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El agua es como nuestra familia 
Debemos quererla y cuidarla 

Porque estamos hechos de un 70% de agua, porque no podriamos 
vivir sin ella, porque el planeta, el continente, nuestro pais y nuestra ciudad no 
existirian si faltara el agua. El agua es nuestra mejor aliada, vive para nosotros y 

vivimos gracias a ella. Es como un miembro querido de nuestra familia, 
nos cuida y nos quiere. 

Ademas, en Juarez somos afortunados pues el agua cuesta mucho 
menos que en otras ciudades mexicanas 

Por eso y mas.. 
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Minerva Margarita Villarreal 

Hay pajaros en tu departamento 
alzindose de trinos 

que cuajan caprichosos sus cielos 
de doming0 

hay pajaros 

hay nubes 

estaciones que abren extintas las especies 

el dodo se sacude a mediacion del bario 
la sirena remoja su cola extremadum 

tu jaguar retrocede 

la tina es una insula 

donde cantas ardiente 

hay pajaros pero podria ariadir 

insinuaciones 

lamentos muy rodajas 

de exualos siempre tristes 

tus labios repasando 

mi espalda lentamente 

mis manos tus calcetas 

Si viviems aqui 

Muero de frio 

de Mexico y en la 
reg~on fronteriza En el norte . 

despues de su muerte. Al parecer es la muerte 
violenta lo que les otorga ese poder milagroso al 

existen cinco santos populares que tienen culto cual uno puede invocar; se trata de una especie de 
de considerable importancia en la actualidad. Hay "intercesores de las victimas", como el folklorista 
noticias de otros que han surgido en la region, arizonense James Griffith llama a casos de esa 
per0 estos han caido en el olvido. naturaleza. 
Los cinco emergiemn en En la actualidad, cada uno 
una epoca m i s  o menos de lor cinco santos populares 
semejante, a finales del tiene un gran nlimero de 
siglo XIX o principios del XX. devotos, si exceptuamos a 
lgualmente todos fueron Teresita Urrea, que al parecer 
mas tarde canonizados por est6 en el proceso de ser 
voxpopuli y elevados al "re-descubierta: Las tumbas 
status de santo milagroso. de todos (o supuestos 
Podemos decir que lugares de muerte, menos 
10s santos en cuestion el deTeresita) han sido 
pertenecen a dos t~pologias transformadas en capillas 
distintas: 10s que practicaron donde reposan sus 
el curanderismo y realizaron 
milagros durante su v~da, 

im$genes, velas, flores y 
otros articulos asociados al 

comoTeresa Urrea (1873- 
1903 -mas conocida 
como Teresita, la santa 
de Cabora-, Pedro 
Jaramillo (1829-1907) y el 
Nitio Fidencio (1898-1938); 
y 10s que surgieron de . .. . circunstancias un tanto 
oscuras, como Jesus 
Malverde (1870-1909) v .., 

culto. Son lugares sagrados 
que se han convertido en 
centros de peregrinaje 
a donde llegan miles de 
creyentes que dejan las 
capillas llenas deofrendas y 
ex votos de la masdistinta 

La capilla de Juan 
Soldado, el santo originario II indole' 

Juan Soldado (la??-1958). deTijuana, y de la frontera 
Los dos ~iltimos caen mas misma, est$ ubicada en 
bien dentro de la categoria la ciudad en el Panteon 
de bandolero-asesino o Nljmero Uno, solo a unos 
victima segun se interprete 500 metros de la linea 
la leyenda en torno a que divide Mexico y 10s 
cada uno. Las leyendas de Estados Unidos. Hay 
ambos cuentan quefueron distintas versiones de su 
vicbmas o mirt~res y que leyenda, per0 la mascomun 
sufrieron una muerte injusta dice que era un soldado 
a manos de las autoridades. En tijuanense de veinticuatro 
ese respecto, reflejan la muerte del atios que fue acusado injustamente 
santo martir primitive, siendo la muerteviolenta o de haberviolado y matado a Olga Camacho, una 
el "martirio" la raz6n principal de su elevacidn a la niria de ocho atios, en 1938. El responsablefue 
categoria de santo, a pesar de no haber llevado una su capitan, quien le echo la culpa al soldado y lo 
vida ejemplar cristiana. Contrariamente a 10s tres fusilo aplicindole la ley fuga sin dejar al soldado 
curanderos, que poseian poderes milagrosos en su defenderse, segun narra Griffith. Poco despues de 
vida, estos dos no realizaron milagros sino hasta su muerte, Juan Soldado empez6 a realizar 
sAca&m~ca de la Un~verr~dad de Islandla. 







mencionadas tanto en Mexico como en las 
sublevaciones prerrevolucionarias emprendidas 
desdeel lado estadounidense. 

Del naciente culto a la Santa de Cabom 
quedaron linicamente las leyendas y las anecdotas, 
afirman Victor Orozco y Moira Murphy.Comparado 
con 10s numerosos devotos de 10s otros santos 
populares mencionados arriba, el culto a Teresita 
si parecehaber desaparecido y su memoria 
quedado en el terrible olvido y anonimato de 10s 
que habla Domecq. No tiene un santuario como 
10s otros santos populares donde se congregan 
multitudes para rendirles culto. En nuestros 
recorridos por mercados populares y yerberias en 
el norte de Mexico, en las ciudades fronterizas y 
en Phoenix, Mesa y Chandler, Arizona, tampoco 
hemos encontrado nada con referencia a Teresita 
y su culto actual; por ejemplo, articulos teligiosos 
consagrados. En su tiempo se divulgaron fatos, 
estampas y botones con su imagen y habia 
escapularios con que se protegian 10s devotos. 
Pero el anonimato no ha consumido a Teresa 
Urrea plenamente. Muy probablemente su 
memoria sigue viviendo, aunquede una manera 
silenciosa, entre 10s fndigenas quela veneraron 
en su tiempo. En el Eado estadounidense de la 
frontera, el movimiento New Age la ha descubierto 
y algunos han incorporado aTeresita en su culto. 
Hay sanadores, healers norteamericanos que 
trabajan con ella. Podemos decir que Teresita 
ha resucitado con un significado mdltiple en el 
lado estadounidense donde ha sido remoldeada 
y reinterpretada. Algunarchicanas feministas 
encuentran en ella un ejemplo de resistencia ante 
el podero~  abusador "del norte: 

Como vemos, cada uno de los cinco santos que 
pertenece a lo que podriamos llamar el santoral 
profano mexicano tiene su historia particular: 
se han desarrollado mitos y leyendas locales 
en rorno a ellos, per0 hay varios rasgos que los 
Unen. En primer lugar, queremos mencionar 
que han emergido, cada cual a su manera, 
como respuesta anteel orden desigual vigente 
Ademas, surgieron en un espacio geogldfico 
conocido por el pueblo, en tiempos relativamente 
cercanos y en circunstanciasconocRlas por el 
dwoto, algo muy contrario al espacio y el tiempo 

lejano en que surgieron la mayoria de 10s santos 
oficides venerados en el territorio, lo cual para 
el creyente puede dar la sensacion de ser uno de 
"nosotros". Adem&, por ser personajes de historia 
relativamente reciente, el aspecto que tienen es 
el de seres que se parecen a "nosotros". La imagen 
que represene la oracidn de Juan Soldado, 
por ejemplo, es un joven soldado mexicano 
con uniformede principios del siglo XX, y Jesus 
Mahrerdees figumdo como un hombre moderno. 
con bigote, pelo negro y vestido a l  estilo vaquero 
como 10s hombres de la region. 

La rnanifestacibn religiosa de 10s cinco santos 
profanos tiene camcteristicas similares en general. 
Es un c u b  que vim exclusivamente fuera de la 
Igleia; no obstante, podemos decir que el modelo 
provienede alli, aunque pueda tener elementos de 
cultos prehisp6nicos, ya que en general se le rinde 
culto al santo popular de una manera semejante 
a la oficial. Un elemento que lo hace diferir de la 
devod6n al santo oficial es que es generalmente 
un culto privado y sin direccibn sacerdotal (salvo 
el caxldel Niiio que ha tomado direcciones 
particulares con las "materiast'). Es un culto mas 
individual que social y no de demonraci6n 
coleaiva eomo seobserva, por ejemplo, en las 
grandes fiestas y celebraciones de 10s santos 
patmnos o las distintas virgenes mexicanas. 
Hay, sin embargo, ciertas fechas que son mas 
impoftantes que otras, cuando se presentan m& 
devotos, comoel nacimiento y la muerte del 
santo popular. AJn asl, el peregrinaje a la tumba- 
santuario es generalmente 4na accion individual. 

Otra caracteristica es que no hay contradiction 
en creer en un santo popular y ser catolico a la vez. 
Frecuentemente, hay itdgenes de santos oficiales 
junto a 10s populares en 10s santuarios y las capillas 
consagradas a ellos. Las imdgenes de la Virgen 
& Guadalupe.San JudasTadeo,San Martin de 
Porres, San Francisco y el Santo Nifio de Atocha 
-santos destacados en la region- son comunes 
en las capillas profanas. Ga fusibn de lo oficial y 
lo heterodox0 indica que para el creyente no hay 
diferencia entre 10s santos oficiales y 10s que 81 
mismo ha canonizado. 

