
CARLOS VLADIMIR MURO MEDINA
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Las máximas de LA MÁXIMA

Atrevido y 
loco parecía 
Simón Bolívar 
en el siglo 
XIX cuando 
proclamaba 
la unidad de 
los pueblos 
de nuestra 
América. En 
el siglo XXI 
otros locos y 
atrevidos se 
sumaron a la 
ALBA.

Fernando Acosta  
Riveros
Unidad de 
difusión de 
la Biblioteca 
Iberoamericana 
“Octavio Paz”

Es muy complejo el sistema del dengue y los culpables no son únicamente 
las autoridades. Tiene muchas implicaciones culturales por los hábitos de 
nuestra sociedad. 
Ezequiel Magallón Gastelum, especialista en entomología médica y miembro del Observatorio de la salud, del CUCS
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Todavía sin tener los resultados definitivos 
de las votaciones, un grupo de mexicanos se 
aventura a describir lo que vivirá el país en lo 
inmediato. Las opiniones coinciden en las pocas 
expectativas que fueron capaces de levantar 
los partidos a lo largo de esta costosa y larga 
carrera electoral. La respuesta generalizada es: 
después de las elecciones, la nada

Y DESPUÉS 
DE LAS 
ELECCIONES 
¿QUÉ?

 LA GACETA

El fin de las elec-
ciones interme-
dias en Méxi-
co ha llegado. 
Los resultados 
de las casillas 
continúan agol-
pándose en las 

computadoras de los institutos elec-
torales; mientras, los mexicanos 
continúan sumergidos en su reali-
dad y con un futuro incierto.

 Pero y ¿después de las 
elecciones qué? ¿Cómo sobrellevar 
la resaca de un proceso electoral 
desolado para algunos, o con gran 
participación ciudadana para otros? 
¿Cuál es el futuro de la democracia 

después de este 5 de julio? Una de-
mocracia que está potencialmente 
en peligro, como señala Giovanni 
Sartori. Una democracia maltratada 
por todos. 

Estas elecciones nos dan la pauta 
para saber qué tipo de democracia 
queremos, después de una lucha de 
partidos que se empeñan por evitar 
que haya una sociedad más justa.

Desencanto, frustración, pan con 
lo mismo… es necesario revisar el 
sistema de representación y la ne-
cesidad de una nueva clase política, 
son algunos de los puntos de vista 
y calificativos de intelectuales, eco-
nomistas, politólogos, periodistas, 
amas de casa y jóvenes después de 
este proceso electoral.

 Aquí sus testimonios.

ELENA PONIAtOwSkA
Escritora, pEriodista y activista política

Estoy desolada, triste y deprimida. Creo que muchos 
mexicanos estamos en la misma situación, nos senti-
mos muy mal, y por lo menos ya no veremos toda la pro-
paganda y todo el plástico en el que se gastaron millo-
nes. Ningún candidato nos convenció. Ha sido muy triste 
esta campaña y vamos de desencanto en desencanto. 
Yo estoy por no votar, pero también creo que es grave no 
votar. Hay que condenar a la política y el mal gobierno, 
hay que condenar a los partidos que no están a la altura. 
De lo que se trata es de votar lo mejor posible.

Hay un dicho que dice: ¿Por quién vota el que no 
vota? Yo creo que se hacen daños los dos bandos. El 
sistema está corrupto. La izquierda está completamente 
dividida, los partidos son un horror. En lo único que creo 
es en la sociedad civil, pero a la pobre población no le 
han dado mucho de dónde escoger.

MARíA RODRíGUEZ
ama dE casa

Esperemos que se respete al que 
gane y que cumplan lo que prome-
ten para que trabajen bien y todo 
siga como está. Lo de seguir en 
democracia está en los presidentes 
y todos los que van a trabajar. Las 
campañas están bien por una parte, 
cuando dicen que van a cumplir lo 
que prometen, pero solamente ellos 
saben, ¿verdad?

EVERARDO CASILLAS
EstudiantE dE la  EscuEla vocacional

A muchos de los jóvenes nos 
está valiendo ahora por tanta 
propaganda que hay. Pasadas 
las elecciones se va a dejar 
un poco el amarillismo que ha 
habido en torno a los partidos, 
pero la democracia va a seguir 
igual con los mismos robos, y 
con  los mismos que dicen y no 
cumplen. 
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JOSé BARRAGÁN 
BARRAGÁN
Ex dirEctor dEl instituto dE invEs-
tigacionEs Jurídicas, dE la udEg y 
doctor En dErEcho por la unam

Ahora en México tenemos una par-
tidocracia. Se ha perdido la demo-
cracia formal, que data de 1812, 
con las nuevas reformas electora-
les al no admitir las candidaturas 
independientes. Esto se traduce 
en autoritarismo, al clausurarle al 
mexicano la posibilidad de votar y 
ser votado, de manera libre y no 
partidario, proceso que cierra la 
formalidad de la democracia. 

Hoy sólo se puede llegar a los 
cargos populares a través de los 
partidos políticos, convirtiendo al 
sistema político en un círculo cerra-
do que automáticamente se vicia.

Esto revela lo que tenemos en la 
vida real, unos partidos alejados de 
la sociedad que sólo se preocupan 
de dictar normas a su favor, leyes 
pactadas que no resuelven ninguno 
de nuestros grandes problemas de 
inseguridad o económicos. Los par-
tidos políticos no están legislando 
bien porque no les interesa. 

CARLOS MONSIVÁIS
Escritor y pEriodista

Después de estas elecciones 
siento un desánimo que se pro-
fundiza en medio de promesas 
de enmienda. Con la seguridad 
de que la dirección del PRI, PAN 
y PRD luchan empeñosamente 
por evitar que haya una socie-
dad más justa. La tristeza de 
ver cómo todo el empeño por 
la democracia y los sacrificios 
consiguientes una vez más ter-
minan en estallidos de la de-
magogia y en promesas de la 
intolerancia esta vez vertidas 
con fuerza desde la presidencia 
de la República. El asombro de 
ver que digamos que en lo for-
mal —y lo entrecomillo— han 
llegado al poder personajes 
como Emilio González Márquez, 
Eduardo Bours, Mario Marín, Uli-
ses Ruiz, y que los sucesores 
no prometen mucho.

VIDAL ROMERO
doctor En ciEncias políticas, 
univErsidad dE stanford, EgrEsado 
dE la univErsidad dE guadalaJara 

Estas elecciones servirán para 
darnos una mejor idea de qué 
tipo de democracia queremos. 
No está en  riesgo, pero sí te-
nemos que decidir qué tipo de 
democracia queremos, espe-
cialmente en la parte electoral. 

La abstención de voto no es 
un asunto de moral o de ética. 
No se trata de que si no vota-
mos vayamos a arder en el in-
fierno. La maquinita que es el 
poder legislativo, tiene muchos 
filtros que no satisfacen a la so-
ciedad. Hay que cambiar el sis-
tema de representación.

Mientras, los representantes 
respondan a los partidos las 
cosas todo seguirá igual. Es ne-
cesario una menor regulación, 
dejar las elecciones más al mer-
cado y menos a un sensor como 
han convertido al IFE.

FERNANDO DEL 
PASO
Escritor y pintor

“¿Qué sucederá después del 5 
de julio?” Es la pregunta de los 
64 mil dólares. Es una democra-
cia tan aporreada. Creo que entre 
el ausentismo y la anulación del 
voto, no hay ninguna diferencia, 
ya que las encuestas nos dan el 
total de los votos anulados; pero 
no cuáles de esos votos fueron 
anulados, por qué se invalidaron 
o cuáles fueron invalidados volun-
tariamente por los electores. 

Ningún partido me convence, 
no creo ya en ningún político.

Me uno a aquellos que se la-
mentan del inmenso gasto que 
se ha destinado a las campañas, 
que sale del gobierno federal y de 
cada estado, que al final de cuen-
tas pagan los contribuyentes. Me 
parece un desperdicio enorme 
que se dedica a las disputas per-
sonales, a las acusaciones, a las 
difamaciones…  y a veces a las 
verdades dolorosas.

ALEJANDRO ALMAZÁN 
pEriodista

Hoy lunes, me despierto diciendo que 
todo sigue igual, que es una lástima 
que mucha gente se haya abstenido, 
que hayan propuesto lo del voto en blan-
co, y que los personajes de esta campa-
ña hayan sido “Juanito” y el “candidato 
Fidel”. Eso habla de que no había pro-
puestas. Los políticos nos están dando 

lo mismo, y no tenemos grandes espe-
ranzas para las próximas elecciones.

Sobre si estas elecciones contribuyen 
o no a la democracia… Finalmente sabe-
mos que ésta es incipiente. La estamos 
maltratando porque los políticos creen 
que ya somos un país netamente demo-
crático, y no lo es. Cuando no se respe-
tan los derechos de los jóvenes, cuando 
hay un presidente que dice que los jóve-
nes son ateos… hay una gran distancia 

entre el gobierno y los ciudadanos. No 
hay una democracia consolidada y no po-
demos hablar de que hoy lunes vamos a 
dar otro paso a la democracia.

Si esta clase política continúa, no va-
mos a llegar lejos. Se necesita una nueva 
clase política realmente de jóvenes, de 
ciudadanos que no tengan nada que ver 
con la política en este momento, que sean 
honestos. No tenemos una clase política 
honesta, y ese es nuestro problema.

ERIC MAGAR MEURS
dirEctor dE la licEnciatura En ciEncias 
políticas por El instituto tEcnológico 
autónomo dE méxico

Una de las incógnitas de esta elección 
es la tasa de participación por el cambio 
que hubo en la legislación electoral al 
imposibilitar las campañas negras, vol-
viéndolas tan rígidas que no lograron in-
teresar al ciudadano como en el pasado.

En la última elección intermedia, la 
tasa fue de 40 por ciento de absten-
ción, y una tasa de abstención  eleva-
da habla de que no está bien nuestra 
democracia. En términos de participa-
ción, este será un factor que va a de-
finir lo que va pasar después de estas 
elecciones.

El llamado a anular el voto, da 
una señal que el sistema de parti-
dos no está logrando entusiasmar 

y mantener  a los ciudadanos como 
uno esperaría que ocurriera en una 
democracia.

En la medida en que haya una caída 
estrepitosa en la participación electo-
ral, lo más probable es que veamos en 
octubre cuando  arranque el próximo 
Congreso, un nuevo debate para qui-
tarle un poco de rigidez  a la ley y per-
mitir hacer campañas electorales más 
atractivas.
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Fernando Acosta  Riveros

Nuevamente la soberanía 
de una nación en nues-
tra América se encuen-
tra cuestionada y piso-

teada. Honduras, bajo el gobierno 
de Manuel Zelaya, ha sido víctima 
de un golpe de Estado promovido 
por la oligarquía con el apoyo del 
alto clero y las fuerzas reaccionarias 
que se habían venido manifestando 
contra el Presidente luego de la in-
corporación de la patria de Rufino 
López Canales a la Alternativa Bo-
livariana para América Latina y El 
Caribe (ALBA).

Transcurría el mes de diciembre 
del año 2001 cuando Hugo Rafael 
Chávez Frías, compañero Presiden-
te de la República Bolivariana de 
Venezuela, propuso en la Isla Mar-
garita, la excelente idea de construir 
un proyecto alternativo de integra-
ción que contrarrestara al llamado 
Acuerdo de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA). Así surgió la 
ALBA, hace casi nueve años.

Las oligarquías colombianas, 
mexicanas y peruanas, fueron las 
primeras en oponerse a la nueva al-
ternativa. Los gobiernos de Andrés 
Pastrana Arango, Vicente Fox Que-
sada y Alejandro Toledo reactivaron 
campañas en sus respectivos países 
para demostrar las supuestas bon-
dades de los tratados de libre co-
mercio con Estados Unidos, el país 
promotor de libertades y de nuevas 
oportunidades con el fortalecimien-
to del mercado global. Pastrana, Fox 
y Toledo se burlaron de la propues-
ta venezolana y tildaron a Hugo 
Chávez de “loco” y “atrevido”.

Atrevido y loco parecía Simón 
Bolívar en el siglo XIX cuando pro-
clamaba la unidad de los pueblos 
de nuestra América. En el siglo XXI 
otros locos y atrevidos se sumaron a 
la ALBA. Entre ellos, Manuel Zela-
ya, presidente hondureño, quien ha 
recibido el apoyo total de sus demás 
colegas, particularmente de los fun-
dadores de la iniciativa bolivariana: 
Hugo Chávez Frías, de Venezuela; 
Raúl Castro Ruz, de Cuba; Evo Mo-
rales Ayma, de Bolivia; Rafael Correa 
Delgado, de Ecuador; Daniel Ortega 
Saavedra, de Nicaragua; Baldwin 
Spencer de Antigua y Barbuda y 
Ralph Gonsalves, primer ministro de 
San Vicente y Las Granadinas.

“Si Washington no está detrás, 
estos golpistas no podrán mante-

El discurso 
de Zelaya, 
pronunciado 
en la patria 
de José Mar-
tí, fue ma-
nipulado por 
los grandes 
medios ‘in-
formativos’
 hondureños

nerse ni 48 horas en el poder”, 
declaró Manuel Zelaya, unas ho-
ras después de la asonada mili-
tar. Efectivamente los pueblos de 
nuestra América estábamos acos-
tumbrados a que los golpes mili-
tares fueran apoyados económica, 
estratégica y políticamente por  los 
gobiernos imperialistas del Norte.

En esta ocasión, el presiden-
te Barack Obama ha dicho que 
Estados Unidos está a favor de la 
democracia hondureña y del presi-
dente Manuel Zelaya. Sin embar-
go, en territorio estadounidense se 
encuentran grandes empresarios 
de la Unión Americana vincula-
dos a la oligarquía hondureña con  
intereses opuestos a las propues-
tas de la ALBA. Ahora que varias 
asociaciones culturales, gobiernos, 
organizaciones independientes 
y partidos políticos de la región 
preparan actividades, coloquios 
y encuentros para recordar el Bi-
centenario de la Independencia, y 
ante los sucesos en Honduras, po-
demos preguntarnos en cada país 
de nuestra América: ¿somos en 
realidad independientes? ¿La so-
beranía de las naciones se respeta?

La Alternativa Bolivariana que 
recién tomó el nombre de Alianza, 
durante la VI Cumbre realizada el 
24 de junio anterior en Maracay, 
ciudad del estado Aragua, donde se 
recordó el 188 aniversario de la vic-
toria patriótica en la Batalla de Ca-
rabobo, tiene entre sus principios 
la defensa de la soberanía regional 
y el fortalecimiento de la indepen-
dencia de cada país integrante.

José Manuel Zelaya, presidente 
elegido por los hondureños, defen-
dió la incorporación de su país a 
la ALBA, durante su participación 
en el XI Encuentro Internacional 
sobre Globalización y Problemas 
del Desarrollo que sesionó en La 
Habana, Cuba, el pasado mes de 
marzo. El dirigente hondureño sa-
ludó el proceso de conciencia que 
se fortalece en varios países lati-
noamericanos y reflexionó en voz 
alta sobre el significado de la Re-
volución Cubana en sus 50 años de 
batallas (1959-2009).

El discurso de Zelaya, pronun-
ciado en la patria de José Martí, 
fue manipulado por los grandes 
medios “informativos” hondure-
ños. Los políticos tradicionales, 
los negociantes de la politiquería, 
los empresarios de alto nivel, la 
llamada “gente bien” y las cúpulas 
eclesiásticas católicas comenzaron 
a conspirar. En el transcurso de los 
últimos meses se notó un ambiente 
de polarización. Los ricos estaban 
enojados y su paciencia se agotó 

Unidad de difusión de la Biblioteca 
Iberoamericana 

“Octavio Paz”

Una alianza bolivariana para defender la soberanía

cuando el Jefe del Ejecutivo convocó 
a una consulta popular para decidir 
sobre una Constituyente.

Honduras tenía programadas sus 
elecciones generales para el próximo 
mes de noviembre. La propuesta del 
Presidente consiste en que se instale 
una urna extra, además de las tres 
tradicionales, para que la ciudadanía 
se pronuncie a favor o en contra de 
redactar una nueva Constitución. 
Los reaccionarios y privilegiados 
acusaron entonces a Zelaya de que-
rer reelegirse y salieron al ataque. 
Romeo Vásquez Velásquez, jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas se sumó a la conspira-
ción y alentó a un grupo de militares, 
motivo por el cual fue destituido, así 
como Edmundo Orellana, Ministro 
de Defensa, quien aparentemente o 
forzado por las circunstancias “pre-
sentó su renuncia”.

Al escribir estas líneas la situa-
ción de Honduras no está clara. Lo 
que sí está clarísimo es el apoyo re-
suelto y entusiasta de los gobiernos 
que participan en la ALBA, princi-
palmente el del compañero venezo-
lano Hugo Chávez Frías por defen-
der y hacer defender la soberanía 
del país centroamericano. 

La patria de Rufino López Cana-
les, aquel célebre sindicalista, naci-
do hace 77 años, el 2 de julio de 1932, 
vuelve a sufrir los atropellos del mili-
tarismo. En 1965, tropas del Ejército 
hondureño, asesinaron a Rufino en 

la zona montañosa del Jute, donde 
muchos patriotas como él se habían 
refugiado para combatir con las ar-
mas en la mano a una oligarquía re-
tardataria que les negaba la defensa 
de sus derechos laborales y huma-
nos por la vía de la legalidad.

Cuarenta y cuatro años después 
del sacrificio de Rufino López Cana-
les, los privilegiados de Honduras 
pretenden instalar un gobierno milita-
rista que niegue una vez más los de-
rechos humanos a la mayoría de sus 
compatriotas. La acción criminal será 
presentada en los grandes medios 
como una salida al “peligro” de la re-
volución bolivariana, a “las amenazas 
del comunismo o del terrorismo”.

Los gobiernos de las naciones 
que integran la Alianza Bolivariana 
decidieron en Managua, tras una 
reunión urgente, reducir a la míni-
ma expresión sus representaciones 
diplomáticas durante el tiempo que 
dure el régimen de facto. Tampoco 
serán reconocidos los nuevos emba-
jadores que designen los golpistas. 
Corresponde ahora a los sectores 
progresistas y al movimiento soli-
dario dentro de Honduras y en cada 
nación de nuestra América expo-
ner la situación actual a través de 
actividades culturales y políticas, 
marchas y movilizaciones donde 
se exija el respeto al gobierno y el 
Presidente Manuel Zelaya, elegido 
libremente por la mayoría de los 
hondureños. [
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MARCO ISLAS-ESPINOSA

El hombre extiende los 
brazos, se tira a tierra y 
exclama: “¡Gracias Dios 
por salvarnos de estas 

honduras!” No fue Manuel Zelaya, 
presidente depuesto de Honduras a 
su arribo forzado a Costa Rica, sino 
Cristóbal Colón al llegar a las costas 
de lo que hoy es un país vital para 
Centroamérica: la República de 
Honduras.

Honduras comparte, junto con 
México, historia y vicisitudes has-
ta la promulgación de su indepen-
dencia. Formó parte del territorio 
mexicano durante el breve imperio 
de Agustín de Iturbide. Hoy se en-
cuentra en medio de una disputa 
interna con impacto externo. Unos 
hablan de golpe de Estado. Las au-
toridades de facto en estos momen-
tos lo denominan conflicto entre 
poderes y destitución legal del pre-
sidente en funciones.

Para el doctor en estudios lati-
noamericanos, Jaime Preciado Co-
ronado, lo sucedido en Honduras se 
añade al historial de golpes de Es-
tado en la región: “Los elementos 
que llevan a apresar al presidente 
constitucional y expulsarlo a Costa 
Rica, me parece que son típicos de 
un golpe de Estado. Hay elementos 
con los que se quiso tergiversar el 

P O L Í T I C A
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Los peligros de 
meterse en Honduras

4Los tres amigos: 

Daniel Ortega, Hugo 

Chávez y Manuel 

Zelaya.

Foto: Archivo

En una región clave 
para el continente, los 
hechos ocurridos en el 
país centroamericano 
tienen varias 
lecturas, aunque 
una contundente. La 
desigualdad social, 
el poder intromisorio 
del ejército y 
una democcaria 
tambaleante, ofrecen un 
déjà vu inevitable para 
el continente

hecho de que lo hayan llevado en 
pijama y sin zapatos fuera del país. 
O inventar una renuncia (a la presi-
dencia) mediante una firma apócrifa 
presentada ante el Congreso, tratan-
do de legitimar la medida. Ahí tene-
mos un primer ingrediente típico de 
los golpes de Estado, en los que con 
recursos ilegales se toma el poder, 
tratando después de establecer un 
clima de disputa constitucional”.

