


La Universidad Autonoma de Ciudad Juhrez convoca al 

viil PREMIO NACIONAL 
DE cR~'I'IcA LITERARIA 
Y ENSAYO POL~TICO 

El premio Guillermo Rousset Banda comprendedos generos, tanto para obra publicada 
como inkdiia ensus vertientes de critica literaria y ensayo politico, premiosquesealternan 
anualmente. Este atio corresponde a Ensayo Politico bajo las siguientes 

Baser: 
1. Podrdn participar todos losautoresmexicanos y 

exttanjems residentes en la RepOblica Mexicans, 
cupobra hap sidopublicada entree1 15 de 

, septiembrede 2003 a l l 5  de agosto de 2005, asi 
como lor trabajos ineditos presentador hasta era 
fecha. a m  2. El monto del premio sera unico por SO mil pesos 
(cincuenta mil pesos OW100). 

P 3. lor concursantes debergn enviar unto ejemplares 
de HI obra. En lor cams de obra inaita, lor ensayos 
deberdn cumplir con lor riguientes requisites: 
estar3n escritos a doble espacio, papel tamaio carta 
por una sola cara con 1800caracteres por cuartilla y 
tener una extension minima de 60 (Nose regrerahn 
originales). 

4. No podrdn participar obras que hapn sido premia- 
das en certamenes similares. Seexduyen reimpre- 
siones y reediciones. 

5. Se aceptaran propuestas hasta el 15 de septiembre 
de2005, fechaquese confirmard con el matasellor. 
El envio deberd dirigirse a: Premio Anual de Critica 
Literaria y Ensayo Politico, Guillermo Rousset Banda. 
Universidad Autonoma de Ciudad Judrez. lnstituto 
de Ciencias Sociales y Administradbn. Av. Universi- 
dad y H. Colegio Militar, zona Chamizal, C6digo 
postal 32300, Ciudad Juarez, Chihuahua, Mhico, 
con atenci6n a la Lic. Gabriela Acosta Camacho, 

\ gacorta@uaq.rnx 
spineda@uacj.mx 

1 
6. El jurado estara compuesto por academicor de 

reconoado prertigio y ruhlloes inapelable y seri 
I ru facultad descalificar cualquiertrabajo que no 
I presente las caracteristicas exigidas en esta 

convowtoria, asicomo resolver lostasor no 
previstos en la mirma. 

7. El premio sera entregado el 25 de noviembrede 
2005 en el recinto oficial de la Univenidad Autcino- 
ma de Ciudad Juarez. 

8. La Univenidad cubriA 10s gartos de tmslado y 
estancia del autor oautomdel primer lugary de un 
acompafiante. 

r D- 9. En caro de que la obra premiada sea inidita, la  
Univenidad Aut6noma de Ciudad Juirezasume el 
compromise de su publicacidn y el ganador ceded 
lor derechor deautor a la institua6n convocante. 

en la vida, el inicio de una nueva ernpresa conlleva 

riesgos, per0 tarnbien satisfacciones y en ese 
delasfronteras,que hoysalea la luzpublica, pretende 

convertirse en un referente obligado de estas lejanas tierras. El reto, sabernos, no es 

sencillo, peropara ello secuenta con el respaldo y el esfuerzoconjunto de autoridades 

y las cornunidades acadernica y estudiantil del lnstituto de Ciencias Sociales y 

Adrninistrau6n de la Universidad Aut6norna de Ciudad Judrez. 

Revista de las fronteras, no nace de la nada. Le antecede un largo historial que se 
encuentra en publicaciones corno Charnizal, Entorno, VocesEstudiantilesy Didactik6n, 

que ahora se fvnden en este nuevo proyecto editorial, que pretende conservar el 

espiritu y el dnirno de aquellas que le antecedieron. 

Esta nueva revista tendrd una periodicidad estacional y siernpre estardn abiertas 

sus pdginas a la libre discusi6n de las ideas corno su nornbre lo indica: fronteras, no 

en el sentido geogrdfico de la palabra sino en una acepcidn mds arnplia y profunda. 

De esta forrna Revista de /as fronteras serd un espacio de libertad acadernica, con las 

unicas limitantes que el buen escribir, el rnarco juridic0 y el respeto a la dignidad 

hurnana irnponen en acciones corno estas. 

Esteesfuerzoeditorialsesuma a otrosquela UniversidadAut6norna deCiudad Judrez 

rnantiene en estos rnornentos y es un eslab6n firrne tendiente a elevar la calidad de 

nuestras publicaciones, una accidn, sin duda inevitable, en estos tiernpos de alta 

cornpetencia, de diversificacidn y gustos en el rnercado. 

lnvito a la cornunidad universitaria a surnarse a este nuevo esfuerzo editorial, que 
segurarnente serd rnotivo de rnuchas alegrias, per0 tarnbien de grandes esfuems. 

El paso estd dado. 

Lic. Jorge M. Quintana Silveyra 

Director del lnstituto de Ciencias Sociales y Adrninistraci6n 

Universidad Aut6norna de Ciudad Judrez 
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Certamen Histbrico y Literario 
con motivo del Bicentenario del Natalicio 

de Benito J h z  
121 de marzo de 213% se cumpMo dosc~cntos refom liberal y a la 1nlewenc16n lraoeesa 
anos del oatallc~o & Bemto lW la per- 2 k d h  pmclpar nudldaws meuwws y exmn- 'Fi - 

usmal idad y el cardcter p o b  de quien fuen 
presidente de la Rep~blica durante los aciagos dias 
de la guem de refom y la intervenei6n f r awm se 
encuenrno vineuIndM pw fuem l a w  h i s t 6 h  al 
estado de Chihuahua y en especial a nuesha ciudad. 
que tondel mmbre del Mme universal en 1889 y que 
o r , d m n t e  lleva inscrito en su escudo el lema: 
"Refugw cL la liberlad cusmdia de la Replibticaw. 
Las causas que hicieron valer los libenles durante el 
siglo XK, diemn el sustenta para la fomraei6o de la 
naci6n mxienna: indepMdencia, libertades indivi- 
dua l~ ,  tolerancia religim, educaci6o plblica y laio, 
sepanci6n de la iglesia y el mdo ,  igualdad ante la 
ley, limitaci6n de las autoridades al Derecho, fadera- 
lismo, distribuci6nequitativade la nquem, defensa & 
la soberan&, elecciom libres. 
A lap mismas, en womocia m la vena del ideano 
hbeml mexicano v M e  mtinu~dad. las sucesivas 
geueraclones ~ e s  surmc~~ entre otrar el recon 
cumem a los derechos wlectivos y %mules, la pre- 
servac1611 del mdio amheote, la reivind1caci6n de la 
ieualdad de dnem,  el resueto a 10s derechos de los 

jem 
3. Lm tnbajos debeliln tener una exteosi6n e m  100 
y 150 cuartillas, (hojas tamai~~ eslta esfrikw a doble 
espacio en doce punlos). 
4. Lm wtos se recibkhnen la UniversidadAut6mma 
de Cd Jurirez, dirigidos a: DL Viclor O r m ,  presi- 
dente del Cornit6 Organuador del Ceaamen Conme- 
m t i v o  del Bicen(enaro &I mimiento de Benito 
JuBnz, Av Henry Dunant# 4016 C.P. 32310, Cd J d -  
rez, Chih, Mex. 
5. D e k b  6hrnvse wn un seud6uim que adel* se 
escribii en la cubierta de im sobre cerrado, en cuyo 
interior se envblu 10s datos & identi6caci6n del 
autor. El jurado a b M  bicameote los s o b  de los 
ganadores y d e s u  el resto. 
6. El jurado se inte@ p r  intelectuales wmcedores 
del tern. cuyos mmbns se M a  comer en el por- 
tal de la UACJ y su fall0 sela hapelable. 
7. Lm trabajos debeliln recibii por triplido, en la 
sede del ceaamen a 6 lardar el dia I5 de mviembre 
de UX)5. El resultado serA dado a wnxer el dia 15de 
maru,deUM6 

h o s  a ice& las uuno& 8 Loa preuuos, en su caso, wmst~liln en OIM.000 
Poreocmdebanhrias~danasoreh~,eseste (CEK bUL PESOS 00 100) para cads &r y se 
baeale hsl6nco v cultural demr&co el aue quecltleula enm@ en ceremoma especlal el dh 21 de maru, 

sus potenclalrdades y la ub~caen el mmdo actual cas a okos pamapantes 
Oe aeuerdownestas wns~denc~ones. ~ a r a  wmnm-2- 9 h a u m s  weuuados aceptan ceder sus derech - ~ 

nu eel biceotenario del naciniiento del'Benedrito de de autor a las ihstinriwes ~nvocaotes, que se w m  
las MriCas, se wnvool a un Certvneo H1916riw y prometeoa puMicar los trabajos en un plazo no mayor 
Literaria, w n f o m ~  a las siguientes bases: a h a h .  
I. Se pnmiaidn uoa o h  hist6rica y una de creaci6n 10. Tcdo lo m previm en estas bareJ serAresuelto por 
litemria en el gnem de novela, ambas i&kw, que el Cornit6 OrO-r y el Im&. 
tengan w m  tema h e c b  o p w o s  vinculados a la 

PRESIDENTE OELAYUMT-0 CONSTRUCIONALDEIUA 

HECTOR MWRGUIA LARDlZABAL 

RECFoR DE LAUNIVERSDAO A&NOMAOECIUOAD N.&Z 

FU.IPE FORNELLI LAFON 

DEfXOR 0 6 L I N ~ O  CHIHUAHUENSE DE LA CULTW 

JORGE CARRERA ROBLES 

Entre la maqia y la historia, 
entre la polltica 

e. . . y la moral, entre la barbarie y la c~v~l~zadon, entre 
las naclones, entre las ideas, entre 10s sexos, entre la 
naturaleza y la cultura, entre las religiones, entre las 
edades, entre las costumbres, entre las lenguas, entre la 
cordura y la demencia, entre 10s sentimientos, entre la 
cridlida y la mariposa, entre el botdn y la flor, entre lo 
mensurable y lo infinito, entre la vida y la muerte, entre 
la raz6n y la fe, entre la filosofia y la ciencia, entre el 
canto y la poesla .... 
Fronteras en cada momento de nuestras vidas, en cada 
atomo de la materia, en cada espacio de la sociedad. 
Transcurrimosde una hontera a otra, incesantemente. 
Cruzamos cada dla la llnea que junta y quedivide, que a 
nuestro paso se desdibuja y adelante reaparece. 
En Revrjta delasFronteras tendrhn un espacio la 
curiosidad, la reflexion, las dudas, el asombro y la 
invenci6n. Aquicabr6 siempre el buen decir sobre todos 
ellos. 
Vamos en una nave que no tiene destino fijo, acuciados 
por la inacabable sed de conocer, de aprender, de 
comunicar, de entender, de cambiar. Prejuicios, 
mezquindades o dogmas,si viajan aqul, lo hardn de 
contrabando. 
Venirnos de muy lejos, de donde quiera que se hayan 
cultivado la inteliaencia, el es~lritu de libertad, la altura 
de miras, el afdn ;or construi; De la Grecia cldica, de 
Alejandrla, de la repdblica mmana, de C6rdova. de 
Bolonia y ~alaman;a,de 10s edificadores de Cuzco y 
Chichen ltzd, del Renacimiento, de la Enciclopedia, de la 
generacion mexicana de la Reforma,de las luchas por 
las libertades civiles y las igualdades sociales. 
Somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
pertenecemos a generaciones de puentes y de rupturas. 
Consignamos en estas pdginas visiones, recuentos y 
testimonies. 
Tambien, vamos muy lejos.@ 



Las gotas de rocio resbalan por el cristal. 
M4s a116 de la bruma 

lo que no sabemos, 
como tampoco mas a116 deesa noche 
en que elegimos 

este sendem que se bifurca 
y me ha traido 
hasta la orilla del Rio de Seda. 

Minimos brillos, 
mientras cruza una urraca hacia el abeto 
y sus plumas desalihadas parecen otra rama. 

: La corriente apenas se insinua 
' 

en el encaje de la espuma. 
: . Fluye limpiamente 

. . como el tiempo en que fuimos. 
; , No Iloro. 
j Lo hacen las gotas en el cristal, 

que dejan al caer 
un rastro de puntos suspensivos. 

De la orilla petrificada que mira al rio pasar 
la conciencia se desplaza a la corriente 

y fluye, 
sopesable 

como un cuerpo en el suefio, 
y desprendikndose de sus propias riberas 
sin mirar hacia atr6s 

se interna en la bruma. 

Daegu, CoreadelSu~ junio 2001 @ 

de 1996, un hecho ' El 5 de ener0 i n s 6 I i t o i m ~ i 6  
i en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad 
i Judrez. Un hombre alto,fornido, de barba cerrada, con 
i el ojo derecho cubierto por un parche, se acomod6 
i entre 10s asistentescomo un ciudadano mis, per0 
i inmediatamente atrajo la mirada de 10s periodistas y de 

Hktor Padilla I Wil l i~ldo Delgadillo 10s funcionarios municipales ahlpresentes. Su nombre 
: y su rostm les eran conocidos pues hablan ocupado 10s 

"cuando ya estaban servidas las tiilares de 10s diarios durante toda la semana anterior. 
Se trataba de Josd Omar Nava Martinez, conocido como 

de langosrat platill' ! EINavo, auien sealjn la oolicla era el autor intelectual 
muy delicado porque las tortillas del reciente asesikato d'e dos policias municipales y un 

deben hacerse en el momento, 
porque la salsa de avellana no 
puede espesarse de mas, llego 

Camacho acornpatiado por 
Guillermo. Era un problema de 

dos. De dos sillas, dos platos, 
dos copas, dos espacios en una 

cena que ya tenia su propio 
ritmo, su tiempo transcurrido. 

Me gano la expresion: iAlin no 
eres Presidente, como puedes 

llegar tan tarde!, ahora hay que 
cambiar todo: 

(Isabel Atvide, Asunto de familia) i 

paramedico, en lo que de acuerdo a la hip6tesis d; las 
autoridades era un ajuste de cuentas entre narcos. 
Mientrasel jefede la policla municipal terminaba 
su comparecencia para explicar a la ciudadanla 
10s supuestosvfnculos de esa corporaci6n con el 
narcotrafico, empez6 a correne la vozde queElNova 
estaba ahlpara solicitar una audienciacon el presidente 
municipal. Su prop6sito era aclarar su inocencia, decirle 
que nada tenlaque vercon el tr6fico de dmgas y con la 
muerte de 10s sewidores pljblicos. 
Sin embargo, estas explicaciones no pudo darlas al 
presidente municipal. Ya vigilado por un grupo de 
agentes de la Policla Judicial del Estado, ElNava rindi6 
su testimonioante 10s reportems de 10s diarios y las 
cdmaras de la televisi6n local. Dijo que su negocio era 
la venta deautom6viles usados y que no era autor 
intelectual de la muertede nadie. Tanto el alcalde como 
el jefe de la policla se escabulleron aprovechando que 
ElNovo les habla robado por entem la atenci6n de 10s 
medios de comunicaci6n. 
Al dla siguiente, el encabezado principal de la primera 
plana del peri6dico Nortedetiudodludrez daba la 





de un tip0 de poder informal que en 10s llltimos atios 
se ha asentado en varios palses de America Latina y ha 
adquirido una importante dimensi6n polltica y cultural. 
En cuanto a la demarcaci6n de 10s llmites entre lo 
priblico y lo privado, la cuesti6n basicamente se 
presenta como un problema de imbricacidn de ambas 
esferas. Por un lado, la acci6n del sujeto protagonista 
del incidente parece sugerir que este no distingue 
con claridad quien debe ser su interlocutor. Acude a 
una instancia de representaci6n polftica, donde se 
discuten pt'iblicamente 10s asuntos de la colectividad, a 
manifestar su inocencia 
frente a una acusaci6n 
de tip0 penal, cuandoen 
realidad debi6 hacerlo 
ante ias autoridades 
judiciales. Su presencia 
en ese lugar puede 
interpretarse como 
un hecho en que un 
ciudadano confunde a 
su interlocutor e intenta 
entablar un dialog0 con 
las autoridades pollticas 
de la comunidad 
para exponer un 
caso personal. Pero 
al hacerlo en un 
momento en que estas 
autoridades dixuten 
el tema de losvlnculos 
de la corporaci6n 
policiaca municipal 
con el narcotrdfico, su 
presencia en el Cabildo 
tiene la intenci6n 
de que el caso sea 
visto como un asunto 
priblico que interesa a 
la sociedad. Deahlel 
impact0 en 10s medios 

autoridad que iesiona su reputaci6n y amenaza su 
integridad flsica y patrimonial. Es decir, no se trata de 
una dimensi6n que exhibe las vicisitudes de la vida 
cotidiana como asuntos pllblicos,donde se confmntan 
el Estado y 10s ciudadanos a pattir de la violaci6n o 
exigencia de reconocimiento de derechos. Se trata de 
un acontecimiento que muestra la compleja interacci6n 
entre dos poderesdistintos e incluso contrapuestos: uno 
polltico y formal, y otro privado e informal. 
De llegar a ser el senor Nava un personaje 
efectivamente vinculado al  trafico ilegal y distribucibn 

de drogas, la acc16n 
que llev6 a cab0 podrla 
interpretarse como la 
ostentaci6n pdblica de 
un tip0 de poder que no 
s61o es distinto al poder 
polltico formal, sino que 
lo desafla en su propio 
terreno, utilizando sus 
c6digos: comparece 
anteel 6rgano mhximo 
paradirimir 10s asuntos 
de la comunidad, 
solicita audiencia a l  
alcalde y alude a la 
divisi6n de poderes 
al acudir portando un 
amparo judicial. Se 
revela as1 una suerte de 
intercambio simb6lico 
entre uno y otro poder: 
el Cabildo, instancia 
de representaci6n 
polftica, deja de ser 
espacio de discusmn 
de lo coleaivo para 
convertirse en un for0 
dondeconfluyen dos 
c6digos, uno expllcito 
-el de la legalidad-y 

decomunicaci6n. otro implicito -el del 
Es evidente que el actor principal deesta aparente di61ogo no reconocido per0 efeaivo entre el narco y 
confusi6n de instancias tenfa como objetivo convertir 10s diferentes niveles de gobiemo. Nava logra difundir 
a otro poder informal, 10s medios, en vehlculo de ese su punto de vista sobre un asunto delictivo que lo 
litigio en el que lo pllblico y lo privado se imbrican. involucra en lo personal, per0 al mismo tiempo emite 
En ese sentido, la acci6n del protagonista se reviste un mensaje que lo habilita como representantede una 
de una dimensi6n ~olitica aue ~retende ir mas all6 de fuerza polltica no reconocida formalmente, per0 que -. . . 
situaciones en que un ciudadano comrin decide saltarse interartria con el poderformal. 
10s lentos mecanismos de procuraci6n de iusticia, para Este intercambio simb6lico deja ver un complejo 
defenderse de un posible act0 de la cruzamiento de intereses, valores y attitudes, cuyo 

RMIw 10 

origen es diverso. El espacio de la polftica y las instancias simulacra, que constituyen un impediment0 para 
de represemaci6n de la sociedad, se vuelve asf en un sostener las conceptualiiciones tradicionales de lo que 
exenario donde lo m ism pueden verse 10s prPstamos es polltica. En este sentido es importante reconocer que 
y adquisiciones del discurso politico, tornados del las nuevas realidades priblicas implican no unicamente 
espeakulo massmedi6tic0, que estructuras de . adecuaciones al edificio conceptual de la ciencia 
significaci6n pmvenientes de redes de poder informales. polftica, sino que imponen un cuestionamiento te6rico 
Y lo mismo ocurreen sentido inverso. de fondo a las premisas b6sicas de lo que esconsiderado 

"...A! refledonar acerca de 10s ekmentos o rasgos noveQEos 
que exhibe la Litica, autores han intendo verla 
con una & ~ t a  
En este punto, asistimos a una crisis referencial en que como polltico. El termino utilizado con fortuna, per0 
las realidades a las que aluden 10s dmbitos de la polftica con cierta cautela por Sarlo, pudiera convertirse en una 
formal y sus agentes, se confunden con las "realidades buena meafora para aludir a un universo m L  vasto 
ficticias" que son escenficadas por el espectkulo y y complejo, donde bullen procesos mas amplios e 
10s mass media. Un ejemplo cotidiano son las notas interroaantes m6s profundas aue las aue invoca. 
informativas acerca de 10s debatesen el Congreso Es quizis en este Antido que sea de uhlidad 
federal. La oposici6n perredista, ante la imposibilidad de parafrasear la met6fora aue ~ro~oneMarcAua6 acerca . . 
convertir sus puntos devista en legislaci6n, recurre en de 1os"no lugares", al referirse a'los espacios d l  la 
la dramatizacibn de sus argumentos con el prop6sito de "sobremodernidad" urbana aue 10s individuos aue 10s 
ganar espacio en 10s medios de comunicacidn y de esa habitan o transitan no reconicen como propios: De 
manera incidir en ladisputa por la conciencia simb6lica igual forma, en el campo de lo polltico hay aue hacer . . 
de la naci6n. notar que la crisis de las instancias de representaci611, 
De la misma manera,en el caso referido en este trabajo, el predominio de 10s mecanismos y criterios del 
puede observarse la intenci6n de montar una dobie mercado para determinar 10s asuntos pliblicos, la 
articulaci6n dramatics. Por una pane, Nava quiere espectacularizaci6n de la politics, y la reorganizacidn de 
anunciar la existenciade un poder subterrineo. Por las esferas priblica y privada, junto con 10s intercambios 
otra, escoge para tal efecto a la autoridad directamente simbdlicos del poder polltico con poderes informales 
responsable del territorio donde opera este poder y que y extralegales, son todo ello rasgos que sugieren el 
al mismo tiempo es el interlocutor m6s vulnerable del surgimiento de una especie de "no polltica: Es decir, 
poder formal: el ayuntamiento municipal. de una nueva forma de hacer, pensar e interpretar la 
En ese sentido la polftica resiente un extraiiamiento, no polltica que no se reconoce en las definiciones que 
se reconoce en las definiciones que sobre ella han sido hasta hoy han prevalecido. 
vertidas tradicionalmente. Su contenido escuestionado De esta manera, se observa que es necesario avanzar 
en tanto que "jego de producci6n del sentido de hacia una definici6n no esencialista ni estitica de la 
sociedad y de 10s principios del reconocimiento mutuo". polltica; de pensarla en terminosde una dlmensl6n 
Ai reflexionar acerca de 10s elementoso rasgos m6s de lo social, que se transforma a medida gue la 
novedosos q w  exhibe la polftica, algunos autores sociedad cambia. Se imponen algunas preguntas: iq& 
han intentado verla con una mirada distinta. Lechner es la representaci6n, que lo representable, que es lo 
propone queel descentramiento y la informalizacibn de priblico y que es lo privado, cu6les son 10s asuntos sobre 
la polkica constituyen dos de sus condiciones actuales 10s que se toman decisiones y quienes deciden? Esto 
mds sobresalientes.Tambien BeatrizSarlo llama la riltimo es una tarea ~ermanente aue nos debe conducir 
atenci6n sobre la espectacularizaci6n de la polltica para a problematizar 10s ktos que la hhterogeneidad social y 
acuRar un termino, "pospolftica: que aludea la nueva cultural imponen.@ 
realidad que se manifiesta como parte del massmedia. 
"Pospolltica" identifica un nuevo estilo de construcci6n 
de 10s valores priblicos y en particular el avance del 



El equilibrista a1 tantear 
la fuerza de la gravedad 
y aFsersu preocupacion 
el equilibno, se convierte 

h de este mod0 en una 
bakll&. Q) (PmrMee, Bases para la e estpturacibn del arrel . 