Los campesinos del mundo r 
ante la OMC 

Victor M. Quintana Silveyra* 

Campesina es una de las organi- La Via zactones de cobertura planetaria 
que se rebela contra la globalizaci6n neoliberal, 
impuesta por las corporaciones. Es una red social 
horizontal, plural y participativa de agricultores 
campesinos, de agricultores familiares, de indige- 
nas de todo el mundo. Sus luchas en Seattle en 
1999 y liltimamenteen Canclin durante el 2003 con 
motivo de las reuniones ministeriales de la Organi- 
zacion Mundial del Comercio (OMC), son memora- 
bles. Pero ademds de su presencia en las calles, es 
de tomarse en cuenta su intenso trabajo de cons- 
truir alternativas diversas y sustentables, de vida. 
de produccion, de organlzaci6n social, de cultura 
para las mujeres que habitan en el medio rural de 
todo el globo. 

A continuaci6n presentamos una sintesis de la 
postura de la Via Campesina ante la reunion minis- 
terial de la OMC a celebrarse en Hong Kong en 
diciembre proximo: 

1. LA OMC 
La agricultura se ha convertido en un espaclo de 
enfrentamiento entre las naciones. Esto sucede 
desde mediados de 10s aivos setenta, cuando 10s 
Estados Unidos y otros paises desarrollados empie- 
zan a aquilatar el poder de 10s alimentos. Para 10s 
Estados Unidos y el grupo Cairns: la agricultura es 
fundamentalmente una actividad generadora de 
divisas. un negocio. Suvislon es productivista: tanto 
mas se produzca, tanto mas se venda, es mejor; no 
importan costos humanos y ambientaies. Por otro 
lado, algunas naciones, per0 sobre todo organiza- 
ciones y movimientos sociales, como la Via Cam- 
peslna conciben y reivindican totalmente el papel 
multifuncional de la agricultura y la soberania ali- 
mentaria. La agricultura no solo genera alimentos y 
materiasprimas,sinoqueesfuentedereproducci6n 

*Aca&mtco de la Un~verstdad Aut6noma de Cudad Judrer 

de 10s recursos naturales como el aqua, el suelo, el 
aire, 10s bosques y la biodiversidad. Tambien de 
cultura y de vida soaal. Cada nacion debe ser total- 
mentesoberana en ia produccion desusalimentos 
de acuerdo a su cultura y recursos naturales. 

La Via Campeslna hace una evaluation muy cri- 
tica de la OMC. Este organism0 se negocio a partlr 
dela Ronda de Uruguay del GATTCAcuerdo General 
sobre Tarifas y Comercio) y fue puesto en marcha a 
partir de 1995. La OMC siguesiendo uno de 10s mas 
importantes mecanismos para la impiementaci6n 
de las politlcas neoliberales en el comercio y otms 
actividades economicas relacionadas con el. Esta 
organization pone el mercado como el m6ximo 
determinante y valor de la politics. Sus poiiticas 
agricolas y comerciales basadas en el modelo de 
agricultura orientada para la exportaci6n, han 
incrementado la pobreza en el campo; han hecho 
a 10s pueblos mas dependientes de las importac~o- 
nes de alimenros y han beneficiado a las grandes 
corporaciones agroindustriaies. 

El Acuerdo sobre Agricultura (AsA) constituye el 
marco regulador que la OMC pretende imponer a 
las agriculturas de todo el mundo. Seapoya en tres 
pilares bbicos: el acceso a mercados (reduccion 
de aranceles); reducc16n de subsid~os domesticos; 
y reduccidn de subsidios a la exportac~on (incluye 
creditos a la exportaci6n y ayuda alimentaria). Pero 
este acuerdo no opera solo, se complements en el 
marco de la OMC con el Acuerdo sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y en 10s Derechos de Pro- 
piedad lntelectual Relac~onados con el Comercio 
(TRIPS), porsus siglas en ingles. 

A 10s paises del Tercer Mundo les queda muy 
claro que las negociaciones del AsA han redun- 
dado en un dumping a gran escala de productos 
agricolas altamente subsid~ados provenientes de 
10s paises del norte, mientras 10s paises del sur no 



han logrado sino a un nivel muy restringido, el tan 1. Conserva o expande 10s mecanismos claves de 

laqamente prometido acceso a 10s ricos mwcados apoyo o subsidios dom&icos que 10s Estados 

del norte. Unidos y la Union Europea canalhan a su agri- 
cultura, es decir, las llamadas"Caja Amf" y "Caja 

2 . u  ~ C ~ ~ ~ I R L B D E  61~exB 
La V Reunih Ministerial de la OMC celebrada en 
CancSn, Mexico, en septiembre de 2003, pretendia 
llegar a la conclusiirn de las negodaciones empe- 
zadas en la ronda de Doha en el 2001. lncluia la 
revisi6n de 10s anterdos ya existentes: el Acuerdo - 
c n h r ~  Aoricultura IAsAI, el Acuerdo sobre SerViciOS - - - - - - 
(GATS), el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 
lntelectual (TRIPS) y el Acuerdo sobre Mercancias 
no Agricolas (NAMA).' Mds a h ,  10s poderes indus- 
triales pretendian expandir las politicas libtemer- 
cadistas incluyendo nuwos asuntos, 10s Singapore 
Issues, tales como la inversion, las politicas de com- 
petencia y las lititadones gubemamentales. 

Verde". 
2. Crea una nueva y restrictivacategoria:la def'pro- 

ductos sensibles" para obstaculizar el acceso a 
10s mercados de 10s productos de 10s paises en 
desanollo. 

3. 5610 realiza compromisos muy condicionados 
para eliminar ios subsidios a la expomci6n. 

4. Les juega el dedo en la boca a 10s paises en 
desarrollo que demandan establecer la desig- 
nacibn de "productos especiales" y otras formas 
de "trato especial y diferenciado". 

5. Arranca compromisos de 10s paises en desaffo- 
Ilo para abrir m6s 10s mercados en agricultura 
como en productos. no agricola INAMA) y set- 

La Reunion Mininerial de Canctin 2003 fue I vicios. 
evaluada como un sonoro fracaso por la Via Cam- 
pesina. Por d m  razones: por la operaci6n de dos 
grupos de paises, el G-21, luego llamadoel G-2Oy el 
G-33; y por la formidable movilizaci6n de protesta 
llevadaa caboen lascalls del puerto caribeiio por 
campesinos, campesinas, indigenas y pescadores 
de varios paise5 del mundo. 

Si la ministerial de Canctin fue un fracaso para 
ios paises del norte y las trasnacionales y una vic- 
toria para 10s campesinos, es, en gran parte, gradas 
al movimiento de protesta que se gener6 antes y 
durante la reunion. U punm mdximo de la protesta 
fue la awtoinmolacidn del agricultor coreano Lee 
Kyung Hae, el sefior Lee. 

Gracias a esto, Cancljn 2003 no llego a ningun 
qcuerdo retevante ni para el avmcede 10s acuerdos 
ya tornados ni en 10s nuevos asuntos (Singapore 
Irc, ,ex\ 

El Acuerdo retenido se logrir gracias a una 
intensa presion e intimidacion de 10s Estados Uni- 
do$ y la Union Europea sobre lospaises en desarro- 
Ilo. A traves de un golpe institutional y con la ayuda 
de paise5 como Brasil y la India, logramn que las 
dedsiones m6s importantes se tomaran en el Con- 
sejo General en Ginebra y no en la Reuni6n Minis- 
terial como estaba estipulado. Hubo poca presen- 
cia de organizaciones de la sociedad civil, y las que 
estuvieron ahifueron impedidas porla policia sulza 
para man~festarse e imluso para interactmr con ios 
delegados. 

Para 10s movimientos como la Via Campesina el 
golpe hstitucional de julio de 2004 tiene su lad0 
saludable. Revel6 q w  105 grandes poderes del 
comercio no est6n dispuestos a ceder nada y que 
van a manipular todas las cuerdas institucionales 

'->Ub..,. 

para lograr sus objetivos y ceder al minimo ante las 
.I. r E h G h % l ~ 6 W ; F 1 1 3 R A  demandas de 10s paises en desarrollo. -. -- 

Dolidos por el fracas~ de Cancun, 10s Gtados Uni- 
r lnc  v la 1lniAn Eurooea oemetraron un verdadero I 4. $ d a R  d u  Om 
-9, .- -- r .  

golpe de estado en la reunikn del Consejo General Punm de partida: La Via Campesina y otros movi- 

de la OMC, celebrado en Ginebra en julio de 2004, mientos sociales tienen la firme convicciitn de 

para relanzarla "Ronda de Doha" en terminosfavo- que el Acuerdo sobre Agricultura y la OMC estin 
--L,--- -I,** viciados de oriaen porque obedecen a un marco IdUlrJ D CIIV,. - 

1 henliberal donde el comercio se convierte en el 1 

tradicionales, son conducidos a la quiebra. No 5610 1 10s subsidios agricolas del norte representan 
se compromete la soberanla alimentaria, sino que, problemas para las economiasdel sur, pero mas 

Ahi adopt6 un "Acuerdo Marco para Estable- 
cer Modalidadesen la Agricultura", claramentedes- 
favorable para los paises del sur y para 10s campesi- 