La foto de la reunión que sostu-
vo el presidente depuesto Manuel 
Zelaya con los líderes de la llamada 
Alternativa Bolivariana para Amé-
rica Latina (ALBA), es elocuente. 
Flanqueado por Hugo Chávez (que 
trató de tomar el poder por primera 
vez en 1992 con un golpe de Esta-
do contra el presidente venezolano 
Carlos Andrés Pérez) y por Daniel 
Ortega (quien formó parte de la 
Junta de Reconstrucción Nacional, 
órgano de gobierno del triunfante 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional en 1978), el presidente 
Manuel Zelaya, militante del cen-
trista Partido Liberal, era el más 
reciente socio del ALBA y también 
el más raro. 

Con un declive en la actividad 
productiva y una crisis económica 
que se agudizaba, los apoyos inter-

nos del presidente se tambaleaban. 
Proveniente de una familia acomo-
dada, recientemente había dado 
un giro a su política pública, como 
lo define el columnista Miguel Án-
gel Bastenier: “Zelaya experimentó 
una conversión de instantaneidad 
paulina: a medio mandato decidió 
pasarse al socialismo del siglo XXI, 
y el 25 de agosto pasado firmaba el 
ingreso de su país en el ALBA (…) 
Sin que eso tenga que desmentir la 
preocupación social del presidente, 
únicamente un viraje de este cali-
bre podía facilitarle un nuevo libre-
to que interpretar; como si fuera un 
personaje en busca de autor”.

Después de casi 25 años de su-
cesiones presidenciales pacíficas, 
¿qué sucedió en Honduras? Jai-
me Preciado Coronado, experto en 
América Latina, señala: “Existen 
dos pistas de explicación. Por un 
lado la dependencia de la ayuda 
petrolera del programa de Petroca-
ribe del gobierno de Venezuela, que 
le aseguró la entrada de Honduras 
al ALBA. Pero también una pista 
política, en la que Zelaya se fue de-
cantando de su propio partido por 
las presiones internas que se fue-
ron acumulando en un país donde 
los índices de pobreza son de los 

más elevados, donde las demandas 
de esa población fueron imponien-
do la discusión de un cambio a una 
constitución que se ve como obso-
leta”.

Para muchos hondureños, los 
medios de comunicación interna-
cionales han fallado en representar 
justamente lo sucedido: “No he es-
cuchado a ningún medio de comu-
nicación tomando con seriedad la 
soberanía del pueblo de Honduras. 
No dejan de referirse al cambio de 
gobierno como ‘golpe de Estado’. 
Esto denota absoluta parcialidad”, 
explican en el blog Libertad Lati-
noamericana dos ciudadanos hon-
dureños que tratan de explicar en 
otro texto del mismo sitio porqué no 
se violentó el derecho constitucio-
nal en su país.

Lo sucedido en Honduras, más 
allá de la definición que cada bando 
le dé y de la solución que los esta-
dos americanos encuentren en el 
marco de los organismos multila-
terales, demuestra las condicionan-
tes que impiden el desarrollo de la 
región: democracias débiles, alta 
representación del ejército en la 
gobernabilidad, desigualdad en la 
distribución de la riqueza y graves 
atrasos sociales. [

tradición 
latina…

[ En América 
Latina se 

han registrado 11 
golpes de Estado 
en los últimos 
18 años. En todo 
el siglo XX se 
contabilizan más 
de 200.

[ El golpe de 
Estado más 

presente en la 
memoria de los 
latinoamericanos 
fue el sufrido por 
el presidente so-
cialista de Chile, 
Salvador Allende, 
un 11 de septiem-
bre de 1973.
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Aunque existe la idea de que el dengue es una enfermedad que aparece sólo en la temporada de lluvias, la realidad 
es que todo el año se presentan casos. El Observatorio de la Salud envía un llamado de alerta ante los casos de 
virus tipo 3, que no se presentaba desde 1990

S A L U D

El dengue no se va

5Larvas de 

mosquito.

Foto: Archivo

wENDY ACEVES VELÁZQUEZ

Jalisco presenta un alto número de casos 
de dengue hemorrágico. Al cierre de la 
edición, contaban ya dos en lo que va del 
año, cuando en el 2008 para estas fechas 

sólo se había registrado un caso. El pronóstico 
del Observatorio para la Salud de la Universi-
dad de Guadalajara es que el número podría in-
crementarse drásticamente hasta provocar una 
epidemia, debido a que en el estado circula el 
dengue virus tipo 3 (den3) serotipo que no se 
presentaba desde 1990. 

Luego de que en la primera quincena de ju-
nio autoridades sanitarias dieron a conocer que 
en el estado circulaba un nuevo tipo de virus, 
los especialistas del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) desmienten que 
se trate de una nueva cepa. 

Luz Elena Ureña Carrillo, maestra en cien-
cias de la salud pública, explicó que existen 
cuatro tipos de virus de dengue, pero en Jalisco 
hasta el año pasado únicamente circulaba un 
tipo. “Hasta el 2008 en Jalisco solamente circu-
laba den1, el cual ocasiona dengue tipo clásico. 
Por eso dicen que es una nueva cepa, porque 
no había estado circulando en Jalisco. Desde 
1990, no se había aparecido el den3 en casos 
confirmados”. 

Añadió que la diferencia entre los cuatro vi-
rus radica en su morfología. 

Además, Marco Antonio Castillo Morán, 
titular del Observatorio para la Salud explicó 
que “el den3 y 4 tienen la posibilidad de ser he-
morrágicos. Una persona puede ser infectada 
con cualquiera de los cuatro tipos, pero cuando 
alguien fue picado y padeció dengue clásico, el 
riesgo en una segunda infección es que tenga 
dengue hemorrágico”, por lo que individual-
mente cada uno es peligroso, pero la combi-
nación de dos tipos es lo que causa el dengue 
hemorrágico. 

Todo el año hay dengue
El dengue no es una enfermedad tropical y su 
incidencia no es sólo en la temporada de llu-
vias. En otras temporadas del año se presen-
tan casos, aunque en números menores. Esto 
se debe a que el mosquito transmisor Aedes 
aegypti, pasa por una etapa de huevecillo, des-
pués de larva a pupa, hasta llegar a la cuarta 
etapa, cuando se convierte en adulto gracias al 
agua de las lluvias. 

Por lo tanto, su combate durante todo el 
año es vital, opina Castillo Morán. “El dengue 
debe ser tratado bajo un enfoque preventivo. 
El problema es que los sistemas de salud con-
cretamente en Jalisco hacen un seguimiento 
hasta que están los brotes, cuando se debe 

actuar antes de que surja el brote y no fu-
migar exclusivamente durante el periodo de 
lluvias”.

La vigilancia entomológica (vigilar el ciclo 
biológico del mosquito), la virológica (identifi-
car cuál es el tipo de virus que circula) y la vi-
gilancia epidemiológica (número de casos), son 
clave para poder controlar la enfermedad, agre-
garon los especialistas, quienes coincidieron en 
la falta de preparación de las autoridades de sa-
lud en el estado para atacar el problema.

Las medidas de prevención ya conocidas 
siguen siendo clave en el combate al dengue. 
Ezequiel Magallón Gastelum, especialista en 
entomología médica y miembro del Observa-
torio señaló que en esta problemática, las au-
toridades y la población comparten la respon-
sabilidad de no contar con una cultura de la 
salud. 

“Es muy complejo el sistema del dengue y 
los culpables no son únicamente las autorida-
des. Tiene muchas implicaciones culturales 
por los hábitos de nuestra sociedad. Por ejem-
plo, países que controlan más fácil el dengue, 
como Estados Unidos o países de Europa, se 
debe por una parte a que no tienen tinacos y 
aljibes. Si tuviéramos un buen sistema de abas-
tecimiento de agua, no habría la necesidad de 
tener cubetas o piletas”. 

Laboratorio de diagnóstico rápido
Ante la confusión que se creó debido al error 
que cometió la Secretaría de Salud Jalisco, al 
anunciar que “gracias a la labor que realiza 
el Laboratorio Estatal, aún en fase piloto, se 
pudo determinar que circula un nuevo sero-
tipo de dengue en Jalisco”, los miembros del 
Observatorio señalaron que la UdeG y sus ex-
pertos en el área, deben ser los responsables 
de la operación del laboratorio. “La presencia 
de un laboratorio te garantizaría la oportuni-
dad de la respuesta y diagnóstico oportuno y 
de un tratamiento temprano para poder evitar 
que haya casos que se compliquen”, aseguró 
Castillo Morán, quien añadió que en este caso 
la Secretaría de Salud no debería ser juez y 
parte. [

Casos de dengue hemorrágico por 
municipio*
Casimiro Castillo 2
Cihuatlán 1
Guadalajara 1
Puerto Vallarta 8
Total 12
Total de casos de dengue clásico 142

*HAStA LA SEMANA EPIDEMIOLóGICA NÚMERO 23
FUENtE: SECREtARíA DE SALUD JALISCO

Para saber 
más…

[En los 
últimos 

meses, Argentina 
ha sufrido la peor 
epidemia de den-
gue en su historia 
al presentar más 
de 27 mil perso-
nas infectadas 
por este virus.
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Dan rumbo al norte de Jalisco

miradas

Es una de las regiones de Jalisco con más potencialidad y, sin embargo, de las más rezagadas. En los últimos 50 años la zona 
Norte ha tenido solamente un par de representantes. Un movimiento social busca recuperar la voz de sus habitantes

5Quiosco, 

en la plaza 

de Colotlán, 

Jalisco.

Foto: Archivo

medio ambiente, garantizar la segu-
ridad pública y la consolidación de 
la cultura de rendición de cuentas 
ante los ciudadanos. 

En este sentido, asume un papel 
activo y permanente para observar, 
monitorear, dar seguimiento y eva-
luar las acciones de quienes resul-
ten electos como diputados local y 
federal por el distrito 1 de Jalisco, 
así como los presidentes munici-
pales de la región, independiente-
mente del partido al que pertenez-
can, indica la carta constitutiva del 
mismo.

Son 66 los compromisos que 
componen el documento aprobado 
por el movimiento. Entre algunos 
de ellos figuran: gestionar presu-

puesto suficiente para la renovación 
completa de la carpeta asfáltica y la 
ampliación a cuatro carriles de la ca-
rretera federal 23, del tramo El Teúl 
a Jerez. Mejorar la calidad de la edu-
cación y ampliar las oportunidades 
escolares, para incrementar un 100 
por ciento las becas escolares y dis-
minuir los índices de deserción por 
causas económicas. Gestionar pre-
supuesto y promover un programa 
intermunicipal de seguridad públi-
ca regional, con apoyo de las autori-
dades estatales y federales, para el 
combate de la delincuencia organi-
zada. Mejora de servicios de salud 
en la región. Gestionar la creación 
de un programa especial de estímu-
los y compensaciones para el perso-

nal médico que labora en las zonas 
de alta marginación. 

El movimiento está constituido 
por personas representativas de 
los diversos sectores de la pobla-
ción regional, “preocupadas por la 
situación que por años ha vivido la 
zona, sumida en el olvido y la falta 
de interés de las autoridades de los 
distintos órganos de gobierno para 
atender las necesidades específicas. 
Manifestamos que nuestra región 
tiene grandes potencialidades, pero 
también grandes rezagos y caren-
cias, que la ubican como la de me-
nor desarrollo de Jalisco”, afirmó 
Alberto Becerra, integrante del 
movimiento y académico del CU-
Norte, centro universitario del que 
hay varias personas que integran la 
agrupación. 

Becerra recordó que el movi-
miento está abierto a la participa-
ción de cualquier ciudadano. 

Aunque el movimiento fue insti-
tuido en Colotlán, ya tiene adheren-
tes y personas trabajando en los res-
tantes nueve municipios de la zona, 
los que suman, en total, más de 450 
interesados en impulsar el desarro-
llo regional en distintas áreas.

El acta constitutiva de la agrupa-
ción indica que “decidimos ejercer 
nuestros derechos ciudadanos de 
manera activa, para incidir en las 
decisiones de aquellos que aspiran 
a ser representantes populares en 
los tres niveles de gobierno, y exigir 
que la región Norte de Jalisco reci-
ba la atención y el trato que mere-
ce”. 

Invitaron a candidatos a dipu-
tados locales y federales y a los 
aspirantes a presidente municipal 
de Colotlán a dialogar con los inte-
grantes del movimiento y la ciuda-
danía y luego firmar los compromi-
sos planteados por el grupo y que 
asumen como propios, con el fin de 
llevarlos a cabo. 

El compromiso número 66 obli-
ga a los integrantes a informar pe-
riódica y directamente a la pobla-
ción sobre sus acciones.

El movimiento cuenta con una 
página abierta a la participación 
de los ciudadanos y para dar segui-
miento a las acciones desarrolladas 
por la agrupación: www.ciudada-
nosnortedejalisco.org y el correo 
electrónico ciudadanosnortdejalis-
co@gmail.com. [

LEONARDO ROMERO / CUNORtE

El número de habitantes en 
la región Norte de Jalisco 
ha estado disminuyendo 
a partir de hace tres déca-

das; las personas en edad produc-
tiva (15 a 65 años) son menos y se 
espera que en 20 años este sector se 
reduzca 24.5 por ciento; en la zona 
hay tres municipios con la más alta 
marginación de Jalisco, y seis entre 
los 20 más abandonados del estado. 

En educación, 66.3 por ciento de 
los pobladores tiene rezago educati-
vo, mientras que el promedio esta-
tal es de 45 por ciento. En salud, la 
tasa de prevalencia de desnutrición 
crónica en la población escolar es 
tres veces mayor al promedio es-
tatal (10.2 por ciento regional; 3.4 
por ciento estatal); sólo el 9.4 por 
ciento cuenta con seguridad social 
y 22 por ciento goza de servicios de 
salud en alguna institución pública. 
En cuanto a la actividad económi-
ca, el valor regional representa 0.7 
por ciento del conjunto estatal y, 
respecto a la formación bruta de ca-
pital fijo, tan solo 0.1 por ciento del 
estado. 

El último diputado que tuvo 
la zona Norte fue hace 15 años: 
Samuel Fernández; antes de él, en 
1960, Faustino Hernández, es decir, 
en los últimos 50 años ha tenido so-
lamente un par de representantes. 

Esta es la zona Norte de Jalisco, 
integrada por diez municipios, con 
problemas urgentes que requieren 
atención y que es poco atendida.

Ante las dificultades y sobre todo 
la inquietud de realizar más por la 
zona, y que los candidatos a diputa-
dos locales y federales y a presiden-
te municipal generen un compro-
miso con la región, el 9 de junio fue 
creado el Movimiento Ciudadano 
del Norte de Jalisco, con la firma de 
un documento constitutivo que sus-
cribieron 54 personas de diferentes 
ámbitos sociales, económicos, cul-
turales y políticos.

El movimiento tiene como ob-
jetivo impulsar acciones y generar 
propuestas que promuevan el desa-
rrollo sustentable de la región en: 
infraestructura en vías de comuni-
cación, desarrollo económico, pro-
moción de la salud, impulso educa-
tivo, cultural y deportivo; reducción 
del rezago social, protección del 
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La última cuadra de
F O T O R R E P O R T A J E

tEXtO: PRISCILA HERNÁNDEZ FLORES
FOtOS: JORGE ALBERtO MENDOZA

En las bancas del 
jardín del alber-
gue “Fray Antonio 
Alcalde”, por unos 
instantes, las pe-
nas se disuelven. 

El fresno y el guamúchil hacen 
olvidar el sonido de las máqui-
nas de oxigeno y los respiradores. 
Los familiares con enfermos en el 
Hospital Civil de Guadalajara o los 
mismos enfermos, encuentran lo 
que el doctor Héctor Gómez Vidrio 
resumió como “un oasis en medio 
de tanto dolor”.

Tras las puertas del número 576 
de la avenida Alcalde está el alber-
gue. Sus paredes están llenas de 
historia y simbolismos. Hace 300 
años fray Antonio Alcalde diseñó 
las llamadas “cuadritas”, cuartos 
con camas e instalaciones para 
proporcionar comida a los fami-
liares con algún enfermo en el en-
tonces Hospital de San Miguel de 
Belén, hoy Antiguo Hospital Civil. 

El complejo habitacional origi-
nal tenía 158 casas. El tiempo las 
deterioró y hace nueve años fue 
rescatada y restaurada la última 
casa que sobrevivió al crecimiento 
urbano .

A ella no le gusta hablar mucho 
sobre lo que hace. Quiere ayudar, 
pero no ser la figura principal. La 
señora María Eugenia Casillas ac-
cede a contar la historia de cómo 
reabrió sus puertas este albergue: 
“Yo era voluntaria del Hospital 
Civil hace muchos años. Una vez 
que fui temprano me encontré con 
personas tiradas en la banqueta, a 
la entrada del hospital. Otros dor-
mían en el parque que está enfren-
te. Al ver eso se me cimbraron las 
entrañas de dolor y pensé: ‘Esto 
es inhumano. Dios no quiere eso 
para sus hijos’ y fue cuando sentí 
ese llamado”. 

Desde ese momento emprendió 
la búsqueda de un lugar para abrir 
un albergue. Entonces encontró la 
finca ubicada en Alcalde. Una an-
tigua “cuadrita” de fray Antonio.

Este sitio es considerado una 
vivienda histórica del periodo vi-
rreinal. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia la catalo-
ga como una “reliquia histórica”. 

Cada espacio fue restaurado con la 
supervisión del INAH, el apoyo del 
ayuntamiento de Guadalajara y la 
ayuda de bienhechores.

La refundadora, María Euge-
nia Casillas, invitó a los primeros 
huéspedes a quedarse en el alber-
gue, una pareja con un bebé que 
dormían afuera del hospital. De la 
dura, fría y sucia banqueta pasaron 
estas personas a una cama con co-
bijas. 

A la cocina la llaman “el lugar 
de los milagros”. Nunca falta co-
mida. En cada oración los alberga-
dos concluyen sus rezos así: “Fray 
Antonio Alcalde, ruega por noso-
tros”.

“Las cuadritas” han hospeda-
do desde su fundación en el año 
2000, y hasta la fecha, a más de 
200 mil personas. Este lugar es 
la realidad del sueño que el frai-
le tuvo cuando fundó el Hospital 
Civil: que sirviera “para la huma-
nidad doliente”. [
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FRAY ANTONIO
miradas
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La vocación cañera del campo en la re-
gión sur del estado de Jalisco está pa-
sando por una etapa difícil, a causa de 
la escasez de agua a la que se enfren-

tan los productores.
En temporada de estiaje, en la región de Ta-

mazula, donde casi el 100 por ciento de los culti-
vos son irrigados por medio de pozos profundos, 
llegan a extraer más de 12 mil litros de agua por 
segundo para satisfacer sus requerimientos.

Para tratar de solventar el problema de la esca-
sez de agua pusieron en marcha la presa del Carri-
zo, y la de Vista Hermosa que estará funcionando 
próximamente. Sin embargo, estas presas no evi-
tarán la extracción de agua de algunos pozos.

Enfocados a esto, un equipo de investigación 
del Centro Universitario del Sur, encabezado 
por el profesor e investigador, doctor Carlos Gó-
mez Galindo, emprendieron un proyecto de eva-
luación en la región, con el fin de determinar el 
potencial de la zona para la implementación de 
la acuacultura (cultivo de peces), como alterna-
tiva para los productores de la zona.

“El cultivo de caña es altamente demandan-
te de agua. En la zona cañera de Tamazula, al 
sur de Jalisco, son aproximadamente 16 mil 
hectáreas las que cultivan, por lo que hay una 
gran demanda de agua, y existe preocupación 
en los productores, porque muchos pozos se es-
tán abatiendo”, señaló Gómez Galindo.

El objetivo al implementar la acuacultura es 
utilizar el agua que actualmente se usa para riego 
de la caña, en el cultivo de peces, para que des-
pués ésta pueda ser reutilizada en los cañaverales.

Uno de los beneficios recae en la disminu-
ción de los costos de producción, ya que los 
alimentos no aprovechados por los peces y los 
residuos metabólicos de éstos, hacen del agua 
un fertilizante orgánico complementario a los 
fertilizantes químicos.

Después de una evaluación a la región para 
desarrollar el proyecto, los investigadores con-
cluyen que es alto el potencial de la región sur. 
Las condiciones están dadas para integrar un 
plan de acuacultura, y se podrá cultivar tilapia o 
especies alternas, como la rana. Esto propiciará 
una mayor eficiencia en la utilización del agua.

En cuanto a la mejora en la calidad del pro-
ducto, el profesor advirtió que no han profundi-
zado mucho, pero que ya hay productores que 
lo están aplicando. Mencionan que el resultado 
de usar fertilizante orgánico es muy benéfico.

“Hay varios terrenos de caña que han sido 
golpeados y ya en algunos han sembrado agua-
cate, otros con hortalizas. Los cañeros hablan 
de que el cultivo de la caña ha dejado de ser 
rentable”, comentó Gómez Galindo.