I linea campirana 
auiera se mece sentada 
!I p6rtico de su casa. 

r Lleva el sombrero hasta las 
cejas, chaleco de cuero y un d) $ pantal6n de mezclilla con 
una sola pierna. Su bota de 
armadillo tiene gastada la 
suela de tanto saltar. El mismo 
viento que levanta el polvo y 
rueda las brujasque frente a el 
pasan mece la espiga de trigo 
que trae entre 10s dientes. 
Ella sabeque es simplemente 

7 una llnea descansando de 10s 
trazos cotidianos, del fastidio 

S de pertenecer al horizonte. 
W ~ s c u ~ e  la espiga de trigo 

para encender un cigarrillo. 
:uma. Medita un poco sobre 

deque la lhea 

de ser un punto que se 
/' 

" I 
.proyecta sucesivamente. "<' w&$?++ L Para defutnar,suetia; ha 

? 

caldo en la punta del 

:$ ldpizde Paul Klee. 

C m &  
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Al ser 
nochebuena, 
Pablo, con 
cuarenta 

I 

anos y huerfano de padre y 
madre, ha decidido dame un 
agasajo de cena. Viste una 
chamarra imitaci6n piel color 
negro, camiseta grls fajada 
en un pantalon de mezclilla 
dexolorido y ajustado al 
cuerpo. Emotivamente, 
ha boleado para esta 
ocasi6n especial 10s zapatos 
bostonianos ya cuarteados y 
muy gastados de la suela. Sale 
de la casa donde habita solo. 
Sonrie. Faltan cuarenta y cinco 
minutos para lasocho de la 
noche cuando camina dos 
cuadras y espera el autobus. 
Sube d trasporte, s61o 61 y un 
chofer que ve continuamente 
el reloj viajan ahi. Bajan en 
la esquina -dice Pablo, y 
dexiende. Gracias, chofer, 
que pase una feliznavidad. 
Baje rApido por favor, amigo 
-responde el chofer. Son ya 
las siete cincuenta cuando 
Pablo cruza la calle y llega a 
las puertas del Kentucky Fried 
Chicken: le espera ahlsu gran 
cena. 
Una empleada del restaurante 
estd a punto de cerrar con 
llave el establecirniento; Pablo 
toca el vidrio para llamar su 
atenci6n. La puberta abre 
un poco la puerta, ya esta 
cerrado, senor, hoy cerramos 
a las ocho, -dice ella. 
Senorita, senorita, no cierre 
-ruega el, al demostrar 
algun fracas0 (piensa ella) 
en el rostro. La empleada, 
llena de esplritu navideho 
sonrie. Espere un momento, 
senor, ahora vuelvo. Pablo 
introduce 10s dedos pulgares 
de las manos en las bolsas 

frontales del pantal6n en la 
espera. La empleada regresa, 
abre la puerta, entrega una 
caja a Pablo:Tenga senor, 
son tres muslos y un biscuit, 
ademds una Coca ... no, noes 
nada, que pase feliz navidad. 
Pablo se sienta a comer en la 
banqueta del establecimiento, 
que buena persona, gente 
as1 no queda mucha en el 
mundo -murmurs-, soy 
afortunado. Sonrie. 

Pas0 traspaso 
Resuenan 10s pasos de Pedro 
por la calle de piedra. Piensa 
que peligra al estar tan 
profunda la noche, tan oscuro 
el pueblo.Trae tanteando 
la vista, pendiente el oldo 
(ambos le mienten), percibe 
sornbras, pasos: eco de 10s 
suyos en la cantera de la 
parroquia,de la pollerla,del 
pequetio estanquillo'DoAa 
Petra". Camina y apresura el 
paso, Cree que un peneguidor 
(quien no existe) lo perderd 
en la penumbra. Con espanto 
casi corre, tropieza, cae, 
golpealacabezaenpiedrapicu- 
daqueperforacrdneo: primero 
1uz;en piedra elpadrino y 
mipadrey elpadre elagua 
encaminan en micabeza;~ la 
calle no camines Pedrito;corre 
pinche Pedro, cabecea, go1;el 
matrimonio es conmigo Perla; 
Pedro elprimog6nito;pulque, 
pulque, tres, cuatro, quince, 
camino por la calle de piedra; 
profunda la noche.@ 

Carlos Murillo Gonzalez 

La historia del protestantisrno inicia 
hacia mediados del siglo 

XIX, con la Reforma liberal en su lucha contra el clem 
catolico y buscando el progreso de Mexico a traves 
del ejemplo de 10s paises industrializados y de Estados 
Unidos,cuya caracterlstica mas destacada a 10s ojos de 
10s liberales es su protestantismo. La intelectualidad 
liberal dela 6poca propicia la llegada de misioneros 
y migrantes extranjems protestantes con la intenci6n 
de contrarrestar la influencia del catolicismo en la 
poblaci6n, religion considerada como un obstdculo para 
el progreso de la naci6n. 
En el siglo siguiente, con la Revoluci6n se propicia la 
participacidn de un s~nnurnero de protestantes en el 
conflict0 a favor de las fwrzas revolucionarias, a la vez 
que la guerra expulsa hacia Estados Unidos a miles 
de mexicanos y mexicanas quienes se convertiran al 
protestantismo penteconal y a su regreso, no s6io 
convertir6n a cientos de miles, sino que crearan iglesias 
propiase independientes, aumentando as1 la poblaci6n 
protestante en general hasta convertirla en la segunda 
preferencia religiosa en Mexico despues del catolicismo. 

la Inquisicion, hubieron de pasar desapercibidas y en 
secreto para poder sobrevivir duranteese tiempo, por lo 
que el regimen practicamente no permiti6 su asociaci6n 
y, por lo mismo, su reconocimiento como grupo. 
Con la entrada del siglo XIX y del Mexico independiente, 
la lglesia cat6lica se ve favorecida, o mejor dicho, sabe 
negociar pollticamente su posici6n con la nueva repliblica 
primero, ganindose el reconocimiento de lturbtde en su 
gobierno de las tres garantias ("Religibn catdlica, Unidad, 
Independencia") y luego, con la restauracion de sus 
"garantias jurldicas" corno la conservaci6n de sus bienes, 
el cobro del diezmo, de tener instituciones misioneras y 
de la influenciaen la sociedad civil en general a travesdel 
control de las escuelas, por ejemplo, en la Constituci6n 
de 1824 que la proclama como religion unica de 10s 
mexicanos. 
Las puertas estaban definitivamente cerradas para 
el establecimiento de otras religiones, per0 ya desde 
principio de siqlo Y sobre todo con la desa~arici6n del 
Santo Oficio, entrada a ciudadanos eximnjeros no 
cat6licos es evidente hacia la primera mitad del siglo e 

k s a e  muy temPrana la co10nizaci6n de la Nueva incluso destacados intelectuales mexicanos como Jose 
EspaAa, hub0 Presencia de Personas cuYa religi6n no Marla Luis Mora, hacen notar su apoyo en la difusi6n de 
era cat6lica y que bajo la presi6n justiciera y ceiosa de otras opcionesreligiosas, 



La presencia y creencias de 10s nuevos residentes 
fueron respetadas,siempre y cuando su ilegada 
fuera en plan de trabajar y poblar al pais, sobre todo 
en las lejanas y escasamente pobladas provincias 
del norte:Texas, Nuevo Mexico y California, donde 
para 1840 ya habia cientos de protestantes "yanquis" 
que vivlan y comerciaban en esta ultima. lncluso se 
fomenta la inmigraci6n, como el caso de 10s colonos 
norteamericanos en Texas, que empiezan a llegar a 
partir de 10s atios veinte. 
La excepcion es cuando llegan 10s 
primeros misioneros protestantes, 
pues su intenci6n era otra: 
convertir a 10s cat6licos mexicanos 

F- 
al verdadero "Reino de Dios" y 
no el de poblary hacer producir 
las tierras; ademds, tuvieron que 
enfrentar el doble problema del 
no reconocimiento juridic0 como 
religiosos ante las leyes de la pro 
catolica y joven republica ademas I 
de la intolerancia y persecuci6n 
de la poblacion obediente al 
catolicismo y al poder clerical, lo que les signifit6 que 
sus esfuerzos no fructificaran en la poblacion. 
Noes de extrahar que el poder de la lglesia cat6lica 
chocara m6s adelante con 10s politicos de ideas liberales, 
quienes ya instaurados en el gobiernq buscaron la 
manera de quitarles ese poder que obstrufa el progreso 
del pais, o por lo menos, restarle fuerza. La lucha se lleva 
al cab0 inicialmente bajo la direcci6n de Valentln G6mez 
Farias, liberal y madn, cuando es vicepresidente de la 
repdblica y en algunas ocasiones presidente interino 
durante el reaimen de Santa Anna apuntando ya hacia - 
una apertura religiosa como estrategia contra el clero, 
como se constata en 10s puntos cinco y seis de las 
acciones a aplicar en Mexico, surgida de una junta de 
logias yorkinas reunidas en Nueva Orleans en 1835,en 
una de las ocasiones que no ocupa cargo politico: 

5. Los conventos con sus iglesias, sewidan de hospicios, 
hospitaies, cuarteles o serian vendidos para templos de 
otras rellgiones. 
6. Todos 10s mexicanos tendrian la libertad de adorar a 
Dios como quisieran. 

La apertura religiosa proyectada hacia el protestantismo 
se empieza a daren la segunda mitad del siglo a partir 
de que el partido liberal toma el poder politico, durante 
esa etapa conocida como la Reforma -que comienza 
con 10s periodos presidenciales de lgnacio Comonfort, 
rigido perseguidor del clero, cuyo regimen concibe la 

Const1tuci6n de 1857-, severa con la iglesia al quitarle 
muchos de sus privilegios; Benito Judrez, quien continda 
la lucha de su predecesor y en 1859 promulga la Ley 
de nacionalizacidn de 10s bienes de la iglesia, mejor 
conocida como Leyes de Reforma,que ademds da 
inicio a la guerra del mismo nombre; y Sebastidn Lerdo 
deTejada, quien eleva al rango deconstitucionales las 
Leyes de Reforma. Los liberales hicieron de la lucha 
contra el clero su principal bandera, como una forma de 

contrarrestar el poder de la iglesia 
cat6lica, considerada como el 
principal obstdculo del progreso 
de la nacibn. La simpatia de 10s 
liberales hacia el protestantismo 
se mantuvo hast; el regimen de 
Pofirio Diaz. 
De hecho, la razon del porque de 
la importancia de usar el tbrmino 
"Reforma" como el nombre 
ideal en la lucha contra el clero 
viene a quedar claro a1 mostrar el 
concept0 que 10s liberales tenian 
de la cultura de Europa Occidental 

de fe protestante: 

La palabra "Reforma" con la que 10s liberales 
decidieron designar su movimiento es significativa; 
se trata de la reforma tomada en el sentido luterano y 
calvinista del siglo XVI europeo: es el combatecontra 
la lglesia catolica. En esos tiempos de desastres, la 
vieja idea filos6fica segun la cual el protestantismo 
es superior al catolicismo por ser el representante 
del progreso y de la tolerancia secristaliza hasta 
hacerse obsesiva, precisamente porque el vencedor 
norteamericano es protestante y el vencido mexicano 
catblico. 

La fijaci6n por el progreso y el avance tecnol6gico que 
representaban 10s paise3 protestantes, asicomo la 
idea de una educaci6n fuera del dogma catolico y m6s 
apegada a la ensetianza de la cultura norteamericana 
como modelo a seguir, traen a la mente de 10s liberales 
la f6rmula para acabar de limitar el poder del clero con 
la entrada a la republica de misioneros evangelicos 
que pudieran atraer a su doctrina a buena pane de 10s 
mexicanos, sobre todo a la poblaci6n mds influida por la 
iglesia secular. 
Las principalesdenominaciones que hicieron su 
aparici6n en el pais invitadas bajo el auspicio liberal 
mandando misioneros fueron la iglesia metodista 
(1872), la presbiteriana (1872) y la anglicana o episcopal 
(1853).Todasellas reconocidas iglesias historicas, 

derivadasdel luteran~smo y calvinamo. Esta apertura 
que se inic~a en la segunda mitad del siglo XIX resuka en 
la conformation de una minoria rel~g~osa con presencia 
nacional que poco a poco ira ganando espacios 
importantes en la difusi6n de su fey su ideologia 

* ,.dl 
apoyando durante este tiempo las ideas liberaler, con 
las cualescoinciden. :] b 

s&li7my ?ev& 
La situaci6n en Mexico hacia finales del siglo XIX es poco 
afortunada para la gran mayorlade la poblacibn y pese al k 
esfuerzo del gobierno de Porfirio Diaz por modernizar al 
pais, la realidad se refleja en una economfa mayormente 
rural, un bajo nivel educativo y un pobre nivel de wda. 
Esta condition se traduce en una migraci6n constante a 
10s Estados Unidoscomo una respuesta a buscar mejores 

I 
oportunidades de trabajo en un pais que prospera y 
necesita constantemente mano de obra barata. 
Las simpatias liberales abarcan un period0 de mds 
de cincuenta aiios que va desde la Reforma hasta 
el Pofiriato, consolida una incipiente poblaci6n 
protestante que se dlstingue por promover su 
doctrina, pero tambien por defender su fe, formando 
generaciones de laicos y pmfesionistas que luego 
tendrdn un papel importante, ya fuera desde la critica 
en publicaciones propias como Elfaro y Elabogado 
cri~tiano~ o bien directamente en la lucha revolucionaria: 

presidente interino ante el Congreso de Aguaxalientes 

Cuando la revoluci6n empez6, las iglesias protestantes, Y Osuna coma de educaci6n*que 
casi sin exception, se lanzaron a ella; poque crefan tendran un papel destacado en la vida politica del pais 

que el programa de la revoluci6n representaba lo Los eventos que luego se dejan sentir con la lucha 
que estas iglesias habian predicado por atios; y el armada revolucionaria aceleran la salida de personas, 

triunfo de la revolucibn era el triunfo del Evangelio. sobre todo de hombresjovenes, huyendo de la violencia 
Hubo conareaacionesenteras aue. con su ministro a1 Y la hambruna en buxa de meJOr fortuna en Estados - - ~~~ 

frente, voluntariamente se ofreierhn al servicio del Unidos. Los principales destinos eran 10s estados 
ejercito revolucionario, los hombres vendo al frente, las fronterizos como Nuevo Mexico, Arizona, Texas y sobre 

mujeres ayud6ndolesen casa. todo California, cuya economia pujante atrae a gente de 

El articulo enarandece la DarticiDaCi6n de la comunidad el mundo y del pais mismo. 

protestante en la ~evoluci6n, pero refleja la realidad Segun Meyer, a pesar de 10s "buenos deseos" de 

de muchos miembros de ialesias  rotes st antes o no 10s liberales por abrir el pais alas iglesias y misiones 
cat6licas que participan militarmente en 10s ejercitos 
revolucionarios de Francisco I. Madero, el mismo 
activo practicante del espiritismo o de Venustiano 
Carranza. Casos destacados son el de Pascual Orozco 
en Chihuahua, jefe revolucionario clave en la primera 
etapa de la guerra, y el de JOG Trinidad Ruizen Morelos, 
uno de 10s principales redactores del Plan de Ayala, 
ambos metodistas laicos.Tambi6n durante la lucha 
politica de esos afios y 10s posrevolucionarios aparecen 
distinguidos intelectuales de origen protestante como 
Eulalio GutiCrez, representante villista y 

protestantes, esta apertura se dilata unos airos por la 
"sombradel imperialismo norteamericano: siendo en 
la ciudad de Chihuahua donde se inicia ya formalmente, 
hacia 1853. con el reverend0 episcopalista E. C. 
Nicholson. Y, para 1856, en Villa de Cos, Zacatecas se 
establece una iglesia presbiteriana fundada por un tal J. 
M. Prevost. 

La ciudad de Chihuahua se convierte en la pionera de la 
pentecostal del protestantismo, descartando 10s aislados 



intentos de misionems extranjeros anteriores a esta 
fecha, que no fructificamn en una avanzada general. 
Sin embargo, en la Rwigta chihuahum del 31 enero 
de 1910, al hacer una reseRa en E/ abogado cristiano 
wbre un ncimem especial de la obra evang6lica en 
Chihuahua, se menciona la llegada al estadode Santiago 
D. Eaton, a mdiados de I=, qulen fund6 ese mismo 
aAo el Templo de la Trinidad: perteneciente a la lgtesia 
congregational. Ladisancia entonces enrre la llegadade 
Nicholson y la de Eaton e5 de casi treinta ahas, pertodo 
al que no se alude y qqe hace suponer que la obra de 
Nicholson fue eflmera. 
La presencia de personas deorigen mexicano dentro 
de 10s primeros conwrsos a1 pentecostalismo tenla que 
darse tanto por w gran fndice poblacional, corn por el 
hecho de que el templo dela calle 
de Azusa se enmntwba cem de 
La Plaeita, lugar de reunidn de los 
mexicam de entonces. lncluso 
para finales de 1906 se cuentan 
las ph'mew iglesms denomlnadas 
como uni-pentecostaies de habb 

I 
hispanaen el sur de California, 
aue lnclulan luaares como Sm 

el primer0 dehov~embre de ese aRo el "don de 
lenguas" al bautizarse en el nombre del Espiritu Santo. 
Los recign conversos bwaron a un predicadorque 
quisiera "pastorear" la nuwa iglesia, pues Romanita 
no erapredidora y tenfa que regresar a su hogaren 
Los Angeles, encontrdndolo en RuMn Ortega, pastor 
de la lglesia metodista en la ciudad de Chihuahua, 
quien recibT6 la experiencia gloml6lica en oracibn 
con Romanita. Okega viaja hacia El Paso,Texas para 
bautisarse corn pentecostal y ordewre minktro en 
una iglesia de negms. A su regreso se fuhda la lglesia 
Cristiana Espiriiual, ahora condda coma la lglesia 
ApoJtdlica de ka F@ en Cristo Jeslls, la primera lglesia 
pentecostal en el pals. Finalmente, Ortega morirla poco 
tiempo despue~ quedando Miguel Carcia,el primem 

I 
de 10s doce en hablar en 
Ienguas, comb pastor de la 
nueva igkia. De all1 y por la 
inestable y peligmsa situaci6n 
revolucionaria, se twiada 
a la  cludad de Torrebn, en 
Coahuila, donde predica y 

I- hacecuraciones y milagms, 
formando un pequefio - 

Bernardino y San Diego. " I grupo de pentecostales y 
Estos prinros afios de conversi6n estableciendo un templo 
y difusi6n pentecostal no registran en Gmez Palacio, Durango 
la llegada a Mexico de misioneros 
provenientes de California sine ham 1914, cuando 
la sehora Romana Carbajal devalenruela, eollocida 
como "Romanita: wgresa a su natal Villa Aldama, 
Chihuahua, provenienre de Los Angsles,Califomia, a 
donde habL huido con suesposo en 1911, escapando 
de la Revolucibn Mexicana y donde habfa entrado en 
wntacto wn  mexicanos emigwdos pentecostaies. 
Anterior a esta fecha se conoce el cam de "brote 
pentecostal"que re dio en elVaUe deTerupeto,Sonora, 
en 1907, cuando mas de la mitad de 10s habitantes del 
pueblo experlmenta la glosolalia, pem sin que esto 
diera inicio a ninguna iglesia ni movimiento pentmstal 
Un segundo brote a da en 1908 en el estado de 
Guanaluato, con un grupo formado por un misionem 
suecode apellido Wilson, pero w obra no trasciende. 
Ninguno de lor dos casos provienen, por lo menos 
directamente, &el templo de la calle de Azusa en Los 
Angeies. 
Romanita y su spom hablan aoeptado la nueva feen 
1913~. a ru r e q w  a Chihuahua, Romanita empiesa a 

hacia finales de 1918. 
Con b aparici6n de la lglesia Cristiana Espir#ual, se inieia 
en el penterostalirmo mexicano una caracterfstica 
que se va a repetiren la mayorla de la sguientes 
generaxionesde iglesias hasta la actwlldad: la 
evangeliieidn en 10s sectores socialmente mas 
mafginados y un clecimiento constantedebido en 
parte a esto y en partea la hasta ahora migracibn 
permwente de mexicanos y mexicanasmayormente de 
origen humilde en busca de trabajo a Estados Unidos 
que luego regresan, ya convertidos, a evangelizar 
y eogmsar las filasdel pentecostalismo, que a su 
regreso difunden la nueva fe a 10s grupos m65 sufridoz 
creando congregaciones integradas y lideradas por 
eonnacionales. 
La llegada y dlfusi6n de protestantismo en Mexico 
durante la segunda mitad del siglo XIX y su crecimiento 
y extemi6n nadonaldurante todo el siglo XX cambian 
la identidad del pab. El catdicismo siguesiendo la 
religibn de la mayoria; lasreligiones que wmponen el 
pmtestantismo hist6rico y pentecostal en unasola fe 

redi&r tr&ajo proselitista entre familiares, con qJienes, son la segunda creencia religiosa. El M&ico moderno 
a ~esar de no estarde acuerdo en su nueva religibn, y laico diga mucho de ser el Mexico independiente y 
finalmente lograquedoce de ellosmiban 