-. -- 

principal determimnte de la politica agricoia y por I 

esto destruye la soberania alimentaria del pueblo. 
Como resultado, 10s pequehos productores agrico- 

y mas importante aun, la mayoria de 10s producto- destructivas a6n son las medidas indiscrimina- 
res rurales son desplazados generando mayor des- das de liberalization -comerciales, industria- 
empleo, pobreza, inestabilidad social y muertes. les,agricolas y de servicios- impulsadas por la 

El AsA y todos 10s acuerdos al interior de la OMC OMC. 
estin gravemente desbalanceados a favor de 10s 3. El enfasis sobre el acceso a 10s mercados pro- 
paises industrializados y la agricultura orientada mueve el paradigma del crecimiento con base 
hacia la exportaci6n. 

policos agricolas 10s que seran 10s principales 
beneficiaries de un mayor acceso a 10s merca- 
dos agricolasdel norte. lncluso en el caso de 10s 
alimentos principalescomoel maizy el arroz, no 
son 10s pequeiios agricultores 10s que se bene- 
fician sino 10s grandes intermediarios Tambien 

L en las exportaclones, y son 10s intereses mono- 
Planteamiento bisico: Asi las cosas, la linica 

estrategia viable es impedir cualquier acuerdo 
ministerial que vaya a perpetuar las inequidades 
del sistema actual. El no acuerdo es preferible al 
tinico acuerdo que puede salir de la reunion minis- 
terial de Hong Kong en diciembre de este aiio, 
piivllegiar la agricultura de exportadon en manos aumentara la presi6n sobre 10s paises en desa- 
de las corporaciones por sobre la produccion de rrollo para que abran sus mercados a cambio 
alimentos y el empobrecimiento de las agriculturas de la apertura acelerada de 10s mercados del 
familiares del sur y del norte. norte 

Por lo tanto, hay que sacar a la OMC de la agri- 4. El acceso a 10s mercados no es el objetivo prin- 
cultura. k t a  no debe ser cuestion reglamentada o cipal de ning6n pais o grupo de paises en desa- 
siquiera discutida, en ninguna negodaci6n comer- rrollo, en sus esfuerzos por reformar el sistema 
cia1 internacional. No pueden dejarse la soberania comercial mundial, como seiiala Walden Bello. 
alimentaria de 10s pueblos, la vida de las comuni- Es promovido principalmente por el Grupo 
dades, la sobrwlvencia de las agriculturas familia- Cairns, y dentro del Grupo Cairns por el trio Aus- 
res y la sustentabilidad de 10s recursos naturales tralia, Nueva Zelanda y Argentina. 
en manos de quienes cons~deran la alimentacion, 5. Los paisesdesarrollados y las trasnacionalesvan 

naturaleza, la gente y la cultura 5610 corno una a aprovechar temas como el acceso a mercados 
simple mercancia. o la reducci6n de aranceles, para introducir en 

Este planteamiento de la Via Campesina diverge las negociaciones 10s llamados "nuevos temas*: 
del que han difundido y promovido otras organi- liberalization y control de politicas de inver- 
zaciones como Oxfam lnternacional y el Institute siones, competencia, contrataciones guberna- 
for Agricultureand Trade Policy. Estas ultimas insis- mentales; la extension de los derechos de pro- 
ten en aprovechar 10s margenes de maniobra de piedad intelectual a semillas, plantas, microor- 
la OMC e incluir una "caja de desarrollo" donde se ganismos, y procesosde production de plantas 
contemplen recursos y acciones para apoyar nacio- y animales. 
nes y sectoresde productores pobres. 6. El 85% del mercado mundial de alimentos se 

Por qu6 se prefiere la estrategia de8'descarrilar la realiza dentro de las fronteras nacionales. Salvo 
OMC: Por seis razones: algunos alimentos de consumo universal mmo 
1. Las experiencias de acuerdos ~nternacionales, el cafe y el t6,que se producen en regiones muy 

sobre todo de 10s tratados de libre comercio especfficas del planeta, la casi totalidad de la 
como el de Amkica del Norte, nos seiialan que comida se produce y comerciaiiza dentro de las 
losacuerdos paralelos o complementarios, tales fronteras de cada naci6n. 
como 10s que se dan en materia ambiental o 
laboral ode derechos humanos, son en la prac- 

nos del sur y del norte. El llamado "Acuerdo" entre las del norte y del sur que producen la mayoria de I 

otras cosas: la comida en el mundo, e incluso lo$ exportadores 

tica letra muerta. 
2, El enfoque sobre el acceso a 10s mercados de 

10s paises del norte lleva a la gente a creer que 
este norte es el principal problema y necesidad 
del sistema comercial global, Ciertamente, el 
reducido acceso para 10s productos dei sur y , 

S. H Q ~ m c ~ ~ ?  
Para "descarrilar a la OMC" en la reunion ministerial 
de Hong Kong el proximo diciembre, lavia Campe- 
sina y otrasorganizaciones como Focus on the Glo- 
bal South y Food First, proponen algunas t6cticas 
y acciones: 



emprendii con ocasi6n de la rnlnisteriai de hacia 10s nuem ternas. 
Cancrin para presionar a 10s gob i i os  de 10s c) Piantear una altemativa a la OMC. Pwsto que 
paises en desarrollo a perrnanecerfirmes en sus dla es un organism0 relativamente nuevo y que 
posiciones. I el comercio mundlal fundonaba m8s o menos 

3) No perderse en 10s debates t&nico-sectoriales bien antes de que hubiera una instituci6n cen- 
o debates rubm por rubm. Basar las dedslones t r a l i  y un sistema de reglas, la altwnativa 

C) El movimlento debe enfocarse en el punto vul- diwrsas emteg& nadonales para responder 
nerable de la O K  en su proceso de toma de a losvalores, priorldades y rlunos.de lasdtren- 
decisiones: la regla del consenso.El movimiento tes sociedades, en oposicicin al  modelo cjnico 

- - -  
La Wa Campsina y 10s movimientos sodales que 
cuestionan el orden excluyente e lnequitativo de 
la OMC nose quedan en el rechazo. hesentan una 

a) h te&  el evance de tas negociaclones sobre el 
AsAy exigira losgobiemosque tomen medidas 
inmediatas para protegw la pmducci6n alimen- 

La familia en Chihuahua ---- 
Nuevas formas, viejos esquemas 

,.; ,.*!* .,-...:&q,;!< .: 
.:: ', . $972 '. . >: 
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2De d6nde vienen 
las familias? 

Notas para repensar su estudio 
APCAP loc clasicos - --- - - - - . . 

hfanlm ~nstltuc~on estud~ada en las clenclas socta- 
les v humanas Desde el s~glo XIX en Europa, 
surgen abordajes te6ricos impuisados por el 
pensamiento evolucionista. Las preocupa- 
ciones que dominaron, giraron alrededor dei 
origen y evolution de 10s tipos de familia bajo 
una mirada etnocentrica. En esta perspectiva 
se veian las etapas de su evolucidn como 
naturales, comenzando desde la etapa pri- 
mitiva hasta la civilizada, cyas teorias fueron 
fundadas en supuestos sin comprobar empi- 
ricamente. La serie inicia con la promiscuidad 
sexual; le sigue el matrimonio en grupo, la 
poliandria, la poligamia y finaimente la mono- 
gamia. Desde entonces se pensaba que esta 
ultima etapa era la que cerraba el ciclo. Sin 
embargo, casi todos 10s cientificos abandona- 
ron la vieja teoriade la promisculdad primitiva 
y exploraron otras teorias sobre 10s origenes 
de la familia. 

Segtjn aigunos psicoanalistas, la primera fami- 
lia humana [...I era compietamente patriarcai. 
Secomponia de un grupo de mujeres y de j6ve- 
nes, domlnados por un varon viejo, irasable y 
altamente celoso. Este 'vardn anciano" tenia 
prioridad sobre todas ias mujeres, induyendo 
suspropiashijas y echaba,expulsabaasus hijos. 
'Estos hijos liberaban sus tensiones provocadas 
porei hambreasesinando al padre y comisndo- 
selo [...I Laverosimiliud [...I &?esta teoriaradica 

'kad4mia del Centred4 
Inw%tqacionesy Enudi 

fundamentalmente en el punto deevolucion de 
iupnonren*mm~?bgia. nuestros antepasados que consideramos como 

hr4. E~la9nRsaWnes 
bmo pneddprqeEtb 

principio de la condiaon humana! 
raillyarcmneF 

mtectW bnmrrndelq 
inknc@exurl$ hrUh*; 

Sin embargo, se pensaba que "[ ... I a iiivet 
me1 WNACYT,. humano estas practicas debilitarian ai grupo 

hasta el punto de incapa- 
citarle para asegurar SU 

propio sostenimiento. Si  de 
verdad ha existido el tip0 
de organizacion familiar 
basado en la autoridad del 
'varon anciano', debio des- 
aparecer mucho antes de 
que nuestros antepasados 
fuesen ya verdaderamente 
humanos".' 

Este es el fundamento 
sobre el que se basa la idea 
de ios origenes de la familia 
patriarcal, que es resignifi- 
cada posteriormente por ias 
teorias feministas dei siglo 
XX. 