Este proyecto titulado “Potencial de inte-
gración de la acuacultura al cultivo de caña 
de azúcar en el sur de Jalisco”, será comple-
mentado con otro que pretende analizar la 
implementación de las presas en la irrigación 
de la caña. [

Caña y peces para 
el sur de Jalisco

Un proyecto del CUSur busca mejorar el uso del agua en el cultivo de la 
caña a través de la reutilización del líquido por medio de la acuacultura. 
La poca rentabilidad de la caña puede ser combatida con esta opción

A G R O P E C U A R I O

4Cañaverales en 

el sur de Jalisco.

Foto: Archivo
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FABIOLA MIRAMONtES / CUVALLES

El Centro Universitario de los Valles y 
diversas instancias vinculadas con el 
medio ambiente han realizado activi-
dades para el manejo sustentable de 

la Presa de la Vega. 
Este embalse que fue construido con fines 

de riego y control de avenidas, se abastece del 
Río Teuchitlán y Salado formadores del Río 
Ameca. Su capacidad total es de 44 Mm3 y el 
área correspondiente del embalse es de 1950 
hectáreas, según  la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA).

Por ser un embalse artificial con más de 
cinco décadas de existencia padece de impac-
tos acumulativos con altos índices de asolva-
miento y de aumento, en la carga de nutrien-
tes provenientes de la actividad agrícola. Esta 
situación favorece la proliferación de la male-
za acuática, presente en la presa desde hace 
años.

La contaminación y el aprovechamiento los 
recursos naturales para el desarrollo susten-
table dio pie a desarrollar un plan de manejo 
para el cuerpo de agua, así como un diagnós-
tico integral del estado del embalse y de sus 
alrededores.

El diagnóstico fue realizado por los miem-
bros del Comité Técnico para el Manejo Inte-
gral de la Presa de la Vega, órgano que pre-
tende ser la figura de gestor de iniciativas y 
de toma de decisiones que vigile el cumpli-
miento de la legislación aplicable al manejo 

Al rescate de la presa de la Vega
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4Vista de la 

presa de la Vega.

Foto: CUValles

S E R  V I V O

El Plan de Manejo de  Presa de la Vega 
pretende ser un punto de partida para 
encaminar las acciones relacionadas con el 
embalse hacia la sustentabilidad. El CUValles 
es parte fundamental de esta iniciativa

adecuado del recurso hídrico.
Entre los participantes del comité técnico  

están la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), Secretaría del medio ambiente (SEMAR-
NAT), Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), Comisión Estatal de 
Agua del Estado de Jalisco (CEA), Ayuntamien-
to de Teuchitlán, Tala y Ameca, Patronato para 
la preservación de la cuenca de la Presa la Vega 
A. C., el Centro Universitario de los Valles (CU-
Valles), entre otros.

A partir de la instalación del Comité Técnico 
se logró identificar que las causas principales 
de contaminación están asociadas a descargas 
de aguas residuales domésticas de los munici-
pios de Tala y Teuchitlán, así como descargas 
de aguas residuales de uso industrial. Otro pro-
blema detectado es el escurrimiento con carga 
de nutrientes de la actividad agrícola, el uso 
de constantes de herbicidas y otros químicos. 
Cabe señalar que además por la contaminación 
del agua se presenta el segundo impacto signi-

ficativo identificado: la proliferación de maleza 
acuática.

De esta forma, algunas de las acciones reali-
zadas por el Comité Técnico  fueron talleres de 
trabajo, con enfoque en la cultura ambiental,  y 
el fomento de  hábitos ambientales sustentables 
en prácticas productivas y estilo de vida de sus 
habitantes aledaños a la presa, así como obtener 
información sobre la percepción general de los 
usuarios inmediatos y servicios del embalse para 
integrar sus ideas al Plan  del Manejo de la presa.

Para lograr este cambio de rumbo en el ma-
nejo actual se requiere la participación de to-
dos los actores involucrados, incitando con el 
Comité Técnico para el Manejo Integral de la 
Presa de la Vega, que debe dar lugar a la gene-
ración de inercias que encaminen y fortalezcan 
el compromiso intersectorial.

Para mayor información del Plan Integral 
del Manejo de la Presa de la Vega se puede 
consultar la página web www.cuvalles.udg.mx/
presalavega [
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JUAN GERARDO MARtíNEZ BORRAYO*

El agua es una condición 
necesaria para la vida; 
sabemos que aproxima-
damente 66 por ciento de 

nuestro cuerpo es agua y que la per-
demos por diferentes vías: al sudar 
y al respirar, por ejemplo; por ello es 
que tenemos que tomar agua, pero, 
por extraño que parezca, tomar mu-
cha agua nos puede matar. A esto 
se le conoce como hiponatremia o 
dilución de la cantidad de sales en 
sangre causada por tomar mucha 
agua.  

Cuantitativamente hablando, 
significa tener una concentración 
de sodio por debajo de los 135 mi-
limoles por litro; la concentración 
normal está entre 135 y 145 milimo-
les; casos severos de hiponatremia 
pueden llevar a la intoxicación por 
agua que se manifiesta en dolor 
de cabeza, fatiga, náusea, vómito, 
micción frecuente y desorientación 
mental.

En los humanos, el riñón lo 
que hace es controlar la cantidad 
de agua, sal y otras sustancias so-
lubles; cuando una persona toma 
mucha agua en un periodo corto de 
tiempo, el riñón no puede desha-
cerse de toda el agua que le entra y 
causa que se acumule en la sangre; 
la sangre llega a su vez a diferentes 
partes del cuerpo y el líquido entra 
a las células.

Muchas células se pueden inflar 
como globos porque están dentro 
de tejidos flexibles como las grasa 
y los músculos; sin embargo, entre 
las células, que no pueden hacer eso 
están las neuronas, debido a que 
hay muchísimas neuronas (unas 
100 mil millones), células de sopor-
te (una 10 veces más que las neuro-
nas), sangre y líquido cerebro-espi-
nal, todo ello en el pequeño espacio 
de la cabeza que está delimitado por 
el hueso rígido del cráneo.

Es por ello que el edema cerebral 
es desastroso; una severa hipona-
tremia causa la entrada del agua a 
las células dejando al cerebro infla-
mado, lo cual se manifiesta en ata-
ques epilépticos, coma, paro respi-
ratorio, herniación del tallo cerebral 
y muerte.

Por otro lado, algunos expertos 
afirman que tomar mucha agua no 
es la única condición para que se 
presente la hiponatremia; debe de 
haber también un aumento de la va-
sopresina, también conocida como 
la hormona antidiurética, una sus-
tancia producida en el hipotálamo 
que se segrega a la sangre en perio-

ci
en

ci
a 

    
    

se
gu

id
oTomar mucha agua te puede 

matar, ¿líquido vital?

dos de estrés, como cuando se corre 
un maratón, e instruye al riñón que 
conserve agua, incluso si la persona 
está tomando cantidades excesivas 
de líquidos.

Cada hora un riñón de una perso-
na descansando excreta entre 800 y 
1000 mililitros de agua. Por ello una 
personas podría tomar sin proble-
mas entre 800 y 1000 mililitros de 
agua por hora sin experimentar ga-
nancia de agua; pero al correr, el ri-
ñón reduce su trabajo para excretar 
solo 100 mililitros  por hora. Por ello 
si se toman los mismos 800 o 1000 
mililitros de agua por hora, poten-
cialmente se va a acumular el agua.

Por ejemplo, en un estudio pu-
blicado en el 2005, en la Revista de 
Medicina de Nueva Inglaterra, se 
observó que un sexto de los corredo-
res de maratón desarrollaron algún 
grado de hiponatremia.

Lo que se debe hacer es tomar la 
cantidad de agua que se está sudan-
do; así, si uno suda 500 mililitros de 
agua por hora, esa es la cantidad de 
agua que se debería de tomar; mas 
como nadie tenemos un “sudóme-
tro”, entonces el mejor indicador es 
hacerle caso a nuestra sed y tomar 
lo que se nos antoje.  

 Por otro lado, existe la idea 
errónea de que se deben de tomar 
entre 2 y 3 litros de agua al día, lo 
cual no tiene sustento científico; 

Heinz Valtin, de la Escuela de Me-
dicina de Dartmouth, revisó los es-
tudios sobre el tema y no encontró 
ningún estudio científico que avale 
esa afirmación, según lo reportó en 
el 2002 en la Revista Americana de 
fisiología regulatoria, integrativa 
y comparativa. Un estudio similar 
que llegó a la misma conclusión fue 
realizado por Dan Negoianu y Stan-
ley Goldfarb en el 2008 en la Revista 
de la Sociedad Americana de Nefro-
logía.

Esta idea se originó por un mal-
entendido; en 1945 el Comité de 
Comida y Nutrición de los Estados 
Unidos, ahora parte de la Academia 
Nacional de Ciencias, sugirió  que 
una persona debería tomar un mi-
lilitro de agua por cada caloría de 
comida ingerida; si la dieta diaria 
es de 2000 calorías, entonces se de-
bería de tomar dos litros de agua; 
pero lo que no se toma en cuenta 
es que se toma agua por otras vías: 
refrescos, café, jugos, el caldo de la 
comida, la humedad que ya tienen 
cosas como las frutas y las verdu-
ras, etc.

De hecho el comité volvió sobre 
el tema en el 2004 y concluyó que, 
tomando en cuenta todas estas 
fuentes de agua, las mujeres suelen 
consumir 2.7 litros, mientras que los 
hombres ingieren 3.7 litros de agua; 
además concluyeron que es falso 

que tomar agua antes de la comida 
quita el apetito, ya que los sistemas 
que controlan el hambre y la sed es-
tán separados.

*INVEStIGADOR DEL DEPARtAMENtO DE 
NEUROCIENCIAS, DEL CUCS.
INtEGRANtE DE LA RED DE COMUNICA-
CIóN Y DIVULGACIóN DE LA CIENCIA
UNIDAD DE VINC Y DIF.
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El doctor José Betancourt, de 
la Universidad Juárez de Durango, 
presentó una propuesta para que 
el doctorado sea sobre ingeniería 
civil, y señaló las necesidades que 
existen en el país acerca de este ru-
bro. Puntualizó las fortalezas que 
existen para que éste sea posible, 
ya que según comenta, hay 126 doc-
tores en el país con la capacitad de 
colaborar en el proyecto.

Por parte de la Universidad de 
Guadalajara, la doctora Aurora Cue-
vas Peña, coordinadora de investi-
gación y posgrado, presentó datos 
sobre la experiencia que ha tenido la 
Universidad con programas de pos-
grados interinstitucionales en los 
que ha participado, tanto en ciencias 
sociales como en ciencias pecuarias 
y ciencias médicas, entre otros.

Después de compartir opiniones 
y escuchar propuestas para mejorar 
el proceso de selección del área del 
conocimiento para el doctorado, los 
integrantes del Cumex acordaron 
seguir analizando en los próximos 
días más propuestas y enfoques vía 
correo electrónico, para programar 
una nueva reunión, ya que después 
de seleccionar el tema del doctora-
do, deberá ser enviado para su apro-
bación. [

RECTORÍA 

Firman convenio 
con la SEJ
 

Con el objetivo de or-
ganizar, fomentar y 
difundir la investi-
gación científica, la 
cultura y coadyuvar 
a sacar del rezago 

educativo en el que se encuentran 
45 por ciento de los jóvenes de Ja-
lisco que aún no cuentan con edu-
cación básica, autoridades de la 
Universidad de Guadalajara y de 
la Secretaría de Educación Jalisco 
(SEJ) firmaron un convenio de co-
laboración.

El Rector general de la Univer-
sidad de Guadalajara, Marco An-
tonio Cortés Guardado, manifestó 
su beneplácito y su confianza de 
que esta alianza dará óptimos re-
sultados para elevar la calidad de 
la educación en Jalisco, sobre todo 
por las características que tienen 
los estudiantes de la Universidad: 
identidad, valores y sentido de com-
promiso de los egresados.

El titular de la SEJ, Miguel Án-
gel Martínez Espinoza, declaró que 
este convenio no solo es importante 
por los servicios que puedan pres-
tar los estudiantes y egresados de 
la Universidad, sino por la impor-
tancia que tiene que devuelvan a 
la comunidad de la que salieron un 

sustento teórico y metodológico de 
su labor diaria en las diferentes or-
ganizaciones en las que se desem-
peñan.  

Durante el Espacio de investiga-
ción fue anunciado que se analizará 
la viabilidad de abrir la licenciatura 
en comunicación organizacional y 
relaciones públicas, en el CUCEA. 
Mientras, se desarrollará la línea 
de investigación en comunicación y 
relaciones públicas en las organiza-
ciones, pues es un campo poco estu-
diado en la región centro occidente.

La actividad tuvo como princi-
pal objetivo fortalecer la dimensión 
internacional del perfil de los profe-
sores e investigadores, así como el 
trabajo en red en torno a la gestión 
educativa y la comunicación.

UDG 

Posgrado 
interinstitucional

El Consorcio de Uni-
versidades Mexi-
canas (Cumex), 
integrado por 20 uni-
versidades del país, 
entre éstas la Uni-

versidad de Guadalajara, se reunió 
para definir el área de conocimien-
to para la creación de un posgrado 
interinstitucional, con el objetivo 
de que las 20 universidades tengan 
participación, ya sea con infraes-
tructura o cuerpo académico, con la 
finalidad de que beneficie el nivel 
profesional y de investigación de 
cada integrante.

A esta reunión asistieron los 
representantes de nueve universi-
dades integradas en una comisión 
para valorar y definir el área de co-
nocimiento de este posgrado que, 
en este caso, será un doctorado, que 
ya cuenta con el apoyo de la Secre-
taría de Educación y que después 
será analizado por el consejo de rec-
tores del consorcio.

La encargada de las palabras 
de bienvenida fue la maestra Kar-
la Planter, de la coordinación de la 
junta académica de la Universidad 
de Guadalajara, ya que la reunión 
fue realizada en el edificio adminis-
trativo de dicha casa de estudios. 
En ella estuvieron representantes 
de instituciones de los estados de 
Jalisco, Colima, Estado de México, 
Coahuila, Durango, Zacatecas e Hi-
dalgo.

“La Universidad de Guadalajara 
celebra estas reuniones, porque son 
la posibilidad de trabajar de manera 
conjunta. Sabemos que el reto que 
hoy se nos presenta es trabajar de 
manera coordinada: compartimos 
realidades, compartimos problemas 
y tenemos que compartir el trabajo”.

ca
m

pu
s

CUCEA 

Alcance de las 
relaciones públicas

La Universidad de Gua-
dalajara fue sede del 
Espacio de investiga-
ción y comunicación 
de la gestión educa-
tiva, que por primera 

vez reunió a docentes e investiga-
dores para analizar los problemas 
actuales de la comunicación y las 
relaciones públicas en las organiza-
ciones públicas y privadas.

 Con la presencia de la doc-
tora María Teresa Otero Alvarado, 
investigadora de la Universidad de 
Sevilla y experta en comunicación 
e imagen corporativa, iniciaron 
en el Centro Universitario 
de Ciencias Económi-
co Administrativa, los 
trabajos que incluye-
ron un seminario de 
actualización y una 
conferencia sobre los 
retos de la profesión, 
bajo la perspectiva eu-
ropea.

A pesar de los diferentes 
altibajos, no solo en Iberoamé-
rica, sino también en el resto de Eu-
ropa y Norteamérica, el papel de las 
relaciones públicas y la comunica-
ción, son cada vez más reconocidas 
y con un sustento metodológico y 
de aplicación basado en las ciencias 
sociales.

Con el proceso de Bolonia, el 
panorama al menos en España, es 
inseguro para la publicidad y las 
relaciones públicas, mientras que 
para México constituye un área de 
oportunidad que puede posicionar-
se bajo una perspectiva social rela-
cionada con la situación del país.

Existe la infraestructura nece-
saria para ser una verdadera profe-
sión, pero se desconoce el alcance 
que tienen las relaciones públicas 
en cualquier institución pública o 
privada. De ahí el compromiso que 
deben asumir los profesores, para 
enriquecer el proceso de enseñan-
za–aprendizaje frente al aula y en 
cualquier modalidad educativa.

Es importante que las institucio-
nes de educación superior (IES) del 
país generen investigación intros-
pectiva, básica y aplicada a nuestra 
realidad en México. “Queremos que 
las relaciones públicas, la comuni-
cación e imagen corporativa no ten-
gan los altibajos que por décadas 
han sufrido”. 

Las IES públicas deberán reva-
lidar los atributos de la profesión, 
como lo hace la Universidad Vera-
cruzana y la Universidad Autónoma 
de Morelos. Que las asociaciones 
profesionales en el ramo tengan el 

poco de lo que recibieron con su for-
mación profesional.

Los objetivos primordiales de 
este acuerdo son: formar y actualizar 
técnicos, bachilleres, profesionales 
que requiera el desarrollo socioeco-
nómico del estado, así como organi-
zar, realizar, fomentar y difundir la 
investigación científica, tecnológica 
y humanista, para rescatar y acre-
centar la cultura, así como auxiliar 
a las autoridades educativas en la 
orientación y promoción de la edu-
cación media superior y superior.

También el Centro Universitario 
del Sur (CUSur) y la SEJ firmaron 
un convenio de colaboración en 
materia de prácticas profesionales, 
para convertirlo en un instrumento 
más de aprendizaje para los estu-
diantes de la Universidad de Gua-
dalajara, sobre todo los que viven 
en la región del sur del estado, en 
Ciudad Guzmán y sus alrededores, 
y que contribuirá al desarrollo del 
sector productivo y social. [

 
SEMS 

El alcohol y el 
volante no van

Paramédicos, pea-
tones, agentes de 
tránsito y sobre todo 
conductores alcoholi-
zados, fueron repre-
sentados por alumnos 

de la Preparatoria regional de Puer-
to Vallarta, quienes promovieron en 
la rambla Cataluña el programa “El 
alcohol y el volante entre los jóvenes 
no se lleva nada bien”, coordinado 
por el director de la preparatoria, 
doctor Armando Soltero Macías.

El objetivo del programa es ayu-
dar a los jóvenes y adolescentes 
a darse cuenta de los riesgos que 
corren al mezclar el alcohol con el 
volante, por medio de la interpre-
tación de situaciones en las que el 
conductor maneja con diferentes 
grados de alcohol, recreadas con el 
uso de goggles especiales que pro-
ducen este efecto.

El equipo utilizado en este pro-
grama va desde los goggles hasta los 
vehículos en los que conducen –que 
para este objetivo fueron cambia-
dos por unas pequeñas bicicletas– 
además de protección, como rodille-
ras, coderas y el vestuario que usan 
tanto los agentes viales como los 
paramédicos que acuden en caso 
de un percance. Este equipo costó 
a la preparatoria un total de 10 mil 
pesos. Sin embargo, para el maestro 
Armando Soltero Macías, “una vida 
que se salve, vale los 10 mil pesos”.

“Buscamos que se tenga una vi-
vencia directa del trabajo que está 
desarrollando la escuela para poder 
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prevenir en los jóvenes el consumo de alcohol, particu-
larmente cuando ese alcohol está asociado a un volante”, 
dijo la directora del Sistema de Educación Media Supe-
rior (SEMS), maestra Ruth Padilla, quien también asistió 
a la presentación del programa.

Otro de los asistentes fue el investigador del Depar-
tamento de Salud Pública, del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, doctor Alfredo Celis de la Rosa, 
quien indicó que el consumo de alcohol, incluso en pe-
queñas cantidades, aumenta considerablemente el ries-
go de un accidente vial. [

 
CUCEA 

Curso de negocios 

Con el objetivo de incentivar el intercam-
bio académico, el Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrati-
vas (CUCEA), ofrece el curso de verano 
En torno de los negocios y emprendu-
rismo en México, que inicia este 3 y fi-

naliza el 31 de julio.
Este curso, dirigido a todos los estudiantes de la 

UdeG, nacionales o extranjeros, puede ser cursado en 
inglés o español, indicó la maestra Giovanna Zerecero, 
jefa de la Unidad de intercambio, del CUCEA. 

El costo del programa es de cuatro mil quinientos 
pesos, pero habrá descuentos para estudiantes adscri-
tos al CUCEA y a quienes se encuentran de intercambio 
en el calendario 2009B. El costo incluye la credencial 
oficial del CUCEA, holograma con vigencia, y recuerdos 
oficiales, además del material para todos los talleres y la 
constancia oficial al finalizar.

La meta es que el estudiante adquiera “una visión 
internacional sólida y equilibrada, fomentando la pro-
actividad, creatividad, capacidad para solucionar pro-
blemas, así como el desarrollo de habilidades sociales 
para conducirse con respeto y responsabilidad dentro 
del ámbito empresarial”.