I Ensenanza 
de la historia 
e identidad I nacional 

1 Maria de Lourdes Lucero Briones 

En el desarrollo ::;dad 
actual surgen intermgantes ante 10s diferentes cambios 
en cuanto a la conciencia de identidad de 10s mexicanos. 
Es l6gico pensar que son estos mismos cambios 10s 
que influyen directamente en la concepci6n que 10s 
individuos tienen hacia el patriotismo y el ejercicio de 
una identidad. 
Con laconvicci6n de haber sido construida de una 
manera s6lida y con carActer totalmente impositivo, la 
identidad del mexicano sale de la incubadora tricolor y 
comienza a desarroilarseen el sector gubernamental, 
en b mente de la elitede la epoca (1909), entra en 
las aulas y encuentra en lasconciencias la tierra fertil 
para reproducirse y mantenerse viva en el comr de la 
historia. 
Los libros de texto como herramienta para formar al 
buen ciudadano y la labor pedag6gica del maestro, 
forman el dueto en el cual recae tan importante misi6n. 
Dexle el impact0 visual hasta el alto contenido de 
una historia prefabricada, el libm de texto marca el 
inicio del procem formative de la conciencia hist6rica 
y de integraci6n a la sociedad del pequefio mexicano. 
La ensefianza de la historia patria tiene un papei 
fundamental dentro de ese objetivo: 



"En un primer momento, cuando la prioridad era 
organizar pollticamenteal recien nacido en Mexicb. 
hub0 mucho inter& porensehar, desde 10s niveles 
elementales hasta 10s superiores conocimientos 
de caricter clvico, en 10s que la historia hizo breve 

I 
acto de presencia. En las distintas propuestasde 
planes educativos apareclan materias tales como 
"Constituci6n del Estado: "Catecismo Polltico"~ 
"Constituci6n Polltica" y hub0 una producci6n 
importante de libros de texto y de difusi6n sobre 
esas materias.En ellas la historia tiene un lugar al lado 
derecho y con el objetivo linico de senrir degufaa la 
polltica".l 

Es importante incluir en esta epoca, ademds de 
implantar una nueva ideologfa polltica, de identidad 
y nuevasconductassociales,que existe una fuerte 
campaha dirigida espedficamentea la cultura de la 
imagen. Era muy importantedejar clam cud1 era la 
manera de comportarse socialmente, aslcomo definir I 
las diferencias entre clases, oficios y ocupaciones, 
basdndose principalmente en la diferencia de gbnero. 
El papel de la historia en cuanto a esta nueva cultura 
de imagen fue el deaportarfiguras a seguir, hombres 
rectos cuya imagen Intachable 10s empieza a colocar por 
sobre el resto de la poblaci6n. Se convirtieron en heroes 
a 10s que habla queimitar, en cuanto a la mujer no era 
muy fuerte su aparicih, per0 y seencargarfan las 
innumerabiesacademiasen puliry preparar a la mujer 
para su desarrollo. 

"La pluralidad y la heterogeneidad de la sociedad 
al comienzo de la Era Revolucionaria evidenciaban 
ante 10s ojosdel nuevo grupo en el poder y de sus 
idedlogos una dificultad a vencer, por loque las 
reivindicaciones de aquello que se entendla como lo 
'mexicano' pasarla por la construcci6n de la cultura 
nacional. A partirde ella 10s individuos encontrarfan 
10s referentes simb6licos que 10s identificarfan como 
mexicanos y la sociedad reconocerla 10s objetivos y 
metasdel grupo en el poder como 10s de la naci6n. 
Desde entonces el nacionalismo se convirtl6 en la 
esencia del discurso oficial en tanto que La definici6n 
de la'mexicanidad'era el centro de acaloradas 
dixusiones encabezadas por las excelsas inteligencias 
de la epocan.2 

Actualmente no podemosapegarnos m6s ala imagen 
construida de "lo mexicano: la sociedad en constante 
cambio genera nuevas modalidades culturales. h a s  a 
su vez permiten el surgimiento de nuevas identidades, 
unidas por un sentimiento comlin de ser mexicano, per0 
regionaimente distintos y con caracterfsticas propias 

del espacio geogrdfico y de las influenciasculturales de 
cadazona. El ser mexicano significa algo muy distinto 
hoy en nuestra conciencia. 
Los pmcesos de enseiianza en Mexico evolucionan a 
paso lento en comparaci6n con 10s procesos politicos, 
econ6micos y xrciales. Esto conlleva un estado de 
analfabetizaci6n alto y aunque se logra nivelar por 
etapas, el acceso a la educaci6n siguesiendo limitado. 
Los metodos pedag6gicos basados en preguntas y 
respuestas fomentan una prictica poco analltica en 
el aprendizaje de dreas como la historia y ias ciencias 
sociales. 

"El objeto de tal metodo era facilitar la memorizacidn 
en 10s nihos (la linica vla generalmente aceptada para 
el aprendizaje) per0 desde luego limitaba cualquier 
tipo de explicaciones un poco mas complejas, a pesar 
deque a lo largo de toda la centuria se escucharon 
condenas al sistema memorlstico fue hasta el primer 
Congreso de lnstrucci6n (1889-1890) cuando se 
planteo la reforma de esa prdctica exclusiva en la 
ensehanza de la historian.3 

Si bien estoy de acuerdo en que laetapa de educaci6n 
primaria es fundamental en la formacibn del individuo 
yes hastacierto punto necesario el proveerle de una 
historia base que ayude en su proceso de integraci6n, 
tambien critic0 los metodos que parecen haberse 
quedado en el pasado. 
Noes suficiente el que ahora todos 10s niRos tengan 
un mayor acceso a la educaci6n, que cada sexenio se 
construyan m6s escuelas, que se intente llevar la 

de 10s cincuenta pareciera estar determinada tanto 
por un cambio de enfoqueen cuanto a lafunci6n 
social de la historia, como por una modificaci6n en su 
prdctica como ejercicio intelectual. El trdnsjto de un 
tip0 de historia ideo logizada (creadora de condencias 
e identidades revolucionarias) hacia una hisoria 
con mayores pretensionescientfficas y filosoficas, se 
exenifid en medio dediversas transformaclones 
pollticas y econ6micas queen los espacios nacionales 
significaron el paso de 10s gobiernos revolucionarios:ll 

iD6nde estaba todo lo demds cuando ocurren estas 
historias fantdsticas? ~Que  pasaba con el pueblo 
mexicano cuando tuvo su primer encuentro con esta 
historia construida a manera de cuento de aventura? 
El intentar hacer este ejercicio hermeneutico me 
produce misdudas,desde mi realidad yo puedo 
analiiar mi entorno y sentirme totalmente afectada 
por 10s acontecimientos actuale~quizd no me integre 
totalmente a la dindmica social de mi tiempo, y si, a 
veces me conridero ajena a muchos procesos. ~Seria la 

educacibn hasta los lugares mds inaccesibles y que sea misma postura de andlisis de 10s mexicanos de la epoca 
un derecho legal de todo ciudadano. Es necesaria una antes mencionada? 
mejor capacitacibn de 10s docents y una verdadera 
aplicaci6n de nuevas metodologlas que sinran de apoyo "Ademas, la visidn de la historia prevaleciente, 
en la formack5n de 10s individuos deesta, nuestra dpoca. promovida por losgobiernos posrevolucionarios desde 
En el tranxursodel semestre cambio notabkmente 1920 junto con el nacionalismo cultural apadrinado 
mi visi6n hacia 10s procesos educativos, en especial por Jod Vasconcelos, goza todavfa de un considerable 
en cuanto a la ensefianza de la historia. Al ester consenso entre la poblaci6n,producto de la 
dentm de un nivel superior de educacidn se enfatiza persistenciaelnteligencia con quefw promovida. Por 
el ejerdcio de andlisis de 10s hechos y de entender lo tanto es de preverse que en el caso de promoverse 
10s acontecimientos no como entes individuales, sino nuevas visiones de nuestra historia, re enfrentarfan tres 
como parte de procesos que ya no pueden ser vistos de grandes dificultades-Las nuevas interpretaciones ya 
manera lineal. no podrlan sw disefiadas por un gobierno monolitico, 
Es importante tener clara esta pomra, pues como las instituciones encargadas de hacer hvestigaci6n 
futura hiitoriadora mi misi6n noes de ninglin mod0 hist6rica en el pafs, inclwo lasgubernamentales, 
repetitiva, sino mas b i n  innovadora y pmduaiva son muy plurales ideol6gicamente y gozan de una 
de nuevos planteamientos andlogos de la hiitoria ya gran autonomla, la sociedad mexicana, cada vez 
exrita. m6s compleja, plural y madura ya no en6 dispuesta 
Si bien nuestra trayectoria historiogrdfica tiene su origen a aceptar que se le impongan supuestas verdades 
en la historia polltica y econ6mica del pafs, la tendencia incontrovertiblesn.S 
a incorporarel aspect0 social y la importancia de la Las propuestas exlsten y son variadas, pero jcu6les 
micro-historia esquia el drea con mhs trabajo por en realidad se est6n llevando a cabo? Actualmente re 
hacer para volwr a escribir la historia de Mexico. sienteen el ambientede mi comunidad una apatfa 
No deja de ser importante la cronologfa de hechos ya casi general a la participaci6n activa de la poblacidn 
marcada y que ahora consideramos s61o como una en cuanto a 10s foros de expresi6n para implementar 
referencia, son los espacios wbs y huecos que existen nuevas propuestas, ya sean educativas, pollticas, 
entre estos puntos 10s que requieren la atenci6n de 10s sociales, etc. 
que estudiamos historim. En la misma universidad re percibea veces la ausencia 

de espacios propios para la crltica y la discust6n de 10s 
"A simple vista, la historiografla que se practic6 en temas de mayor impact0 en el dmbiio general, surge en 
Nlhico desde fines de lor afios treinta hasta principios mi la idea de promowr la creaci6n de estos espacios, 



dadas las dificultades con las que a diversos. La manipulaci6n masiva a 
veces nos enfrentamos para salir de traves de 10s medios de comunicaci6n 
nuestra entidad para llevar a mesas fue y ha sido el canal conductor de las 
dediscusi6n nuestras pmpuestas corrientes de pensamiento a lo largo de 
analiticas, podrlamosempezar a !a historia. 
proponer estos espacios aqui, en la La manipulaci6n de 10s medios 

por parte de las 

universidad. 
En cuanto a la difusi6n de 10s nuevos 
andlisis, no puede quedarfuera el 
comentario con respecto a la facilidad 
que la tecnologia ofrececomo 
elemento clave para esta movilizaci6n 
del conocimiento. Despues de la 
importancia del lenguaje, como agente 
transmisor. Si bien contribuye a mejorar 
10s enlaces entre 10s espacios fisicos 
y hace circular la informaci6n de una 
manera inmediata, es necesario tener 
en cuenta que 10s medios tambibn 
tienen la intenci6n de modificar el 
sentido original de la informaci6n 
de acuerdo al manejo de intereses 

instituciones 
gubernamentaies 
es la mhsfuerte 
epidemia de 
nuestros tiempos y 
aunque se maneja 
cierta libertad 
de expresi6n 
condicionada, 
es muy fuerte el 

' ataquedirecto a 10s 
receptores y cada 
vez mas impositiva 
la intenci6n 
de moldear las 

1 identidades y las 
personalidades 
por medio de la 

j publicidad. 
I 

La cultura se 1 modif ica,~ le van 
1 integrando nuevos 
! 
I elementosque no 
1 borran del todo 10s 
/ existentes, per0 

10s cambios estdn, 
a veces, tan ma1 

cimentados que s61o contribuyen a 
aumentar mitos y falsasconcepciones 
de lo que llamamor identidad. En este 
caso la identidad mexicana. 
Al entender el origen de nuestra 
formaci6n academics podemos tener 
la visi6n de una iniciativa de cambio 
en el ejercicio futuro de historizar, as1 
como la total aceptaci6n de nuevas 
herramientas que complementen el 
pmceso de hacer nuwa historia y por 
supuesto la disponibilidad de trabajar, 
dentrode una multidisciplinariedad 
que enriquezca 10s resultadosde 
nuevos pmyectos.@ 

Conversaaon con 
I 4Monfort P~rezRlca&,EntIcb 
I h & o n l r ~ y l o b I ) & h h t 6 1 ~  
i debm-no. Hbtonalmffi 
i M-MI 1938-1952Vol.lV. UNAM. 
i Mex'ro. 1996. 

Armando Alanis Pulido 

Cuando lo lei por primera 
vez en Ni 

lo que dig0 (Letras mexicanas, FCE, 1985) el libro 
comenzaba con una breve presentaci6n que decia: 
"La poesia de Ricardo Ydnez, siempre va mas alld de 
sus libros". Lo imprevisto es un incendio querido, 
que obliga a cantary Ricardo es musical, sabe lo 
que dice, por eso sabe desdecirse, somete a la 
poesia a una sola interpretaci6n: es lo que Huidobro 
llamaba "lafasc inaci6n de la imagen: insisto, YAAez 
sabe decir, y siemprees importante que alguien nos 
diga las cosas, que aiguien haga que el deseo entre 
en acci6n. Es cierto, a veces el poeta se ocupa de 
las cosas tristes, pem lo triste de las historias tristes 
es que no nos remitan a la tristeza; no culpemosa 
nadie, eso no nos hara felices. En su poesia hemos 
oldo a Ricardo cantar, hoy lo escuchamos hablar. 

iCuil es tu detinici6n de poesb? 
Amor de lenguaje. 

icon qutiasociasa la poesia? Esto lodigo 
porque tfi eres un hombre asociable. Si uno 
dice: Ricardo Yiliez, te asocian con el llanto, con 
una flauta, con 10s talleres literarios... 
Tambien te falt6 decir que me asocian con el 
alcohol. Yo aprendia hablar desde muy pequeiio, 
antes de 10s dos atios, y como ex, me fue elogiado, 
pues seguramente quiem seguir siendo el nitio 
elogiado. Lo que te quiero decir es que el lenguaje 
de las palabras me fue dado desde muy pequeiio 
yen el 6mbito en que yo vivia, que era poco 
escolarizado, el cariiio natural que se le tiene a un 
nitio chiquito, yo lo asocib con el lenguaje porque 
es con lo primer0 con lo que me asocib que no era 
yo, y eso me dio un pequeiio prestigio; yo dije que 
con la familia, per0 en reaiidad era con mi mamd. 

La poesia escrita no me V 
interesa mucho, la poesia 
como habla me interesa 
mds, per0 me interesa m6s 
como fenomeno que le 
acontece al hombre, esdecir, 
que aconteceen el hombre. 
Yo no s6 si pueda existir poesia 
sin el ser humano. 

El decir y el untar jc6mo lor 
defines? 
El decir y el cantar hacen que aparezca 
lo que esti aljn cuando no estuviera el . . 
h0mbre.A mi me gusta mds decir 
y cantar que escribir, disfruto - 
mucho m6s alga dicho y alga# 
cantado. 

Quid por ero 
abordas formas 
cllsicas, como 
las dticimar y lsr 
sonetos. 
Las formas cl6'sicm, 
aim cuando en 
estos tlempos no 
necesariamente 
se imaginan 
cantadas, son 

4 
mds fdciles de ser 
cantadas. El deciry el 
cantar me remiten a la ' . 

ausencia del hombre, .-> 

per0 es una ausencia 
buena, por asidecirlo. Si 
yo no estuviera aqul, 



un doblefiio, y mi respuesta tambi6n:yo me empeiio 
como un reioj, estoy empehadlsimo, per0 tambien 
quiero decir que es a lo que me aboco; no me empeiio 
mucho en la escritura, except0 como becario, ahora 
si, porque estoy contratado como poeta. Me disgusta 
decir estas cosas, per0 si son verdaderas, para que 
echarias debajo de la aifombra. 

Al observar bajo la lente dei con- 
ceDto de culturas hibri- 

i das en la posmodernidad, propuesto por Nestor Garcia 
Canclini,l 10s acontecimientos hist6ricos, las influencias 
ideci6gicas internas y externas y 10s cambios socioculhlraies 
que sufti6 Mexico durante la segunda mitad del siglo XX, se 
puede afirmar que estos eiementos influyemn de manem 
decisiva en el numemso grupo de poeta 2 Ciertamente, la 
soaedad mexicana de la posguerra experiments cambios 
vertiginosos y bruxos debido a ios sucesos mundiales; uno 
de eiloses la opomnidad de tener, por primera vez un tele- 
visor en casa o en el banio como medio de information y 
entretenimiento. 
Son aiios de progreso, Mexico intenta entrar al mercado 

QuC bueno que digas que n t i s  conttatado como 
poeta, para mi bos son actor heroicos, como decir 
"me reeditarb mi iibro", como decir "me publlcarsn 
una antologla". 
Lo queestdocurriendo esquese cumpleaquelloque 
tti deseabas, y se sabe que eso es un castlgo. Un castlgo 
bueno, un castlgo merec~do. 

a Panorama de la iQuC castiga a un poota? 
El castigo del poeta es darse cuenta de que la poesia 
existe y que ni el la vive del todo, ni 10s demds -y 
quizh 10s demds menos-, per0 ese quizds siempre estd 
en veremos, porque en el fondo el probiema del poeta 
es: quiz6s soy yo el que no me doy cuenta de la poesia 
de losdemds 

todo esto estaria aqul; esto es ilusorio, per0 si yo no 
estuviera aqui me daria mucho gusto que esto siguiera 
estando aqui. La decima se presta mas a lo musical, 
per0 volviendo al decir, cuando la poesia escrita no deja 
de serio y cuando ese decir no deja de ser un canto, es 
cuando yo comulgo con la poesia de las palabras. 

poesla mexicana actual 
I - (1950 - 2000) 

mundial de la industria capitalista, se producen cambios 
radicales en la estructura econ6mica del pals y corno 
consecuencia la sociedad rural disminuye mientras ias 
ciudadescrecen.La movilizaci6n delaspoblaciones rura- 

Pero disfrutas tambi6n lo que nodice$, tu siempn 
estiis alabando 10s versos de otros. 
Disfruto el decir delos demds cuando estdn diciendo 
algo, en este decir t13 medices quien eres, qu6 piensas, 
a d6nde as; t13 me dices sin mentirme quien eres to y 
quiz6 por esto el disfrutede 10s versosajenor.Tambi6n 
disfruto lo que no digo, cuando lo que no dig0 medice. 

Tu siempre &as aclarando. jPorquC? iQuleres que 
todo quede bien dicho? 
Quisiera que todo quedara bien entendido, y ese 
quisiera es eso: quisiera; yo no lo voy a lograr; yo 
quisiera que ai menos lo que soy yo quedara entendido. 
Te cuento dos anecdotas al respecto: hace muchos aiios 
un matemdtico me dijo que yo era muy explicativo pem 

'P' v les hacta 10s asentamlentos urbanos marc6 un desarroilo I .  : . . '  lndustr~ai en Mex~co y la entrada a una nueva era social. 

n En esta epoca la pobiaci6n del pais se increment6 de 35 
millones de habitantes, a principios de 1960, a cerca de 
50 millones al final de la decada, y mas de la mitad de su ~Queleda prestigloa un poeta? 

Yo alln no tengo prestigio; a mi me gustaria ser 
prestigiado por la veracidad. 

muy poco explicito; y otra reciente en Cuernavaca un 
m13sico me dice: "A mime advirtieron: Ricardo siempre 
habla entre pardntesis". poblacidn tenia menos de veinte aiios de edad. Rdpida- 

mente la ciudad de Mexico, la capital, se transform6 en 
una de las masgrandes y mas pobladas urbesdel mundo 
y el centralism0 que hist6ricamentevenia sucediendoen iQue tegustark olvidar? i l a  tristeza dice, o re dice a travCs de la tristeza? 

El deber del poeta es olvidarse de simismo, y olvidarse Bueno, uno como poeta se ocupa de lo que 10s 
A- .-A,. demk no se ocupan;~ sea, hay que reconocer que el I el pair se agudiz6 a13n mas. 

En el ambiente artistic0 surgen copias burdas, pastiches 
y reproducciones hibridas de todo tip0 de personajes 
y situaciones, al punto de olvidar casi por completo 
10s aspectos tradicionaies mexicanos. Las vanguardias 
artisticas y literarias aprovechan la entrada de la nueva 
informaci6n para evolucionar hasta tomar caracterlsti- 
cas locales y en otros aspectos se sigue reproduciendo 
a 10s modelos propuestos por la tradici6n. Respecto a lo 
seiialado anteriormente, Garcia Canclini cita Nogro filan- 
tr6pim de Octavio Paz para confirmar que las elites son 
quienes seencargan decultivar la poesia y elarte devan- 
guardia mientras la mayorla permanece en la ignoran- 
cia.3 Sin embargo,durante losafiossesenta, la cultura, la 

ue LVU". 