EI positivismo, a media- 
dos del siglo XIX, incorpora 
otros elementos, per0 sin 
alejarse en el fondo de la 
postura evolucionista. Con- 
sidera a la famiiia como la 
celula que preserva el orden 
y el progresode la sociedad, 
mientrasqueen elfunciona- 
lismo, la familia forma parte 
dei sistema social, cuya uni- 
dad es el matrimonio (fami- 
lia conyugal) y est6 com- 
puesta por padres e hijos 
(familia nuclear). La princi- 
pal funcion que se le dorga 
es la del mantenimiento dei 
sistema familiar a traves de 
mecanismos de socializa- 
cion que internalicen 10s 
valoresy 10s roles asignados 
desde el sistema social. La 
base fundamental es el sis- 
tema de parentesco (fami- 
lia consanguinea), ampiia- 
mente analizado desde el 
estructuralismo postuiado 

por Levy-Strauss.3 Nos inte- 
resa destacar que el deno- 
minador comun en estas 
teorias, principalmente ias 
estructural-funcionalistas, 
consiste en asignarle a la 
mujer el principal rol de 
socialization en la familia, el 
cual se sigue manteniendo 
hasta la actualidad. 

Desde la perspectiva 
marxista, la familia es el 
nucieo de la sociedad, la 
cual expresa muchas de sus 
contradicciones y conflictos. 
F. Engels fue de 10s primeros 
en cuestionar la funci6n de 
la monogamia y la familia, 
por reforzar el sentido de 
propiedad privada carac- 
teristica del capitalismo, ya 
que constituyen formas de 
esclavitud de un sex0 sobre 
otro.4 lo que a nuestm jui- 
cio determino la discrimi- 
nation y subordinacidn de 
las mujeres en la estructura 
de dominaciirn capitalista y 
patriarcaiista. El papel de las 
mujew ha sido identificado 
basicamente en la esfera de 
la reproduccion, mientras 
que el de 10s hombres en la 
de la production, creando 
una idea de feminidad y 
masculinidad fundada en 
una visi6n binaria, lo cual 
implico un amplio debate 
teorico y politico postulado 
por las feministas marxistas 
desde fines del siglo XiX y 
principios del XX. 

En la epoca contempora- 
nea, principalmente desde 
10s procesos de globaliza- 

u 
Dossier 

ci6n que caracterizan el fin dei siglo XX y el 
inicio del XXI, la familia ha sido redimensio- 
nada y resignificada. Los tipos de familias se 
han diversificado debido a ios cambios ocu- 
rridos durante estos procesos. Entre ios m6s 
importantes destacan: el crecimiento de la 
proporcion de familias cuyo perfii es que 10s 
dos miembros de la pareja trabajan, lo que 
repercute en la fragilidad y apertura con res- 
pecto al vincula matrimonial; cambios en ios Ubmili. 
patrones de parentalidad o parentaje y en las 
relacionesentre generaciones, complejizando 
las relaciones familiares e incidiendo en su 
recomposici6n.s Otros cambios necesarios de 
considerar tienen que ver con las relaciones 
degenerofundadasenprincipiosdedesigual- 
dad y exclusih y con la emergencia visible de 
nuevos sujetos sexuados y genericos que han 
formado individuos y comunidades iesbicas y 
gays, implicando un fuerte cuestionamiento 
hacia la hegemonia heterosexual? 

En el caso de Mexico, estos procesos de 
recomposicion han sido estudiados en varios 
sentidos, siendo uno de ios ejes centrales, 
en ios arios 90, el analisis de ias condiciones 
socioeconomlcasdeios hogaresy susfamilias. 
Si  bien escierto que en las ultimas decadas se 
han producido cambios sustanciaies relacio- 
nados con la esfera de la reproduccion yen  
consecuencia de la noci6n de maternidad y 
paternidad, todavia existen algunas regiones 

"L 
I Ralph Linton. "Imrodumdn. 
La hrsraria natural dc I. lami- 

que mantienen el mismo concept0 de famiiia 1ia:en Erkh Fromm.nd., Lo 

que no corresponde con el context0 de glo- h , l k .  Penbrula. 8arcelana. 
1978. pp.6-7, 

baiizacion. Tai es el cam de las condiciones 'Idem. ' LeVy-Straun. TkEl~mmnto'y 

en las que se forman familias en la frontera ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ . ~ ~ ~  
norte, como lasque propician 10s procesos de Prcrr. Boston. 1969. 

' FedenmEngelr, Bodpride migration, pues en esas condiciones de sub- ~~,,,,,p,op,dad,,mdo 
aiternidad nose mantienen las tradiciones ni ydErtclda. Prqrexl. Mooc~i, 

1974.p253. 10s lazos de pertenencia, resignificando sus 
3,.,,,ioErteinou, .F,agildad 

identidades,sus tipos de familia y susvinculos y rerompo%icibndelar relark- 
ner familiarcr:enDes~cdfo~. famiiiares, entre otros aspectos, lo que ame- 
wnadaAntropologiahriaI, 

ritaria un profundo analisis socioantropol6- CIEUS, nm.l~ofonode 

gico. 19991, pp 11-26 
"Ka wcrton. Famlliew 
C b ~ e k r b ~ o n s  Columbia Unlverrky &y& Prer.. finship, 

kuu,YQ& mi. 



Lab) familia(s1 
chihuahuense(s1: 

jnaturaler o historicas?' 
.C6nwhdcefalta unavozdrrrmta" 

(Frm y chwolatel 

1 I. Representad6n diicuniva 
del concepto famili 

El 15 de mayo de este afio aparecio 
en la prensa de la cludad de Chi- ' huahua d despiegado subt~tulado "Dec la~ 

1 cion de principiosde lafamllia chihuahuense" 
(DPFCh)3; este documento dellm~ta el con- 
cepto "familia chihuahuense" a partlr de un 
foro reailzado con relacion a este asunto en la 
capital dei estado. Las retlexiones que guian 
este trabajo giran en torno a la representacibn 
discursiva de este concepto en el documento, 
dede una perspectiva de genero, y parten de 
las preguntas: iSe puede hablar de la famili 
chihuahuense o habria que hablar de lab) 
familia(s) que viven en el estado de Ch~hua- 
hua? iEn que concepto de familia se incorpo- 
ran las mujeres y que implica esto para ellas? 

, 1 ~~tetnbapfornvpatedc 
unainwsfl+aci6n ndtampka 

queertamor prepatando 
Maria Guadalup LWziUPN- 
~ACJ),PaUiciaRoveio BbncaI 

(CIEW-cONACYT-UPN-UTEPI 
yquicn suscrik cstetmto. 

Agradenoa nuertwmkga. 
'Victar ora~co. el disk-go a1 qYc 

nor invit6robreeste tern. 
2ka&rntade b Univrnidad 

~ut6nomadeCiudad Ju6re2. 
Ivalorer XIX, 'Dedaraodn 

de pnwiplorde h familia 
I ~h~hu~huerneEn bare= lar 

,!mnclu<oner dcl ForoRrum~I 

) para ~~~arnirrn'.ElDioti~~Chi- 
huahua.domlngo lSde my0 

de 203s). 
1Un- erri id ad Aut6noma de 
chihuahw,TernoIbgicode 
Montemy.UniwlrVhd L2 

salle, Unlversidad Reglo~ldel 
NoneiURNI,FECHAC,OIF.Chi- 

I 
huhua.IY~m deenmCntm,Y 
Chihuahua,trabaMndopanti. 

II.'Declaracion de principior 
de la familia chihuahuense" 

SI asurnlmos con Wittgenstein que las per- 
sonas pensamos dentrode un lengua~e y que 
este se define soc~al e historicamente, acep- 
tariamos que las palabras no son elernentos 
neutros dentro del context0 de las prktlcas 
sociales, culruraies, econom~cas, poiiticas y de 
genero en el que se pmducen, circulan y son 
recibidas. Ya M~chael Foucault en Elorden del 
drscurso y laspalabras y las cosas nos permlte 
visualizar 10s mecanismos de control y vigiian- 
cla que sobre y a traves del discurso ejercen 
quwnes poseen 10s med~os de difusion de 
este. Entonces las palabras, en su materiail- 
zacl6n discursiva, contribuyen a la conforma- 
cion de la mentalidad en un aqui y un ahora. 
Asi, la cuestion es analizar que mentalidad o 

mentalidades se ponen en 
juego en la DPKh. 