Los estudiantes interesados pueden encontrar más in-
formación llamando al teléfono 01 (33) 3770 33 00, extensio-
nes 5382, 5010 y 5383 o escribiendo a los correos: summer.
cucea@cucea.udg.mx y summer.cucea@gmail.com. [
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Cambia 
protocolo de 
internet
RUBéN HERNÁNDEZ RENtERíA

Las direcciones de internet se están acabando. 
Pronto los internautas tendrán que emigrar el 
protocolo de internet (TCP IP) de su equipo, de 
la versión cuatro a la seis (IPv6). Será un cambio 

necesario por la situación que vive el acceso a la red des-
de hace tiempo a causa de la saturación de equipos co-
nectados gracias al desarrollo tecnológico y la reducción 
de la brecha digital en el mundo, razones por las que el 
IPv4 está a punto de colapsar. 

La Universidad de Guadalajara (UdeG), pionera en 
el uso de las nuevas tecnologías en Jalisco, está prepa-
rándose para este importante cambio.

El ingeniero Alejandro Martínez Varela, coordinador 
de desarrollo, de la Coordinación General de Tecnolo-
gías de Información (CGTI), de esta casa de estudios, 
explica cómo se está organizando la institución para 
este cambio computacional en infraestructura, capaci-
tación, equipo y software: “La UdeG ha tomado muy en 
serio el tema de la transición hacia IPv6, tanto así que 
desde hace más de 10 años hemos estado involucrados 
en este tema. Al principio documentándonos y realizan-
do pruebas y participando en proyectos piloto. Un ejem-
plo es la participación en el M6Bone, en el cual la UdeG 
fue fundamental al convertirse en el principal nodo en 
América para probar esta tecnología”.

El ingeniero Varela agrega: “A partir de 2005 la 
UdeG cuenta con su bloque de direccionamiento IPv6 
“2001:1210::/32”, con una capacidad de 2 a la 96 direccio-
nes IP y está trabajando en el esquema que nos permita, 
en el corto plazo, comenzar a ofrecer conectividad con 
este protocolo. En el renglón de infraestructura contamos 
con capacidad en todos los equipos de la dorsal de comu-
nicaciones y están preparados para operar con IPv6”.

Este nuevo protocolo para navegar en la red mejorará la 
conexión con el grid mundial. El grid es la infraestructura 
que permite la integración y el uso colectivo de computa-
doras de alto rendimiento, redes y bases de datos admi-
nistradas por diferentes instituciones.En México la UdeG 
es el grid de occidente. Ante este importante compromiso 
universitario, el ingeniero Varela informa: “El nuevo proto-
colo hará más sencilla la configuración del grid y mejorará 
el desempeño de sus aplicaciones, pues IPv6 hace más efi-
cientes y versátiles los canales de comunicación”.

Tanto gobierno, universidades e instituciones priva-
das reconocen la importancia de este evento masivo y 
global que afectará particularmente a la red de redes. Por 
eso la sociedad tecnológica está organizándose para en-
contrar el mejor método para que el cambio sea sencillo. 

Nuestro país avanza en este tema con la organización 
del segundo Congreso internacional global IPv6 summit 
México 2009 “El futuro de internet en México: tecnología 
y negocios en convergencia”, evento coordinado por la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la 
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento, y la organización Task Force IPv6 México, y 
celebrado del 2 al 4 de julio pasado en esta ciudad. 

El ingeniero Varela es director de Task Force IPv6 
México y nos habla de lo importante que fue este even-
to: “Se enfocó no sólo a impulsar la adopción de IPv6 
por los motivos ya conocidos: agotamiento del espacio 
de direcciones, incremento de funcionalidades, etcétera, 
si no que fue una oportunidad de planear un crecimiento 
ordenado de los servicios de TI, sobre todo porque un 
cambio como éste no se volverá a ver en décadas”. [

web
Busca 
más en la

www.ipv6summit.com.mx
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Reporte índigo al aire

m
ed

iá
ti

ca
LORENA ORtIZ

No somos reporteros, ni periodistas: somos 
generadores de experiencias y tenemos la 
consigna, como periodistas, no sólo de dar 
un contexto y decir lo que pasa, sino tam-

bién de aventurarnos un poco con toda la información 
que tenemos y llevar al lector hacia el lugar del enten-
dimiento. No me interesa decirte lo que pasó en el Con-
greso hoy: te voy a decir qué hace el Congreso y qué, 
probablemente, pasará en un futuro”, afirmó Olga Vi-
llegas, representante en Guadalajara de Reporte índigo.

Reporte índigo es un proyecto periodístico de inves-
tigación multimedia y digital, con periodicidad sema-
nal, que inició a transmitir cápsulas informativas (“Co-
nexión índigo”) a partir del 6 de julio, en los espacios 
de noticias de Radio Universidad, como parte del com-
promiso establecido con Medios UdeG Noticias y que 
finaliza en diciembre de este año. 

Las cápsulas serán transmitidas todos los lunes, a 
las 8:30. El noticiero vespertino de este mismo día, hará 
un resumen de la participación de Reporte índigo.

Los viernes habrá un enlace directo con su redac-
ción, para ofrecer avances de su próxima edición.

“Desde que comenzó Reporte índigo hubo interés de 
trabajar en conjunto con la Universidad de Guadalajara. 
Uno de los objetivos de Índigo es encontrar espacios impar-
ciales donde podamos seguir promoviendo lo que hacemos 
desde la red. Con la UdeG se dio esa oportunidad: inter-
cambio voluntario de contar con un pequeño espacio, para 
comentar nuestra nota principal”, señaló Olga Villegas.

Rosaura Saldaña, productora general de Noticias de 
Radio UdeG, aseguró que este intercambio “le dará más 
realce a toda la dinámica de información política que 
tiene Medios UdeG Noticias”.

Gustavo Aréchiga, también representante de Ín-
digo, dijo que una de las intenciones de este sitio 
es construir redes con otros medios, como la Uni-
versidad de Guadalajara, para lograr la reflexión y 
el entendimiento, “en un momento como el actual, 
cuando los medios en general están inmersos en la 
incertidumbre. Es importante hacer este tipo de con-
venios o de puentes, entender en qué país estamos 
viviendo”. [

5
De izquierda 

a derecha: 

Rosaura 

Saldaña, 

Olga Villegas 

y Gustavo 

Aréchiga. 

Foto: Abel 

Hernández

La revista digital de periodismo de 
investigación formará parte de los 
contenidos de Medios UDG Noticias. 
Sus reportajes reforzarán el periodismo 
de investigación que desarrolla la 
radiodifusora universitaria

web
Busca 
más en la

www.reportebrainme-
dia.com
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deportes 

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Triatletas de la Universidad 
de Guadalajara tuvieron 
una destacada participa-
ción en diversos eventos 

nacionales e internacionales cele-
brados en los últimos días.

En Puerto Vallarta, Jalisco, tuvo 
lugar la Copa Panamericana de la 
especialidad, evento avalado por la 
Unión Internacional de Triatlón, en 
el que Leonardo Saucedo se adju-
dicó la segunda posición de la cate-
goría elite, al culminar el recorrido 
consistente en mil 500 metros de 
natación, 40 kilómetros de ciclismo 
y 10 de carrera atlética con tiempo 
de 1 hora 53 minutos 12 segundos. 
Solo 18 segundos después del tapa-
tío Carlos Arcadia, quien se ubicó 
en la primera posición, mientras 
que el tercer sitio fue ganado por el 
brasileño Wesley Matos. 

El estudiante de sociología del 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), 
señaló que el resultado lo deja sa-
tisfecho, ya que el 2009 es un año 
de transición, después del proceso 
selectivo de los Juegos Olímpicos 
de 2008.

“Este año ha sido un poco sa-
bático, pero hemos mantenido los 
entrenamientos y la condición físi-
ca para seguir avanzando y a partir 
del 2010 no paramos hasta el 2012, 
ya que el objetivo son las próximas 
olimpiadas. Para ello ya estamos en 
la etapa de planeación de este ciclo 
olímpico”.

Explicó que para lo que resta del 
año, tiene algunos eventos progra-
mados, entre éstos una Copa del 
Mundo en Huatulco, a celebrarse 
en noviembre, así como algunas fe-
chas del circuito nacional.

Destacan triatletas 
universitarios
Es la mitad de la temporada y los atletas de la Universidad comienzan a cosechar 
resultados. Todos tienen en la mira el campeonato mundial de la especialidad, a 
efectuarse en Australia, que está a la vuelta de la esquina

4Leonardo 

Saucedo llega a la 

meta del Festival del 

mar, en Guayabitos, 

Nayarit, en el 2008.

Foto: Laura 

Sepúlveda

En otro frente, tres de los triat-
letas universitarios participaron 
en el triatlón Alchichica-Cantona, 
Puebla, medio ironman y cuyo re-
corrido constó de mil 900 metros 
de natación, 90 kilómetros de bi-
cicleta y 21 kilómetros de carrera 
atlética.

En dicha justa, Lourdes Cár-
denas, egresada de esta casa de 
estudios, se coronó en la categoría 
de 40-44 años, mientras que Ser-
gio Quezada, también egresado, y 
Omar Aranza, estudiante del CU-
CEI, se ubicaron en la tercera posi-
ción de las categorías elite y 25-29 
años, respectivamente.

El entrenador de los triatletas 
universitarios, Gustavo Nuño Mi-
ramontes, calificó como positivos 
los resultados obtenidos por el 
equipo en dichas competencias, 
en especial porque este año es 
tranquilo en cuanto a actividad 
competitiva y lo fuerte vendrá en 
el 2010, con el inicio del ciclo olím-
pico.

“Estamos a mitad de tempo-
rada. Nos faltan algunos eventos 
y creo que el equipo está bien. 
Una de las pruebas importantes 
será el campeonato mundial, que 
será del 11 al 13 de septiembre, en 
Australia, para el cual ya tenemos 
clasificados a Lourdes Cárdenas 
y Sergio Quezada. Armando Cor-
tés y Leonardo Saucedo faltan 
por clasificarse. Ahora habrá que 
ver si se tienen los recursos para 
asistir”.

Por lo pronto, el equipo conti-
nuará preparándose para asistir en 
agosto a una etapa más del circuito 
nacional, a celebrarse en Veracruz, 
luego que la etapa programada para 
el 25 de julio, cuya sede era Hidal-
go, fue cancelada. [

Resultados del ironman
Lugar Nombre Categoría

1 Lourdes Cárdenas (egresada) 40-44 años

3 Sergio Quezada (egresado) Elite

3 Omar Aranza (CUCEI) 25-29 años

Resultados Copa Panamericana
Lugar Nombre Categoría

2 Leonardo Saucedo (CUCSH) Elite 

12 Mario Gastelum (SEMS) Elite 

17 Omar Macías (egresado) Elite

18 Armando Cortés (CUCS) Elite 

2 Haydee Carrillo (egresado) 25-29 años

2 Belem Delgadillo (SEMS) Junior
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4Ángel David 

(de pie) en un 

entrenamiento.

Foto: Abel 

Hernández

L. S. V.

Son diez años de campeona-
tos nacionales para Jalisco 
en la Olimpiada Nacional, 
en la que de manera conse-

cutiva ha refrendado su liderazgo, 
pero esto más que un logro de las 
autoridades deportivas, representa 
la labor ardua de decenas de de-
portistas, entrenadores y padres de 
familia, quienes tienen que sortear 
muchos obstáculos hasta llegar a la 
anhelada medalla, que para algu-
nos será el inicio de una destacada 
trayectoria.

Para otros el paso por el deporte 
será fugaz. Unos pocos se ven ori-
llados a dejarlo por el trabajo o la 
escuela y otros más luchan hasta 
llegar a la meta soñada.

A lo largo de estos años, muchos 
han sido los deportistas, estudian-
tes de la Universidad de Guadala-
jara, quienes han contribuido con 
su desempeño en cada una de sus 
disciplinas, a cosechar cada cam-
peonato.  

Un ejemplo de ello es Ángel 
David Romo Sotelo, estudiante de 
la carrera de mercadotecnia en el 
Centro Universitario de Ciencias 

Luchó para obtener el 10
Es un luchador grecorromano y es universitario. Ángel David Romo Sotelo ayudó con su triunfo a 
la obtención del décimo campeonato consecutivo para Jalisco, en la Olimpiada Nacional

Algunos resultados
CATEGORÍA Abierta varonil  

1º Lugar José Alberto Torres Villalvazo Haran TKD

2º Lugar Eduardo Hernández Vega Karate Lua, Michoacán

3º Lugar Ángel Santana González Lima Lama, Colima

 
CATEGORÍA Adultos Femenil Ligeras  

1º Lugar María Elizabeth Romero Benavides Karate Do, CuSur

2º Lugar Melissa Paulina García León Karate Do, CuSur

3º Lugar Paula Yolanda Mosqueda Ortiz Karate Do, CuSur

 
CATEGORÍA Adultos femenil pesadas  

1º Lugar Vania Judith Abad Ramírez Karate Do, CuSur

2º Lugar Fátima Lucía Álvarez Morán Karate Do, CuSur

3º Lugar Tania Virginia Espinoza Castellanos Karate Do, CuSur

Económico Administrativas (CU-
CEA).

Desde hace seis años ingresó a 
esta disciplina y en tres ocasiones se 
ha coronado en el certamen nacio-
nal en las categorías cadetes 48 y 50 
kilogramos y este año se adjudicó la 
medalla de oro en la modalidad de 
juvenil 60 kilogramos. Hoy recuer-
da su ingreso a la lucha.

“Uno de los entrenadores es 
amigo de mi hermano y me invito 
hace seis años a practicar el depor-
te y como siempre me han gustado 

las disciplinas de contacto, me di la 
oportunidad de probar, me gustó y 
aquí estamos”.

Pero el camino a la victoria no ha 
sido fácil, la competencia en el ám-
bito nacional es fuerte y detrás de 
cada triunfo está un entrenamiento 
diario de dos horas, que además hay 
que combinar con la escuela. 

“La competencia se vive diferen-
te, al igual que el día posterior del 
combate. En está ocasión viví una 
situación especial, ya que le había 
ganado a un contrincante que me 

Organiza CUSur torneo de voleibol
INFORMACIóN/CUSUR 

El Centro Universitario 
del Sur (CUSur), con 
sede en Ciudad Guz-
mán, llevó a cabo el II 

Torneo de Voleibol Clausura 2009, 
con la participación de equipos in-
vitados de la región sur del estado 
de Jalisco, quienes compitieron  
en la rama varonil y femenil, en 
un torneo organizado como parte 
de las actividades formativas in-
tegrales del plantel universitario.

En la rama varonil el primer 
lugar fue ganado por CEBETIS, 
el segundo por EXATEC y el ter-
cero por el equipo representati-
vo del CUSur.

En lo que corresponde a las 
mujeres, el Tecnológico de Ciu-
dad Guzmán se adjudicó la pri-
mera posición, seguido del CE-
BETIS, que quedó en segundo 
lugar y el CUSur en tercero.

Entre los equipos partici-
pantes destacan además, las 
preparatorias regionales, que 
pusieron en práctica sus mejo-
res estrategias de juego ante el 
entusiasmo de los espectadores.

  
Celebran torneo de artes 
marciales
En días pasados, el CUSur rea-
lizó el torneo de artes marciales 
bajo el lema “Amistad y  fraterni-
dad  por un mundo más verde”, 

con la participaron de equipos 
de karate y kung fu, pertene-
cientes  a Ciudad Guzmán, Coli-
ma y Sahuayo, Michoacán. 

Los atletas participaron en 
ambas ramas en las categorías 
infantil de 6 a 16 años, juvenil  
de los 14 a los 18 años y en la  
modalidad abierta en la cual se 
incluían principiantes, interme-
dios, avanzados  hasta cintas ne-
gras e instructores.

Dicho centro universitario 
promueve semestre a semestre 
diversas actividades deportivas 
con el objetivo de que los futu-
ros profesionistas integren la 
actividad física en su plan curri-
cular. [

había vencido anteriormente y al 
siguiente día me sentí muy bien”.

Para Ángel David una parte im-
portante en su preparación es la 
cuestión psicológica, ya que en un 
deporte como este se deben cuidar 
diversos aspectos.

“En la lucha debes saber con-
trolar tu respiración para recu-
perarte, trabajar las cuestiones 
mentales, ser siempre positivo, 
ya que si no, puedes perder. Este 
deporte es muy completo, ya que 
combina un poco de todo, agresi-
vidad, debes pensar mucho la es-
trategia. Este es un deporte que 
te da disciplina, te enseña mu-
chos valores y contribuye a que 
seas responsable”.

Considera que los diez años con-
secutivos de logros de Jalisco no 
son producto de la casualidad, si no 
de la preparación y el apoyo que re-
ciben los atletas para foguearse en 
competencias internacionales.

“Ahora lo que sigue es continuar 
con la preparación para el Campeo-
nato Panamericano de la especia-
lidad, que será el mes de octubre 
aquí. La meta es buscar un lugar 
para los Juegos Panamericanos del 
2011, en Guadalajara”. [

Más de este 
deporte 

[A la lucha 
grecorroma-

na, junto a la lu-
cha libre olímpica 
y a su variante fe-
menina, la lucha 
femenina, se les 
denomina luchas 
olímpicas, ya que 
están presentes 
en los Juegos 
Olímpicos.
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www.estudiantes.udg.mx
Todos los servicios que la UdeG ofrece a sus alumnos los 
puedes conocer en este sitio.
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bolsa de trabajo

Puesto: asistente de operación administrativa
Carrera: bachillerato
Empresa: Suma empresarial
Con: Judith Ortiz
teléfono: 38 11 56 84
Correo: judith@sumaempresarial.com.mx

Puesto: encargado de ventas y soporte
Carrera: técnico
Empresa: Suma empresarial
Con: Judith Ortiz
teléfono: 38 11 56 84
Correo: judith@sumaempresarial.com.mx

Puesto: auxiliar operador
Carrera: bachillerato
Empresa: Selva mágica
Con: Erika Carolina Gonzalez Ramírez
teléfono: 36 74 12 90
Correo: egonzalez@cie.com.mx

Puesto: becaria abogada
Carrera: derecho
Empresa: AM-PM
Con: Cristina Haro
teléfono: 37 77 11 11
Correo: cristina.haro@am-pm.com.mx

Puesto: practicante de mercadotecnia
Carrera: mercadotecnia
Empresa: Comercial de especialidades médicas, S. A de C. V.
Con: Melisa Maldonado
teléfono: 32 80 07 30
Correo: desarrollo@cemsa.com.mx

Puesto: químico farmacobiólogo
Carrera: farmacólogo-farmacobiólogo
Empresa: One-Digit
Con: Verónica Estrella
teléfono: 13 68 08 83 y 84
Correo: gdl.reclutamiento@one-digit.com

Puesto: promotor y asesor técnico
Carrera: técnico
Empresa: Grupo Industrial Mexlab, S. A. de C. V.
Con: Griselda Liliana Hernández Pacheco
teléfono: 36 34 23 61
Correo: liliana@grupomexlab.com

Puesto: becario para sistemas de calidad
Carrera: técnico
Empresa: Borgwarner Morse tec
Con: Daniel Mora
teléfono: 36 88 07 50, extensión 362
Correo: dmora@borgwarner.com

Puesto: diseñador gráfico y/o diseñador industrial
Carrera: diseñador gráfico
Empresa: Duhaus
Con: Agustín Vega Ibarrola
teléfono: 31 80 01 08
Correo: avivegai@gmail.com
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Curso de actualización en 

ambientes virtuales (moodle)

En modalidad presencial, se llevará a cabo del 6 al 17 de julio, de 10:00 

a 12:00 horas, en el CUCEA. Cupo limitado.

 Inscripciones al teléfono: 37 70 33 00, extensión 5459, y en el 

correo electrónico: miriams@cucea.udg.mx.

pi
za

rr
ón

 actividades

II Festival de verano de la 
UAAL 2009 
Cursos de inglés, francés, italiano, 
japonés, a partir del 8 de julio, 11:30 
horas, en el Auditorio central del CUCEA.
Cupo limitado. 

Universidad internacional 
de verano
Congreso internacional de mecatrónica. 
8 al 10 de julio.
Diplomado en ciencia y filosofía. 20 al 
23 de julio.
IV Encuentro internacional de 
nanotecnología. 27 al 29 de julio.
Lagos de Moreno, Jalisco.
 Mayores informes en: www.lagos.
udg.mx. 

Ciclo de conciertos de 
música clásica 2009 
Los días 8 y 22 de julio, en Casa 
Serrano, Lagos de Moreno.
 Mayores informes en: www.lagos.
udg.mx. 

Semana nacional de 
ingeniería electrónica 
Del 7 al 9 de octubre en Centro 
Universitario de la Ciénega en Ocotlán, 
Jalisco.
 Mayores informes en el correo 
electrónico: senie@correo.azc.uam.mx. 

 conferencias

Viernes de ciencia
Conferencia: Cambios climáticos 
históricos, impartida por el Dr. Ulises 
Ramírez Sánchez, el viernes 17 de 
julio, a las 19:00 horas, en el Salón 
de eventos múltiples del Instituto de 
Astronomía y Meteorología (IAM).
Informes en: www.iam.udg.mx. Entrada 
libre.