Mira: hay un olvido bueno y hay un olvido malo, per0 
no tieneque ver con la memoria, tiene que ver con la 
entrega. Olvidar esentregar y em es el trabajo poetico; 
memorizando em se pueden olvidar otras cosas, al final 
uno s6lo quiere que lo olviden bien. 
Note vayas de ti pero olvldatede que no tienes que irte 
de ti. Acorddndose uno de olvidarse de todo, la poesia 
prevaiece. 

sufrimiento existe. Antes decia yo que sufro mucho per0 
me divierto mds, y despues decla: ahora me divierto 
menos per0 estoy mds contento. Ademds, hay tristezas 
de muy fdcil mluci6n.Como cuando uno Cree que le va 
mal: se trata deque te pongas a trabajar para que note 
vaya ma1 cuando note debe de ir mal; para que s61o te 
vaya ma1 cuando te debe de ir mal; y cuando tedebe de 
ir mal, no es que la vida te estd preparando un madram 
injusto, slno que te estd diciendo algo. 

iEn quC te empeaas? 
Me empeiio en 10s taileres, aunque yo por ejemplo no 
estarla en un taller de Ricardo Yaiiez 
Tu pregunta, s4, tiene un doblez una doble intenci6n. 

jLa poesla es una necesidad? 
Sf, clam, una necesidad de uno y de 10s dem6s.Vivir no 
es necesario, la poesia es necesaria.@ 





guez y Filer opinan que. 
ademh, ocurren eventos 
hist6ricos y movimien- 
tos sociales en America 
Latinaqueinfluyen sobre 
10s j6venes poetas. Algu- 
nos de estos sucesos se 
representan claramente 

. _. dictaduras militares y el triunfo de la revoluci6n 
cubana; las invasiones norteamericanas y su aplastante 
oresi6n e intervenci6n en las decisiones pollticas de 10s 

cen a la ciase media urbana y han asistido, en muchos de 
10s casos. a la universidad: 

[...I se muestran irreverentes ante 10s vlnculos familia- 
res y ante el autoritarisrno, en cualquiera de sus mani- 
fenaciones; profesan un abierto desprejuicio en mate- 
ria sexual y no parecen cargar en la diferencia de sexos 
ninguno de 10s tabdes e inhibiciones vigentes a h  en 
el mundo de 10s adultos; en materia polltica, recelosos 
de todo sectarismo ideolbgico, seconceden un amplio 
campo de opciones [...I A diferencia de 10s j6venes de 
ias generaciones anteriores que actuaron siempre 

baises entonces llamados del tercer mundo; la desme- COG grupos minoritarios enquistados en la sociedad 
surada ex~losi6n demoardfica, 10s exilios Y la miaraci6n de 10s adultos, tolerados, aplaudidos o ignorados por 
hacia 10s '~stados unidos; 10s asesinato; estudiantiles ella, estos j6venes tienen conciencia de su ndmero, de 
y las guerras civiles. Sucesos hist6ricos y sociales como su asombroso progreso en 10s Indices demograficos, 
10s seRalados se transformaron inmediatamente en 10s y saben que la sociedad entera 10s observa con cre- 
temas y elementos esenciales de la literatura latinoame- ciente, con preocupado 
ricana. Prieto hace estas observaciones refiriendose a una Am&- 
Ademds, el escritor lose Joaquln Blanco seirala que este rica Latinaqueindustrial y tecnol6glcamente no ha alcan- 
arupo aeneracional de poetas, en especial 10s nacidos zado 10s niveles de 10s palses desarrollados.Adem6s est6 - .  - 
en 10s cincuenta, sintierin un vaclo creado por la incom- 
petente poesla cultista y fue a mediados de 10s sesentas 
que se dejaron influir "indixriminada y aglutinante- 
mente" por la ola de elementos culturales de la epoca 
tales como: 

10s beatniks, la canci6n de protesta, las canciones y 
mitos del mck, 10s manuales del marxismo y budismo 
californiano, 10s inocentes poetas o cantantes airados, 
10s ecos de la literatura underground inglesa, las edi- 
ciones cubanasde poesla politica..l7 

Tambien el autor y altico mexlcano vivi6 durante su 
juventud las experiencias a las cuales hace referencia, es 
por eso que puede afirmar en su ensayo que las influen- 
cias realmente no agregaban mucho m6s a la situaci6n 
cultural de la epoca. Al contrario, segJn comenta el 
mismo autor, la exageracidn ideol6gica llev6 a una acti- 
tud rabiosa e irracional hasta ser adn m6s opresiva que 
la atm6sfera institucional a la cual se oponian y con- 
tra la cual luchaban. La ola de influencias, tan variada 
como numerosa, logr6 dar uniformidad a muchos de 10s 
j6venes poetas que con el tiempo fueron encontrando 
su derrotero poetico. Es notorio que cada uno de ellos 
sea creativamente individual ante 10s dem6s poetas 
de su generaci6n y, sin embargo, permanezcan afines 
en cuanto a las influencias ideol6gicas y cambios de la 
epoca. 
El autor Adolfo Prieto considera a 10s autores nacidos 
despues de 1940 como 10s escritores actuales de la lite- 
ratura latinoamericana. Sobre ellos dicta muchas de las 
afinidadesy particularidades mencionandoque pertene- 

conscienteque las principaiesciudades latinoamericanas, 
como lo son la ciudad de Mexico, Buenos Aires, Santiago 
de Chile y Lima son las ciudadesde entradaa lasdistintas 
ideoiogias y modas que se desarmllan en el orbe y que al 
ser introducidas influyen fuertemente en 10s conceptos 
intelectuales, culturales y populares establecidos. Como 
parte de sus obse~aciones, el mismo autor sehala que 
"una verdadera constelaci6n de nuevos mitos fraterniza 
en el inter& de millares de j6venes [...I Desde 10s Beatles 
a Marshall McLuhan, desde el dcido lisergico al budismo 
Zen, desde Allen Ginsberg a Cortdzar".l9 
Se ha mencionado que estos poetas, 10s nacidos entre 
la dkada de 10s cuarenta y la decada de 10s cincuenta, 
crecen en un ambiente de continuas transformaciones, 
avances tecnol6gicos, industriales y cientlficos, aslcomo 
en medio de una intensa reorganizaci6n sociopolitica. 
Mexico se encuentra en una ruta de axenso y progreso 
econ6mic0, industrial y urbano. Los poetas j6venes, a 
pesar de buscar una ruptura, con el tiempo empiezan 
a pertenecer a la tradici6n literaria establecida, la que 
inicialmente rechazaban; incluso se concentran en la 
ciudad de Mexico, el centm de poder cultural del pals. 
En esta ciudad crecen y maduran 10s poetas mexicanos 
actuales m6s reconocidos. Sin embargo, en estosahos de 
abundancia y de relativa facilidad para publicar, 10s esta- 
dos empiezan a dar apoyo a 10s artistas. El escritor San- 
dm Cohen, observador direct0 de estos acontecimien- 
tos, comenta que entre las decadas de 10s setenta y 10s 
ochenta la fiebre poetica se vivla en todos 10s 6mbitos: 
Las universidades, tanto en la capital como de 10s esta- 
dos, comenzaron a publicar la poesla que las editoras 
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El presente articulo es una reflex16n 
sobre 10s efectos de la 

reforma Curricular Basada en Competencias (CBC) en 
ias universidades pdblicas, generada por las demandas 
laborales de la sociedad del conocimiento y la constante 
innovaci6n de la pmducci6n. lnteresa destacar su adop- 
ci6n en las universidades locales y la relaci6n queseesta- 
blece entre este currlculum con 10s pilares de la educa- 
ci6n propuestos por Delors (20001, materializados en un 
perfil de egreso capaz de solucionar problemas y aplicar 
10s conocimientos en diferentes iugares. lmplementar el 
CBC entraiia, ademds, modificar el quehacerdel docente, 
quien lo concretiza en el aula. 
En este contexto, las instituciones de educaci6n supe- 
rior modificaron sus pardmetros de calidad, sistemas de 
evaluaci6n y contenidos curriculares para capacitar a la 
planta docente para formar a 10s nuevos profesionales 
con la preparaci6n b6sica para el mercado laboral, apun- 
talando las materias instrumentales como computaci6n 
e inglks. Las reformas se aprecian en instituciones como 
en la UACH en la Facultad de Ciencias Polltrcas y Sociales 
(KPyS), que elig16 el CBC para lograr un perfil de egreso 
'[ ... I en conocimientos, habilidades y attitudes, [...I 
capaz de desempeiiarse con un alto nivel de autonomia 
y cornpromiso social para el logro de mejor calidad de 
vidan.l Por su parte, la Universidad Aut6noma de Ciu- 
dad Judrez (UAU) le concede importancia al CBC pues 
"en todas las universidades e instituciones de educaci6n 
superior del pals se tiene la tendencia de empezar a tra- 
bajar por competenc~as".Z 
Como instancia organizadora de las prdaicas educativas, 
el currlculum selecciona contenidos, metodos, objeti- 
vos, conocimientos y destrezas para reproducirse en las 

escuelas. Pero su pr6ctica tambien es un espacio politico 
y de conflict0 entre las demandas del mercado laboral, 
y las aspiraciones de autonomla del profesorado intere- 
sado en participar en las reformas curricularesde las uni- 
versidades. El currkulum es fundamental en el accionar 
y desarrollo de las exuelas. Sintetiza el perfil de egreso 
que forma en las habilidades y valores para resolver, en 
primera instancia, las demandas del sector productivo. 
En consecuencia, 10s planes de estudio congruentes 
con las demandas externas, encierran concepciones de 
aprendizaje, conocimiento y de ser humano, con prima- 
cia del mercado como referente de la transformaci6n 
universitaria. 

~ ~ - s ~  
Las revisiones curriculares esbozan un discurso con teo- 
Has y conceptos para justificar sus pmpuestas. En edu- 
caci6n, se argumentan 10s prop6sitos en un momento 
determinado deacuerdo a las prioridades, generalmente, 
de la production. En la actualidad, el toyotismo, metodo 
de manufactura surgido en Jap6n, delinea la nueva 
fuerza de trabajo con las habilidades para produc~r con 
flexibiiidad, cero ermres, justo a tiempo y la menor can- 
tidad degente. Del toyotismo, algunas escuelas tomaron 
el trabajo en equipo como una panacea para mejorar la 
administraci6n y las relaciones en el aula, y de Delors el 
para qu6 aprender. 
En la bdsqueda por sat~sfacer las exigencias sociales y 
de empleo, el d i~u rso  curricular transit6 de la forma- 
ci6n ciudadana, plural y democrdtica del primer cuarto 
del siglo XX, al perfil individualina, de capital humano 
y merttocrdtico de 10s sesenta hasta finales de siglo. 
Ahora el CBC pretende responder al r6pido cambio tec- 



nolbgico, y su origen no puede deslindarse del adiestra- 
miento en las empresas de Estados Unidos de 10s aiios 
veinte, la modemizaci6n de la capacitacion de finales de 
10s sesenta y principiosde lossetenta, hasta arribar en 10s 
ochenta a la concepci6n de competencia como el desem- 
peiio efectivo de un individuo a 10s resultadosesperados 
en cualquier situaci6n.3 En Latinoamerica y el Caribe se 
adopt6 desde 1975 como certificacidn en calificaciones 
ocupacionales. En Mexico, 10s antecedentes se remiten al 
Proyecto de Modemizacion de la Educaci6n Tecnica y la 
Capacitaci6n de 1995,con el objetivo de mejorar la capa- 
citacidn y la educaci6n tecnica, para satisfacer al sector 
productivo nacional y establecer un sistema de informa- 
cion de las competencias que portan 10s individuos. 
En el marco de 10s cambios en la producci6n, la capaci- 
taci6n en competencias del personal se convirti6 en la 
ventaja distintiva del mercado global. Las politicas cen- 
tradas en el cliente, la cercanla geogrbfica, lncluso la cali- 
dad,fueron rebasadas por una planta laboral capacitada 
en la gesti6n y la innovacibn de la producci6n, acorde a 
la disputa por un mercado de productos que demanda 
respuestas inmediatas. Gta transformation genera la 
certificaci6n ocupacional orientada hacia la organizaci6n 
cuantitativa y cualiiativa de la oferta y demandade mano 
de obra calificada, para establecer perfiles de puesto 
basicos, el diseiio de programas de formacion comunes 
y promover la libre circulaci6n de trabajadoresen 10s pal- 
ses.4 Aquiaparece uno de 10s pilares de la educacion, el 
aprendizaje a lo largo de la vida, pues uno de 10s propb 
sitos fue reconocer las habilidades adquiridas fuera de la 
escuela formal, sin importar el lugar ni 10s periodos de 
formaci6n. 
La certificaci6n en competencias instituida en la esfera 
de la producci6n se traslad6 a la educaci6n. Quienes 
impulsaron la certificaci6n en competencias la equipa- 
ran al proceso de enseiianza-aprendizaje, porque es una 
estrategia formativa para dotar al mercado laboral de 
profesionales calificados. Agregaron una diferencia entre 
calificacion y competencia. La primera se circunscribe al 
puesto de trabajo. La segunda privilegia a la persona que 
puede desenvolverse en una o mds funciones, coherente 
con el metodo toyotista. En suma, la competencia aspira 
a formar en tres habilidades: manual, intelectual e inter- 
personal y social. En congruencia, las cartas descriptivas 
pretenden conformar en el estudiantado conocimientos, 
actltudes y valores para la soluci6n de problemas que 
corresponden a la proposici6n de Delors del aprender a 
conocer, convivir, ser y hacer. 
Asi, la capacitacion en competencias se plasm6, y 
comienza a extenderse, en las universidades con el CBC. 
Para comprobar la efectividad del CBC, se requieren ex6- 

menes externos tip0 Ceneval, como el Examen General 
de Egreso (EGEL), porque 10s aplicados en la universt- 
dad "[ ... I no garantizan ni el desempeiio en el trabajo 
ni el exito en la vida".5 Esto explica, en parte en el caso 
mexicano, la instauracidn del EGEL para medir y evaluar 
10s conoc~mientos y habilidades intelectuales a escaia 
nacional, que contienen lo esencial, comun y actual a 
todos 10s planes de estudio de cada carrerad Es un exa- 
men estandariiado que diagnostica para el empleador 
la mmpetencia profesional de quien solicita un puesto 
de trabajo. Al sustentante le informa de su preparaci6n 
academics para ejercer una profesi6n y a la UACJ le "[ ... 1 
ayudan [...I a medir la eficiencia de sus currlcula [...I y 
sirven a 10s estudiantes como un parametro de su nivel 
de competitividad en el mercado laboral nacionalP.7 
&debate ti C W m  ~ ~ C o r n ~ s  
Este currlculum surgi6 en Jap6n como una aiternativa de 
formaci6n laboral ante la crisis econ6mica de 10s setenta 
que oblig6 a descentralizar la producci6n. Por compe 
tencia se entiende la capacidad demostrada para desem- 
peharse de acuerdo a losestdndares pmfesionalesy ocu- 
pacionales obteniendo un resultado especlfico en una 
situaci6n particular. El CBC parte de la noci6n que con- 
sidera 'natural" la conexi6n de 10s curricula con la pro- 
duccion y conforma un ser humano capaz de interpretar 
losc6digos de la producci6n paracapacitarse y reciclarse 
constantemente, aprendiendo a lo largo de la vida. 
El CBC implica cuafro componentes: informaci6n, cono- 
cimiento, habilidad y actitud o valor, especificados en 
conductas. Apunta a formar en el colectivo trabajador: 
1) la abstraccion, posibilidad de interpretar y tomar 
decisiones al manejar la maquinaria; 2) la socializaci6n. 
interiorizacion de la nueva cultura empresarial, la dispo- 
sicion de compartir con sus pares 10s conocimientos y 
habilidades que se poseen y continuar aprendiencto; y 3) 
gestion, la capacidad para trabajar en equipo y convivir 
en la fdbrica. Por otra parte, el CBC establece normas en 
ramas de la actividad profesional, dispositivos de evalua- 
cion, verification y certificacidn de conocimientos y un 
catblogo de competencias estandarizadas decidido por 
losempleadores. 

En la discusion sobre la pertinencia del CBC, sus 
impulsores sostienen que no es un simple apendice del 
mercado, porque la competencia es integra1,dirigida a la 
soluci6n de problemas; tampoco es una propuesta mn- 
ductista pues prioriza la forma de aprender, es flexible, 
incluso constructivists. Este currlculum compatible con 
10s cuatro pilares de la educacibn, se relaciona tambien 
con la teorla del capital humano, que centra en el creci- 
mientoecon6mico y el desarrollosocial en el ser humano 
las probabilidades de encontrar empleo. Una de sus ven 
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nas (en forma de taza), 10s torni- taci6n del jug0 del maguey, de olor 
llos (como caballitos de tequila) y penetrante, consistencia blanca y 
10s jarros de barro. En La Primovera espesa. Entre las criticas al pulque se 
no hay aserrln, para poder hacer enfatizabaenelolornauseabundo,su 

I la prueba del alacrbn: ver si con la vixosidad v la manerade ~reoararlo 
consistenciadel pulquese lografor- -antes sedecfa que paraacilerar el 

SbnchezAmbriz mar en el piso la cola curveada de Droceso de fermentaci6n, se le aiia- 

La tarde tiene sus con- este animal; tampoco cuentan con 
trastes. Esta- la variedad de tamaiios, hay s6lo 

mos en la primavera y todavla hace tres: cubeta (5  litros), charola (30 
un poco de frlo. Cada colonia del vasos) y vax, (que vale tres pesos). 
DF posee vida secreta, 
en donde es arriesgado 
y dificil penetrar, acaso 
esta doble vida mrre a 
un apresurado ritmo que 
solo reconocen 10s que 
han vivido, aunque haya 

dq 
sido incidentalmente, dentro de la La bf?bk% cenwada 

r 
aventuradesuscdles,casas,edificios El pulque fue el creador de oligar- 
y avenidas. Una pulqueria resuita ser quias criollas, lleg6 a ser el ramo 
el sitio id6neo para olvidar la rutina, que generaba mas ingresos para el 
no pensar en el ma1 deamores o sim- Estado. 5610 se prohibia en perio- 
plemente para compartir unos tra- dos de mucha agitacibn: es el ante- 
gos junto a 10s conocidos del barrio. cedente de la ley seca. El historia- 
El choque de 10s vasos se convierte dor Carlos de Siguenza y G6ngora, 
en una mds de las seiiales de compli- autor de Moffn y alboroto de Mexico 
cidad, asicomo 10s albures, el juego y en 1692, argument6 que las rew- 
la mljsica de la rockola. Decir jsalud! luciones populares mexicanas no 
reconforta el espiritu, m6s aljn con el tenian otro origen que no fuera el 
elkir ancestral con que Tezcatlipoca pulque. Y la brillante deduccidn la 
embriag6 a Quetzalc6atl. obtuvo al escuchar el grito de 10s 
"Agua de las verdes matas, tlj me rebeldes: "iMueran 10s espaiioles! 
tumbas, to me matas, tu me haces [Viva el pulque!: Pero Siguenza y 
andar a gatas: A principios del siglo G6ngora no fue el ljnico verdugo 
XX era comun toparse con alguna que ayud6 a extinguir la tradid6n 
pulqueria en la ciudad o en 10s pue- de beber tlachique, pulque, pul- 
blos de Mexico. Sus fachadas solfan mbn, o llamado octli por 10s anti- 
estar pintadas con murales y, en guos mexicanos. Durante la d h d a  
el interior, casi todas tenlan el pix, de 10s veinte, el gobierno intent6 
cubierto de aserrh o tierra apla- erradicar el pulque porque lo con- 
nada, porque uno de 10s rituales de sideraba "embrutecedor, antihiglb- 
10s bebedores de pulque consistla nico y causa de degeneraci6n en la 
en derramar un poco del preciado clase trabajadora y en la poblad6n 
liquid0 para que tambien la Madre indlgena: 
Tierra saciara su sed. Para degustar "Virgen de Guadalupe yo qulem 
el pulque se usaban contenedores pulque, yo quiero pulque; responde 
de vidrio de diferentes tamaiios: las SantaTeresa,pura cerveza, puacer- 
macetas (2 litros), 10s caiiones (un veza: El pulque es una bebida alco- 
litro), 10s chivos (112 litro), las catri- h6licaaue se obtienede la fer-men- 

bra al tinacal excremento'de animal. 
Durante el sexenio del presidente 
Ldzaro Cbrdenas se organizaron 
campaiias antialcoholicas, encami- 

nadas a suspender el consumo del 
pulque. Como una altemativa al pul- 
que se propuso beber cerveza, que 
en esa epoca no era considerada dei 
todo alcoh6lica. De esta manera, 10s 
anuncios de cerveza insistian en que 
se trataba de una "bebida familiar, 
rigurosamente higienica y modema: 
Entre la clase media se propici6 el 
consumo de cerveza, con fines "ali- 
menticios y terapeuticos: como una 
bebida diu&tica, para aumentar la 
presi6n sanguinea, estimular la cir- 
culaci6n y para que a las mujeres 
que amamantaban a sus huos no les 
faltara la leche. Como describe Jose 
Joaquln Blanco, *s610 ha9a 
nuestro siglo encontramos , 

que el pulque es caldo 
de cultivo de amibas 
y demds demonios 
gastrointestinales: 
asi, Ometochtli no 
fue vencido por 
Cristo ni por el rey 
de Espaiia, sino 
por las cam- 



patias de la Secretaria de Salud, 
el lnstituto Mexicano del Seguro 
Social, el lnstituto Nacional de 
Nutricibn, la cerveza Corona, el ron 
Bacardl, el brandy 

Presidente y gran variedad de mar- 
cas de tequila". 