111. ifamilia, familia chi- 
huahuense o familia 
mexicana o familis ... ? 
Una de las prlmeras cues- 

tiones que observamos en 
el desplegado es que estos 
terminos se apredan como 
~rrebat~bles, y preestable- 
cen un paralelismo acritlco 
entre su s~gnlficado y la 
prictica soc~al que de eilos 
se denva. El termlno famllla 
se reitera quince veces en 
singular a lo largo del docu- 
mento y sblo dos en plural. 
Esta aprec~ac~bn gramatleal 
podria ser indiferente sl no 
fuese porque la deciaratoria 
busca definlr, y lo hace, la 
denomination familia chi- 
huahuense; el sustantivo y 
el adjetlvo no aceptan en 
el texto variante de nljmero 
sino hasta el final del docu- 
mento, cuando se ha esta- 
blec~do con precision a que 
bpo de "familla" se refieren 
ios firmantes de la  declara- 
toria? Anotan 10s respon- 
sables de la publ~cacion, en 
10s dos prlmeros de quince 
puntos, que ellos "recono- 
cen a la famliia natural" 
"creen en la familia como la 
instltuclbn fundamental" 

Si "natural" y "fundamen- 
tal" ofrecen una poslclbn 
esencnilsta, entonces se 
estiman consideraciones 
ahistoricas y agwgraficas; 
arise borra de un plumazo 

que consignan una diver- 
ddad en la configuraci6n 
de "la familia" en distintos 
contextor sockales. Ademiis 
se wultan las cifras q w  10s 
census anojan, por ejem- 
plo, que de 10s 3,047,867 
habitantes de Chihuahua 
(INEGi, 2OM)). la poblaci6n 
se distribuye en 744, 159 
hogares familiares (nuclea- 
re$, amplidos, compuestos 
y no especiiicados) y en 52. 
083 hogares no familiares 
(unipersonales, co~resi- 
den% y no especlficados) 
(INEGI, 2000); que el 20.6% 
deems hogarestlenen una 
iefatura femenina [Rodolfo 
Rubio Salas COLEF-INMUJE- 
RES, 200%. Es decir, se nie$a 
la diversidad de fbrmas de 
Inteacclbn que hombres y 
mujerer. hombres y hom- 
bres, mujem y mujeres eli- 
gen o asumen. 
Seestabiecen,en la DPFCh, 

como sinlinimos famiba 
y matrhnonio. eniendido 
e~te como "la un16n vitali- 
cia entre un hombre y una 
mujer: ignorando con pfe- 
meditation otras pr6aicas 
de relaclones de pareja que 
ahora mismo estin riendo 
reconoridas y disuridas 
en pahs como EspaRa (cf. 
el Manifisto del Foro de 
la Famiiia [MFfl contra lor 
matfimonios entre homo- 
sexuales, 18 de jvnio de 
2005). 
La DPKh se ve favorecrda 

por el teldn de fondo que 
constroye en ei pals la cele- 

bracion del Dia tte la Familla Mexicans: que 
el presidente Vicente Fox 1mpuls6 el pasado 
mes de marzcr, quedando instituido que ha 
de celebrarse el pflmer doming0 de marzo 
de cada aao, a instancias de El Consejo de la 
Comunicaci6n, A.C, organism0 integrado por 
empresarios de la industria de la comunica- 
ci6n, asociacidn que ilustra en w pdginaweb 
su nocidn de farnilia. Alll se ilusfra una fami- 
lia nuclear, dase media, angbsajona: padre, Iaahtnw 
madre, hijo e hiia. 

N. i E a  en crisis k familiachihoahuen~~ 
La historia demuestre que cuando una socie- 

dad cm3ura una prdcUca me1 es porque 
dsta se ha saiido de 5u control. Ari entende- 
m w  por que el t h i n 0  familia chihuahuense 
lnteresa a dlslintos actores sodales en las 
Olt'mas dos decadas. Grupos, en su mayoria, 
conservadores, para quienes la familiaestd en 
crisis y por elloes responsable de todo tipode 
problemdd~as nc resueltas pot la sucledad 
Oa violencia socid, la drogadiccihn, el vanda- 
limo, 10s embarams no deseados, la "desin- 
tegracidn familiar: 10s divarcios, la violencia 
intrafamfliar, ki explosi6n de madressobrs a 
tempranaedad. Iasenfermedades detransmi- 
si6n sexual ... el listado esamplio). No hay, en 
reaiidad aspect0 negativo del emorno social 
qwnosea vihwiado flrectaeindirectamente 
con el amblto privado en el quese mueven las 
personas la familia. 

Manuel Castells en Laemdela inhmciibn. 
Fin del milenio, expltcita que es la "familii 
patfiarcal" la que estai en obis, a partk de lo5 
cambiw hist6ncos-economicos-po(.~s-cul- 
turales, que d feminlmo y la perrpectiva de 
genera han puesto en entredichoen efie aqui 
y ahora.Se discuten las relaciones deopresi6n 
y sujecilin que este modelo hegemapico de 
hmiiiaestablece. Seanaliza qui6nes se bene- 
fician con esta concepcibn que la realidad 
rebasa: ios duefios del capital, 10s iddlogos 
de la tradidbn conservadora, 10s politicos 
conarvadores, grupos que eyeran se man- 



tenga una sociedad patriacai para mantener 
el poder y el control sobre ios cuerpos, la sub- 
jetividad y la ideologla de las mujeres y 10s 
hombres. Los beneficios economicos, politi- 
cos e ideoiog~ms que se visiumbran pueden 
ser incalcuiabies. 

iQul6nes se ven perjudicados ante esta avan- 
zada conservadur~sta? Por ejemplo la DPFCh 
plantea "creemos en I...] la obed~enc~a de 10s 
hijos hacia 10s padres"; la definicron de obe- 
diencia se sujeta a ios cambios sociohistori- 
cox sin embargo, aqui busca su ahistoric~dad. 
Entonces la "obediencia" se entlende desde 
la moral y la etua del patnarcado, en donde 
unos rigen el destino de 10s dros: 10s padres 
de 10s hijos, el hombre dela mujer, la mujer de 
10s y las hijos(as). El ejerc~cio de la sexualidad 
se limita a la reproducci6n humana, se acota 
la posibilidad que hemos buscado ias mujeres 
de legislar respecto ai aborto voiuntario, se 
niega el derecho al divorcio (el gobirno se 
dueie porel increment0 deestos). 

V. En suma 
No podemos dejar que a las palabras re las 

lleve el viento. Debemos detenerias y dete- 
nernos en elias para analizar sus significados 
y ias repercueones que eilas tienen en la v~da 
cotidiana de las mujeres y 10s hombres que 
lntegramos la poblacion en el estado de Chi- 
huahua y no dei &ado dechihuahua. No hay 
"fam~lias ch~huahuenses: sino personas que 
vlven en el estado de Chihuahua en hogares 
famillares o en hogares no famiiiares, todas 
ellas derechohabientes de 10s beneficios que 
la ley nos otorga, y quede nocwstionar esms 
discursos se convertiran (como ya lo son en 
la prdctica) en oudadanas y cludadanos de 
segunda o tercera categoria, repercutiendc 
10s aspectos negativos de esto en ias mujeres 
las nifias y 10s niiios en el "Estado Grander. 
Cierro estas lineas parafraseando el epigraft 
de este texto: "Cbmo hacen falta voces distin 

'Arad6mua dr la UnlverJt- 
&d@nomade~~dad tas en este tema". 

luarer 

aqui y ahora 

familia(s), en 
Ciudad Jua- . . 

rez se siguen cons~deando 
el nucleo de la sociedad al 
igual que en muchas otras. 
Esto quiere decir, que es 
en torno a esta instltucion 
que gtran y se organizan 
muchas de nuestras activi- 
dades tanto econdmicas, 
como politicas y sociocultu- 
raies. por esm, la familla ha 
sido abordada desde muy 
dlversas disclpllnas y por 
te6ricoslas.l 

Mi reflexidn sobre la 
familla esta or~entada desde I 
la pefspectlva s o c i ~ l ~ g l ~ a -  
feminlsta par considerarias 
criticas con respecto a las 
~llst~tuciones que estruau- 

i 
ran a hombres y mujeres 
de forma diferenciada, balo 
un sistema patrlarcal. Deahi 
quelas preguntasquegukn 
esta reflexdn sean: jcuiles 
son las nuevas formas de 
famllra locales?, y  CUM es k 
respuesta estatal ante estas 
nuevasfamil~as? 
I. Un antecedente gene4 

El referente historlco de 
ia familla como lnstitucibn 
social jerarquica parte de la 
base economica en la cual 
se observa el ~ntercambio 
y ia acumulacidn de b~e- 

nes, contando como b~en 
prrncipal a la mujer y lor 
hijostas que procrea. Estos 
dos eventos segun Rubin 
surgen a partir de que se 
instaura un nuevo modo de 
produccidn, el cual requiere 
de una fuerza de trabajo 
acumulada, lo que propi- 
cia el hecho de formar una 
familia propia, no comuni- 
tarla,con estose conforman 
10s lazos de parentesco para 
el intercambio de mujeres. 

Es asi como la division 
sexual de trabajo establece 
una nueva estructura en la 
cual asigna a las mujeres 
la reproduccidn -amb~to 
privado-, y a ios hombres 
la produccidn -amb~to 
plibiico-. De esta forma 
la reproduccidn de sujetos 
es continuidad del linaje, 
se salvaguardan 10s bienes 
heredados y se garantiza 
nueva fuerza de trabajo 
como L6vi-Strauss ase- 
gura Todo en beneficio de 
la produccion y de quien la 
produce, 10s hombres. 
11. La p n j a  por amor 
ilo nuevo? 

El origen de la famtlia 
actual, a decir de Shor- 
ter, comienza a funcionar 
bajo el amor romantico, 
creando nuevas relaciones 
por "amor" dejando de lado 
ciertos intereses y promo- 
viendo una 4ewlucion 
sentimental: la cual sigue 
dejando en desventaja a las 
mujeres en tanto que tra- 
bajan para 10s hombres - por 

amor y sin remuneracidn aiguna,y bajo la cual 
seoperan filtros que nos indican y diferencian 
las uniones permitidas de las prohibidas. 