Charlas a la luz de la luna: 
Astronomía prehispánica 
Impartida por el Dr. Jesús Galindo Trejo, 
del Instituto de investigaciones estéticas 
de la UNAM.
10 de julio, 19:00 horas, en el Paraninfo 
Enrique Díaz de León.

 congresos

Encuentro entre docentes
Rescatando las buenas prácticas en 
B-learning 
17 al 19 de julio, en Villas Primavera.
Fechas límite de inscripción de 
resúmenes y asistentes, 10 y 13 de julio 
respectivamente. 
 Mayores informes en: www.cunorte.
udg.mx. 

VII Simposio de la óptica 
en la industria 
Del 10 al 12 de septiembre, en el Hotel 
Hilton.
 Mayores informes en: http://soi7.
cucei.udg.mx. 

III Encuentro nacional 
sobre estudios regionales 
Las regiones en movimiento: prácticas, 
dinámicas y procesos de cambio 
Del 7 al 9 de octubre, en el Centro 
Universitario de la Ciénega, Ocotlán, 
Jalisco. 
 Mayores informes al teléfono: (392) 
92 5 94 23, y en el correo electrónico: 
eduardoh@cuci.udg.mx. 

Cuarta Asamblea 
jalisciense de nutrición 
Elementos funcionales en la alimentación 
y nutrición humana
14 Y 15 de octubre, en Expo 
Guadalajara.
 Informes e inscripciones: www.
asamblea.ajanut.org y en el correo 
electrónico: asambleadenutricion@
ajanut.org.

 cursos

II Curso avanzado: 
calidad de productos 
de la lombricultura 
y caracterización de 
insumos orgánicos 
Del 6 al 10 de julio, en el Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias.
  Mayores informes al teléfono: 37 77 
11 93, y en el correo: aloza@cucba.udg.mx. 

Cursos del IAM 
Astronomía elemental
Del 6 al 17 de julio, 19:00 horas. Rubén 
Bautista. Instituto de Astronomía y 

Meteorología (IAM).
Informes en el teléfono: 36 16 49 37, y 
en: www.iam.udg.mx. Entrada libre.

Curso de inglés para 
adultos calendario 2009 B  
CUValles 2009 - Programa 
Abierto de Lenguas (PAL)
Inicio de cursos: 7 de septiembre. 
Inscripciones del 17 al 21 de agosto, de 
9:00 a 12:30 horas, Departamento de 
Lenguas, CUCSH. 
 Informes en el correo: 
informespal2009b@yahoo.com.mx 

 foros

Segundo Foro de salud 
mental
Avances y retos: Un problema de salud, 
desde un enfoque integral
Del 14 al 16 de octubre, en el Centro 
Universitario de los Altos.
 Más información en: www.cualtos.
udg.mx. 

 jornadas

X Jornadas 
latinoamericanas y VII 
Iberoamericanas de 
caucho tecnología
Del 16 al 20 de noviembre en Expo 
Guadalajara.
 Mayores informes: http://www.
sltcjornadas.com/. Invita CUCEI.

 libros

Elecciones presidenciales 
en América Latina: el 
ascenso de una izquierda 
heterogénea 
Autor: Ignacio Medina Núñez. 
Presentación del libro, 6 de julio, 13:00 
horas, en el Auditorio Silvano Barba, del 
CUCSH.
 Informes: paudelg@yahoo.com.mx. 

Las Américas de cara a las 
elecciones presidenciales 
en Estados Unidos 2008 
Presentación del libro, 9 de julio, 13:00 
horas, en el Auditorio Silvano Barba, del 
CUCSH.
 Informes: paudelg@yahoo.com.mx. 

 posgrado

Maestría y doctorado 
en Ciencia del 
comportamiento 
(orientación neurociencia) 
2010 A. Programa 
incluido  en el PNP de SEP 
y Conacyt Alto Nivel
Sesión de presentación de líneas de 

investigación, 19 al 21 de agosto. 
Aspirantes de maaestría, curso 
propedéutico, del 24 de agosto al 30 
de noviembre. Aspirantes a doctorado: 
entrega de proyectos de investigación: 1 
de noviembre.
 Más informes en: 
www.ineuro.cucba.udg.mx.

 seminarios

Ciclo de seminarios 
INESER
Mirando la manera de observar 
los géneros vicisitudes, desafíos y 
oportunidades teóricas y metodológicas
El 9 y 16 de julio, 10:00 a 13.00 horas, 
en la Sala de seminarios de la división 
de economía y sociedad. 
 Informes: 37 70 33 00, extensión 
5259.

Series de tiempo 
Dirigido a alumnos de la Maestría en 
economía, profesores y público en 
general.
Del 6 al 11 de julio, de 9:00 a 14:00 
horas, en el Aula M-102 del CUCEA.
 Más información: 37 70 33 00, 
extensión 5317. Cupo limitado. 

 talleres

Taller de redacción 
de ensayos de 
ciencias económico y 
administrativas 
Con el objetivo de obtener herramientas 
para elaborar un texto de calidad 
en su área profesional, y a su vez, 
participar en el XI Concurso nacional y III 
Iberoamericano “Leamos la ciencia para 
todos”, se llevará acabo por categorías, 
en el CUCEA.
 Mayores informes e inscripciones al 
teléfono: 37 70 33 00, extensión 5488 
y en: www.cucea.udg.mx.
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Primera persona Q Nació el 10 de diciembre de 1942. Es licenciado en derecho 
y maestro en derecho civil y financiero por la Universidad de Guadalajara. Se hizo acreedor este 
año a la presea Servicio Social Universitario Irene Robledo.

talento U

Como no 
son tantos 
alumnos, 
entonces eso 
nos permite 
una mayor 
cercanía para 
aconsejarlos y 
orientarlos en 
su formación
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Tiene como actividad principal 
la atención a la comunidad ofre-
ciendo asesoría jurídica gratuita 
a las personas de escasos recur-
sos. “Yo dirigí el bufete desde 
1999 hasta febrero de este año, 
cuando obtuve mi jubilación”.

¿Qué obstáculos enfrentó al 
abrir el bufete jurídico?
Por desconocimiento la gente no 
iba en un principio, pero al haber 
difusión sobre el mismo empeza-
mos a tener afluencia.

¿Qué satisfacciones tuvo al es-
tar frente al bufete?
El obtener sentencias favorables 
en los casos que llevábamos por 
demandas por no otorgamien-
to de pensión alimenticia para 
las madres y los hijos. Es muy 
común en Ciudad Guzmán la 
violencia intrafamiliar y en con-
secuencia los divorcios. Tam-
bién llevábamos divorcios. No-
sotros buscábamos siempre la 
conciliación de las partes, pero 
había casos donde ya no había 
remedio. Entonces tratábamos 
de que la separación fuera por 
mutuo consentimiento para evi-
tar desgaste y problemas para 
los hijos, pero también cuando 
había necesidad de demandar lo 
hacíamos.

¿Qué significa para usted la 
presea Irene Robledo?
Me llena de orgullo. Significa 
para mí un reconocimiento a un 
trabajo realizado en forma coti-
diana durante diez años.

¿Como académico qué funcio-
nes desempeña actualmente?
Me jubilaron con 35 años de 
antigüedad. Pude haberme ju-
bilado antes, pero continué 
en la docencia y pienso 
seguir activo como aca-
démico mientras las con-
diciones me lo permitan. 
Actualmente me desem-
peño como profesor ho-
norífico en el CUSur, es 
decir, no percibo sueldo 
por estar delante de un 
grupo.

¿Qué clases imparte 
actualmente?
Actualmente imparto 
las materias de intro-
ducción al estudio del 
Derecho y la de Derecho 
Civil II.

MARtHA EVA LOERA

Ayudar a los demás es 
para él una satisfac-
ción. Por eso impulsó la 
creación de un bufete 

jurídico de servicio social en Ciu-
dad Guzmán. Se trata de Sergio 
Antonio Durán Graciano, quien 
fue acreedor a la presea Servicio 
Social Universitario Irene Roble-
do dentro de la categoría trayecto-
ria social individual por aportacio-
nes al servicio social universitario.

La Secretaría Académica del 
Centro Universitario del Sur 
(CUSur), postuló al académi-
co para recibir dicho galardón. 
“Víctor Hugo Prado Vázquez 
hizo la propuesta y resulté gana-
dor”, dijo el aludido.

El CUSur tuvo su bufete ju-
rídico para servicio social hace 
una década. A Sergio Antonio 
Durán Graciano le tocó fundarlo. 

¿Por qué sigue dando clases? 
Después de tantos años… De 
toda una vida de estar en con-
tacto con los muchachos es muy 
difícil dejar una actividad que 
a uno le gusta. Tengo bastante 
experiencia y me gusta poderles 
aportar algo, además el contacto 
con los estudiantes vivifica. Uno 
se siente con bastante energía. 
Ya no tengo actividades en el bu-
fete, pero quiero seguir haciendo 
labores de carácter social. Para 
mí eso es primordial.

¿Por qué le gusta dar clases en 
CUSur?
El contacto con los muchachos 
es muy personalizado, muy 
cercano. A diferencia de lo que 
ocurre en la capital, en donde el 
trato de los profesores hacia los 
alumnos no es tan cercano, aquí 
los atendemos en forma directa, 
en todo momento. Como no son 
tantos alumnos, entonces eso 
nos permite una mayor cercanía 
para aconsejarlos y orientarlos 
en su formación. Eso ocurre en 
todas las carreras, no sólo en la 
licenciatura en Derecho.

¿Cuándo ingresó a la Universi-
dad de Guadalajara?
Primero fui estudiante. Ingresé en 
1959 al bachillerato. En ese tiem-
po nada más había dos escuelas 
con bachillerato: la Prepatoria de 
Jalisco y la Escuela Vocacional. 
Yo me incorporé a esta última. De 
ahí continué mis estudios en la 
antigua Facultad de Derecho. Soy 
generación 1961-66. Al concluir mi 
carrera me invitaron a trabajar en 
la Universidad. Fui maestro fun-
dador de la escuela Preparatoria 
4. Ahí estuve durante tres años. 
Después me vine a Ciudad Guz-
mán y me incorporé a esta casa de 
estudios en 1976, cuando se oficia-
lizó la escuela preparatoria como 
dependencia directa de la UdeG. 
Ahí laboré hasta 1994, cuando sur-
ge la red universitaria y se inician 
los trabajos del CUSur. Me invitó el 
entonces rector Francisco Espinoza 
Cárdenas a colaborar con él y me 
da la responsabilidad de iniciar la 
licenciatura en Derecho. Me nom-
bró jefe del Departamento de Estu-
dios Jurídicos, responsabilidad que 
tuve durante cuatro años. Después 
continué como maestro. [
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80 rayas
para “El Tigre”
PÁGINAS 8-9
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ADRIANA NAVARRO

Las letras contestatarias del 
compositor jalisciense Fran-
cisco “Pancho” Madrigal, 
creadas en los años ‘60 y ’70, 

continúan siendo vigentes, porque 
Latinoamérica sigue viviendo bajo 
sistemas autoritarios y de represión.

Esos corridos de Madrigal serán 
representados en danza folclórica 
y bailados con una visión contem-
poránea en el Teatro Degollado el 
próximo 11 de julio, a las 20:00 ho-
ras, por el Ballet Folclórico del CUA-
AD, de la Universidad de Guadalaja-
ra y los alumnos de octavo semestre 
de la licenciatura en artes escénicas.

Este homenaje, titulado Jacin-
to… un sueño y nada más, recreará 
la dramaturgia literaria de la pieza 

de Pancho Madrigal y tomará como 
inicio la canción “Jacinto Cenobio”, 
una de las baladas clásicas más so-
nadas del autor.

Los bailarines recibirán el apo-
yo de Pancho Madrigal. Y junto con 
“Jacinto Cenobio” narrarán el fenó-
meno migratorio de los campesinos 
de la hacienda de antaño hacia la 
ciudad, resultado de la represión de 
los hacendados por las inconsisten-
cias del sistema agrario mexicano.

Ismael García Ávila, director 
general de la obra, explicó que “la 
vitalidad de la pieza de ‘Jacinto Ce-
nobio’ permite desarrollar la drama-
turgia escénica, porque habla del 
proceso de migración del ser huma-
no y porque su temática principal 
son las danzas de la fertilidad, tanto 
de la tierra como del ser humano”.

Los 40 bailarines interpretarán 
las danzas de la fertilidad, así como 
la recreación cosmogónica huichola 
sobre las festividades Hikuli neixa, 
Namawita neixa y Tatei neixa, cuyo 
motivo principal es la creación del 
quinto maíz. 

Jacinto… un sueño y nada más… 
se compone de cuatro escenas para 
representar la creación del ser hu-
mano en la faz terrena, según la vi-
sión plural del universo prehispáni-
co de Jacinto Niño… 

La creación del maíz huichol y el 
peregrinar del peyote constituye una 
estructura coreográfica sobre el labra-
do de la tierra, que recrea la zona geo-
gráfica del ojo de dios del Jacinto Mu-
chacho..., quien aprende el oficio de 
las formas agrarias de los jornaleros, 
las faenas del campo, del “peón” (ara-

La pieza Jacinto… un sueño y nada más, será un homenaje 
al compositor Pancho Madrigal, que interpretará el Ballet 
Folclórico del CUAAD. Cuenta la historia de un migrante 
y sus deseos de rebelión

do, siembra, escardar, cazanguear y 
la pizca del maíz) y el duelo de Juan 
el peón… que cae abatido por las ar-
duas jornadas de trabajo, luto que se 
representa con el alabado polifonal a 
capella de la madre Julia de los ca-
minos… la que pierde la razón por el 
amor al hijo, exhibiendo el alma pre-
sa en una carroza. 

Su desconsolado Jacinto Hom-
bre… vislumbra su futuro fuera de 
su tierra y decide vivir del trabajo 
del oro verde. Migra a la península 
de Yucatán, con su fiesta de la va-
quería. Sueña y ve fundadas sus es-
peranzas con los suyos, al regresar 
a su tierra… un sueño del Jacinto 
Sensato, que después de un largo 
peregrinar comprende que todo ha 
sido un sueño y nada más en el Ja-
lisco contemporáneo.

Un sueño y nada más, porque 
Jacinto soñó con cambiar el mundo, 
pero el mundo y el sistema político 
sigue igual, explicó Ismael García.

La obra será presentada en cua-
tro actos. El primero, llamado la 
“Creación maravillosa”, será acom-
pañado por el bailarín Rafael Carlín 
tendrá una participación especial, 
al igual que los músicos Jaramar 
Soto y Paco Padilla.

En esta primera escena apare-
cen guerreros tigres y caballeros 
águila, que por su presencia y belle-
za, fuerza y nobleza, fueron emble-
ma de los linajes gobernantes y del 
poder real. 

La segunda escena, llamada “Jor-
naleros”, plasma la grafía corporal, la 
represión que existe entre las clases 
sociales hegemónica y subalterna, 
representadas por los hacendados y 
campesinos de la hacienda de anta-
ño, que muestran particularmente el 
maltrato y discriminación a los traba-
jadores del campo. La bailarina Debo-
rah Velázquez estará como invitada 
especial.

En la tercera escena, llamada “El 
oro verde”, Jacinto es ya otro hom-
bre, que después de haberse ido de 
su tierra por el deseo de progreso 
y superación, llega a la península 
maya con su fiesta del palmar, chi-
cleros y vaquería. Muestra a Jacinto 
cómo utilizan el “almud” como ins-
trumento de medida y venta de los 
frutos que produce el campo.

En la última escena, llamada “Un 
sueño… a mi tierra”, tanto Jacinto 
como Pancho Madrigal imaginaron 
la creación perfecta, al hombre crea-
do incorrupto, que añora la vida que 
disfrutó con la inocencia del Niño, la 
energía del Muchacho, el arrojo del 
Hombre y la sensatez del Anciano. 
Jacinto Viejo está trabajando en un 
mercado, descarga un carro y no tie-
ne nada en su vida. Los hijos se fue-
ron, se quemó su jacal. Jacinto sabe 
que fue un sueño y nada más.

La pieza más famosa de Madri-
gal, “Jacinto Cenobio”, será inter-
pretada por Luis Manuel, el de la 
Paloma. [

Jacinto... 
un sueño 
y nada 
más

Fecha: 11 de 
julio de 2009
Lugar: Teatro 
Degollado 
Horario: 20:00 
horas
Boletos: a 
la venta en 
ticketmaster
Costo: de 80 a 
200 pesos 

40 bailarines en 
escena

3
El Ballet Fólclorico 
del CUAAD, 
en uno de sus 
ensayos en la 
Escuela de Artes 
Plásticas.
Foto: José María 
Martínez
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Las cosas como son
PATRICIA MIGNANI

Casa Escorza inauguró la 
exposición 20, del fotope-
riodista Daniel Aguilar, 
con motivo de sus 20 años 

de carrera profesional. 
Lo suyo es la cámara, señaló, 

aunque no se sentiría bien sin una 
causa detrás. Su palabra clave: 
“documentar”. Para él nada vale la 
pena si no se documenta, un hecho 
puede ser relevante ahora como no-
ticia, pero luego será historia.

Las 52 fotos que se muestran 
son imágenes que pueden parecer 
agresivas. Están impresas en for-
matos pequeños, lo cual hace que el 
espectador pueda acercarse a ver en 
detalle cada una, de manera íntima. 
Después de todo ese es el sentido, 
impactar al observador. 

Es muy difícil resumir 20 años 
de carrera en unas cuantas fotos, 
por lo que el propio autor prefirió 
abstenerse de la selección, ya que 
su ojo crítico se ve viciado por el 
esfuerzo que le pudo haber costado 
lograr una determinada imagen.

La exposición retrata muchas 
tragedias humanas, pero ese no 
es el sentido estricto, “no se pue-
de evaluar qué tragedia es peor”. 
Se destinó la elección únicamente 
a la fotografía, cuáles mostraban 
mejor la realidad desde un punto 
de denuncia, pero con una imagen 
óptima. Los tópicos: linchamiento 
de un hombre en Haití, sobre lo que 
dice “la muerte tiene olor y el odio 
se percibe”; Balseros cubanos; Chi-
na: la parte que no se ve; Oaxaca; 
un golpe de estado en Venezuela, y 
el narcomenudeo. 

Daniel cumple la labor de tra-
ductor de lo que pasa en el mundo 
con sólo una imagen. Esa capacidad 
para simplificar la realidad comple-
ja es lo que lo ha llevado a hacerse 
acreedor de diferentes premios na-
cionales e internacionales.

Actualmente es fotógrafo de la 
agencia de noticias Reuters (desde 
el año 1997) y forma parte de la re-
vista de fotoperiodistas FOTODA.

La exposición seguirá camino 
por Mazatlán, en el festival Fotosep-
tiembre, por el Metro de la Ciudad 
de México, Oaxaca y Zacatecas. 

Permanecerá en Casa Escorza 
hasta el 22 de agosto. [
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Héroes y villanos del mundo del 
cómic, de los videojuegos y per-
sonajes ciencia-ficción visitarán la 
ciudad de Guadalajara los días 11 

y 12 de julio en Expokimera, que llega a su 
edición número 12.

Esta convención se ha caracterizado por 
ofrecer un espacio a los jóvenes creadores que 
buscan difundir sus trabajos. Este año desta-
ca la presentación de Estudios Penumbra, un 
grupo de creadores independientes, que en 
el marco de su 15 aniversario, ofrecerán una 
conferencia sobre sus trabajos y proyectos 

(sábado 14:00 horas). Y para terminar las ac-
tividades del sábado, se presentará el grupo 
Epsilon Zero, a partir de las 17:00 horas.

Expokimera ofrece a sus visitantes varias 
actividades como son: área de videojuegos, Ka-
raoke, concurso de disfraces (Cosplay), subas-
tas (todo a partir de un peso), entre otras cosas.

Los padres de familia podrán encontrar 
viejas series de caricaturas como Remi, Candy 
Candy, Mazinger Z entre muchas otras, y este 
evento les dará la oportunidad de recordarlas y 
compartirlas con las nuevas generaciones.

Expokimera se llevará a cabo en Mansión 
Magnolia, calle Madero 636 casi esquina Fede-
ralismo. Los horarios serán de 10:00 hasta 19:00 
horas. Costo de entrada general: 30 pesos. [

las

web
Busca 
más en la

www.expokimera.com

Llegaron
quimeras



La gaceta 56 de julio de 2009

po
lí

ti
ca

s
contante y

sonante
CULTURA

La venta y el 
intercambio de insumos 
culturales podrían 
ayudar a sortear con 
más soltura la crisis 
actual. Falta primero 
que el Estado reconozca 
su importancia y 
elabore estrategias para 
sacar a este sector de la 
llamada “economía de 
sombra”

MARCO ISLAS-eSPINOSA

Largas filas en los cines. Personas bus-
cando entre columnas de libros; gente 
a la entrada de un teatro justo antes del 
concierto. Todos tienen algo en común: 

son la representación palpable de que la cul-
tura tiene un lugar en la economía de una co-
munidad. También lo demuestra la presencia 
del vendedor de suvenires a las afueras de un 
concierto, los músicos profesionales, el equi-
po de iluminación, y en la llamada “economía 
sombra”, las ventas de mercancía pirata.