Sustihrto del viagra 
Hace m6s de treinta aAosque Anto- 
nio Benitez vino por primera vez a 
la pulquerla y se qued6 a trabajar; 
el sirve la bebida, prepara 10s cura- 
dos, cocina y ademds ha escuchado 
la mayorla de las historias de 10s 
residentes de San Jacinto Tezpitl- 
pan. Para consentir a sus clientes, 
don Totio ies prepara botana: tacos 
de guisado, de trlpas o de frijoles. 
Ya lo dijo Marx: 'El destino de las 
naciones depende de su mod0 de 
alimentaci6n: Una de las especiali- 
dadesdel pulquero es hacer la salsa 
verde lo m6s picosa que se pueda y, 
por supuesto, la variedad de cura- 
dos que se ofrecen en La hirnavera: 
guayaba, apio, guanabana, avena, 
cacahuate, piA6n, nuez, fresa, j~to- 
mate y camar6n. Los lunes y dba- 
doses posible tomar un curado de 
osti6n que, segljn dicen, es m6s efi- 
cazque una pastilla de viagra. 
La Virgen de Guadalupe es la 
patrona del pulque y la reina en 
La Primavera. De su pequeiio altar 
todavla cuelgan flores art~ficiales y 

papeles de colores, colocado hace 
poco con motivo del 12 de diciem- 
bre. La frase que mejor se distin- 
gue es la que dice: "Gloria a Dios 
en las alturas y paz a 10s hombres 
de buena voiuntad: Pero tambien 
hay otras que hacen de La Prima- 
Vera un eterno carnaval: "No est6 el 
que fla porque fue partirle la madre 
al que ..."; "Hay que morir borracho 
para no sentlr tan gacho"; "Los 
perros abren 10s ojos a 10s 15 dlas, 
10s pendejos nunca: Las leyendas 
van intercaiadas con una colecci6n 
de billetes antiguos y una serie de 
recortesde peri6dico que muestran 
cuerpos de mujeres desnudas, a las 
que cualquier parroquiano caiifica- 
rla como buenlsimas. 
El encargado de la pulqueria, Totio, 
menciona quienes son 10s clientes 
frecuentes, entre ellos est2 un hom- 
bre de setenta atios que camina 
lento. El se acerca a la barra con la 
esperanza de que alguien le inv~te 
un vaso de pulque y su deseo se 
cumple. Y, como si se tratara de un 
trueque impllcito,Guadalupe Reyes 
Falc6n cuenta su historia. Yiene 
nombre de marat6n. Debe ser 
muy aguantador para 10s tragos: 
le comento. "Si, algo hay de eso. 
Vengo todos 10s dlas a este lugar 
y ahora que no hay chamba llego 
desde temprano y me voy cuando 
empieza a oscurecer porque ya no 
veo bien, si no, me la segula: Don 
Guadalupe es albatiil y pintor, hace 
m6s de un mes que no tlene tra- 
bajo y prefiere venir a la pulquerla 
porque aqul come gratis, se entre- 
tiene con sus amigos, a veces juega 
rayuela o baraja, y ademis bebe 
pulque. "Cuando salgo de aqul, 
paso por una tienda, me compro 
mi caguamita y me la voy tomando. 
Al amanecer tambien le tomo unos 
traguitos: En cada frase de la con- 
versaci6n, don Guadalupe avanza 
medio paso, luego otro y otro: el se 
acerca; me alejo; y sin percatarnos 

recorremos media barra de La Pri- 
mavera. Luego, cercada casi contra 
la pared, tuve que retirarme al otro 
iado del sal6n y entonces se volvio 
m6s nltida mi intuici6n: aquel hom- 
bre estaba borracho y casi no podia 
sostenerse en pie. Pasaron tres can- 
ciones mas en la rockola y cuando 
salla ver c6mo era el departamento 
asignado a las mujeres, Guadalupe 
Reyes se encontraba tirado en la 
banqueta, junto a las puertas de 
doble hoja de la pulquerla. Mas 
tarde, el joven lavaplatos lo ayud6 a 
pararse y lo sent6 en una mesa con 
otros de sus conocidos. 
Deporte curioso el que se practica 
dentro delaspulquerlasy en lascan- 
tinas m6s populares. Los hombres, 
como 10s gatos, delimitan su terri- 
torio. Mientras 10s gatos escarban 
en su arena, losclientes hacen saber 
que el pulque ya les hizo efecto en 
la vejiga. En algunas novelas er6ti- 
cas, el Marques de Sade, Guillaurne 
Apollinaire, Georges Bataille, Ray- 
mond Chandler, por recordar a 
algunos, describen una escena en 
donde el hombre goza viendo a 
una mujer orinar. Aqul ocurre a la 
inversa. Y aunque se van a su apar- 
tado, insisto: se parecen mucho a 
10s felinos que marcan su zona. 

El mgw remedw 
Antes,en las pulquerlas estaba muy 
marcada la divisi6n de sexos. Las 
myeres respetaban la zona limi- 
trofe y sdlo el dependiente podia 
asomarse por una ventana para 
entregarles sus bebidas. Ahora las 
cosas han cambiado, quienes pue- 
den visitar ambas secciones son las 
damas j6venes y 10s gays. El resto 
de la concurrencia respeta las fron- 
teras entre una y otra seccibn, en 
particular, las mujeres mayores, las 
abuelitas. Dona Rosa y sus dos ami- 
gas, Fiorecita y Juana, suelen acudir 
a la pulquerla dos o tres veces a la 
semana. Ellas empezaron a c 
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V E R O N I C A  L E I T O N  

Acercarse :L 
deVer6nica Leiton es sobre todo 
entrar a un espacio especlfico 
y a las constantes que lo rigen. 
En ella el azul que inunda esta 
breve muestra noes s61o un 
color, menos un estado animico. 
Se trata de un universo, una 
realidad oculta, una imagen 
poetica, un misterio de aguas 
profundas que se revela a traves 
de trazos, pasajes crom6ticos y 
formas: en suma, un lenguaje 
pict6rico propio, un mundo vivo 
que se hace, deshace y rehace 
constantemente.'Lugar azul se 
llama mi recinto" es el tltulo de 
la pintura emblematica de esta 

I 
colecci6n, una frase tomada de 
Alejandra Pizarnik, poeta con 
quien Ver6nica Leiton dialoga 
estableciendo un contraste de 
tono. Lo que para Pizarnikes 
una jaula para Leiton es mar 
profundo. Alln mas, planos 
sobrepuestos donde el azul 
que 10s recorre se difumina o 
intensifica a traves de capas de 
mares y arenas que rematan 
en 10s azules, prusia, cerllleo, 

- cobalto, celeste, turquesa y 
Lugar am1 se llama mi recinto 1 tkcnica 61eo I 4 0  x4S cms. 12005 ultramarino, que sellan un 

mundo cerrado y arrn6nic0, 
donde siempre encontramos ese 
claro de luz por el cual ingresa la 
mirada, la ventana que comun~ca 
a un espacio que 



Hasta el agua profunda I tecnica 61eo 148x 54 cms.12005 

El eco azulado del devenir l tecnica 61eo I50  x 55 cms 12005. 

intuimos paralelo. La 
obra de Leiton ofrece 
como constante un 
trabajo pacientemente 
elaborado con veladuras 
que crean profundidad 
de campo, la espesura de 
un espacio ocuito donde 
10s elementos que lo 
integran parecen vistos 
desde adentro. Lo que en 
el lienzo es reflejo es el 
resultado de un juego de 
pasajes de color que dan 
cuerpo al mundo fisico 
que se recrea en cada 
uno de 10s cuadros.En 
este conjunto Ver6nica 
Leiton busca una forma 
de expresi6n que en 
apariencia la distancia de 
su trabajo anterior, per0 
que sigue respondiendo 
al deseo de adentrarse 
cadaver m6s a la 
realidad de su propio 
universo. Velimenes 
y texturas dibujan un 
espacio marino nco en 
m~cromundos capaces 
de conectarse uno 
con otro por medio de 
ciertos motivos poeticos: 
escaleras, ventanas, 
peces, construcciones. 
Aunado a 10s motivos la 
conjunci6n de 10s colores 
y sus complernentarios 
construyen la imagen de 
un mundo que &lo es 
posible percibir a travks 
del arte. @ 



Tu voz esparcida 
en mi lugar 

Tecnica 61eo 
50 x 55 cms. 

2005 

Recuerdo de un azul 
en Monte Alban 

Tknica Mixta 
40 x 45 cms 

2005 

Debiera haber padre para este caos tan 
contenido, tan desgastado contra el aire. 

Padre humoso de aiios mas 9ue siniestros. 
i Es que todo estci podrido, mi Dios ciego y 

lunarico? Los hombres mntos de Alejandria 
procuraban vivir en lo alto de una espigada 

columna, 10s oldos atentos a1 llamado del 
todopoderoso que callaba. 

Todo estb perdido mi dios, mi aleteo de 
cuervos en una habitation cerrada. Hoy San 

Juan de la Cruzpaso corriendo temeroso 
a mi lado en la calle. Una mujer de altas 

piernas le ganaba un taxi. 
Tigre 
El tigre es una serpiente que teme su reflejo en 10s 
cristales. Cuentan que para cazarlo nada puede hacer el 
hombre contra su velocidad y fuerza. El tigre acecha y 
cruelmente destroza a quien se le enfrente. Este tip0 de 
serpiente posee cuatro patas con ufias tan finas como 
estiletes y su fuerra es superior a lade varios unicornios 
juntos. Como no posee veneno, a la usanza de las 
sierpes, sus dientesson curvos como las parhbolas del 
nuestro senor Jesus Cristo. Su reflejo le seduce: seguro 
de la victoria contra cualquier ser, el tigre s61o teme a 
otro tigre. Es poco comlin que se encuentren entre sf, 
y narran que la cdpula la ejercen sin rnirarse, portemor 
a contrariar al otro tigre y perder en ello la vida. Es por 
eso que 10s hombres estdn indefensos frente al tigre, 
a menos que se utilice un cristal que pueda reflejarlo 
y asiel tigre, preocupado por su igual, huya antes del 
destrozo propio de su naturaleza. Su carne y sus huesos 
son apreciados como manjares por ciertos principes del 
Oriente. 

Elfante 
El elefante es un monte que no muestra deseo por la 
c6pula. El profeta (Dios es uno y eterno) afirma que 
10s elefantes sostienen al mundo, de lo que se repara 
en que las ballenas sostienen a 10s elefantes, de lo que 
se deduce que la tortuga, matrona de la resistencia, 
soporta a las ballenas en su caparaz6n. De ser cierto 
es m6s lo que el elefante debe a la tortuga que lo que 
Aquiles busca cobrarle con tan loca carrera. Por eso 
algunos naturalistas han hechos enemigos mortales a 
10s elefantes de 10s arieqos. Se rumora queTroya cay6 

El origen de 
las Especies 

a la copula, hace siglos que conseguir uno es empresa 
diflcil. La consistencia de su deseo tendria que ser 
examinado para poblar, dignamente, a 10s montesde 
tiernos retohos grisaceos y lanzar asi, fuera de estas 
tierras, a todos 10s griegos que se dedican al pillaje. 

Drngdil 
Eldragdn es un animalquim6rico. Yo soy un dragdn y re 
amo. Esta pequefia inscripci611, tallada en una de las 
columnas de la mezquita de Bagdad, parece ser el linico 
rastro de la capacidad de 10s dragones para la escritura. 
Se sabe que el drag6n es una sierpe de tal tamalio y 
fortaleza que la linica forma de combatirlo es la mano 
de Dios (el uno y el todopoderoso) arrojhdolo a la tierra 
de Yajuj y Majuj (Gog y Magog) donde son aliment0 
de las poderosisimas bestias. Algunas veces el dragdn, 
harto enamoradizo, vuela despechado por su 
propio instinto hasta estas bestias y se 
entrega a la muerte. El profeta (Dios sea 
en 61) habla del transit0 de la sierpe 
a drag6n, si a una serpiente se le ' 

deja vivir lo suficiente crecerd 
enfuerzav . tamafio 
Y seri un 
drag6n, 
capaz de 
rohearse 
defuego 
yveneno. 1 
De ahl la 
importancia 
de las 
tradiciones 7 
ismaelitas de cazar serpientes que se acequen a la 
vejez. Es de presumir que el drag6n, que seria s61o una 
serpiente muy vieja, wfra suvejezcomo una condena 
a 10s caprichos del amor. 
La inscripci6n de la mezquita est6 datada circa 
el siglo XI, y es atribuida [por la caligraffa se 
ha deducido la forma de la ufia inscriptora) a 4 

A 
Moghur, un drag6n de la estepa mong61ica. 
Rec~entemente, Gonzalo Roias ha hurtado - - 

por falta de elefantes. Pero es que al sertan rekactarios versos,@ 



De vellkd en: 

n Chihuahua T organlzac16n M~nu Museo Casa de JuOrez 
teman Project(MMr luarez y Sa. 

planted custodiar la fronten Ch~huahua 

norteamericana, en la zona Libreria Kosmos 
del condado de Cochise, An- I Nerl Santos v Guemro 
zona del 1 a130 de abril dei ( Chihuahua ' 

2005. Su pmp6sito es dete- 
oistribuidora Mar ner el flujo de 10s migrantes victoria calle 3a, 

ilegales latinoamericanos Ch~huahua 
que se incrementa en el 
period0 de primavera por 
esa regi6n. La justificaci6n 
de MMP es real'lzar el tra- 
bajo,que su juicio no ejercen 
de forma efectiva, las auto- 
ridades americanas. Segun 
MMP logrd reclutar mas de 
900 voluntarios de todo EU, 
incluyendo 30 pilotoscon 16 
aeronaves 

A traves de 10s medios de 
comunicaci6n hemos cons- 
tatado que MMP lev6 acabo 
su prop6sit0, en contra de 
10s pronunciamientos de 10s 
defenrores de 10s Derechos 
Human05 y de grupos norte- 
americanos que se oponen 
a esta violencia hacia 10s 
migrantes. 

iLa pregunta es:c6mo y por 
que sucede la existencia de 
grupos como el MMP? iQUe 
condiciones favorecen su 
emeraencia? Quiz6 sea m6s 
relevante cuestionarnos: 
iporqu6 hombres y mujeres 
de todos 10s grupos de edad 
arriesgan su vida a princip~os 
del siglo XXI para lograr el 
suetio americano? iEs que 
acaso no hay suetioso nunca 
10s ha habido en 10s paises 

de 10s y las migrantes ilegales? 

Libreria Ediciones JP 
Doblado y calle 5a. 
Chihuahua 

Todo de Maiz 
Escudero 2103 
Chihuahua 

Cara de las Artesanias 
Universidad y Niiios Heroes 
Chihuahua, Chih. 
Creel, Chih. 

1 Libros de Chihuahua 
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G6mez Farias 404-C 
Chihuahua, Chih. 

Revistas Hola 
Aldama 208, Centro 
Chihuahua, Chih. 

Revistas Mary 
Judrez 505, Centro 
Chihuahua, Chih. 

Tabaqueria Hotel 
Hollyday Inn Express 
Carretern a luarez 11390 
Chihuahua, Chih. 

Expression's Artesanias 
Victoria 402, Centm 
Chihuahua, Chih. 

Oflcina de Informaci6n 
Turistica 
Palacio de Gobierno 
Chihuahua, Chih. 

Libreria Universltaria 
L6pez Mateos 500 Norte 
Zona Pronaf, Cd. Juarez 

- - .. 

Ari 
Juarez y calle 59a. 
Chihuahua, Chih. 

Museo Quinta Gameros 
Bolivar y calle 4a. 
Chihuahua, Chih. 

Mel6mano 
O'inaga y calle Sa. CL ~huahua, Chih. 

Casa Monse 
Batopilas, Chih. 

Aster Ediciones 
Aldama 260 
Cuauhtemoc, Chih. 

Museo Abraham GonzOlez 
Victoria 110 
Cd. Guerrero 

D6lares y Revistas 
Alex 
Tel.: 611-3214 
Cd. Ju6rez 

Libreria Libertad JR 
Juarez,1575 Norte 
Cd. Juarez 

BaGl de Fantasias 
Ocampo e Hidalgo 
Meoqui 

Museo Cara de JuOrez 
Centro 
Rosales 

Publicaciones Regionales 
Francisco Palma 
S i ~ g u i c h i  

Resto del pais T Red Naclonal de 
librerias do Educal 

Re resentacibn de 
~ogierno del Estado 
Rio Panuco nrim. 108 
Delegaci6n Cuauhtemoc 
Mexico, D.F. 

Casa Juan Pablos 
Malinhin 199 col. Del Carmen 
Coyoadn, ~ d x i w ,  DF 

Centro de Estudios 
Sociales Humanisticos 
Calle Eje fnum.  870 
Saitillo, Coahuila 

Ubrerla Universltaria 
Unlversldad Autonoma de 
Zacatecas 
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Luis Terrazas, entre el 
mirmol vla e -*------ - ,  

Luis Terrazas Chivez es sin duda uno de 10s hombres 
alrededor del cual no solamente BaI't'6' se tejieron, sino que se continuan 

Editorial Clio 

Pedro Siller 

elaborando muchas leyendas. El 
hombre que al inicio de siglo XX 
se convirtio en un simbolo del lati- 
fundismo, en la personification por 
excelencia del hacendado mexicano 

y del empresario-politico, 
resumi6 para muchos 10s 
males que la Revolution 
Mexicana pretendio reme- 
diar. Jesus Silva Herzog, 
en su cl6sica Breve Historia 
de la Revoluci6n Mexicana 
-text0 obligatorio en una 
epoca para 10s estudiantes 

I de secundaria, lo llamaba ' "el propietario individual 
de mas extensas tierras en 
cualquier pais y en todos 
10s tiempos." Ai mismo 

[ tiempo que sefialaba que 
1 este proceso de concen- 
I traci6n de la propiedad 
' de la tierra, fue uno de 10s / principales antecedentes 
l que provocaron el esta- 
; llido revolucionario. Otros, 
por el contrario, lo han 
visto como un constructor 

de empresas absurdamente incom- 
prendido. 
La vida de Luis Terrazas ha sido des- 
crita al menos en cinco ocasiones. 
La primera fue hecha por Francisco 
Almada cuando public6 Gobernado- 
resdelEstadodeChihuahua, y la parte 
relativa aTerrazas molest6 a muchos 
de 10s admiradores del biografiado, 

asique Jose Fuentes Mares intent6 
una defensa en: Yludrezserefugi6 
en eldesierto /1954), refutada des- 
pues en muchos de sus puntos poi 
Almada en su iibro,ludrezy Terrazas, 
adaraciones historicas (1958), lo 
que provoc6 una de las polemicas 
m6s interesantes sobre el tema. 
Despues fue una biograffa nove- 
lada escrita por una de sus nietas, 
Lourdes Creel deMuller:ElConqui~ 
tador del desierto Biograffa de un 
soldado de la Reprjblica (1982). 
Mark Wasserman se acerc6 al 
personaje impresionado por 
la figura de quien a su juicio 
fue "unico entre 10s grandes 
caciques regionales de su tiempo', 
y escribio su tesis doctoral donde 
relaciono la poiitica y la economfa, 
que apareci6 en 1984: Capitalistas, 
caciques y revolucidn. La farnfiia 
Terrazas dechihuahua. Posterior- 
mente, Zacarias Marque2 Terra- 
zas public6 una obra sensacio- 
nai: Terrazas y su siglo, en 1991. 
iPor que es ahora importante 
una revisitacion a su biografia? 
Sin duda porque como a todo 
tema historico, es vital hacerlo 
cuando se cumple cualquiera de 
estas dos condiciones: la primera 
es la novedad de alglln material 
descubierto; la otra, son las nue- 
vas preguntas con la que el his- 

I 
toriador se acerca al tema. 
A lo largo de estos ultimos 
atios, se cumplen no 5610 
una, sino creemos que las 
dos condiciones menciona- 
das anteriormente, asique frente 
a la aparici6n de una nueva 







D&& 
se hubla 
Esta pregunta es la 
mds diffcilde m p n -  
der cuando se sabe el 
impaao quese pretende 
desatar. E es una pregunta 
metodoldgica y etica. 

Hace algun tiempo que me rondaba 
una idea con aroma a 

historia personal y a inquietud asfixiante. La reflexi6n 
y las ideas conexas se agolpaban girando en mi mente 
desde que decidiel tema para este ensayo. 
Por un lado pensaba que mi raz6n principal era hacer 
un llamado a la conciencia de 10s estudiantes sobre la 
importancla de la bdsqueda en 10s trabajos de investi- 
gaci6n, per0 al componer el texto me di cuenta que la 
experiencia personal, a la cual recurria para exponer mis 
ideas, me llevaba a lugares comunes, entre quibn habla 
y desde d6nde y cu6ndo mi rnemoria pretendia, selec- 
tivamente, hacer coincidir espacios del parado con el 
presente. 
En un principio, la construcci6n del tema me parecla 
como algo que debia ser claro y para nada resultado de 
un modelo dixiplinar cuadrado, positivista y esquemd- 
tico, desde el cual nada o casi nada se podria percibir 
de la verdadera moci6n que me llevaba a escribir o bien 
hablar en el aula. Es mas, y para acabar, result6 un rece- 
tario con atributos de metodologia para la investigaci6n 
social. 
Fue entonces que, pensando y preguntando de manera 
intuitiva con una temdtica definida e intenci6n clara, 
consult6 y comparti mi inquietud con 10s alumnos; sus 
respuestas me llevaron a recordar mis inicios escolares 
en la redacci6n de trabajos. 
Recordar a Wright Mills fue uno de mis mejores atinos 
deentre otras sugerencias que variaban entre andlisisde 
textos o lenguaje del imaginario, como ejemplo. 
Este autor escribe la siguiente frase que me traslada al 
trabajo que a continuacibn les presentare: "Ni la vida 
de un individuo ni la historia de una sociedad pueden 
entenderse sin entender ambas cosas", (C. Wright Mills). 