Por lo tanto, hoy es pos~ble hablar de que la 
estructura familiar se vuelve pasajera a panir 
decambios quese operan debidoal ciclovitai 
y las nuevas aiianzas que se forman. A dectr 
de Levi-Strauss, como es el caso de Ciudad 
Juarez en donde la familla ha sufrido cam- 
bios sustantivos a partir de la nueva divisi6n 
internacional del trabajo, la cual impuld la 
mano de obra femenina -lo que Marx llamd 
ejercito de reserva-, no utllizada del todo en 
esta localidad hasta el inicio del Programa de , industr~alizacibn Fronteriza (1%6)? y a partir 
dei cual ingresa la mujer como pane priorita- 
ria en este nuwo mercado de la production. f 

Si bien este suceso -a nivei local-, pro- 
movi6 que ias famillas comenzaran a sufrir 
cambios en su estructura, en realidad, este 
cambio ya habia comenzado debido a la poli- 
tics nacionai poblacional (1970-19801, con la 
que se logrb bajar el indice demogrdfico del 

I 
pais,3bajoel iema de: 7afamilia pequetiavive 
mejor". 

Habrii que sumar el movimiento femmista, 
el cual lnicb en ios aiios setenta, a partir de 
una serie de derechos civtles demandados 
por las mujeres, entre ellos el derecho a la 
anticoncepcion y la legalizacidn del aborto 
como pane elemental desu autonomia. Estas 
demandas interactuaron para abonar tam- 
bien a lasactuales estruaurasfam~liares, per0 
icu61es son estas nuevas formas defamilias? 
Ill. lgnorando lo local 

Con el nuevo modode producci6n ydebido 
a la particularidad de ser frontera y genera- 
dora de un alto lndice de inmigracion, surgen 
las nuevas o actuales famllias en las que es 
posible observar una diversidad de estructu- 
ras entre las que se pueden contar las famillas 
monoparentales -con una soia madre, o 
un solo padre-; las extendidas -las cuales 
es th  conformadar par parejas en dobles o 
triples nupcias y que cuenban can gror , 
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pane de ambos, o b~en, las que se establecen 
como nuevos matrlmonios pero conviven con 
ios oadres v madres o sueqroslas--, y existen - ~ ,~~~ , - 
tambienloscasosen losqw lasparejassecon- 
forman de dos hombres o 00s mujeres y que 
en algunos casos tambien tlenen hijoslas. En 
un estudio realizado por Robles4 a 249 faml- 
lias habitantes de Ciudad Ju6rez se detect6 
que todas las mujeres vivian en pareja, aun- 
que ia relac~on nose encontraba legalmente 
establecida, pero ademk eran relaciones 
de segundas o terceras nupdas, y las parejas 
actuaies de ems mujeres, en un 80% no eran 
10s padres b~oiogicos de 10s hijoslas. 

Asi, el modelo tradicional de familia ha 
cambiado, pese a 10s discursos hegem6n1- 
cos-patr~arcales que promueven la instltu- 
n6n familiarjer6rquica desde "el deber ser',y 
estiamatizan como -famllia anormal" o "faml- 

biecido, pasando por alto 
obligac~ones ylo derechos 
ciudadanos que nos per- 
mitan consensar objetivos 
comunes en b~en de noso- 
tros mismos y de qulenes 
nos rodean. 

< 

lia dafuncional", a toda aquella que no se 
ajusta al "modelo tradicional" de papa, mam4 
hljoslas. 

De esta forma, al no existir por pane del 
Estado un reconocimiento de estas nuevas 
formas de familias dadas, son excluidas y 
d~scriminadas en 10s discursos hegembni- 
coslpatriarcales 10s cuales culpan a las mule- 
rer -por haber sal~do a trabajar y de esta 
forma poder percibirse autonomas-, de 
promover con ello el abandon0 y la falta de 
ualores en la famllia como si esto fuera solo . . 

responsabilidad de las mujeres, y no existiera 
la (c0)rresponsabiildad de 10s hombres y el 
Estado. 
W. Solo como recordatorio 

El Estado esta obl~gado a la procuraclon 
de una democrac~a en la que todoslas sus 
integrantes, bajo cualquier forma de fami- 
lia, tengamos las mismas oportunidades, asi 
como el derecho a decidir y con un trato mas 
equitativo donde las jerarquias establecidas 
dejen de funcionar para dar paso a procesos 
de convivencia mas hoiintales, en 10s que 
hombres y mujeres puedan dejar de vlvlr en 
el "limbo iegal",por nocorrespondera lo esta- 

I La transfor- 
maci6n de 10s 
valores en el 

mundo global 
y 10s cambios 
en la familia 

Ma. Gu 4all,- ,? Lopez . 
Ciudad ::;, 
senta hoy uno de 10s prototi- 
pos del mundo globalizado. 
Es un exaparate como flu- 
dad de las maquilas, de 10s 
negocios, del gran comercio 
y de las oportunidades de 
trabajo. La modem~dad que 
avanza entre contradicoo- 
nes hac~a un futuro que se 
abre paso con tropiems y 
limitac~ones, afianzindose 
entre valores tradicionalls- 
tas que se aplican tanto a 
los individuos como a las 
familias y entre nuevos valo- 
res (o nuevas formas de sig- 
nificacdn) que cuestionan 
la doble moralidad de las 
"buenas conc~encias: Pero, 
iquienes Imponen lor valo- 
res sociales en una localidad 

tan interconectada con la 
globalizac~&n? iPor qu6 no 
revisar a fondo lo que en 
cuestidn devaloresnor d~ce 
una realldad que genera 
t a m s  desequilibrios y 
asimetrias de poder que 
enfrentan hoy 10s habiin- 
tes en e m  frontera? iQu6 
intereses se esconden en 
las institudones y sectores 
sociales que maniflestan 
dedarada intranslgencia ha- 
cia lo que no corresponde a 
losviejosesquemas "univer- 
salinas" que se aplican a las 
familias? 

Ciudad Jlkirez es uno de 
10s centros experimentales 
de la globalization, no s6io 
por su economia y la gran 
afluencia de ind~iduos y 
grupos diversos, que for- 
man redes sociales y se 
formallran o no, como un 
nuew tip0 familias, perma- 
nentes o transitorias, con 
vinculos divetsos, que p w -  
den sers61o afeaiws o con- 
sanguineos, por afinidad 
cultural o por cercania rerri- 
torial. Aunque la violencia 
social parece incrementarse 
(de hecho, las cihas que se 
registran en 10s diar~or y 
la3 estadinrcas asi lo confir- 
man), al mismo tiempo hay 
indicadores que apuntan 
hacia la reconstituc~dn de 
10s i m s  de apoyo informal 
para miles de personas que 
vande pasono quesearrai- 
gan a esta tierra. En opini6n 
de Esteinou, 

I...] las panas da formacdn de las familias y 
de las relaaones que se establecen rebasan 
lor criterior tradiaonalmente utiiizados para 
defin~rlas: 1% relaclones familiares hasoenden 
el hogar, se crean nuwas relaclones de paren 
taco (por ejemplo en lasfamil~as recoostitu~das 
o st&mi/ies) y, rn& aun, el concept0 de faml- 
Ila y rnaMmnio adquiere oms agnlficados y 
mabces? 

Miles de personas y de famillas son atraidas 
a este espacio I tiempo al cual debemos adap- 
tarnos, confrontando lor valores, lo que nos da rrdol- 
sentido y rensacion de certeza,al tener la posi- 
bilidad de una reafirrnacidn moral aprendida 
en la familia a traves de la tradici6n social y 
religiosa. Jose Mm6n Fabelo Corze? identifica 
tres tipos de organizacidn famil i i~ de acuerdo 
ai tip0 devalores predominantes en la cultura 
mercantll~sta que promueve la global~zadbn 
econbmica. La primera es la que enfrenta 
como prior~dad asumir las necesidades de suh- 
ststencia mmo ias principales y primarias, tan 
elememales como la al~mentacibn, vivienda, 
salud, dejando inclusoen un segundo plaho a 
la eduracibn mmo una necesidad secundaria. 
Es Imponante en este tip0 de valores com- 
pamdos en familla, q w  a pesar de las fuertes 
carencias, 

[...I las famtlias se esfwrzan por establecer uh 
estito de vida vtable. Desanollan sus propias 
pr&lcas, Ntinas, ntuales, artefaaos, rimholor, 
convenciones, hlstorias y relatos. Lol  miembroS 
de las familias seodian y se aman mutuaments: 
e d n  de acuerdo y en desawdo. Hacen lo 
necesario para regur adelante. lnduso cuande 
una famrlia se va a plque, sus miembrm mean 
manwas de tratarse mutuamente Sobrwlvir 
mnjuntamente es una empresa imponante, 
hdependientementede quesobrwiv~rconsista 
en la bljsqueda de ailmento y refugio o en Is 
bllrqueda de una identidad v1able.3 



El segundo tipo de familla de acuerdo a 
10s valores que privilegia, en realidad es una 
reaccion opuerta a la prlmera, per0 en erte 
caso se dmge a cubr~r las necesidades de tip0 
suntuario, El lucro, el poder y el prestgio se 
asumen como sinbnimos y la bosqueda del 
6x1to se relaciona con 10s niveles de consumo 
a cualquier precio, de ahi que lacorrupcion,el 
individualismo y el egoismo (como antivalo- 
res) seasocien a la competencla, la antisolida- 
ridad y el anticolectivismo que es tan comlln 
encontrar en las aaltudes de muchas familias 
en esta frontera. 