Hablar sobre el aporte económico de la cul-
tura a la vida de una comunidad puede no re-
presentar un ángulo nuevo en la discusión. Así 
lo apunta Néstor García Canclini en su libro 
La producción simbólica. Teoría y método en 
sociología del arte: “La preocupación por situar 
al arte en su entorno social surge en Europa, 
durante el siglo XIX, con él historicismo y el 
positivismo. Ambos reaccionan contra las ilu-
siones del ‘arte por el arte’, rechazan la autono-
mía absoluta atribuida a los objetos estéticos y 
buscan explicarlos refiriéndolos al conjunto al 
que pertenecen”.

Ernesto Piedras, economista por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, apunta que 
después del avance en la investigación en el 
campo de la economía de las industrias cultu-
rales, en la cultura “identificamos, además de 
su importancia en términos sociales, estéticos 
e identitarios, su significativo peso en el sec-
tor económico de nuestro país en términos de 
producción, inversión, generación de empleo y 
atracción de inversión productiva”. Sin embar-
go, acepta que esta importancia es concedida 
por la comunidad cultural y no por los gobier-
nos nacionales o locales quienes han fallado en 
encontrar fórmulas para incentivar este sector 
que el mismo Ernesto Piedras identifica como 
el responsable de hasta el 7.3 por ciento del 
PIB.

La “economía sombra”, aquella que se fun-
damenta en los sectores ilegales ha sido la de 
mayor crecimiento en el ramo de las industrias 
culturales en México. Ernesto Piedras señala 
que la aportación de dichas industrias llama-
das también “Industrias Protegidas por el De-
recho de Autor”, creció gracias a la expansión 
de la actividad ilegal de un estimado del 5.2 por 

ciento al actual 7.3 por ciento. Reafirman esta 
tendencia los reportes periodísticos como el de 
la revista electrónica Reporte Índigo (20-03-09), 
que dio a conocer, en su versión de Monterrey, 
que grupos de sicarios conocidos como Zetas 
controlaban la distribución de devedés en el 
tradicional mercado de la Pulga de la capital 
neolonesa. Además de que existen reportes 
ciudadanos que señalan la presencia de estos 
pistoleros del narcotráfico, cobrando cuotas a 
los vendedores de otras mercancías culturales 
para dejarlos trabajar. Incluso en lugares don-
de antes no habían aparecido, como congresos 
de cómics en Culiacán y otras ciudades.

En otros países con una conocida tradición 
cultural, como lo son Colombia (2.09 por cien-
to)  y Chile (2.25 por ciento), la aportación del 
sector cultural no rebasa el 3 por ciento del PIB. 
A pesar de la contribución económica de las In-
dustrias Protegidas por Derechos de Autor en 
México, no existe una legislación acorde a su 
realidad. Apunta Piedras: “Tenemos un proble-
ma de miopía que no se resuelve, una miopía 
ante un sector que es muy importante, más en 
una región como Guadalajara y en un país como 
México”. Para lograr que el impacto de las in-
dustrias culturales y las protegidas por los dere-
chos de autor sean un verdadero revulsivo para 
amplias zonas del país, el economista recomien-

da la creación de un marco tributario especial 
para los actores de este sector económico. 

Ante un escenario como el que la ciudadanía 
vivió durante la contingencia por la influenza 
H1N1, los mexicanos pasamos mayor tiempo 
en casa, pero no por ello dejamos de consumir. 
Ernesto Piedras, director de The Competitive 
Inteligence Unit, señala que esta emergencia 
sanitaria probó de nuevo la importancia de las 
industrias culturales, en su ramo más avanza-
do, el de las tecnologías multimedia: “Al estar 
en casa descargamos más contenido simbólico 
y productivo. Hay un viraje todavía más inten-
sivo hacia lo que está basado en la tecnología, 
aunque el problema está en la brecha digital. 
El tema de tecnología se vuelve tema de polí-
tica cultural, y me interesa mucho escuchar a 
la titular del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, Consuelo Sáizar, que se involucre 
abierta y profundamente en los temas de tec-
nología, porque buena parte de los contenidos 
culturales viajan por la vía tecnológica”, señaló 
el experto al diario La Jornada Michoacán (06-
05-09).

El reto para el Estado (y los políticos que 
detentan su control) es convertir la añeja tra-
dición cultural mexicana, en una palanca de 
desarrollo para un país a la baja en todos los 
indicadores de desarrollo. [

Definición

[ Importancia 
de las indus-

trias culturales: 
“Las industrias 
culturales agre-
gan valor econó-
mico y social a 
las naciones e 
individuos. Cons-
tituyen una forma 
de conocimiento 
que se traduce 
en empleos y 
abundancia, 
consolidándose la 
creatividad —su 
‘materia prima’— 
para fomentar 
la innovación en 
los procesos de 
producción y co-
mercialización”: 
David Throsby.

4Taquillas del Teatro 

Diana.

Foto: Abel Hernández
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VeRÓNICA LÓPez GARCíA

Con la misma belleza y reflejos 
de un cardumen, un grupo de 
hombres y mujeres acosan la 
violenta femineidad de una 

bailarina apenas vestida. La persiguen 
con saltos, giros y extensiones que seme-
jan la suspensión acuática que se consi-
gue al nadar. La acorralan con miradas 
obsesivas, se alejan mientras ella encien-
de sus movimientos hasta quebrarse. Así 
consagró la primavera Pina Baush (1940-
2009), cuya inesperada muerte renueva 
el interés por su legado. 

Las últimas décadas del siglo XX 
estuvieron marcadas por vanguardias 
artísticas que difundieron la práctica, 
principalmente estadunidense, del ha-
ppening y el performance art. A través 
de ellas, los límites entre la danza y el 
teatro se desdibujaron. En los años ‘70, 
Bausch experimenta y crea nuevas for-
mas en el teatro-danza. Sus coreogra-
fías discuten las fronteras del teatro, 
aquellas que habían sido ridículamen-
te custodiadas por la tradición. Bausch, 
como pocos artistas, recupera y utiliza 
a su favor el poder ritual que guarda la 
escena. Lo concibe como el orden pre-
existente a la representación, su propia 
encarnación.

Rupturas estético-expresivas
La timidez de su personalidad contras-
tó con la potencia de su arte. Luego de 
pasar una larga temporada en la Jui-
lliard School de Nueva York, vuelve 
a Alemania y comienza a trabajar en 
el mítico Tanztheater de Wuppertal, 
mismo que dirigiera hasta su muerte. 
Desde sus primeras creaciones, Pina 
Bausch muestra un arte escénico dife-
rente al dramático, y si bien, estrecha-
mente ligado a la danza, la trasciende. 
Parte precisamente de la idea de lo 
múltiple vital. 

El cuerpo y el movimiento son un 
conjunto de multiplicidades expresi-
vas que cuestionan sus posibilidades 
a partir del ejercicio coreográfico. El 
arte de Bausch incluye la voz como ele-
mento expresivo y, al hacerlo, carga de 
peso actoral a los bailarines, extiende 
su responsabilidad y carácter a la vez 
que modifica el sentido de la creación 
escénica. 

A finales de los setenta, algunos 
estudiosos y críticos acuñan el con-
cepto de “ballet postmoderno” y es ahí 
en donde inscriben las creaciones de 
Bausch. 

Esta coreógrafa alemana también 
rompe la concepción del territorio para 
la expresión. El espacio para el arte de 
Bausch es abierto. El sitio para la crea-
ción se renueva en el momento en que 
hace el desmontaje del clásico entari-
mado para buscar superficies que ade-
más de abiertas, tengan una clara carga 
orgánica. Sus coreografías ocurren so-
bre hierba fresca, hojas secas, cientos 
de rosas y tulipanes de seda. 

El agua fue otro componente bá-
sico para su concepción artística. En 
este elemento es posible encontrar 

empatía con la personalidad creadora 
de Bausch. El agua muta, es maleable, 
toma la forma del continente y a la vez 
no detiene su fluido, se extiende sin 
límites, puede abrazar el cuerpo en su 
totalidad, así como estar dentro de él. 

Con ligereza y agilidad un bailarín se 
desliza sobre un mar de mágicos clave-
les. De pronto, a gritos e iracundos movi-
mientos, corre al resto de los bailarines. 
Se queda solo frente al público y le grita, 
le increpa feroz, sin dejar de moverse: 
“¿Qué quieren?, ¿quieren ver ballet? 
¿quieren en l’ air,?” Lo grita como un 
insulto y baila. Enfundado en un amplio 
vestido negro, baila desprendido, impe-
tuoso realiza pasos de ballet clásico. El 
público, sin entender mucho, aplaude la 
perfección de la ejecución, mientras él 
flota sobre las flores y no deja de gritar. 
Este es un ejemplo del cuestionamien-
to de Bausch a la escena, sin contar con 
que el bailarín está muy lejos del perfil 
de los montajes clásicos.

The man I love es otra de sus obras. 
Mientras se escucha la canción de Ger-
shwin, un hombre la interpreta con el 
lenguaje de señas de los sordomudos. 
El efecto es extraordinario. Escuchar 
la voz antigua y enamorada de Helen 
Morgan, mientras la delicadeza expre-
siva del bailarín, solo y de pie, altera 
sensiblemente la semántica de la pala-
bra. Ahí están dos rupturas contenidas: 
la de la voz y la palabra del bailarín y la 
resignificación espacial. 

Lo humano, el espacio y el cuerpo
La danza de Pina Bausch, su baile y ac-
tuación están fundados en la inclusión 
de todo lo humano. La seducción no se 
da en el encuentro con lo perfecto, sino 
en el reconocimiento de lo sobrenatu-
ral que posee lo común, aquello que 
existe en nosotros mismos. Consiguió 
encontrar lo extraordinario que tiene la 
normalidad. 

Su cuerpo de baile es representati-
vo de lo universal. Bailarines de múl-
tiples nacionalidades y razas se impli-
caron en profundos procesos creativos. 
Bausch creaba con su grupo a través 
de preguntas. A pesar de su aparente 
simplicidad, los llevaba a responder a 
través de viajes íntimos con sus deseos, 
temores, fragilidades y complejos. Ha-
bía que buscar rutas interiores y tam-
bién abrirse al viaje exterior, recuperar 
del otro, del que vive en sitios y cultu-
ras contrastantes. 

Viajó mucho y observó aún más. Re-
corría las ciudades que visitaba, con la 
intención de recuperar el movimiento 
cotidiano de la gente, sus maneras ex-
presivas, aquello que compartía y lo 
que era único, exclusivo del otro. 

La danza-teatro de Pina Bausch 
mueve a quien la observa. Aunque 
tuvo detractores, como resulta lógico, 
es imposible negar la humana belleza 
de su creación, de sus preguntas, y so-
bre todo de las impactantes imágenes 
de sus respuestas. Cómo no sentirse 
tocado de sólo pensar en uno de sus es-
pectáculos más hermosos: Todo lo que 
hacemos para que nos quieran. [

La bailarina alemana Pina Bausch influyó en 
tres generaciones de coreógrafos de todo el 
mundo. Su legado fue la resignificación del 
espacio, a través de lo que se conoció como 
el teatro-danza, corriente marcada por la 
concepción no lineal del espectáculo

3
La bailarina 
alemana,
Pina Bausch.
Foto: Archivo
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Michael Jackson vivía en la realidad y fuera de ella: 
sus pasos de baile eran metáforas del no-tiempo. 
Al final esta existencia escindida lo condenó. Su 
éxito y posterior tragedia son la metáfora de un 
mundo decadente. La fantasía no pudo sostenerse

Cuando estoy sobre el escenario me 

siento en casa. Es allí donde vivo. Es allí 

donde nací. Es donde me siento seguro. 

(…)

Pensar es el mayor error que un baila-

rín puede cometer. No hay que pensar, hay 

que sentir.

MICHAEL JACKSON

VíCTOR MANUeL PAzARíN

En verdad os digo que de en-
tre los muertos la criatura re-
sucitará, y el mundo otra vez 
tornará sus ojos hacia ella. 

Ser el centro de las miradas fue 
para Michael Jackson una prioridad 
y un modo de ejercer el poder. La 
seducción de Jackson, desplegada 
ante el mundo a través de su baile 
y su música, fue la misma que Salo-
mé aprovechó ante Herodes, según 
se lee en los Evangelios. 

Mateo describe fugazmente la es-
cena (“La hija de Herodías danzó en 
medio y agradó a Herodes”) y Mar-
cos casi forja una réplica del texto 
de Mateo (“entretanto, la hija de He-
rodías danzó y agradó a Herodes”). 
Salomé, a través de sus movimien-
tos de baile, ejerció un papel políti-
co. Herodes, después de verla al cen-
tro de la escena, ofreció darle lo que 
ella quisiera, solicitándole la cabeza 
de Juan el Bautista, influida por el 
deseo de su madre. Caravaggio nos 
entrega la imagen, en la Edad Me-
dia, de manera por demás realista.

Jackson, con el poder de su bai-
le, lo que hizo fue poner al mundo a 
sus pies. No requirió a Caravaggio 
para entregarnos su figura, porque 
tenía a la televisión y a los escena-
rios del orbe.

Ni Fred Astaire, ni Gene Kelly, 
ni Elvis Presley, ni James Brown, ni 
John Travolta —a quienes tanto les 
debe Jackson— devengaron tanto 
fuego sobre un escenario, hasta vol-
verlo hechizante.

La figura de Michael Jackson 
recuerda a los personajes de histo-
rieta, sobre todo al Guasón. En am-
bos se advierte (¿se percibía?) una 
postura demencial por alcanzar la 
cima de la más alta cumbre; ambos 
son de algún modo geniales; los dos 
constituyen figuras que jamás ol-
vidaremos. Pero Jackson eligió el 
baile como una forma de derramar 
sobre la tierra su efigie y su desme-
sura. Sus aportaciones no pueden 
dejar de mirarse en el baile, el cine, 
la música y la industria del disco. 
Alcanzó metas que nadie había con-
seguido en toda la historia.

Sin embargo, donde más penetró 
fue en los asuntos de la danza. Go-
bernó de tal manera su cuerpo, que 
nada escapó a su visión. Se puede 
afirmar que fue un innovador. En 
ciertos momentos recuerda a Fred 
Astaire, de quien recibió elogios. 
Es cierto, Fred Astaire fue un bai-
larín limitado, sin dejar de ser un 
maestro, pero le faltó dominar a las 

masas, algo que Jackson logró con 
la mano en la cintura; y llegó más 
allá que John Travolta, de quien 
siguió su ejemplo y le rinde home-
naje en algunas coreografías. No es 
equiparable a James Brown, porque 
Brown fue demasiado tenso en sus 
movimientos. Ni tampoco un Gene 
Kelly, porque Kelly fue demasiado 
romántico. No tuvo la sensualidad 
de Elvis Presley, pero fue más allá...

No se puede comparar a Michael 
Jackson, por otra parte, con Isado-
ra Duncan, Rita Renoir, Mae West o 
Mata Hari. Ellas asumieron su femi-
nidad hasta alcanzar la sensualidad y 

el erotismo. Jackson casi nunca logró 
en sus bailes la sensualidad ni llega al 
erotismo. A pesar de sus arrebatos es-
téticos por lograr su feminidad, nun-
ca tuvo los alcances naturales de una 
mujer. Lo que sí logra es la fuerza, la 
garra y el infinito poder…

El descubrimiento de Jackson 
por Michael Jackson fue a través del 
baile. La danza le reveló su singula-
ridad y, a la vez, descubrió al otro. 

Al descubrir su poder mediante 
el baile, se dedicó a domeñar lo úni-
co propio que tenía: su cuerpo. Con 
el tiempo y la extrema disciplina 
consiguió lo que muchos no podrán: 

ser el arquetipo de una sociedad 
universal.

Se puede percibir con claridad 
en el trabajo de Jackson, que sus 
canciones procedían de sus movi-
mientos físicos, y ese dato nos ofre-
ce la oportunidad de pensar que el 
baile, el movimiento, el gesto, pre-
ceden a la palabra.

Temprano el descubrimiento de 
su atracción lo convirtió en no so-
lamente fenómeno extraordinario, 
sino en distinción, en fuerza, en no-
vedad y, otra vez, en poder.

Gran parte de la historia de Es-
tados Unidos, al menos de los años 
sesenta del siglo pasado y hasta 
comienzos de este nuevo siglo, se 
pueden representar en la figura 
de Jackson, pues alentó a varias 
generaciones a un consumo con-
tumaz derivado del enervamiento 
de su personaje. Su personaje, que 
al representar singularidad y po-
der y desmesura, también denotó 
locura. Una enorme porción de la 
sociedad estadounidense —incluso 
del mundo— está desquiciada. Hay 
ejemplos de ello para comprobarlo: 
Guerras. Comercio. Dominio. Intro-
misiones. Y también figuras como 
la de Michel Jackson, quien en su 
furor y sumido en una profunda 
tristeza y soledad, requirió de un 
parque de diversiones personal 
para sosegar su enorme deseo de 
poder y, a su vez, demostrarlo.

Para Michael Jackson, al igual 
que para la Salomé de La Biblia, 
su cuerpo se convirtió en poder, en 
asunto político. Una reclamó la ca-
beza del Bautista; el otro, no ser un 
negro triste y común. 

Jackson —hace apenas unos 
días—, dio su último sorprendente 
paso de baile. Fue uno muy largo y 
no a Neverland, sino hacia el mito y 
la inmortalidad. [
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ENTREViSTA

Eduardo Lizalde

Poesía
que

Poeta del amor y el odio, 
sus versos son la metáfora 
de un tiempo convulso 
que aceptó vivir como 
quien acepta llevar con 
honra la cicatriz de una 
batalla. Ha sido un largo 
viaje para “El Tigre”, quien 
a sus 80 años recibirá 
una medalla en Bellas 
Artes este 19 de julio y el 
reconocimiento nacional 
por su trayectoria. 
Aquí la charla con uno 
de los personajes más 
importantes de la historia 
literaria mexicana

VeRÓNICA De SANTOS

S
u oficina es un polie-
dro de cristales cu-
biertos de cortinas. 
Su traje negro, im-
pecable. Sus libreros 
atestados. Una buena 
lámpara que alumbra 
sus manos solemnes 

sobre el lugar donde escribe… ¿poe-
mas? Tal vez, pero sin duda aquí sig-
na los documentos necesarios para 
sus labores de funcionario.

Poeta del desgarramiento in-
terior, del infortunio amoroso y la 

metáfora felina, Eduardo Lizalde 
es todo un caballero. De esplén-

dida lucidez y conversación 
inagotable. Como preám-
bulo de su cumpleaños 
número 80 (el 14 de julio) 
y del reconocimiento que 
recibirá en Bellas Artes, 
“el Tigre” concedió a La 
gaceta una charla para 
hablar de su intensa la-
bor intelectual, y de su 
trabajo con la es-
critura que tanto 
ha contribuido a 
formar el corpus 
de la poesía na-
cional.
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¿Cómo se iniCió usted en el mundillo 
literario?
En esta larga trayectoria hemos tratado 
a la humanidad entera. A don Enrique 
González Martínez lo traté los últimos 
cuatro años de su vida. En su casa de la 
Colonia del Valle se reunían las persona-
lidades más importantes de México y el 
mundo. Se firmaban los libros del Canto 
general, de Neruda, que hemos perdido: 
un gran tomo que firmaban también Ri-
vera y Siqueiros, quienes lo ilustraron.

De la generación de Contemporáneos 
tratamos a Gorostiza muy pocas veces, a 
Pellicer bastante y a Novo lo conocí bien. 
Pero, ¿sabe?, no todos estaban a nues-
tra disposición para ser entrevistados. 
Owen, por ejemplo, vivía fuera, así que 
nunca lo tratamos.

Por entonces (alrededor de 1950), un 
joven Eduardo Lizalde estudiaba música: 
“Traté de ser cantante”, pronuncia sobre 
el escritorio su profunda voz de barítono. 
“No lo logré nunca, ni podía vivir de seme-
jante cosa”. Pero llegando ya a la veintena 
de años, compartía clases formales con 
Enrique González Rojo, nieto de González 
Martínez y poeta también, compañero y 
cofundador del Poeticismo, la vanguardia 
extraviada, según Evodio Escalante en su 
estudio que lleva ese título. Así, Lizalde 
comenzó su viaje por lo que él llama el 
kindergarten del mundo literario.

“Fuimos precoces, de manera que a los 
veinte años ya estábamos trabajando en 
poemas, frustrados todos. Hay que tomar 
en cuenta que la literatura no es adecua-
da para niños prodigio. Es la madurez la 
que produce las obras importantes”.