Escribo desde la terraza de mi propia historia, de mi bio- 
grafia y desde mi preocupaci6n como profesionista que 
ama la investigaci6n social. Desde la raz6n de una apren- 
diz inconclusa de historias de vida que se funden entre 
la historia de comunidad y la explicaci6n del impact0 de 
esas relaciones en un mismo uso de raz6n. 
Tambien hablo desde mi posicidn en esta Universidad y 
la experiencia que de ella recupem. Pero, sin menospre- 
ciar, desde un cuerpo de mujer que examina su propia 
historia y lasvivenciascomunes. De una personaque vive 
en situaci6n continua, de frontera. L 

I 

L d l h p c i a & a a -  
en i twdpbh  
La experiencia humana es un continuo de aciertos y erm- 
res; 10s segundos, todos saivables, segljn la intensidad y 
la importanciaquetengan para nosotrosensu momento. 
En mi caso, dexonocer la importancia de investigar me 
Ilev6 a la eiaboraci6n escueta y limitada de trabajosescri- 
tosde clase. Fue extratio recordar esta etapa vergonzosa 
de mi vida estudiantil. Pero, como dice el historiador 
PerezTaylor, 10s sucesos que olvidamos forman parte de 
la verdadera historia que hemos olvidado. Si, la memoria 
es selectiva. 
Cada trabajo que entregaba era un ejercicio inconexo; 
hacia obligadamente coincidir temiticas de libros y sus 
contenidos con un intento de explicar algo de algo que 
alguien -por lo general un profesor- solicitaba para la 
evaluaci6n. 
Deboentenderahoraque mi gran errorfue noconsiderar 
cada trabajo como un proyecto de investigacidn corto o 
cortisimoque requeria mayor atenci6n. Sin una linea eje, 
sin la comprensi6nde lateoria que me ayudaraadiferen- 
ciar entre una conceptualizaci6n de la realidad a otra, mi 

bdsqueda de informaci6n para entregar trabajos finales 
quedaba limitada. 
Es mas, mucho despues logre comprender que el ejerci- 
cio de averiguar inforrnaci6n estaba conectada con mi 
vida, o sea, la bdsqueda y gran parte de mi comprensi6n 
estaba vinculada a ella. 
Adn ahora me sor~rendo con la cantidad de teorlas clue 
ampllan mi aproximaci6n y comprensi6n de lo que Lo. 
No me refiem simplemente a identificar en 10s escritos 
entre weberianos, comtianos, spencerinos y marxistas, 
cosa ficil. Sino a la interpretaci6n o las posibles interpre- 
taciones frente a un texto. 
Como ejemplo r6pid0,el apoyo de la teorla feminista que 
circula por 10s corredores del Departameto de Humani- 
dades, mas algunas lecturas y algunas preguntas aqui y 
a116, en el momento de leer un Acta de Cabildo me sor- 
prendireinterpretando un parrafo que, sin esas charlas y 
lecturas, lo hubiera pasado sin notar. 
Es mas, sin eseacercamiento, no me harfa preguntasque 
me llevaran a buscar nuevos espacios de obse~aci6n y 
de informaci6n. Y a m6sy amplias preguntas. 
No reconoceria nuevos espacios de bdsqueda de infor- 
maci6n ni nuevos sujetos sociales, no habria intentado 
siquiera, por desconocimiento, buscar archivos, actas, 
documentos, fotografias, historias de vida, entre muchas 
otras formas de adquirir informaci6n ... e intentar inte- 
grar un conocimiento pmducto de esta intuicibn. 

Buscar no at saber 6KKm 
Ni tampoco el que encuentra la punta del hilo ya la 
hizo. Encontrar datos duros, gr6ficas y hasta documen- 
tos, copias fieles de originales empolvados, no implica 
haberfinalizado la bdsqueda; apenas se inicia un trabajo 
amplio en que se debe obsewar m6s a116 del objeto en 
nuestras manos. Surgen preguntas: por que seescribi6 y 
se redact6 de tal o cual manera, quien lo escribi6 y cu6i 
era su imaginario, exinia o no un orden institutional y 
cu6les fueron las relaciones que llevamn a finalizar el 
documento, llhmese peri6dic0, revista, acta, fotografia, 
libro. &tos son solamente recursos de la investigacibn. 
Se originan en su propio contexto, en su propia coyun- 
tura. ~QuC m6s preguntas nos wremos obligados a 
realizar y hacia d6nde nos llevar6n la intuici6n y nuestra 
imaginaci6n? La bdsqueda apenas inicia. 
Considerar siempre dignos de confianza estos recursos, 
es un error que muchas veces se comete. Confiar en que 
nuestro informante dice la verdad es, por ejemplo, que- 
rer ignorar la verdad imaginaria decada uno de nosotros 
cuando se nos pregunta algo; tambien, por otro lado, es 
darle un poder al documento o texto como verdad abso- 

luta, incuestionable. 
Durante la exploraci6n de datos existe una confronta- 
ci6n continua entreconocimlento y poder. Estas palabras 
las escuche de mis compatieros de academia, me hacen 
cuestionarme y enfrentarme con la perceptibilidad dei 
instrumento asi como de la intencidn de quien lo mate- 
rializ6. ~Quien posee el conocimiento: el informante, el 
exritor, el fotdgrafo, el columnists o quien investigd e 
interpret6 para 10s otros en un libro que tengo en mis 
manos? Y, ~ c u A I  es entonces el aporte de quien lo sinte- 
tiza en su propia razbn? 0 sea, jcudl es mi aporte? 
Esto me lleva a pensar en una discusidn interesante. En 
su momentoquien inicia una bljsqueda tambien se esta- 
rla asumiendo como persona en su contexto de vida:de 
lugar, de cultura, de su genero, de su historia de vida. 
Quien busca y encuentra, se enfrenta al pasado al com- 
prender, aceptar y plasmar su perspectiva personal, con 
el alcance de su criterio. para resolver y cotejar lo que se 
lee, lo que se pretende, lo que se concluye y lo que origi- 
nalmente buscaba con lo que finalmente construy6. 
Por eso consider0 que 10s resultados hacen enfasis en la 
capacidad y el criterio de quien realiz6 la bdsqueda. 
Antes de terminar esta parte, quiero recordar a las per- 
sonas que buscan para otros. Cosa que tambien sucede 
en esta vida. Mucho he hablado sobre la bllsqueda por 
metas de formaci6n personal, de criterio, etcetera. ~QuC 
pasa con las personas que por obligaci6n tienen que tra- 
bajar en este proceso? No es su proyecto, no lo redacta- 
ron, y hasta a lo mejor nada tiene que ver con su disci- 
plina de estudio. 
El inter& por el tema, en medida que la persona avanza 
en la bdsqueda y logra incorporar su voluntad y sus 
intereses propios, puede encauzar su raz6n a un cono- 
cimiento nuevo, por lo general de algo inesperado o 
insospechado. La disciplina que se aprende durante el 
ejercicio de la bdsqueda es un plus en el aprendizaje y 
riqueza en cada investigaci6n. 
La ventaja de no llwar la carga principal de anilisis y 
conclusi6n, tambien es la desventaja de no opinar, o que 
las ideas y comentarios de quien recibe como encargo la 
bljsqueda,formen pane de un trabajo terminado. 
Otra desventaja es que las relaciones que se estable- 
cen entre quien es enviado a buscar y el lugar donde se 
encuentra la fuente de informaci6n, no son generadas 
por quien labora para el investigador, y pocas, muy pocas 
veces,dicha informaci6n es capitalizada socialmente por 
el remitido. 
Es verdad que no todos llegaran a ser investigadores 
sociales de profesi6n y por tanto, quiz6 dejen de lado 
esta experiencia. Pero de lo que estoy segura es de que, 



hagan lo que hagan en este mundo, integrardn a su vida 
personal, a su historia academica, a sus relaciones, sus 
apuntes, su conciencia y su criterio. 

,hwama* 
Pertenezco a la llamada generation perdida. Signifi- 
carla que hasta que no sea encontrada, sigue perdida. 
Entiendo que quien buxa existe en un espacio y que 
lo que se realice en dl es, de alguna manera, setial de su 
presencia. 
Hace un rat0 me pregunt6: iC6mo fue que me di cuenta 
de mi inter& por la bitsqueda de informaci6n y por qu6 
me satisface hacerlo? A principios de la decada de 10s 
atios noventa, siendo estudiante de 10s itltimos semes- 
tres de la licenciatura en sociologia, recuerdo queen la 
ciudad tenlamos problemasgravesen nuestraeconomla, 
como nunca antes habiamos tenido. Incluso, peores que 
en la decadade losatios ochenta,de que tanto se quejan 
10s estudiosos del tema: las empresas locales cerraban; 
faltaban trabajos y las carencias desataron la inconfor- 
midades de ciudadanos que unidos formaron grupos 
de redamo ante oficinas de gobierno y de servcioq 10s 
partidos politicos realizaban una nueva contienda y el 
panismo local se auguraba otm "cambio" como lema; 
el d6lar seguia incontenible; el petr6leo segula sin ser la 
salida a 10s problemas de economia national; finalizaba 
su sexenio Salinas de Gortari como el mejor presidente, 
segcin la opini6n phblica; en la localidad, sin "El Barz6n: 
mucha gente hubiera perdidosus hogares por lasdeudas 
contraidas con 10s bancos. NeNiosismo y desasosiego en 
el ambiente, y a trabajar, no habla otra. 
A donde quiera que volteara, la pobreza se acentuaba 
con la interpretaci6n de injusticia retributiva que pudiera 
entender hasta ese momento. Mientras tanto, en la 
carrera, por orden suprema se nos conmin6 a que rea- 
lizdramos el protocolo de investigaci6n de la tesis, o sea, 
tenlamos que realizar Tesis para la obtenci6n de grado; 
losexcluidos podian seraquellosestudiantes con prome- 
diode excelencia academica. Hice tesis. 
Alguna vez escuche una torpeza: el soci6logo estudia 
del mundo lo cotidiano. Alln considerando esta expre- 
si6n como torpeza, sall, por asi decirlo, a obsewar lo que 
habla en mi rededor. Lo que vela y no obse~aba, por- 
que estaba ocupada en estudiar o leer o escribir para 
las materias y nunca afine mi capacidad para observar. 
No habia un pmyecto propio que ligan mi vida a lo que 
vela, nadie me ensetio que debla tener una relaci6n entre 
mi vida, mi historia propia y generar mi proyecto vital al 
observar. Al momento tanta lectura y teorla se me agol- 
paba en cada pestaiieo. 

Por esos tiempos trabajaba en el Ayuntamiento for- 
mando 10s tan llamados Comites de Solidaridad de las 
Colonias; el presidente municipal era Jesds Macias Del- 
gado.SI, todos tenemos por lo menosun pasado vergon- 
ZOM. Fue entonces que se meocurri6 estudiar la pobreza 
y las colonias populares a la vez. Tenla acceso a ias colo- 
nias, pues conocla a sus Ifderes, tenla acceso a algunos 
archivos de estas colonias, podia aplicar cuestionarios a 
10s integrantes de la colonia, podia buscar en bibliotecas 
locales y en UTEP, tendrla la gula de un maestro antropb 
logo como mi exclusivo director de tesis. El tema de la 
pobreza serla mio, con un sentido mds profundo. 
Tanto lo fue, que pas6 por todos 10s estados de humor 
posibles, hasta el de culpa, por capitalizar, para mi bien 
personal, la precariedad de mis sujetos sociales. 
Pas4 por todo eso que menciona Wr~ght Mills al preocu- 
parse por las nuevas generaciones: 
Lo que necesitan, y lo que ellos sienten que necesitan, es 
una cualidad mental que les ayude a usar la informaci6n 
y a desarrollar la raz6n para conseguir recapitulaciones 
litcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizds 
estd ocurriendo dentro de 410s. 
He trabajado tambien para una ONG como investiga- 
dora. Nada que ver con la realidad que construimos en 
el aula o leemos en textos. Vivir una organizaci6n y cho- 
car continuamente con la arbitrariedad oficial aliada de 
10s directives, no era lo mio, no era el suefio ueado en 
el aula. 
A finales de la decada de 10s afios noventa, trabajando 
como investigadora del proyecto mds importante deesa 
ONG, conocf de cerquita al entonces candidato Vicente 
Fox Quezada (sin Marthita). La oportunidad de laborar 
en aquelia organizaci6n me abrla puertas insospecha- 
das, pues el imaginario de las personas que autorizaban 
laentregade informaci6n,automdticamenteme identifi- 
caba con sus intereses personales. Resultaron magnificos 
infonantes indirectos para mi formaci6n personal, des- 
graciadamente lo que supe, lo que aprendl, nunca seA 
publicado. Lo que escribl fue privado de toda dignidad 
y vuelto a redactar acorde a lo que decla como verdad 
oficial el candidato a la presidencia. 
Quien busca, encuentra en ocasiones cosas, relaciones 
entre personas, procedimientos y dixursos ocultos que 
ni siquiera sospechabaque existieran. 
Esta experiencia me lleva a no conceder tal poder a 10s 
exritos que 10s considere la fuente Qnica de conoci- 
miento, sea cual fuere su procedencia o materialidad. 
Me despido, dejando mi asfixia y mis preguntas iniciales 
un tanto desahogadas.Ya les compartl algo de esta vida 
en situaci6n defr0ntera.e 

Gabriel +ma Mairquez 
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i Garcia M6rquez ingresa 
al siglo XXI con 

': una novela controversial desde su : nacimiento. Ha merecido desde 
: rendidos elogios en un extremo, 
: hasta la m6s apasionada invectiva 
: por el otro. Fdcil encontrar 10s 

primeros, como es de esperar 
trat6ndose de tan gran figura. 

Entre 10s segundos 
me ha llamado la 
atenci6n un detractor 
verdaderamente 
rabioso, paisano del 
Gabo y tambidn el 
novelista, llamado Efrain 
Medina Reyes, quien 
modifica el apellido de 
aquel nombrandolo 
"Gabriel Garcia 
Marqueting". 
El lado que me interesa 
comentar es el de las 
reacciones adversas 
a la novela, que, casi 
invariablemente, 
derivan hacia la 
condena oersonal 
contra el autor 
colombiano. Es.en 
pocas palabras, un 

HONUItXIPI 
asunto de moralidad. Lo 
que me parece extrafio 

: es que resulte mds ficil atacar 10s 
: aspectos morales y no 10s valores 
: o defectos est4ticosdel texto;sin 

embargo, es una virtud del exrito 
: esa capacidad de animar tal clase de 
: reacciones.Virtud o defecto, en este 

caso da lo mismo: brota del libro 
como aura o como surtidor, como 
una irradiacidn, algo que golpea 
la tranquilidad de algunas buenas 
conciencias, algo que inquieta 
y molesta a ciertas personas 
aunque, en honor a la justicia, he de 
reconocer que no a todas. 
Memoria dembputas bistes relata el 
encuentro de un anciano con una 
prostituta-nitia. Es un encuentro 
sin contacto, sin intercambio de 
palabras nl sexo. Es una putita 
virgen, que asise mantlene hasta 
el final del relato. En rigor, no cabe 
nombrar a la nitia con epiteto 
tan afligido, mas por el hecho de 
recibirdinero a cambio de yacer 
desnuda junto a un hombre, que 
el cumplimiento de ese contrato 
tuviese lugar en un pmstibulo, 
de cierto modo se justifica. Este 
relato tlene antecedents literarios 
muy lejanos. El mas reconocible, 
y reconocido obllcuamente por el 
colombiano, es La casa delas bellas 
dunnientes, relato del premio N6bel 
japonC Yasunari Kawabata, donde 
leemos que algunos ancianos 
ricos visitan una casa donde 
pueden acostarse con muchachas 
narcotizadas,quienes nunca 10s 
verdn y a quienes no deben tocar. 
Pero, a su vez, esta historia parece 
inspirada en un tema muy antiguo, 
como lo advierte Mario Vargas Llosa 
en un articulo, escrito el atio de 
1961, sobre el mencionado texto 
japones en La verdad delasmentiras. 
(Santillana, 2003, p. 368): el famoso 
episodio biblico de la sunamita 
Abisaq, quien fue escogida para dar 
calor al rey David en su lecho de 
senecto enfermo. Ella era hermosa, 
virgen, y no tuvo contacto sexual 
con el (Primero de Reyes, 1:l-4). Por 
ultimo, el mismo Garcia Mdrquez 
anticip6, en uno de sus Doce 
cuentosperegrinos ("El avi6n de la 
bella durmiente"), su novela mas 
reciente. 





Kecuento 
Autor ,,s 
tigres (19671, osiblemente fm 
la novela m6s 
experimental escrita en 
Hispanoamerica hasta el 
momento, falleci6 el 21 
de febrero de 2005 en 
Londres. Cabrera Infante, 
uno de 10s exritores 
m6s importantes del 
postboom nace en 

$ Oriente, Cuba. En 1951 U funda la Cinemateca de 
Cuba y en 1965 rompe 
con el kgimen de Fidei 
Castro y se instala en 
Londres hasta el dla de s i  
muerte. 
Tres tristes tigres es 
un ejemplo de b 
experimentaci6n de las 
formas novelisticas de la 
decada de 10s sesenta, 
que surge como una 

expresi6n de la modernidad 
literaria. Con esta novela 
Cabrera lnfantedemuestra 
que la textura profunda de una 
narraci6n se elabora a partir del 
lenguaje y no del tema ni de la 
construcci6n externa. El rasgo 
m6s sobresaliente de TTT es la 
tesitura del lenguaje, pues en ella 
dialogan el habla de loscriollos, 
mestizos y mulatos; la lengua 
culta con la popular; abundan 10s 
juegos de palabras, proverbios 
y retruecanos. La trama de la 
novela se sitaa a finales de 1958. 
Entre otros libros, publica un 
conjunto de relatos titulado Asi 
en la pazcomo en la guerra. En 
1997, Guillermo Cabrera Infante 
es galardonado con el Premio 
Ce~antes.(RS) Q 

a Maestrla en Ciencias Sociales L urge en 1997 como un programa 
emergente adscrito al CONACYT y 
posteriormente se incorpora -en 
2001- como programa condicionado, 
para ingresar en 2002 al Programa 
Integral de Fortalec~miento al Pos- 
grado -PIFOP- hasta ser evaluado 
en septiem bre de 2003 e ingresar al 
Padr6n Nacional de Posgrado -PNP- 
como Pmgrama Nacional de Alto 
Nivel, lo que nos permite contar con 
apoyo a traves de becas por parte de 

, dicho organism0 a todos nuestros 
maestrantes. 
A la fecha han egresado tres gene- 
raciones, y se encuentra en curso de 
egresar la cuarta, al mismo tiempo 
que dos m6s se encuentran en curso, 
con lo cual estaremos en breve 
superando el primer medio centenar 
de egresados de la Maestrla, contri- 
buyendo con personal academico 
especialista en algunos campos de 
ias Ciencias Sociales para el diserio de 
pollticas pdblicas. 
Nuestro raz6n de ser como un 
posgrado incorporado a la mdxima 
instancia de acreditacidn en Mexico 
es tratar de formar investigadores 
que cuenten con la herramienta te6- 
rico-epistemol6gica-metodol6gica 
en distintos campos de las ciencias 
sociales, en una etapa donde 10s dis- 
tintos saberes son cada vez mayores 
y m6s complejos, pues las certezas 
existentes en el pasado a la hora de 
abordar las diferentes problemdticas 
en IasCiencias Sociales ha llegado a 
su fin. En este sentido continuamos 
contribuyendo a la formation de 
especiaiistas .@ 

D espues viajar a la capital del 
estado y firmar el contrato que lo 

acredita como uno de 10s ganadores 
de la Beca David Alfaro Siqueiros 
2004-2005, Jorge Arturo Cruz tendrd 
que dedicarse a escribir ensayos. 
El haber sido seleccionado como 
becario en la categoria Jovenes Crea- 
dores, en el Area de Ensayo, impiica 
responsabilidades y beneficios con 
el Fondo Estatal para la Cuitura y ias 
Artes de Chihuahua, quien otorga 
estos apoyos. La beca que ha ganado 
Jorge, estudiante del nivel intermedlo 
de la Licenciatura en Literatura His- 
panomexicana, consiste en una sene 
estimulos en efectivo a lo largo de un 
aho. Durante este periodo, nuestro 
becario, entregard trimestralmente 
avances de su trabajo escritural, ensa- 
ylstico. 
El proyecto que present6 Jorge a eva- 
luaci6n es una serie de doce ensayos 
sobre literatura, sobreautores consi- 
derados como universales; lo titul6: 
"De la literatura o el nacimiento de 
la conciencia: La extension de cada 
entrega puede variar, pues no se fij6 
un minimo o m6ximo de cuartillas 
para cada ensayo. 
Esta Beca es uno de 10s premios m6s 
importantes del estado dechihuahua 
a las disciplinas artlsticas; asl, implica, 
segljn el mismo Jorge Artum Cruz, 
"una importante y alentadora respon- 
sabilidad: 
La comunidad universitaria, ade- 
m6s de sentirnos orgullosos por la 
distinci6n a nuestro cornpahem, 
esperamos la oportunidad de escu- 
char o leer 10s textos que Jorge vaya 
creando. (DO)@ 

h s  pal&:ras van y vienen. ~ o m o  
un ser vivo nacen, se 

L 
transforman y se reproducen dando origen a otrastantas - 
con una rabcomdn. En ocasiones caen en desuso y mue- 
ren. Res~ecto de ellas se pueden apiicar, al menos, dos 
tipos de' estudios: el etimol6gico y el hist6rico. Ambos 
estudios a menudo se complementan y nos pmporcio- 
nan la idea m6s clara posible del vocablo analizado. Sin 
embargo, a veces, con el transcurso del trempo, por dis- 
tintas circunstanc~as, las palabras pueden ilegara alejarse 
completamente de su origen primitivo. 