El tener t~po  de relaciones para la con* 
trucc~on familiar, segun JOG Ramon Fabelo. 
"coloca en un prlmer plano las necesidades 
vinculadas a1 desarrollo de la calidad de vida" 
entendiendo esencialmente el ser y no tanto, 
o no exclusivamente, el tener, lo que no des- 
cal~fica la legitima asplrac~on al desarrollo 
material y el confort dentro de determinadas 
normas raclonalesP 

La solidaridad, la amistad y el amor, 10s 
valores aprendidos, adquieren aqui otros slg- 
nificados, dlficiles de compartir en la cludad 
de la violencra declarada contra ias mujeres. 
Pr~ndpalmente si cubren cierto perfil: s e r j k -  
nes, delgadas, bonitas, mestizas, pobres. Y 10s 
hombres, sobre todo si  son jovenes con ambi- 
clbn que buxan desesperadamente acceder a 
10s satisfactotes de una vida cbmoda fincada 
en el dinero y en el poder, tenderan a aplicar 
estos valores en las nuevas famiiias que cons- 
truyan, sobre todo si la soc~edad de mnsumo 
losrefuerza en 10s mediosmaslvos dedifusibn. 
Esto plantea retos formidables no 610 para la 
educacibn de todos en nuestra frontera, slno 
para la e t m  soc~al con la que estamos cons- 
truyendo nuestras vidas. 

La muy 
cuestionable 

familia 

""'*W' - - 

Fd 

La soc~edad de C~udad 
Juarez, y en conse- 

cuencla chihuahuense, ha 
 do transformindose con el 
paso del tlempo. Asimismo, 
se ha ido adaptando a1 
rltmo que la globaiizacion 
y el mercado libre le impo- 
nen. Erto ha hecho que 10s 
conceptos de familia tra- 
dlcional se modifiquen. El 
reacomodo humano q w  
ha ~mplicado la mlgraclon 
de m~ies de hombres Y 
mujeres, dexle 10s ailos 60, 
ha mod~ficado tambien la 
v~da interna de las familias 
migrantes. Con la llegada de 
la rndustr~a maquiladora, las 
mujeres se incorporaron de 
manera ev~dente al mundo 
iaboral, ocupando un 
terreno del cual antes estu- 
vieron excluidas. La mater- 
nidad en mu~eres soiteras 
es una circunstanm amplia- 
mente extendida,l materni- 
dad que aigunos consideran 
1legitima.2 Cabe adarar que 
nlnguna mujer se embaraza 
sola? an embargo, se ve en 
la necesidad de asumir sola 
tal responsabilidad. 

La Declaration de prln- 
cipios de la familia chl- 
huahuense, publ~cada en 

El Diario4 de Chihuahua 
como conclusion del Foro 
de Asuntos para la Familia, 
que citare mas adelante, 
demanda de nosotros 10s 
lectores una cualidad poco 
comljn: saber leer entre 
lineas. Para lograr este 
objetivo, debemos dete- 
nernos en el significado 
profundo de cada palabra. 
Cada frase nos insta, de 
alguna manera, a hacer un 

ras, ya que esa seria, de acuerdo al texto, una 
procreacionirresponsable.Todoestorecuerda 
necesariamenteloque Foucault llama "laeco- 
nomia estricta de la reproduccion, donde se 
establece una sexualidad economicamente 
util y politicamente conservadora"(l976).6 
Desde luego,existen posiciones moralizado- 

ras, particularmente de loscatolicos ylo de 10s 
grupos cristianos, que argumentan que exis- 
ten mayores problemas fisicos, psicologicos 
(entiendase psicopatologicos) y sociales, de ~ 
niiios nacidos en familias monooarentales. I I , ~ - ~ ~  

analisis del discurso,en este I homoparentales o en familias cuya pareja I 

caso discurso-texto, y es vive en union ibre y de niRo(a)s que hayan 
justamente eso lo que me vivido en familias reconstruidas. Dichos , 
propongo hacer en estas 
paginas. No analizare todo 
el texto ya que se me soli- 
c i t ~  ser breve, en todo caso 
queda usted invitado(a) a 
acompanarme en el ana- 
lisis y a continuarlo por su 
cuenta. Tomare solo algu- 
nas frases, como ejemplo, 
del punto 12: "Creemos en 
la formacion de la sexua- 
lidad para el amor en el 
seno de la familia como 
expresion unitiva del amor 
entre 10s conyuges y para 
la procreacion responsa- 
ble de 10s hijos dentro del 
matrimonio: Lease: no a la 
sexualidad sin amor, no a la 
sexualidad fuera del matri- 
monio, Sean relaciones 
sexuales prematrimoniales 
ylo extramatrimoniales, no 
a la sexualidad sin fines de 
procreacion, es decir, no al 
placer por el placer en la 
pareja.5 sino al placer para 
la procreacion, No a 10s 
hijos ilegitimos o naturales 

argumentos de la Agencia Catolica de lnfor- 
maciones en America Latina (ACI).' que me 
atrevo a llamar tendenciosos y alarmistas, van 
desde la afirmacion de una mayor monalidad 
infantil hasta la drogadiccion y delincuencia, 
y mayor riesgo de abuso sexual infantil. Me 
parece inadmisible dicha idea. iEs como si el 
hecho de ser hijos o hijas de padres casados 
"por todas las leyes" previniera magicamente 
todos 10s males y todos 10s problemas ante- 
riores! Desgraciadamente, sabemos que no 
es asi. Es evidente que estan haciendo un 
llamado desesperado a la restauracion de la 
estabilidad familiar, perode una manera equi- 
voca. 
Ellos intentan comparar el fenomeno de 

"ninos viviendo en familias monoparentales" 
en Gran Bretaiia, con otros paises tales como 
Francia y Alemania. Sin embargo, no citan 
de manera rigurosa las fuentes de las inves- 
tigaciones a las que se refieren, olvidando, 
ademas, que estos paises tienen tasas mas 
bajas de nacimiento en Europa. No se debe 
confundir una cuestion de aceptacih o no 
de la monoparentalidad, con numero de naci- 
mientos por aiio. No hay que olvidar que, en 
Francia y Alemania, las mujeres tienen dere- 
chos y ios ejercen, probablemente mas que 
en Gran Bretaria. Entre dichos derechos, el 

Colima haciaelcentrodel pair. 
'Mlche!Tonrritracllibrode 

' 
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Ameeno, Tan la cucnionn fuer- 
remente ewribiendo: 'En que una 

noes arimilandocl control pater- 

I matcrnidadpodriarerilegitima.~~ 

nal, robre la matcmidad,en br 
rociedadertradicionaler".M.Ton. 1 
FmduDymePotemd Aubier. 1 
Panr,MOS, p. 330. 
'La rocledad tlende a protege, at 
var6n y a culpara la mujer injurta* 
mente, romoriella re embaralas 
50Ia. peroertetem loderano- 
IlarCampliamnte en otroanirulp 
son Todar mbr. lor rubrayador enrdl'iar 
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de decidir par su propio cuerpo. Em implica 
decidir tener relaclones sexuales o no, emba- 
razane o no, inte~rumpir voluntariamente 
el embaraxo (NE o NG 9 en fiah&) 0 no, 

1 dentro de las 12 primem semanas de g a t e  
cibn y dentro de un marco legal, protegidas 

m pot la seguridad social, estoes, rearmda por 
ginec(llogo[a)s dentro de 10s hospital% can- 
tros medicos y teniendo d m h o  4 todos 10s 

LB-ikdIiu servicios mWicos y paraned~cos necesaffar y I 
mChihdmar de serreembolsddas.Como dato adic~onai, en I 

mmu- Francia hay 220,000 IVG por afio, dos de cada 
*r(pumu tres embarax05 en adqlexentes temina en 

IVG, de acuerdo al informe final del Ministerio 
de Salud han& (200413 
Meparece queel textode la ACl esengafioso, 

mostrando partialmeme les &to$ de cada 
pals, y poniendo un uelo al resto de la infor- 
madon, tal vez constderando que no somos 
lo sufidentemente maduros para entenderlo 
todo. como n fdrarnos uno(a)s nitio(a)s a 
quienes hay qua ocultar ~nformacibn; igual- 
mente mendona sbio ias ayudas famikales 
que en Francia y Alemank mciben 10s mdri- 
monios en euanto a reducci6n de impue*s, 
proom~tecondeliberacibndecirqueen Fran- 
cia esta perfectamente aceptado, desde 1999, 
el pacs,lQ que es un pact0 civil de solidaridad, 
un contrato de un1bn social, teniendo como 
requidto que sea entredor petronasmayorer 
de 18afios, cuaiquiefa quereasu sexo, eSt0 es, 
entreheterosexuales u hommexuales. Ellos no 
se cam, se pacsan?l y ellos tambidn pueden 
hacer dedaraclones conjuntas para reduccibn 
de impuenos. Es dear, en Francia noes nece- 
saria el matrimonio paraobtenertalesbenefr- 
cios, pero el texto en cuesti&n lo resalta. cotno 
efuera privilegio wciusivo de aquellos quere 
deciden por el matimonio. Es evideme que 
hay una posid6n maniquefm y manipuladora 
de la ACI. 
Estostextosmeparecequeponen en eviden- 

cia la defensa de un sms quo de la sooedad 
y de la fmiiia en particular, y muestran ciala- 
mente %us resistentias d cambia Toda ello 

queda al descub'erto por 
posiciones moralizadoras 
queinteman imponer atoda 
la soc~edad. Me parece que 
nuestra obligwirn como 
profesionales de la salud 
mental, patticularmente la 
psicologb, esmantener una 
actitud abierta y sin prejui- 
cios, y no limitarnot corn0 
muchos pretenden, a nor- 
~mrindIvi iuos,tamil i~O 
sociedades, Los profesiona- 
les tenemos el WmprOmW 
de renowrnos al riuno de la 
sacledad, que es dindmica 
en erencia, y no quedarnos 
*cadas: fosiiizados con 
10s ronceptos y ei status quo 
que predominaban en el 
siglo XVIII, 
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DANIEL PADILLA 