¿entonCes Cuál Considera usted su de-
but literario?
Después de mi primer poemario, La 
mala hora, el libro que verdaderamente 
me pareció digno de publicarse fue Cada 
cosa es Babel, que ya estaba escrito des-
de el 59 o 60, pero lo publicó la UNAM en 
el sesenta y seis, exactamente en el mo-
mento en que Gabriel García Márquez 
publicaba Cien años de soledad. Jomí 
García Ascot, a quién está dedicada esa 
novela, me dijo entonces que ese libro 
iba a tener una circulación que no ten-
drían nuestros poemas.

¿Y tuvo razón? ¿Qué reCibimiento tu-
vieron sus versos?
Pues Octavio Paz no era muy partidario 
de Cada cosa es Babel y habló poco de El 
tigre en la casa. Poco antes de morir, me 
dijo: “Estoy en deuda contigo, porque he 
escrito muy poco sobre tus trabajos”. Y 
es que teníamos acaso más comunica-
ción sobre cuestiones políticas y filosófi-
cas, aunque hablábamos mucho de poe-
sía. Al poeticista que más celebró fue a 
Marco Antonio Montes de Oca. 

¿Por Qué esta indiferenCia?
Paz llegó a decir que la mía era una poesía 
enemiga a la suya, que cerca de él estaban 
más José Emilio Pacheco, Montes de Oca 
o Aridjis. Yo le dije: “No. No es enemiga, 
es otra. No podemos seguir explotando 
una veta que tú ya agotaste, y los de tu 
generación”. Además, los temperamentos 

obligan a distintos lenguajes, a distintos 
ritmos y en el fondo, la poesía está hecha 
de la vida, la biografía, la voz, y las expe-
riencias de cada autor. Aunque no creo que 
sean tan distintas la experiencias de la ge-
neración de Paz y las de la mía. 

¿Por Qué no?
Hay vicisitudes, hay diferencias abisma-
les, pero no hay poetas originales: todo 
poeta es producto de una generación y se 
parecen mucho más los poetas que se su-
ponen opuestos de lo que ellos creen. A lo 
largo del tiempo se observan las mismas 
obsesiones, lecturas, preocupaciones... y, 
también, por supuesto, las diferencias. 
Góngora y Quevedo se parecen mucho 
más de lo que ellos hubieran querido en 
su época. Y el mundo de la poesía mexi-
cana es muy vasto, muy complejo.

¿Y PoPular?
La poesía es un género más bien para mi-
norías, una tarea de clubes privados que 
no está destinada a tener grandes lectores, 
excepto cuando el poeta alcanza notoriedad 
universal. Eso ha ocurrido extrañamente: 
Neruda, Valéry, T. S. Eliot... pero la gran ma-
yoría la alcanzan después de muertos. Y sin 
embargo hay en la poesía una fibra parti-
cular que le permite sobrevivir por encima 
de los prosistas más notables que rodean al 
poeta en el momento de su creación. Uno 
no sabe cuáles son los libros importantes. 
Eso lo saben los interlocutores. Cuando ter-
miné El tigre en la casa, pensé que sería el 
libro menos leído y menos celebrado de los 
que había logrado escribir, y ocurrió lo con-
trario. Es un fenómeno extraño.

¿Quiénes son los Poetas Que los 
siguieron?
Es muy difícil hacer una lista completa, 
y los importantes ya no son tan jóvenes. 
La lista sería muy grande y no quiero ser 
injusto haciéndola menor de lo que debe-
ría ser, pero desde luego puedo mencio-
nar algunos: Antonio del Toro, Francisco 
Hernández, Marco Antonio Campos y 
David Huerta. Después de ellos, Fabio 
Morábito, Luis Vicente de Aguinaga, etc..

¿usted, Qué Clase de esCritor se Con-
sidera?
Tardé mucho en decidir qué quería hacer 

con la poesía. He sido dado a los poemas 
extensos, que me llevan mucho tiem-
po de redacción: Algaida me llevó cin-
co años. Soy lento para publicar y pese 
a todo, hemos dado a las prensas varios 
miles de versos. Quizás demasiados. Y 
hasta una novela sobre el mundo revolu-
cionario que ha sido muy mal leída.

Tengo la obsesión de continuar con 
un tema. No nada más el de la violencia 
y el infortunio amoroso, que es lo que de-
termina el carácter de El tigre en la casa 
o La zorra enferma. No que yo fuera tan 
infortunado en ese terreno, sino porque 
era el tema del libro: un poeta toma un 
tema, como un autor de teatro toma otro. 
Puede escribir una obra sobre un crimi-
nal, aunque el autor no sea un criminal. 
Se mete en el alma del criminal, se mete 
en el alma del infortunado o un afortuna-
do amoroso: las emociones son maneja-
das por el poeta como personajes.

Y tengo otros registros. He publicado 
también mucha prosa, ensayos. Los tex-
tos se pierden en las revistas, así que en 
Tablero de divagaciones recojo un poco 
el espectro de toda la gente que he visto, 
leído y tratado a lo largo de esta ya ex-
tensa existencia. También me he ocupa-
do de epigramas, malignidades,música, 
historia, política, filosofía... de hecho, mi 
carrera fue formalmente la filosofía.

Junto Con José revueltas fue usted 
Parte del Partido Comunista. suPongo 
Que esta raíz filosófiCa Y su formaCión 
Profesional nutren a su literatura

La visión crítica —no solamente del mar-
xismo, sino de la filosofía y de la ética— 
es una de las cuestiones que preocupa y 
conmueve a toda la literatura. Encontrar 
el fundamento racional de la moral y de 
la ética fue una tarea en la que fracasaron 
desde los griegos hasta los filósofos del 
siglo XX, pasando por los existencialis-
tas. El tema de la ética y la estética es el 
mismo: no hay reglas para la moral, desde 
luego. Tampoco hay reglas para la estéti-
ca. Pero no podemos renunciar a los prin-
cipios de la herencia ética filosófica de 
una civilización de la que dependemos. 
Así que la moral no tiene más normas que 
las históricas, y en lo que tiene que ver 
con la preservación de la especie. Por eso 
le llamo fracaso a nuestra vanguardia.

¿Pero lo sabía Ya desde el momento de 
Crear el PoetiCismo?
Sí, yo era bastante escéptico. No pensaba 
que fuéramos a tener razón en todo, que-
ríamos hacer una crítica de lo que había 
ocurrido en la generación anterior, pero 
no podíamos cometer el parricidio abso-
luto. La poesía no se hace en una isla sin 
herencia social.

¿de modo Que las vanguardias han 
muerto?
No, sobreviven. Dejan una parte de su he-
rencia. La literatura contemporánea es la 
experiencia de todas las vanguardias.

¿entonCes se Convierten en lo Que 
dePloraban?
Aportan caminos que no habían sido ho-
llados por las generaciones anteriores. 
Mas, ¿cómo  decir qué hay en el fondo del 
proceso de la literatura? No avanza ni re-
trocede. No hay reglas como en la ciencia. 
Por ejemplo, no se pueden echar abajo 
las leyes de Newton, porque la física y las 
matemáticas sí avanzan de una manera 
lineal. La literatura y el arte no. En su con-
junto transforman la mentalidad del mun-
do entero a la larga. No de manera inme-
diata como las revoluciones o las políticas 
económicas, pero lo hacen.

Y bien, ¿Qué deJan Para el siglo XXi 
los “ismos” del XX?
Leibniz tiene una frase en la que me apo-
yo mucho cuando escribo cosas sobre el 
tema de las ideas y de las líneas estéticas 
de una generación: “Todas las doctrinas 
aciertan en lo que niegan y se equivocan 
en lo que afirman”. Marx, por ejemplo, 
niega todo el sistema de producción ca-
pitalista y hace un diagnóstico formi-
dable. Sin embargo, el socialismo no es 
mucho mejor: Marx tenía razón en la 
crítica, pero se equivocó en la profecía 
final. Él pensaba que a principios del si-
glo XX se iban a resolver los problemas 
del enfrentamiento entre las clases, que 
no iba a haber explotación, ni esclavitud. 
Desde luego era un sueño democrático el 
de Marx. En eso se equivoca.

También se equivoca al creer que hay 
leyes dialécticas-históricas fijas, se equivo-
ca más Engels que Marx: nadie puede va-
ticinar lo que va a ocurrir con un país, con 
una sociedad, las leyes las hacemos noso-
tros. Por eso recuerdo lo que dice Wallace 
Stevens: “La poesía es un proceso de crea-
ción infinito, también la naturaleza”. 

así Que los “ismos” traían el fraCaso 
en la médula...
Sólo un tonto o un ciego no se daría 
cuenta de que las propuestas marxistas 
son un fracaso. El desastre político del 
socialismo ha sido aterrador y he escri-
to mucho sobre eso, desde luego. Ahora 
que hemos contemplado el rompimien-
to, el desastre, y el desencanto de la 
aventura socialista, parece que no hay 
futuro para el socialismo. Yo creo que sí 
lo tiene, pero no éste, sino un socialismo 
con rostro verdaderamente humano, con 
mercado libre, con democracia. Posible-
mente sea el futuro de la humanidad, no 
sé en cuántas centurias. [

“La literatura y el arte transforman 
la mentalidad del mundo entero a la 

larga. No de manera inmediata como las 
revoluciones o las políticas económicas, 

pero lo hacen ”
“Poco antes de morir, Octavio Paz me 

dijo: ‘Estoy en deuda contigo, porque he 
escrito muy poco sobre tus trabajos ”
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Elexitoso
George Sand vivió en uno de los periodos más convulsos de la 
historia de las ideas. Fue una auténtica homo dixneuviemsis.
Su pensamiento y su compromiso intelectual la convirtieron en 
un ejemplo de libertad

VeRÓNICA LÓPez GARCíA

Hace casi 200 años François 
Casimir, Baron Dudevant, 
solicitó al gobierno fran-
cés una condecoración 

que reconociera su valentía y com-
pensara la vergüenza de haber esta-
do casado con una mujer, que ade-
más de vestir y hacerse llamar como 
hombre, no escondía las relaciones 
con sus amantes, entre los que se en-
contraba el mismo Chopin. Se trata-
ba de la escritora George Sand (1804-
1876), cuyo nombre verdadero era 
Aurore Dupin de Francueil y a quien 
recordamos en este mes de julio, a 
205 años de su nacimiento. 

Marcada por la sociedad clasista 
francesa de aquellos años, Aurore 
aprende desde pequeña la impor-
tancia de la jerarquía social. Hija 
del matrimonio formado por una 
meretriz y el teniente aristócrata 
Maurice Dupin, descendiente ilegí-
timo del rey de Polonia, Aurore es 
criada por su abuela paterna, quien 
tras la muerte de su hijo decide 
educar a la pequeña lejos de la in-
fluencia nociva de su madre. 

La escritora
Luego de dos hijos y nueve años de 
matrimonio, Aurore Dupin deja a su 
marido y se instala en casa del nove-
lista Jules Sandeau, en París. Ahí se 
convierte en George Sand. Llega a 
la escritura a través del periodismo, 
oficio que siguió ejerciendo toda su 
vida, y el cual le permitiera eviden-
ciar su postura libertaria. Aurore se 
paseaba por París con ropa masculi-
na, así cuestionó las diferencias, en 
términos de derechos, que había en-
tre hombres y mujeres. En este con-
texto George Sand publica con éxito 
su primera novela Indiana (1832), 
después vendrían Valentina, Lelia y 
Mauprat. En todas ellas, a pesar de 
su lirismo, se advierte el sitio com-
bativo desde el que Aurore sostenía 
su pensamiento, uno que confron-
taba a la sociedad y sus prejuicios. 
Estas obras son el retrato crítico de 
la reclusión y soledad que empobre-
cen la calidad de vida de la mujer ca-
sada. La hipocresía, la amargura, e 
incluso la insatisfacción sexual, son 
temas que pueblan estas historias.  

Francia no escapa de los efectos 
de la industrialización. En 1840 el 
escenario era el de la tragedia obre-
ra, la explotación, el hambre y los 
atropellos sociales. Sand fue una 
republicana en la Francia de la res-
tauración monárquica. Admira y si-
gue el pensamiento de Jean Jacques 
Rousseau y se convierte en abierta 
defensora de las libertades indivi-
duales. Su pensamiento, claramente 
socialista, aparece en novelas como  
El compañero de la vuelta a Fran-
cia,  en ella discute los conceptos de 
riqueza y propiedad, así como las re-
laciones y diferencias de clase.  

Además de Rousseau, la obra de 

Sand recibió influencias  del huma-
nista Félicité de Lamennais y de la 
obra del filósofo Pierre Leroux. Son 
años prolíficos para Aurore, su pers-
pectiva crítica sobre el ejercicio del 
gobierno, así como su concepción 
abierta del amor, quedan manifies-
tas en obras como Horacio (1841), 
Consuelo (1842) y El Molinero de 
Angibault (1845). Para entonces, al 
lado del compositor y pianista pola-
co Frédéric Chopin, Sand vive una 
de las relaciones amorosas más im-
portantes de su vida. Juntos fueron 
una magnífica fórmula para la crea-

ción. En los diez años que compar-
ten, Sand escribe de manera casi 
compulsiva, mientras Chopin com-
pone importantes preludios.

El caos de la pobreza no sólo se 
veía en París y las grandes ciudades 
europeas. Sand vuelve a Nohant, 
lugar donde creció, para encontrar-
se con el otro espacio de desolación 
que era la Francia campesina. Apare-
cen las obras: El pantano del diablo 
(1846), François el Champi (1848) y 
Los maestros soñadores (1835). Para 
entonces el nombre de George Sand 
tiene un peso importante. Dostoievs-

ki no duda en expresar admiración 
por su obra, aprecio al que se suman 
personajes como Marcel Proust, 
Henry James y Gustave Flaubert. 

Pensar el mundo
El socialismo flota en el ambiente 
de la Francia decimonónica y habita 
la escritura de muchos autores, que 
como Sand, participan de forma di-
recta en la lucha contra la monar-
quía. La autora se compromete con 
organizaciones obreras y participa 
en revueltas callejeras. Esta lucha 
consigue la caída del rey Louis-Phi-
lippe. Sand se dedica a escribir so-
bre política, participa en el Boletín 
de la República y aunque de  muy 
breve existencia, lanza el periódico 
La causa del pueblo. Fue una época 
de activismo intenso para Sand que 
no descansa en la defensa de per-
seguidos políticos  y adquiere una 
abierta postura anticlerical.

Su pensamiento y audacia que-
dan manifiestos no sólo en sus tex-
tos periodísticos y obras narrativas, 
sino también en sus epístolas. Sand 
dedicaba muchas horas de la no-
che a la escritura de cartas. La gran 
amistad que sostuvo con persona-
jes extraordinarios como Delacroix, 
Turgueniev, Flaubert, Liszt, Balzac, 
Théóphile Gautier y otros intelec-
tuales, artistas y militantes progre-
sistas, se recoge en más de veinte 
volúmenes de correspondencia.

Esta mujer con nombre de varón 
se entregó con la misma pasión a 
la escritura y al amor. Vivió y habló 
de la violencia social y de género, y 
profundizó en el conocimiento de lo 
humano. El nacimiento de la nove-
la moderna puede comprenderse a 
través de la lectura de su obra. 

Hasta el último momento, Geor-
ge Sand se divirtió con los escanda-
losos ataques que durante toda su 
vida recibiera. Fue, además de todo, 
una mujer feliz. [

4
La escritora 
francesa George 
Sand.
Foto: Archivo
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Tiene una estrella en el paseo de la 
fama de Hollywood. Un símbolo más 
de lo que representa este escritor de 
ciencia-ficción para Los Ángeles. El 
autor de clásicos como Fahrenheit 
451 y Crónicas marcianas será uno de 
los invitados a la FIL de este año. Su 
presencia estará en las tele-pantallas, 
como podía esperarse

La literatura ha sido siem-
pre el reino de lo imposi-
ble. En ella la “realidad”, 
como quería Nabocov, 

siempre termina por escribirse 
entre comillas.

Incluso ahora, en un tiempo 
en el que es necesario construir 
la realidad, la literatura sigue 
siendo el reino de lo irreductible. 
“Cuando no se puede tener la 
realidad, bastan los sueños”, es-
cribe Ray Bradbury en un cuen-
to de sus Crónicas marcianas. Y 
es la ciencia-ficción el vehículo 
predilecto de la fantasía, y la úni-
ca –por más paradójico que sue-
ne– capaz de dar certidumbre a 
esta humanidad rebasada por la 
ciencia y la tecnología.

Bradbury continúa la serie de 
distopías que comenzaron con Los 
viajes de Gulliver, de Jonathan 
Swift, y siguieron con obras como 
Un mundo feliz (Huxley), y 1984 
(Orwell). La novela Fahrenheit 451 
–aunque insertada en la tradición 
de la ciencia-ficción– es más una 
premonición de un mundo gober-
nado por fanáticos. Los bombe-
ros que incendian bibliotecas son 
una clara alusión a la quema de 
libros hecha por los nazis y a las 
persecuciones ideológicas que co-
menzaron con la destrucción de 
los acervos de Alejandría y se per-
petuaron hasta las hogueras en la 
Edad Media.

Y siempre aparece la televisión 
(que “¡le da a uno la forma que de-
sea!”) como una especie de soma 
que todo lo aligera. Incluso en 
Fahrenheit 451 el propio Jesucristo 
es un personaje de  culebrón.

Ray Bradbury fue uno de 
los primeros en detectar el ad-
venimiento de un pensamien-
to maniqueo, ejemplificado en 
su Sociedad de Represión de la 
Fantasía. Devela también el uso 
futuro que le darán los Estados 
al miedo. En su cuento “Usher 
II” habla de esa “mayoría que 
tenía miedo de la oscuridad, 
miedo del futuro, miedo del pre-
sente, miedo de ellos mismos y 
de la sombra de ellos mismos”. 
Sus personajes huyen de las ciu-
dades y de los planetas. Tratan 
de escapar del exterminio, pero 
siempre cargan con la semilla 
destructora en el bolsillo.

“La visión es el arte de ver las 
cosas invisibles”, escribió Swift. 
Y nadie como Bradbury para ver, 
como Proteo, el futuro a través 
del espejo de la literatura. [

El olor del 
queroseno

EL DIOS SALVAJE
POR CRISTIAN zeRMeÑO

VíCTOR MANUeL PAzARíN

Ray Bradbury nació en 
Waukegan, Illinois, en 
1920. Después de una tra-
vesía familiar por varias 

ciudades del país, en 1934 se esta-
bleció en la ciudad de Los Ángeles, 
California, donde el joven Ray —
como quiere la leyenda de su vida—
vendió periódicos por las calles 
angelinas y por sus aprietos econó-
micos nunca pudo asistir a la uni-
versidad. Con empeño y ganas de 
vivir en otra parte, apretó fuerte las 
teclas de una máquina de escribir y, 
desde 1940, comenzó a publicar al-
gunas de sus primeras narraciones 
en revistas literarias de su país. 

Su historia, llena de calamida-
des, lo llevaría a escribir y luego a 
publicar su primer libro de cuentos: 
Crónicas marcianas (1950) y, tres 
años después, su obra maestra, la 
novela Fahrenheit 451, publicada 
por entregas por primera vez en la 
revista Playboy.

De algún modo estos dos títulos 
prefiguran toda la obra del escritor 
—que alcanza medio centenar de 
títulos—, pero también marcan la 
pauta para que, de una manera alu-
cinada, lograra la crítica de una so-
ciedad universal que ya se anticipa-
ba en decadencia. Se ha catalogado 
a Bradbury como un escritor épico 
y un delirante autor de ciencia-fic-
ción, sin embargo él ha dicho de sí 
mismo que es un escritor “con pre-
tensiones morales”, lo cual está más 
cercano a la realidad. 

Seguramente haber vivido la 
Gran Depresión de 1929 llevó al 
autor a ver con toda claridad los 
pecados y penalidades del mundo, 
y fue cuando posiblemente cuando 
decidió llevar hasta el infinito a los 
moradores de la tierra y colocarlos 
en el planeta rojo para mostrar un 
nuevo comienzo. Lo escalofriante 
es que los moradores de Marte pa-
decen los mismos vicios sociales 
que practicaban en su vida terrenal.

Esto propició pensar en un Ray 
Bradbury como autor muy cercano 
al terror y al momento fantástico, 
lo cual se convierte en una misma 
cosa, pues el terror (que es un tono 
bajo y sumido en la penumbra y 
hasta en la oscuridad) se acerca 
sobremanera a lo fantástico (que 
es una claridad deslumbrante y ce-
gadora), porque ofrecen el mismo 
horror y llevan al lector a los extre-
mos: de igual forma lo sitúa en esta-
dos de angustia. 