Actualmente la palabra "sofista" es aplicada en forma 
despectiva a la persona con la habilidad de producir 
razonamientos falsos pero convincentes. Es esta la idea 
que se tiene de todo lo que huela a sofisma. Por lo tanto, 
cuando se habla de 10s sofistas, maestros griegos que 
vivieron entre 10s siglos V y IV A. C., se tiene de ante- 
mano, por lo general, la impresi6n de estar hablando 
de charlatanes que buscaban ganar dinero a cambio 
de sus enserianzas. 
Nuestro diccionario define la palabra sofisma como: 
"Raz6n o argument0 aparente con que se quiere 
defender o persuadir lo que es falsoW.l Curiosamente, 
el significado modern0 que se le atribuye al llamado 
sofista no coincide necesariamente con el sentido 
original de esta palabra. El verbo que le da origen, 
sophizo ("instruir"), demuestra que el sofista era una 

persona dedicada a la ensefianza, un profesional de la 
inteligencia y la palabra. En la antigua Greciase reconocla 
como sofista al maestro de sabidurla, a hombres excep- 
cionales por su conocimiento. 
Despues de las Guerras Medicas y al iibrarse Grecia dei 
peligro de 10s bdrbaros, Atenas lnicia su etapa de gloria 
y esplendor. Aproximadamente a la mitad del siglo V, A. 

C., llegan a la ciudad de mayor importancia en toda la 
Helade hombres que en poco tiempo logran influiren 
el clima intelectual de la dpoca. Protigoras de Abdera, 
Gorgias de Leontini, Pr6dico de Ceos, Hipias de Elis, 
entre otms, se atribuyen para s l  mismos el califica- 
tivo de sofistas. Es pertinenteaclararque este grupo 
de pensadores pertenecen a lo que se ha llamado 
la primera generaci6n de sofistas, sin duda la m6s 
brillante, a diferencia de sus seguidores posteriores 
que contribuyeron en gran medida al desprestigio 



Perieles, el grm estadista, 
uce la democfacia., En con- 

el arte pqeden @ewrrollarre 
mo nu'rica am&. .Con la pwi- 

emas humanos empiman a, 

dos de pveparar a las nuGas 
ctases dirigentes. La emdi- 
c&n, el aparente dominio de 

b[icam,nte C O ~ Q  maes- 
dettlecbi una vezque 

Skilia a laedaddesetentaonoventa 
afi05.3 
Al prlncipe de la sofi9tes se 
remonta la maxfma: "El hombre es 
la medida de todas las c95a5, de las 
que son en cuanto son, de (as que 
no son en c u a m  no sonu.4 b esta 
maxima el principio fundamental 
de todo su saber. Hegel la califica 
c o r n  una gran frase, pera equlvoca 
a la vez, ya que puede ihterpretarse 
de dversas forms. La nedida de 
tadas las cosas puede tratarse del 
hombre individual o, por ova parte, 
puede tratarse d d  hombre conce- 
bido como naturaleza racional y 
sustancialidad gerrwal, e n m  otras. 
Si e m  es interpretado del primer 
modo, el cenM de todo sea el 
inter& pmpio y personal y la rambo 
pasad a sersubjetin ttagsI~egUn 
Hegel, cabalmente el sentido falso, 
la lnversi6n que puede reprocharse 
a 10s sofaas como su def&o fun- 
damenQl.5 
El hombre individud tomado como 
cciterio de verdad es algo absurdo0 
Con ello re hab* qwbrantado el 
principio de no mntadicci(m. si 
bln, para Probigoras, algo puede 
w buena y malo al mismo tlempo, 
no lo puede aer bajo la misma cir- 
cunstancia. El agua es buena para 
10s paces pero ma$ para 10s hom- 
bre4.6 
Nos encontramos con erte misrno 
principio en Sbcrates y Platen, per0 
de un modo ya mas precisq pws lo 
que ellos toman como mediia dl? 
todas bas colits 6 eel hombre pen- 
ante que se da en un contenido 
general.En loposteriir,lafilo&la no 
hace sino llevaradelante e* princi- 
pia en el sentido de que la r&n es 
la mete de todas las cosas-7 
No es dincil encontrar ejemplor de 
grandes lofstas. Como lo sintetiza 
Piem Duasse, es el v i t t w o  de la 
dialbctica,6orgias,qukn Wuest ra  
we: "Nada exkte. ST algo existiera 
no reria cognoscibk a 10s hombres 

y si fuera cogrrosdbk: serla en todo 
caso imposible de comunicarlo a 
otrosv 
Ptl no aceptar prindpias o verdades 
abduts ,  10s &stas reconocen la 
relatividad de loa v a l m  modes. 
bto, en principio, nos p&e pare- 
cer un tanto radical.% hadicho q w  
esta postura se debi6 a un "deseo 
mnsciente de liberar a Ecs hombres 
de 10s prejukbsp elevados al rango 
de leya naturaler, que habian here- 
dado de sus mayores para akanzar 
urn plena independencia frentea la 
tradicibn ...".9 Para ellos no existen 
prlvilegios inmutables para hombre 
alguno. "No hay arnoa y erslavos por 
difermteftipm de haruralem, sin0 
que todos 10s hombres somos igua- 
les en vMud de una'naturaleza' que 
noses comdn a todof.19 
Es en aste momento cuando el pen- 
samiento queda libre de ataduras, 
removiendo una large tradicibn. Ya 
no serd el argument0 dewtaridad, 
sine el pensamiento mismo el que 
regira wr la vida de 10s hombres. 
Con los sofirtas surge la educacibn 
en d semi& emicto de la palabra, 
un ilstema de educacf6n indepen- 
diente del Estacb. En m s  tiempas 
el Estado participabaen las labom 
educativar y remuneraba a 10s poe- 
tas tragicos pan que mpresentaran 
sus piezas al site libre,con el objeto 
deqoetodo rnundotuviera acceso a 
ellas, Qbviamente &lo se represen- 
Qban piezas qwe estuvieran alinea- 
das a n  105 i n m s a  de las clases 
d0minantes.n 
Con la independencia que logran 
10s sofistas en esre specto, al no 
depender del Estado pan n r a l i i  
S U ~  labores, el comimiento se 
lmparte con libertad y no se buxa 
con ello otm fin que el de emefiar, 
cfaro e d ,  a cambio del pago por 
sus senricios. Fueron ellos los prime 
ros en utilimr el llbro para apoyar 
sur, lecciones, que, por cierto, tenla 
fa formade un rollodepapiro.12 

Werner Jaeger sostiene que "el sis- 
tema griego de educaci6n superior, 
tal como lo constituyemn 10s sofir 
tas, domina actualmente en la tota- 
lidad del mundo civilizado".l3 
Fue Hegel quien inici6 una nueva 
percepci6n, una nueva manera de 
tratar a 10s sofistas; les otorg6 una 
nueva dignidad: "Los sofistas son, 
asi,lo contrario de nuestroseruditos, 
quienes s61o se preocupan de acu- 
mular conocimientos y de investigar 
lo que es y lo que ha sido ... Nuestros 
eruditosson,eneste sentido,mucho 
m6s inocentes que 10s sofistas; per0 
su inocencia no enriquece en lo mas 
mhimo a la filosofia".l4 Nos pode- 
mos preguntar entonces el porque 
del sentido peyorativo de la palabra 
sofista hoy dia. 
Argumentos negativos del movi- 
miento sofistico griego que, a pro- 
p6sit0, no fue nada homogbneo, 
10s vamos a encontrar casi por 
todas partes. En algunos libros que 
rratan incidentalmente el tema, 

os autores, como marco hist6- 
rico *la acen alusi6n a 10s sofistas y al 
referirse, por ejemplo, a la maxima 
m6s difundida de Protdgoras (la del 
hombre como medida de todas las 
cosas), lo hacen en estos terminos: 

... con esta expresi6n, la unidad 
universal se quiebra en el indi- 
vidualism~ mas egolsta ... Como 
consecuencia de este postulado, 
aparece una idea que va a torturar 
el pensamiento occidental y que 
recurrira una y otra vez: el derecho, 
y con el losvalores sociales dejusti- 
cia, de libertad, etc., estdn basados 
en la opini6n. No son m6squecon- 
venciones que, para su comodidad 
y utilidad, pactan 10s hombres. No 
hay un derecho valioso en sf, y por 
sI.15 

Argumentos muy sugestivos que 
nos hacen reflexionar en lo peli- 
groso que puede resultar para la 
adecuada convivencia social un 

relativismo ilevado al extremo. Sin 
embargo, son argumentos proplos 
deuna deficiente information sobre 
el movimiento sofistico. Podria ser 
dsta una de las tantas cuestiones 
e interpretaciones que han contrl- 
buido a l  desprestigio de aquellos 
maestros itinerantes. 
Por otra pane, el maestro Federico 
Ferro Gay considera que el descr4- 
dito que han sufrido 10s antiguos 
educadores vagabundos se debe 
en gran medida a que en su tiempo 
pertenecieron a una filosoffa disi- 
dente. El escepticismo de 10s sofis- 
tas respecto a la verdad absoluta, a 
la moral y el cobrar fuertes cantida- 
desde diner0 a cambio de suscono- 
cimientos provoc6 feroces crlticas 
por parte de la filosofia considerada 
como oficial, sobre todo por parte 
de Plat6n y Arist6teles, quienes 
pusieron en tela de juicio las argu- 
mentaciones filos6ficas de las ense- 
iianzas sofistas. 
Asimismo, existen barreras infran- 
queables que nos impiden conocer 
el movimiento soflstico en la anti- 
gua Grecia. Primero, la informacidn 
con que contamos para conocerlo 
es escasa ademis de fragmentaria. 
Otra barrera consiste en nuestra 
dependencia de Platon para saber 
de 10s sofistas, un Plat6n que 10s 
trata con profunda hostilidad. 
Los Didlogos de PhMn exponen crl- 
ticas energicas contra 10s sofistas, 
elaboradas en terminos generales. 
Pero, el gran fil6sofo tambien tiene 
sus razones: para ese entonces, 
la democracia ha degenerado en 
demagogia; la retorica ensetiada 
por 10s sofistas era su principal 
protagonista, utilizada ya no como 
herramienta de expresi6n pliblica, 
sino como una pr6ctica aduladora 
con la intention de confundir. Este 
ambiente de corrupci6n desem- 
boca en la tirania y de nuevo en la 
guerra civil (dei Peloponeso). La 
democracia y con ella 10s sofistas 

tenian una cuenta pendiente . 
con el mas brillante disclpul& 
de Sbcrates. $:@- 
Acusados (10s sofistas) de inma=:? 
raies por el Estado y con el apqra$.$ 
del gran prestigio de sus det-; 
res, el termino "sofista" qued&'pa&ii 
indicar, comlinmente, la habill&;{-:[ 
para aducir argumentaciones. d-. ? 
losas. La palabra se transfonnk? 
poco a poco, hasta convertirse e&T. 
un estigma indeseable. La pa& ''.?; 
bra no volver6 a ser la misma. ;,$ No compartimos las crlticas hacia :..* 
10s sofistas griegos, si estas son 
hechas en terminos general& .' 

No debemos olvidar que los 
sofistas contribuyeron al desa. 
r r~ l l o  de la cultura en la curia $$+$-K- $$&?:.$! 

: ., y< 
de la civilizaci6n occidental, a tal .. . . 
grado que se llega a afirmar que .>:: 
noes posibleconcebir a S6crates 
o Plat6n sin 10s primeros.16 
Nicola Abbagnanol7 precisa B* 
10s puntos que caracterizaron & ' 
al movimiento soflstico: la con- 
centraci6n del inter& filos6fico 
enel hombre y sus problemas,y 
la reducci6n del conocimiento a TI 

la opini6n y del bien a ia utili- :. 
dad, con el consiguiente reco- 
nocimiento de la relatividad 1 
de lo verdadero y 10s valores 

contemporAneos de Socrates, a , 
la primera generaci6n de sofistas, 
entre losque se cuentan Prbtagoras, 1 1 ,.:.;,;: Gorgias y Traslmaco, m6s otros tan- i .:~:* , ,: 
tos. La erlstica (habilidad para refu- - I , -.~.:~ e- c.e.3 
taro sostener a l  mismo tiempo tesis , .--. .; . _ I.X 

: 14 
contradictorias) y la oposici6n entre 1 .  ,:;..a *~::..+ 
la naturaleza y la ley y el reconoci- fl L : 7;; . . 
miento de que la naturaleza no , '4 

conoce m6s que el derecho del 
mas fuerte, son sostenidas por 
una generaci6n posterior, dis- 
clpulos y seguidores de la pri- . , 
mera, entre 10s cuales se puede r . . .. . . ... 
mencionar al famoso Caiicles. *< 4 

Los primeros sofistas son verda- 
,PASEALA,&? @ 





Lorna Dee Cervantes 
(Versidn al cspafiol de Rosario knmigwl) 

Las cerezas chupan el remojo 

de la semana, por la noche estallan 

en el escenario antes de tu tacto. Las cortinas 

se abren al final de nuestro pasado. Rosadas trompetas 

en la vid desnudan a 10s colibries. Del bolso las mariposas 

I 
se desabrochan de sus parejas, ellas se encienden y se abren en las manos 

I dobladas de la fmnda de eucaliptos. Beben de 10s pistilos por siete generaciones 

I que las llevan a traves de otra lengua mientras inicia el primer aiio 

de nuestras matemhticas castigadoras a chasquear el calendario 

hacia adelante. Aterrizan corno rocas de estaci6n en la 

cubierta de 10s acantilados. Toman otro turno en 

la espiral de la vida, donde 10s florecimientos 

se sonrojan y empalidecen en un dia de sucio 

creplisculo, en el que t6  fantasma telaraiias 

kus miembms en las ramas del cerezo. 

'Phjaro ram, de color extinto, sigues 

e n  mis sueiios en rayos equis. En 
re-estreno, el hueso que eres 

desnudando amorcitos 

doblas y colocas en 

capas, derramados 

10s petalos de mi 
dolor en un 
holograma 

decadente, 

-siempre 

oi vacio 

a r te .9  

PANORAMA DE LA POESIA... V ~ W E  DE LA PAC. 26 Esta informaci6n aportada por Garcla Canclini describe 
comerciales rehufan, El Fond0 de Cultura Econbmica, element0~ que influyen en la construcci6n can6nica de 
6rgano papaestatal, tambien publicaba libros de poesfa Una literatura mexicarla. Los cambios sociales, polEticos, 
muy seleaosen su colecci6n de Letras Mexicanas. culturales, econ6micos y demogrdficos influyeron en la 

forrnaci6n y solidificaci6n de la literatura mexicana que, 

Empezaron a otorgarse varias becas para escritores [..I 
Los talleres literarios, que a principios de 10s 70 eran 
m6s bien pocos, empezaron a f lorecer en casi todas 
partes: en casas de la cultura, en recintos universi- 
tarios, en deiegaciones pollticas [...I Pero lo que mds 
deberla destacar de ese period0 es el entusiasmo, el 
optimismo y la autosuficiencia de 10s escritores j6ve- 
nes [.d Los poetas vivlan en una Jauja L.120 

Las instituciones culturales y de educaci6n media supe- 
rior y universitaria se fortalecieron, se renovamn y, como 
nunca antes habla sucedrdo, se hicieron accesibles a 10s 
distintos estratos sociales. En Mexico, sobre todo en la 
capital, el numero de escritores aument6explosivamente 
y las becas empezaron a ser un elemento importante 
y conocido entre 10s j6venes. lncluso se cre6 el Centro 
Mexicano de Ercritores (CME) el cual, de acuerdo a Mario 
GonzdlezSu6rezfue la primera instituci6n en Mexicoque 
otorg6 becas literarias a j6venes exritores. Entre 1952 y 
1997 se habla becado a m6s de 280 escritores.21 
El crecimiento de las ciudades m6s importantes de Arne- 
rica Latina, como la ciudad de Mexico, es causa y efecto 
de su camino a la modemizaci6n,o bien, de las intencio- 
nes de la elite gobernante por modemizar su territorio. 
Junto al crecimiento de una ciudad se da la necesidad 
de estructurar una cultura nacional que represente 10s 
valores y conceptos aceptables de la epoca. En Mexico, 
durante la segunda mitad del sigloXX se intent6 estruc- 
turar una cultura basada en elconcepto de la moderniza- 
ci6n socioecon6mica. De acuerdo a Garcla Canclini, entre 
la dkada de los cincuenta y 10s setenta eran observables 
por lo menos cinco indices en 10s cambios estructurales 
en las Ylites de las ciencias sociales, el arte y la litera- 
turaw:22 
I.Una economla m6s diversificada y sana, sostenida por 
el crecimiento industrial tecnol6gico y el aumento de 
imponaciones industriales y de empleo de asalariado. 
II.Desde la decada de loscuarenta, un crecimiento urbano 
ritmico y explosive. 
III.La reducci6n en el lndice del analfabetismo y el creci- 
miento de la poblaci6n universitaria, asl como el creci- 
miento del "mercado de bienes culturales: 
IV.La introducci6n de 10s medios masivos de comunica- 
ci6n, en especial la televisi6n, lo cual pmvoca una cre- 
ciente sociedad de consumo y una "intemacionalizaci6n 
de las relaciones culturales: 

junto al poder politico, continu6 centralizada en la ciu- 
dad de Mexico. 
Como una de las consecuencias de la centralizacibn cul- 
tural y la comercialiici6n en la decada de losochenta, el 
numero de las antologlas se increment6 notablemente. 
El movimiento literario Ham6 tanto la atencibn a 10s 
investigadores que &stos se preocuparon por recoger y 
publicar la obrade lospoetas. Acertaron al proponerque 
la experimentaci6n llrica de estos autores era efectiva 
y de sumo valor literario para la fertil tradici6n poetica 
mexicana. Evodio Exalante, poeta de la generacibn y 
antologador de la misma, ofrece en sus apuntes sobre la 
epoca informaci6n pertinente: 
Sin publicar manifiestos, sin auto-promoverse al rango 
de abanderadosde una nueva vanguardia, sin necesidad 
de alambicadas disquisiciones te6ricas, algunos de 10s 
escritores de este carte generational han emprendido 
algunas de las tentativas m6s audaces por renovar el 
idioma po6tico.23 
El crltico menciona a un par de poetas quedexuellan por 
su experimentaci6n y creatividad y menciona a Coral Bra- 
cho y Alberto Blanco. Escalante aclara que estos autores 
sobresalen por sus particularidades muy definidas, por 
sus propuestas de renovaci6n y su radicalismo poetico. 
Siguiendo decerca las observacionesde Escalante, Coral 
Bracho introduce innovaciones en el ritmo y la recompo- 
sici6n del verso en fragmentos intensos y multiples que 
terminan por separar el significantedel significado segtin 
propone Derridd en su teorla de la deconstrucci6n. Bra- 
cho logra con su poesla el gusto y la aceptaci6n del lector 
debido a su intensidad sensorial, efecto pmducido por la 
multiplkidad de 10s elementos pdticos que se crean y 
se recrean intemamente. Escalante se refiere a esta par- 
ticularidad como "una aventura alucinante que puede 
llegar a exasperar" debido a su novedad, faxinacidn y 
desconcierto.24 
El radicalismo en las pmpuestas de Alberto Blanco se 
observa en la fusi6n mfstica, cientlfica y humanista inte- 
grada a la cultura popularde iaepoca y en la cual pueden 
aparecer rasgos que se presentan como extraidos de una 
pmfetla y que se pueden estudiar bajo el concept0 de 
la consiliencia (consilience) propuesto por Edgar 0. Wil- 
sonJS En la obra poetica de Blanco se pueden apreciar 
distintas teodas de la flsica como las fractales y el holo- 
grama. El poeta, quien esqulmico deprofesibn, las utiliza 
y [re)crea lkicamente paradar unidad y explicarelinstante 



creativo de la imaginaci6n. En sus poemas siempreexiste 
un sentimiento de paz absoluta y un movimiento de la 
naturaleza escasamente logrados por otms poetas de su 
generaci6n. De acuerdo a Exalante, el libro de Blanco 
que podtfa considerarse como el m6s innovador y radi- 
cal seria Antes de nacer (1983),26 "armado [...I con un 
procedimiento estr6fico que recuerda 10s monogramas 
del i Ching, y que no s61o acepta sino que propone una 
iectura aleatoriaU.27 Ademds el recorrido poetic0 estd 
estructurado como la helice del ADN, k i d o  desoxirribo- 
nucleico, por lo tanto explora el universo del ser humano 
adn antes de nacer. 
Blanco y Bracho crean una poesfa que se aleja de la tra- 
dici6n reinante de su epoca y se adjudican la ruptura de 
la tradici6n. Sus propuestas parten de la tradici6n, des- 
pegan hacia la ruptura mediante el radicalismo, el con- 
traste y la experimentaci6n y se renuevan hasta llegar a 
ser elementos esenciales de la misma tradici6n de la cual 
partieron. Oscar Wong tambien comenta sobre 10s poe- 
tas nacidos en 10s cincuenta al analizar a 10s autores que 
en 10s ochenta ya tienen una obra s6lida y prometedora: 
la poesla mexicana de 10s ochenta ya tiene su derrotero 
marcado, sus caracterlsticas esteticas predominantes, sus 
niveles y contingencias. La poesla de la decada esaquella 
que recoge crlticamente el espiritu de la epoca, transfor- 
mando su contenido siempre a naves del lenguaje.28 
Losj6venes poetasempiezana definir susderroteros lite- 
rarios y, para principios de 10s ochenta, tienen ya gene- 
ralmente un libro publicado y al final de la decada quiz6 
tres, cuatro o hasta cinco publicaciones. Por ejemplo, 
Wong, en 1981, afirma sobre Coral Bracho lo siguiente: 

Sorprende la voz de Bracho por sus amplios recursos, 
por las intenciones de asumir, con responsabilidad 
crltica, la enorme herencia literaria mexicana ... [ y 
quel tiene, de hecho, un compromiso: superar con su 
propia obra futura ese poema -perenne en su din6- 
mica interna- que transcribe el movimiento de la 
naturaleza, el conocimiento del esplritu: Peces de piel 
fugaz.29 

Wong reconoce en Peces de pie1 fugaz30 de Bracho una 
voz madura y comprometida. En 1986, menciona que 
Alberto Blanco tiene una gran responsabilidad: buscar, 
reflejar el espfritu caracterfstico de 10s ochenta en un 
cinico poema: para hacerio tiene lo necesario: conoci- 
mientos, intenci6n, intuici6n, talento: su madurez en 
todos 10s sentidos.31 
En ese entonces Blanco tenfa cuatm libms de poesla 
publicados, y su madurez se reflejaba en sus versos. Tal 
vez ese cinico poema exploratorio del cual habla Wong, 
que buscara reflejar el espiritu de 10s ochenta, Blanco ya 

lo habla escrito: "Un esceptico Nee: sin duda alguna uno 
de sus poemas m6s representatives. 
El escritor Adolfo CastaMn, al prologar Huellas de luz, 
libro que redne la obra de Coral Bracho publicada desde 
1977 hasta 1992, la considera como una de las poetas 
que contindan transformando y solidificando la lfrica 
mexicana: 

se sitda espont6neamente [...I como un augurio singu- 
lar tantode las corrientesque trascienden y replantean 
el tema del sujeto, la identidad, las oposiciones perso- 
nallimpersonal como de aquellas otras inteligencias 
-no s61o literarias sino tambien pldsticas, artisticas y 
aun pollticas- que ensayan una reformulaci6n de 10s 
pactos culturales -es decir de 10s vocabularies, recur- 
sos y sintaxis que pautan el di61ogo del hombre con la 
naturaleza.32 

En suma, Castafi6n prueba que Bracho, al experimen- 
tar, encuentra su comunicaci6n pohtica en el recorrido 
llquido de sus versos, entre su voz y la del multiforme 
genesis de la naturaleza. 
Como se observa, 10s antologadores, promotores cultu- 
rales y crfticos literarios apostaron a 10s j6venes poetas 
que, en su juicio, darfan sufruto poetico durante 10s atios 
de su madurez. El autor Jose Joaquh Blanco tambien 
nombr6 a m6s de una docena de poetas que el conside- 
raba importantes, entre ellos Alejandro Aura, dxar  Gon- 
z61ez Mariano FloresCastro, RaSl Gardufio, Juan Jose Oli- 
ver, Evodio Escalante, Kyra Galdn, Jog Manuel Pintado, 
Uriel Martinez, Luis Miguel Aguilar, ArturoTrejo, Roberto 
Diego Ortega, Jose Buil, Ricardo Y6nez y Ricardo Castillo. 
De acuerdo al mismo autor, aproximadamente la mitad 
de ellos jugaban un rol muy activo en la literatura mexi- 
cana actua1.33 Un cuarto de siglo m6s tarde se observa 
quienes fueron 10s poetas m6s fecundos y prolfficos y 
quienes dejaron de publicar. La obra poetica de muchos 
deellos se sigueescribiendo y la crltica literaria tiene adn 
mucho material por estudiar y conocer. 
Como un intento noble de consolidaci6n en el conoci- 
miento de este grupo de poetas, Gabriel Zaid public6 
la antologfa Asarnblea de poetas j6venes (1980);34 sin 
embargo, 10s j6venes creadores no tuvieron inter& 
algunoenformalizarsecomo ungrupogeneracional bajo 
la propuesta del compilador. Jog  Luis Martfnezy Christo- 
pher Domlnguezopinan que de losciento sesenta y cua- 
tro autores reunidos en la antologla de 10s asamblelstas, 
"una decada despues, sblo treinta y ocho de aquellos 
novfsimos siguen publicando y apenas unos diez pue- 
den considerarse, por las razones que sean, escritores 
con presencia y perspectiva".35 Existe un tono de ver- 
dad en esta aseveraci6n, sin embargo no deja de ser una 

afirmaci6n descuidada y generalizada ya que la mayorla, 
aunque no generalmente en la ciudad de Mexico, sigue 
trabajando su obra y laborcreativas. La inclusi6n en buen 
ncimero de antologfas, la constancia, dedicaci6n y, sobre 
todo, las aportaciones literarias setialan el compromiso 
que 10s poetas tienen con su oficio. 
En las Sltimas dkadas ha aumentado el inter& de las 
editoriales por la publicaci6n de las antologlas poeticas. 
h a s  aportan informaci6n sobre la labor de 10s antolo- 
gadores, la variedad de estilos, intenciones, condiciones, 
experiencias e influencias. Generalmente 10s compilada- 
res ofrecen al lector un pr6logo exploratorio, aunque en 
muchas ocasiones solamente se intenten justificar -sin 
base alguna- 10s par6metros de su elecci6n sin ofrecer 
informacidn relevantey sin profundizaren temas de inte- 
r& literario. 5610 en algunas ocasiones 10s compiladores 
se preocupan por ofrecer al lector las paginas que ofre- 
cen un panorama concreto y objetivo de la epoca que 
abarcan en la antologfa y el valor de 10s poetas y su obra. 
Por eiem~lo. Evodio Exalante. auien ofrece un ur6loao 

ci6n de 10s poetas mexicanos actuales. La propuesta de 
Canclini permite un acercamiento cuidadoso y motivado 
ya queexplora la cultura popularen su paralelismocon la 
poesla. Como se mencion6 en un inicio, 10s poetas mexi- 
canosde la segunda mitad del siglo XX maduraron bajo 
influencias ideol6gicas y transformaciones sociocultu- 
rales mdltiples. Todos 10s elementos mencionados y 10s 
particulares dieron forma, mediante la exploraci6n y las 
pmpuestas radicales, a la obra podtica queen la actuali- 
dad se presenta como la poesia mexicana de la tradici6n. 
8 
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que la emndaa la modernidad noatanrmillacomorepodrlasuponer.brlo 
tamo,rien a m r  palrcs b modcmided adnnoacaba par llegar,entnnces-pre- 
gunta Canclini mmoparte de su lair-c6rno wdebe habbrmbn la prmo- 
demidad. Nestor Garcia Canclini, CuhumsMbr~ir.EEnmtegmswmentrary~lir 
debmodernidad. Grihlto, Mexico, 1990. 

2 ' n e  New Meman Pmrperny: en Burs~ner IHeekll2dc.uioae 19691 C,tado 
en Mexlm: Nvertra gran henncla Reado's Dqert, M4xlm. 1973. p 3%. 
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*an Srdcr. 1992 p 3. 

5 Con b imencYn & obrcwar con un ejemplo c6mo influla la p e l b  en lor 
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O r a r W o ~ . & r m r a r m u ~ a ~ y r p O n ~ P o e s b r n e ~ a n d ' p ~ ~ n ~ d y ~ a I ~ & d  Grdp tem6tica ni el radicalismo experimental que encontra- ,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,, 
mos en ellos. 
Ya Margo Glantz, en la compilaci6n que hace de 10s 
j6venes escritores mexicanos, hace referencia a las 
varias tendencias y estilos representados queen con- 
junto logran cierta unidad coherente.36 

Aunque noseintentaobservar la composici6n ideol6gica 
de 10s autores mediante algunos poemas, son tantas las 
antologlas que con la lectura se logra observar la gama 
de posibilidades de estudios literarios. De tal manera, 
utilizar antologlas para el estudio de 10s poetas actuales 
bajo la lente dediscursos posmodernos,como la hibridez 
cultural propuesta por Canclini, permite el acercamiento 
a una gama de particularidades y caracterlsticas de 10s 
universos llricos de 10s poetas. Este acercamiento permite 
explorar 10s diversos pensamientos que fluyen e influyen 
en 10s abates mexicanos dela segunda mitad del siglo XX 
aslcomo su obrav la eooca en aue la realizan. 
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estructura economics. Desde entonces se intento armo- an fecha 
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es el ~ a p e l  de la universidad. para aue no ~revalezca la 
16gic; d e ~  mercado. 
Enconsecuenda,adaptarel curriculum alas necesidades I * H ~ &  ~ ~ ~ I ) 4 0 . 3 0  
del aparato productivo es conveniente, pem sin anular 
10s prop6sitos de formar un pensamiento critico, la auto- 
nomla de la prktica profesional y el papel del conoci- 
miento para vincularse a otras esferas de la sociedad. Se 
debate que en el fondo el CBCes una formaci6n profe- 
sional polivalente y apta para el aprendizaje constante, 
adaptableal metodo toyotista.En la controwrsiasobre el 
beneficio del CBC se critica su privilegio por la formaci6n 
pragmdtica producci6n en competencias laborales, cali- 
ficadas por el empresariado. Se privilegia el saber hacer 
del eflmero conocimiento tecnoUgico sobre la teorla de 
mas largo aliento. 
En shtesis, el campo curricular como expresidn de 10s 
planes sociales alberga wntradicciones y resistencias. En 
consecuencia, es posible construir un curriculum colec- 
tivo en las universidades pliblicas locales que reconozca 
las particularidades regionales y recobre, a trav6s de esta 
practica, la capacidad reflexiva del profesorado. 

25eomci6uncum pan '[ ... lfonaker brcvarropibnrbiricordc beduo- 
d6n'.ElobjdivohrrqueelprO~orattodenrmlknrucapacidadde idcntikar 

b redactar la$ comptencias pan b enfernria, diinnciando tar unidades, 
r elemntor y tor posibler rinemar de waluaci6n. GOCRO Uniw~tark. 176 

lkbnro, lWV,p I t  

3 MNtens.Leonsrd, bmWbnrbhd:~mhnn%y~~~moym&lo~.~n- 
terfor. Uwguay, 1996 

SAiamrcitada por Meneru.op.ritrit p6P 

6 Ot mvwre~val.edu.mX, Kccibn (puC es? iconsuhaho el 19-XI-2W2). O 
Ceneval, en junio de 1998, fue acredimdo por el Consejo d t  NormalizacMn y 
Cntikaci6n de Camptencia Labonl cam, Organism, Certikador del Sis- 
a? de Cenficaci6n de Cornpetancia Laboral, a decir, para wlidar la callh. 
caa&lpiofd~)oal. 

sumir las bondades del maguey desde muy temprana 
edad, cuando su padre les daba pulque en la manana, 
a mediodla y por la noche. Confiesan su secret0 para la 
buena salud. Doha Rosa recuerda que en una ocasi6n. 
recien casada, a 10s pocos dlas comenz6 a sentirse mal: 
"Me llevamn con yerberos, brujos de Catemaco, con una 
curandera del mercado, hasta que un doctor me pre- 
gunt6 qu6 era lo que estaba acostumbrada a tomar en 
casa de mi pap6. Entonces el doctor duo: 7rSiganle su 
pulque a esta mujery con eso sealivia: Y aslfue". 
Jacques Soustelle, en La vida cotidiana de 10s aztecas, ase- 
gura que yarnas en la historia, levant6 cultura alguna 
barreras mas rigumsas hacia el alcoholismo"; menciona 
que el pulque no estaba prohibido de manera absoluta: 
10s ancianos podlan emborracharse en algunas cere- 
monias como 10s bautizos, tambien lo beblan mujeres 
embarazadas yen estado de lactancia; y 10s guerreros, 
antes de un combate, lo mezclaban con marihuana. 
Las tres mujeres de cabello cano se ven fuertes, conten- 
tas. Una de ellas recuerda: "El otro dla fui al mercado y 
de regreso se me antoj6 venir por un pulque, llegue a 
mi casa y no traia las corns; tampoco mi dinero. Despues 
de un rat0 me acorde y en una carrerita vine con don 
Toho. 61 ya habla guardado mi bolsa, estaba esperando 
que regresara. Y a mis hijos no les dije nada porque van 
a pensar que soy una borracha y que nunca salgo de la 
pulqueria: Al preguntarles si les gustada tomarse un 
curado en la otra secci6n, de inmediato responden que 
no. A ellas sus maridos les ensetiaron que mientras ellos 
entraban en el lado de 10s hombres, ellas podlan estaren 
el apartado de mujeresy que, por ningrin motivo,deblan 
asomarse por alld. Aswuran aue nunca han sentido 

7 Ganm ~nmraom 122 ionub~, 1999), p. I. curiosidad be ver c6mo i s  el 0 t h  sitio de la pulquerla La 
80bBarriga.Fnda yAlgo,kr~oAnton~'Fom16ndor~l l~~ed~(~16n;en hirnavera, "asl me decla mi viejo y yo siempre tenia que 

obedecer", comenta doha Flor. La senora Juana advierte: pbell y Antonio Muhoz. Cabe destacar que la presencia 
"No me gustaria ir pa'lld porque son muy groseros y mal- del propio Dr. Ferro,comovarios exalumnosasistentesal 
hablados. Ademds, asl cada quien est6 con 10s suyos: evento se sumaron al reconocimiento, tan sentido, a\ ser 
muieres con mujeres y hombres con hombres". Por des- el homenaieado uno de 10s academicos de mayor presti- 
graiia, el respeto a las tradiciones pulqueras trae consigo gio dentro'del campo de las Ciencias Sociales y Humani- 
un impedimento: ellas no pueden bailar. dades, foriador de varias generaciones de humanistas en 

La coseda de mujers 
En el centro de la pulquerla inicia el baile. El danz6n huye 
en pos de otros prestigiados ritmos, por ejemplo, las 
acrobaciasdel rockand roll,con suscasivueltas mortales, 
y 10s sensuales movimientos de una cumbia. Aunque el 
Mambo number five modela ideas m6s estremecedoras, 
todo movimiento re resuelve con giros y deslices wmo lo 
amerita una salsa, cumbia o rock. Ninguno de 10s presen- 
tes parece ser un experto en la materia ni aficionado a 10s 
salones de baile, quizd conocedores de las tres virtudes 
del maguey: el aguamiel,el mezcal y el pulque. 
Una joven, muy respetuosa, pide permiso. "Me dejas 
bailar con tu chavo?: Y, sin perder tiempo, se acomoda 
en la pista. Baila y platica, rle y cuenta su vida antes de 

el m6s aipl io sentido diconcepto. 
Otra presentaci6n de libro que tambi6n se dio en el 
marco de esta semana fue irnperio: Movimientos Sociales 
enlaedadGIoba1, coordinado por Claudio Albertani,con- 
tando con 10s comentarios de Patrick Cuninghame, H4c- 
tor Pedraza y Uigio Calder6n; asl como Violencia sexista. 
Algunas interpretaciones para entender el ferninicidio en 
Ciudad Judrez, de Griselda Gutierrez, comentado por 
Rosalba Robles, Jose P6rez-Espino y Julidn Cardona. 
En cuanto a otro tip0 de eventos se refiere, se cont6 con 
la presencia de un connotado academico, amigo de 
nuestra Universidad como es el Dr. Carlos Montemayor, 
novelista, poeta, traductor, ensayista, miembro del Cole- 
gio Nacional, quien imparti6 un taller sobre Literatura e 
Historia. abordando tres de sus principales obras: Guerra 

que termine la mllsica. Es una madre soltera que cuando ene/para/so. 1997; Losinformessecretos 1999 y Las armas 
se siente triste viene a la pulqueria para alejar sus penas; delalba, 2003, durante tresdlas. Montenayor es un desta- 
10s dos nihos que estdn sentados con ella, jugando con cado exponente de las Ciencias Sociales y Humanidades, 
10s dados, son sus hijos: Pedro y Carlos. Cuando ella e m -  galardonado tanto en Mexico, como en el extranjero. 
cha la mllsica de la rockola, vuelve a solicitar, de manera El Departamento de Ciencias Administrativas organiz6 
tortes, bailar con mi acompatiante. En la tercera melodla la conferencia Nuevo Concepto de Seguridad PObIica, 
la mujer va al grano: "Quiero todo contigo: le dice. "Pero impartida por el Mtm. Wilfrido Campbell, academic0 de 
sin compromise: Ella sugiere que dejen a sus hijos en La nuestra Universidad y actual Slndico del Ayuntamiento 
Primavem mientrasvan a su departamento; sin embargo, 
su petici6n noes atendida. 8 miente diciendo queyo soy 
su compahera y que me puedo poner muy celosa si  io 
veo con otra. En la cuarta pieza, la joven atrevida canta 
sola una de las consagradas de Paquita la del Barrio: 
Qu6 bonita es la venganza cuando Dios nos la concede, 
ya sabla que en la revancha te tenia que hacer perder. 
Ahl te dejo mis desprecios, yo que tanto te adoraba, pa' 
que veas cu61 es el precio de las leyes del querer. Ya lo 
ves c6mo el destino todo cobra y nada olvida, ya loves 
c6mo un cariiio nos arrastra y nos humilla. Qu6 bonita es 
la vengan za..." 
La mujer alza su vaso de pulque, me dice salud y muestra 
una mirada de resignaci6n: 'Ni modo, giiera ... es tuyo: 
@ 
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En prestaciones de libro resalta entre otros, el libro Filo- 
sofladelSeptenhi6n, coordinado por el Dr. LuisC6sar San- 
tiesteban, homenajeque se hizo al Dr. Federico Ferro Gay, 
por partede sus ex alumnos y amigosde la UACJ, con 10s 
comentarios de 10s maestros Hector Pedraza, Ulises Cam- 

de Judrez. 
En el Departamento de Humanidades resalt6 la presen- 
cia del Dr. Howard Quackenbush (Brigham Young Uni- 
versity) quien imparti6 un taller sobre Teatro Mexicano 
Contempor6neo. En esta oportunidad, el Dr. Quacken- 
bush abord6 el estudio de obras de autores tales como 
Emilio Carballido, Carlos Sol6rzano. Maruxa Vilalta, Juan 
Jog Arreola y Sabina Berman, donde integr6 elementos 
de la teorla teatral tales como lo metadramdtico, la en& 
tica de la recepcibn, el absurd0 y el teatro de la crueldad. 
De igual manera resalt6 la conferencia impartida por 
el Dr. Aurelio Gonzdlez (El Colegio de Mexico) sobre la 
teatralidod en el Qugote de Ce~antes, donde hizo ver la 
influencia del imaginario dramatlirglco en el proceso 
creativo de esta novela, que cumple este atio cuatro 
siglos de haberse publicado por primera vez y mediante 
la cual la UACJ se suma al homenaje mundial que ha 
merecido esta obra literaria. Asl tambien, se cont6 con la 
presencia de la Dra. Margarita Petia (UNAM), quien pre- 
sent6 la liltima edici6n del IibmFloresde bariopoesla edi- 
tad0 por el FCE, el cual da cuenta de la actividad poetica 
de la Nueva Espaha durante el siglo XVI; sin duda, una 
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El Vatican0 d Papa Juan Pab % 11. l u  ~ontificado hie uno de I( 
m6s iargos de la historia. Karol 0 Woityla consewador y tradicio- 

B 
nallsta en varios de lor temas 
hindamentales de nuestro 
tiempo,fuesinembargo,innova- 
dor en otros. Asl, sostwo las anti- 
guas posiuones de la jerarqula 

d 
cat6lica opuestas al d'~0rd0, a1 
derecho al aborto, a la eutan; 
sia, a la preferenaas sexuales, 
la incorporaabn de las mujerc 
al sacerdodo, al matrimonio d 

los curas, al control de la natalidad. Ell. 
lo hizo chocar con las corrientes mas 
ai'a~adas en el Ambit0 de las ideas, de 
10s movimientos sodales y de la propia 
iglesla cat6llca, en cuyo seno combati6 y 
casi erradico a la teologla de la liberaci6n, 
que tantas esperanzas concito en Latino 
am6rica. 
En contrapartida,fueel Papa dela model 
nidad y de la globalkad6n. Utiliz6 como 
nadie los medios de comunicacibn que le 
permitieron establecer relaciones dlrec- 
tas con millones de feligreses, encabez6 
multitudinarlas expresiones de fe rdC 
giosa, vial6 como ningun otro estadista 
por todo el mundo yabri6 el dl6loao con 
otras confesiones. Procurando d&em 
el antisemitismo que tanto desprestigil 
a la iglesia, sobre todo durante el ponti- 
ficado de Plo MI, el papa de Hitler coma 
le apod6 algdn historiador, Juan Pablc 
II llam6 a lor judlos 'nuestms hermano 
mayores", tambien acudl6 a una mez 
quita del Islam y pidi6 perdon por lo' 
males causados desde las &as, ern 
nedio de la reanudacibn de lo choques 
sntre musulmanes y cristianos. lgual I@ 
iiza con la vertiente onodoxa dd aistla 
ibmo en Greda y Eumpa oriental. 
il 19 de abrii fue encumbrado a la silla 
~ontifida el cardenal Ratdnger, te61ogoy 
mo de ios mds inflyenter hiembr&d; 
a alta ieraraula cat6lica. Todo indica auc 
e mantendr6 y solidificard la lhea uitra 
:onsewadora del catolldsmo. Benedlao 
M, antiguo opositor a todo lo que huela 
I modernidad, hasta ala mtisicapop,ten- 
irO que enfrentar largas y costosas bata- 
as politicas e ideologicas en d undo 
amblantede nuestrr- ( V O B  
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3 premio se otorgari a un escritor mexicano y constara de $75,000.00 
setenta y cinco mil pesos) y la medalla "JOG Fuentes Mares". 

ylo Mtro. Luis Carlos Salazar Quintana, Universidad Autonoma de Ciudad Juirez, 
Premm Nacmnal de Literatura JOG Fuentes Mares, Programa de Edudios Literarims 

y Lin iiisiicos, Calle Henri Dunant, num. 4016, Zona Pronaf, C. P. 32310, 
A&. pedal 1594-Dl Ciudad Ju6req Chihuahua. 

Lc;:%egrari un jurado caliiiador confonnado par escriiores y criiicos 
lierarios de reconocido prestigio a nivel nacional. 

le las obras y su didamen sera inapelable. 
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