Podríamos decir que Crónicas 
marcianas y Fahrenheit 451 ubi-
can a las sociedades del mundo en 
un punto crítico y, al parecer, en el 
vacío y la debacle, pues ya desde el 
inicio del segundo libro se describe 
el apocalipsis humano: “Fahrenheit 
451: la temperatura a la que el pa-
pel de los libros se inflama y arde”, 
lo que resume de cierta forma la 

importancia de los libros y su fra-
gilidad. Y durante toda la historia 
logra Bradbury el más sentido te-
rror, pues describe con puntualidad 
a una sociedad donde los libros y 
la lectura están proscritos y se per-
sigue ferozmente a todo aquel que 
los posea y, lo que es peor, a quien 
los lea. 

De algún modo Fahrenheit 451 
es la historia de la extinción de la 
civilización, pues los libros son la 
memoria del hombre. Quizás la 
predicción bradbureana no se equi-
vocó, pues actualmente cada vez se 

lee menos y ya la televisión domina 
la equívoca y fugaz memoria del 
mundo. O tal vez los bomberos del 
escuadrón Salamandra sean la pro-
pia banalidad televisiva y ya esté 
ocurriendo este holocausto…

Posiblemente serían dos las pre-
guntas que nos gustaría hacerle al 
escritor. Es probable que este próxi-
mo fin de año (durante la FIL) poda-
mos interrogarlo al respecto, pues 
nos llegan noticias de que ofrecerá 
una conferencia vía satélite (desde 
Los Ángeles): no podía ser de otra 
manera. [

5
Ray Bradbury, 
en una firma de 
autógrafos.
Foto: Archivo
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Instrucciones para el sudoku

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

SUdOkU SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

gASETA fUgAz
por ARdURO SUAVES

 b exposición de ninfas, orugas y gusanos en el larva
 b de fusilamientos y otros plagios
 b sabor a freud, o no pretendo ser tu analista
 b casi el paraninfo 
 b rosa mexicano es rosa mexicano es rosa mexicano
 b “vive latino” y piensa griego
 b bécalos en caliente
 b el premio de la lotería nacional para josé emilio pacheco
 b el petit comité sesionó en un estadio
 b ricardo pinto, escribo y bailo
 b ¿cuándo el hombre pentafácico en facebook?
 b alfa romeo y julieta ferrari
 b méndez blake, o cuatro piedras encima de la inteligencia

HORA CERO
iNgRid VALENCiA

Macetas en el patio / una baraja / un reloj en la cocina / mi abuela está sola

el recuerdo / cubre de polen las paredes / se anida en las grietas de su infan-
cia / en el vestido blanco / reja de su juventud

sentada en la cama / sus ojos se alejan / el espejo la borra / y Dios está callado.

La vida artificial 

Una lámpara. Un vaso. Una botella / Sin más utilidad ni pertenencia / que 
estar allí, que dar la conciencia

Severo Sarduy 

Avanza el polvo / Mejor sería confundir la piedra con un llanto / creer que 
esa casa conservará las palabras, los silencios, cada golpe y herida / Sólo las 
sombras se dispersan

Una casa es una casa cuando susurra cada objeto, cuando canta una luz / 
cuando alguien muere al salir de ella o en ella / Una casa es un vacío que ha 
de llenarse de pretextos

Ahora no hay lugar que alcance / otras miradas se han estacionado en el aire 
/ El asco carcome / lento / a pasos intermitentes

El suero gotea / los peces respiran / mi madre respira / La vida recorre an-
gostos túneles de transparencia artificial / Nadie quiere entender que la piel 
es más veloz que la calle / Avanza el polvo. Avanza. 

I
Incompleta
Busco una hora que se ajuste al reloj / Para reunir mis pedazos en tu lengua

A CARGO De MIGUeL GARCíA ASCeNCIO
CORReO eLeCTRÓNICO: ascenciom13@yahoo. com.mx
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MICHAEL 
JACKSON 

THRILLER 
EDICION DE 25 
ANIVERSARIO 
(2008) SONY 

MUSIC 

dVd

DOUBT 
Un sacerdote intenta cambiar 
las reglas de un colegio, pero su 
directora cree firmemente en el 
poder de la disciplina. Entonces 
inicia una batalla que amenaza 
con desgarrar a esa comunidad 
con consecuencias irrevocables.

dVd

FROST / NIXON
Cinta basada en las entrevistas 
televisadas que realizó David 
Frost a Richard Nixon, y que 
obtuvieron la mayor audiencia 
de un programa de noticias 
en la historia de la televisión 
estadunidense.

dVd

MAN ON WIRE
En 1974 un joven camina por 
un cable, en las alturas, entre 
las torres gemelas de Nueva 
York. Tal hazaña le valió ser 
arrestado y encarcelado. Este 
documental aborda una serie 
de testimonios sobre el llamado 
“crimen artístico del siglo”.

El deceso de Michael Jack-
son representa el término 
de una era dentro del uni-
verso de la música y abre 

un nuevo horizonte alrededor de 
su obra y figura. Más allá de la 
controversia y la excentricidad 
que lo rodearon, Jackson forjó –
quizás como nadie– el culto a su 
música y persona, convirtiéndolo 
en un verdadero ídolo que logró 
convocar y provocar fascinación 
en millones de individuos.

Al conocerse la inesperada no-
ticia, portales de relevancia para 
la industria musical, como All 
Music y Rolling Stone, dedicaron 
su primer plano al trabajo y la 
trascendencia de Michael Jack-
son. U2 y Stevie Wonder, entre 
otros, han rendido sus propios 
tributos a este icono del pop.

Una retrospectiva en la dis-
cografía de Michael Jackson, 
necesariamente conduce hacia 
el álbum Thriller (1982), obra 
cumbre del pop, que conquistó a 
toda una generación y que revo-
lucionó el mercado de la música, 
al colocarse como el disco más 
vendido de toda la historia. 

La realización de este ál-
bum estuvo a cargo del célebre 

productor Quincy Jones, quien de 
forma visionaria encauzó temas 
incomparables, como “Thriller”, es-
crito por Robert Temperton; “Billie 
Jean” y “Beat It”, estos dos últimos 
de la pluma de Jackson. 

Thriller contó con la partici-
pación de Paul McCartney en la 
canción “The girl is mine” y se 
complementó con melodías de fino 
acabado, como “Wanna be startin’ 
somethin’” y “Human nature” 

El paso de los años no ha dilui-
do la importancia de Thriller. Es un 
disco cercano para muchos y que 
frente a una oferta musical efímera, 
se muestra difícilmente insupera-
ble. Una parte decisiva para lograr 

este paso fue, efec-
tivamente, concen-
trar el éxito desmedido 
de sus autores, que siempre 
cuidaron la calidad de sus 
composiciones. 

En febrero de 2008, la compañía 
Sony Music lanzó una edición de 25 
aniversario, que contiene versiones 
remasterizadas y seis temas extra 
con las colaboraciones de reconoci-
das figuras, entre ellas Kanye West y 
Akon. 

En definitiva Thriller, como una 
obra máxima, junto a Off the wall, 
Bad y Dangerous, fueron suficien-
tes para crear una leyenda musical 
llamada Michael Jackson. [

éDGAR CORONA

LibRO

MADERO, EL OTRO

Autor: Ignacio Solares.
Editorial: Punto de lectura.

Ignacio Solares reconstruye la vida de Francisco I. Madero, 
quien se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz y proclamó la no 
reelección, con lo que da inicio la gesta revolucionaria de 1910.

Para ello el narrador elige una veta poco explorada: las 
creencias místicas, los sueños e inclinaciones al espiritismo de 
Madero; su contante comunicación con las almas que lo “indu-
cían” a ocupar un lugar como líder y mártir frente a su patria.

La narración comienza con la muerte de Madero en la dece-
na trágica y a partir de este hecho se interna en los episodios 
clave: sus debilidades ante el usurpador Victoriano Huerta, su 
afán de mediar intereses irreconciliables y sus eternas dudas. [

LibRO

MÉXICO ACRIBILLADO

Autor: Francisco Martín 
Moreno.
Editorial: Alfaguara.

La versión oficial dice que ya como presidente electo Álvaro 
Obregón, fue asesinado a tiros por José León Toral, pero la au-
topsia encontró en el cadáver 13 orificios de entrada y seis de 
salida, de balas de distintos calibres, y concluyó que o el tirador 
usó seis pistolas o hubo seis tiradores. 

La lista de sospechosos de esta desgracia incluye a Plutarco 
Elías Calles y a una serie de oscuros personajes encumbrados del 
clero de México. Estos datos fueron ocultados durante ochenta 
años y ahora salen a la luz en esta novela histórica, respaldada por 
una investigación minuciosa. La trama incluye diversos asesina-
tos, entre éstos los de Venustiano Carranza y Francisco Villa. [

NOVELANOVELA

La
del pop



Del 06.07.09 al 12.07.09

ADN
AgENdA dE ACTiVidAdES CULTURALES

éDGAR CORONA

El Museo de las Artes de la Univer-
sidad de Guadalajara (Musa) cele-
brará en septiembre quince años 
de existencia con la exposición De-

lirios de razón/Delirium of reason, del fotó-
grafo estadounidense David LaChapelle.

A través de más de sesenta imágenes su-
gerentes e inquietantes, el público tendrá la 
oportunidad de adentrarse a los laberintos y 
excesos de la sociedad contemporánea. Deli-
rios de razón/Delirium of reason se presentó 
con gran éxito en el antiguo Colegio de San 
Idelfonso, de la Ciudad de México y fue visi-
tada por más de ciento treinta mil personas.

De forma paralela a esta exposición, el Mu-
seo de las Artes de la Universidad de Guada-
lajara programará actividades complementa-
rias para el público en general, como un foro 
universitario y ofrecerá visitas guiadas.

David LaChapelle es considerado el “Fe-
llini de la fotografía”. Estudió arte desde 
su adolescencia en Nueva York y obtuvo su 
primer trabajo profesional en la revista In-
terview por invitación de Andy Warhol. Sus 
imágenes siempre audaces y esplendidas, 
han forjado un estilo particular, original e 
inconfundible.

La Chapelle ha fotografiado a personali-
dades del mundo del espectáculo, la música, 
el deporte y la política; artistas internacio-
nales como Madonna, Leonardo DiCaprio, 
Angelina Jolie, Elton John, Pamela Ander-
son, Cameron Díaz y Gael García. Su ver-
satilidad se demuestra en publicaciones in-
ternacionales de moda como Vouge, Flaunt 
y Vanity Fair. Ha desarrollado importantes 
campañas publicitarias y posee gran presti-
gio dentro de la industria cinematográfica y 
musical. [

MÚSiCA

Gil Cervantes Jazz Orchestra. Interpretando Miles 
Ahead. Sábado 25 de julio, 20:30 horas. Teatro 
Degollado. Boletos desde 100 a 300 pesos.

deLiRios de RaZÓn / 
deLiRium oF Reason
EXPOSICIÓN DE DAVID LACHAPELLE
MUSEO DE LAS ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
A PARTIR DE SEPTIEMBRE
CONSULTA: www.museodelasartes.
udg.mx

PiNTURA

Filo profundo. Exposición de Ricardo Pinto. 
Museo de las Artes de la Universidad de 
Guadalajara (López Cotilla 710). Entrada libre.

NO TE LO 
PiERdAS

Social dyslexia. 
Exposición de 
Humberto Moro. 
Inauguración: jueves 9 
de julio, 21:00 horas. 
Centro Cultural Casa 
Vallarta. Entrada libre.

Desde Puerto Vallarta 
para Guadalajara. 
Transmisión del 
programa Cada 
loco con su tema. 
Todos los miércoles 
a las 17:00 horas a 
través del 104.3 FM. 
Conduce Adolfo García 
González.

LA TRiViA

La gaceta regala 
el libro México 
acribillado de 
Francisco Martín 
Moreno. Sólo debes 
responder: ¿En que 
fecha y dónde murió 
Álvaro Obregón?

La gaceta regala el 
libro Madero, el otro, 
de Ignacio Solares. 
Sólo debes responder: 
¿A que dictadura se 
opuso el personaje 
central de esta novela?

La gaceta regala el 
libro Cumpleaños, de 
Carlos Fuentes. Sólo 
debes responder: ¿A 
quien está dedicado 
este texto?

Las respuestas 
deberán ser enviadas 
al correo electrónico 
o2cultura@redudg.
udg.mx (escoger 
sólo un libro). Los 
ganadores serán los 
primeros correos 
en llegar y serán 
notificados por esta 
misma vía.

Los ganadores de la 
trivia anterior fueron: 
Erika Judith Ramos 
Curiel (Las cicatrices 
del viento), Alicia 
Aurora González 
Silva (El libro de los 
filósofos muertos).

LaChapelle

Los

delirios de
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Danza en América. Dirección Patricia Aguirre. 13 de julio, 20:00 horas. Teatro 
Experimental de Jalisco. Boletos 80 pesos general y 50 estudiantes, maestros 
y personas de la tercera edad.

TEATRO

Acerca de la orfandad. Viernes de julio, 20:30 horas. 
Estudio Diana. Boletos: 100 pesos general y 80 
estudiantes, maestros y personas de la tercera edad.

El Cineforo de la Univer-
sidad de Guadalajara 
presenta del 6 de julio 
al 1 de agosto, su se-

lección de lo mejor del primer 
semestre de este año.

Las películas elegidas son: 
El luchador (Darren Aronofs-
ky); El extraño caso de Benja-
min Button (David Fincher); 
El arte de llorar en coro (Peer 
Schonau Fog); A la orilla del 
cielo (Faith Atkin); La elegi-
da (Isabel Coixet); Quisiera 

ser millonario (Danny Boyle); 
Una pasión secreta (Stephen 
Daldry); Milk (Gus Van Sant); 
El sustituto (Clint Eastwood); 
Agente internacional (Tom 
Tykwer); Las flores del cere-
zo (Doris Dörrie); Un secreto 
(Claude Miller); El casamiento 
de Raquel (Jonathan Demme) 
y Me llamo Elisabeth (Jean-
Pierre Ameris). Consulta fe-
chas y horarios en la dirección 
electrónica: www.cineforo.udg.
mx [

CiNE

La puesta en escena El extra-
ño caso de los espectadores 
que asesinaron a los títeres, 
inicia su temporada el próxi-

mo 11 de julio en el Teatro Gua-
dalajara del IMSS (avenida 16 de 
Septiembre 868). Esta producción 
se encuentra a cargo de la compañía 
Luna Morena y retoma el texto del 
cubano Salvador Lemis. 

La historia comienza cuando 
Burattino y Fiorinetta saltan al es-
cenario para la función, sin embar-
go, el señor Spectattore no está sa-
tisfecho e irrumpe en escena con 
la firme intención de acabar con 
los títeres. Fiorinetta se desmaya, 
entonces Burattino pide ayuda. 
Aparece el doctor Galeno entre la 
audiencia, pero en un hecho au-
daz, Spectattore y Galeno se vuel-
ven cómplices y ambos deciden 
acabar con los muñecos.

El extraño caso de los especta-
dores que asesinaron a los títeres 
es una obra inteligente que abun-
da en la espiral de la violencia y la 
relación entre quienes hacen tea-
tro y el público.  

La dirección es de Luis Ma-
nuel Aguilar “Mosco” y el diseño 
de máscaras es de Miguel Ángel 
Gutiérrez. Las actuaciones están 
a cargo de Karina Hurtado (Fiori-
netta), Mario Montaño (Burattino), 
Andrés David (doctor Galeno) y 
Rafael Rosas (señor Spectattore).

El estreno será a las 18:00 horas 
y las presentaciones continuarán 
los sábados de julio en ese mismo 
horario y domingos a las 13:00 ho-
ras. En agosto se efectuarán fun-
ciones los domingos a las 13:00 ho-
ras. Boletos: 60 pesos general y 30 
estudiantes, maestros y personas 
de la tercera edad. [

Historias y directores

Obra de José Feinmann, se estrena 
el 7 de julio a las 20:30 horas, en 
el Teatro Experimental de Jalisco. 

La historia retrata a una mujer 
con desórdenes de personalidad que llega 
al consultorio de un famoso psicoanalista; 
su doble actitud encierra la búsqueda de la 
felicidad y sentido de la vida. El analista la 
conduce hacia la solución de su problema a 
través de la negación del análisis científico.  

Esta es la primera puesta en escena a 
nivel profesional de Re Producciones, una 
compañía que surge frente a la necesidad 
de exponer el talento local. Participan en 

coproducción el grupo de teatro El Baúl y la 
Coordinación de Producción y Difusión de 
Artes Escénicas y Literatura, de la Universi-
dad de Guadalajara. 

La dirección de Con sabor a Freud es de 
Eduardo Villalpando (maestro fundador de 
la escuela de teatro del Instituto Cultural 
Cabañas) y participan los actores Mauricio 
Cedeño y Vera Wilson.  

La temporada se llevará a cabo los mar-
tes y miércoles de julio, a las 20:30 horas. El 
costo de los boletos es de 100 pesos general 
y 80, estudiantes, maestros y personas de la 
tercera edad con credencial. [

TEATRO

Con sabor a Freud

Sucesos
extraordinarios
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Arquitecto de profesión, se inició en el mundo de la danza folclórica hace 32 años. Hacerlo le 
curó de la timidez y lo ha vuelto un tipo conversador y sin miedo al escenario ni a la cámara. Al 
contrario de muchos, se cansó del bullicio de la ciudad y decidió irse a vivir a un pueblo, aunque 
viene todos los días a la Casa de la Danza para dar clases y entrenar a los miembros del Ballet 
Folclórico de la Universidad, que se presentará en el Teatro Degollado este 19 de julio y hasta el 
fin de agosto, todos los domingos a las 12:30 horas.

POR VeRÓNICA De SANTOS

temporada
La gente está acostumbrándose a esta nueva modalidad de temporadas, que apenas tiene tres 
años. Antes de eso el Ballet Folclórico duró 40 años bailando en el Teatro Degollado, ininte-
rrumpidamente. El cambio ocurrió durante la remodelación del teatro. Pero las autoridades 
del estado de ese momento ya no permitieron que el Ballet volviera, sólo la Filarmónica. Nun-
ca entendimos cuál fue la causa. Se dijeron muchas cosas: que el teatro era para cuestiones 
más clásicas y no para espectáculos de este tipo... el Ballet luchó mucho para volver y final-
mente se le abrieron las puertas una vez más, pero en temporadas cortas solamente.

público
En nuestras presentaciones dominicales, el 70 
por ciento de nuestro público era turista y sólo 
el 30 por ciento era local. Me imagino que es de-
bido a que cuando tienes algo a la mano lo dejas 
para después. Pero si es algo exótico que sólo lo 
vas a ver una vez, la gente intenta no perdérselo.

inicio
Llegué por accidente, cuando un amigo me 
invitó a ver a su hermano bailar en el patio de 
la Escuela de Artes Plásticas. Yo nunca había 
visto algo así. Pensaba que el folclor era nada 
más para las fiestas populares, en la calle y 
ya. No sabía que se podía hacer tan profesio-
nal. Así que me terminé de enamorar cuan-
do los vi un domingo en el Degollado. Yo era 
muy tímido y no tenía idea de si podía bailar 
o no, porque jamás lo había intentado. Así 
que empecé a tomar clases bajo la condición 
de que me acompañara una amiga, pero mi 
amiga nomás fue una semana y ya no volvió.

coreografías
No existen libros específicos sobre nuestras danzas tí-
picas. Si los quieres aprender, es solamente trayendo a 
los maestros de la zona. Ya de ahí nosotros le damos el 
toque para que trabe teatralidad, pues es un espectáculo 
de alto nivel. También tenemos coreografías originales, 
siempre cimentadas en bases ya heredadas. Hay que ir 
a la fuente y de ahí tú haces una creación nueva, que 
contribuya a la cultura mexicana. Esto lo hacemos espe-
cialmente con danzas prehispánicas, porque durante la 
fusión con los españoles hubo muchos cambios: tuvie-
ron que adaptar sus danzas para adorar a otros dioses. 
Tuvieron que cambiar muchos conceptos y así se perdie-
ron las danzas originales.

grupo
Esto no es un grupo para no-
sotros, es una familia. No im-
porta si no comiste bien, si 
llegaste tarde a tu casa, si tu-
viste que pedir permiso en tu 
trabajo o pagar suplencia para 
poderte ir con el Ballet. Todo 
el mundo lo hace. Hay mucha-
chos que vienen de pueblos 
más lejos que Tlajomulco. 
En eso se me va el salario de 
la Universidad. Pero también 
hay gente que ha perdido su 
trabajo porque prefiere irse de 
gira. Dicen: “¿Trabajo? Vengo 
y conseguiré otro, pero esto es 
una vez en la vida y lo quiero 
mucho”.  Es un esfuerzo muy 
difícil y ahí es donde se ve el 
cariño, la entrega.

5Foto: Jorge Alberto Mendoza

amor por el folclor