W i  en El Pino, Terns (19721, w g~ima~s a h  kK vivid en Oudaei JM&RZ, Chibhlta. Mknbas 
acudii, a h meirasa exobr, encMM.6 w wdth pi b pimura, empujado y supenisado a la vez 
pa su padrer un refinado Wfa pWko a M m o  ham su muene eh 1994. Durante w adole*ncia, 
Euando est& en la preparaaria Bowk, ubicada en el popular barriD mexicam conocido cemo 
TI s q l h  barrid: en El Paso, B n k l  se hizo m i d m  de b A s e c i a c ' i  de Arte Junter. A los 16 a ios  
pnicipbcoma *Istente m la reaftzxibn d d m d  del bpitd Thomason. A ttawi5$.de su aka, Daniel 
encara su condici6n de front&% En la phtwa glaPma BJ ptopia knbquer(a de idenIic$d, hurgmdo en 
10s momwku~, rerwrdos y enra~esden,niAazjuarense.PaFaellh sevde de IDS mlwes, elmentas 
y frgwas decor&hras quc remiten attnamuy p e r m 1  ~infreruente m b  de intluemias, dondr Rkwa 

Batere, Modipllani y P)EasSo, en* otros, sen mcrm recur- para e-r 
la emotividad intetra quettansmite. 
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consolid&on democratica 

Cesar Cansino* 

A la vista de 10s rezagos, ~nercias y aslg- 
naruras pend~entes que han 

s~gnado fa ruigenerlr transickin rnexiona a la democra- 
cia, &lo desde la ingemidad m6s rampante se podria 1 afirmarque la demmracra en nuestro pais se mcuentra 
siquiera en vias de una hanca y segura consolidac6n. 

Lo anterior se hace patente no 5610 en las reformas 
pendientes en materia electoral, que permitan, por 
ejemplo, una mayor certidumbre en cuanto a 10s tiem- 
posy topes de gastos de las precampahas, el monitoreo 
de 10s recursor y 10s tternpm de publicidad en medlos, 
amen del urgente fortalecimiento de las atribuciones e 
insttumentos de la autor~dad eleaord, que sigue osci- 
lando entre el rol del convidado de piedra y ios riesgos 
de corrupcibn y manejos turbios, dramzitrcarnente ejem- 
plificados en la reciente crisis que vivib el InHtuto Eletto- 
ral del Estado de M&im (IEEM), que tuvo que renovar, a 
escasas semanas de 10s commcios mexiquenses, al pleno 
de su Consejo General. 

Al deteiiro y falta de maduracidn institutional de 
nuestra tracipiente demwracia se suman ademas la per- 
sistencia de ominosos factores como: 

I I - Una c~ltura politica providenciaiista (lor ciudadanos 
siguen esperando y viendo lor avances aemocrhticos 

I como dadivasde 10s *de arnba")Iimentada en buena 

I medida desde el poder polftico y las poslciones de 
gobierno. 

lo Vwdedwo, Acrillco sabre madera, 28x 18cm 

Acttudesy cmductaspatrimonialistasde buenaparte 
de la clase pol i t~a y de la burocradas partldistas,qw 
sigun, de faao expropi6ndole a lor ciudadanos la ini- 
ciativa y capacidad de decisidn reales. 



Poca o nula transparencla y rendici6n de cuentas de actualmente lnmersos en la coyuntura de sucesion ade- 
part~dos y gob~ernos hacia la ciudadania, y por ende, lantada y creciente turbulencia politlca, no se ve como 

retrnalirnentaci6n del circulo ~erverso de la corrup- podrian trascender el circulo de 10s perversos lncentlvos -- - 
cibn y la ineficiencia gubernamentales. ant~democraticos. I i faha de incentivos virtuosos, son previslbles campa- 

. Practicas partidistas corporativistas y clientelares, que 
traducidas en acci6n gubernamental refuerzan mas el 
rol de sljbdito que el de ciudadano activo y respon- 
sable. 

es la reiorma del &ado, que no es otra cosa 
que la reforma integral de la Constitucibn, una 

setio lnstituc~onal y normativo del nuevo regimen sobre 
la base del regimen heredado, pero en un contexto alta- 
mente competitivo y sin una mayorfa afin en el Congreso 
como para hacer avanzar d~chas reformas con alguna 
certidumbre. De ahi que Mexico se encuentre despues 
de la alternancia en una suerte de limbo, en el que 10s 
valores y ias practtas democraticas surgidas de la tran- 
s ic ih no pueden ser albergadas de manera vinuosa en 
el entramado instituclonal y normativo vlgente que no 
es otro que el heredado del viejo regimen. En vlrtud de 
elio, el aran desafio Dara M4x1co en la actualidad 

~ ~ 

lias politicas fuertemente marcadas por el dispendio, el 
abuso de 10s recursos publicos carentes de contenido y 
propuestas per0 llenas de descalificadones mutuas; algo 
mas parecido a una "guerra de marcas" que a una com- 
petencia democratica. 

El car6cter tentative y provisional del proceso 

reforma que vuelva compatible y coherente a 
nuestras ieyes e instltuciones, por una parte, y 
ias necesidades y ias exigenclas de una auten- 
tica democrac~a, por la otra. 

Huelga decir que si nose avanza de manera 
firme y decidida en la reforma const~tucional, 
nuestro pais estara instalado indefinidamente 
en una pei~grosa amb~guedad institucional y 
normativa que puede poner en riesgo lapropia 
Dermanencla dei nuevo realmen en construe- 

0 reslsten al cambio. Paradetener el oleaje democratizador 
se aferran a viejas estructuras y practicas, especialmente 
aquellas que pueden dar a sus actos justification legal 
para mantenerse incrustados en un orden democratic0 
al queya no corresponden peroque no ha cambiadocon 
la profund~dad necesaria para someterlos a la ibg~ca de 
una nueva iegalidad acorde con la legitimidad democri- 
tica. Surge asi, en toda su complejidad, el mayor desafio 
de nuestratranacion. 

Hasta ahora, mas a116 de dixursos y propuestas, la 

democratizador que hemos experimentado 
en 10s 6ltimos aRos, puede explicarse con lo5 
siguientes argumentos. En primer lugar, habria 
que aceptar con la teoria de las transiciones 
que Mexico experiment6 un proceso de tran- 
sicion democrAtica atipico que se lievi, casi un 
cuarto de siglo para fructificar. La transicion en 
nuestro paisfue lenta, continua, gradual y limi- 
tada, pues laselitespoliticasdei regimen priista 
nunca perdieron el control del proceso. Por el 
contrario, promovieron cambios en materia 
de legislacion electoral, per0 mas como una 
respuesta a las situaciones adversas que le res- 
taban legitimidad en momentos criticos que 
por una vocacibn autentica de renovacion y 
cambio. Asi, mas que una transicion pactada 
lo que tuvimos fue una apertura controlada y 
restringida de la arena electoral con fines prag- 
maticos: recobrarpara el regimen aiguna legiti- 
midad que le permitieraala elite politica repro- 
ducirse en el poder. Masque democratization 
loque tuvimosfue un largo proceso de liberali- 
racion politica, es decir, de flexibilizaci6n lenta 
y gradual de las restricciones a la competencia 

y la panicipaci6n. 

Engeneral, unciimadegran desconfianza y descalifica- El resultado tambien atipico fue una transicibn sin 

cibn entre 10s actores partidistas y gubernamentales, . pacto, una transition por la via de la alternancia, pues al 

que mina de entrada la posibllidad de la construcci6n final la apertura restringida de la arena electoral genero 

de una cultura del consenso y traba las posibilidades nuevos equilibrios politicos y aiternativas viables al par- 

de conformacibn de mayorias y coaliciones democr6- tido del poder que en un context0 de crisis extrema. 
0 

ticas. terminaron por acotar al regimen y obligarlo a aceptar 
e 
a su derrota por la via de las urnas. Pero la ausencia de un 
3 La situaci6n general descrita no es privativa de un solo pacto entrelos distintos actores politicosdel pais, 10s del 

5 gobierno o partido, y aqueja tanto a la adminlstracion viejo regimen y 105 emergentes, antes y despues de la 

2 foxista como a las de 10s estados y municipios de prac: alternancia.nos610 marca un hechoineditoen lastransi- 

2 ticamente todo el pais, independlentemente de su sign0 ciones democraticas sino, sobre todo, una problematica 
b 

poiltlco. muy delicada para el gobierno emergente que hasta 

3 En la medida en que 10s ajustes y reformas normatins cierto punto no tuvieron que enfrentar otros gobiernos 

pendientes dependen de 10s mismos actores partidistas product0 de transiciones democraticas exitosas: el redi- 

ff 
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cion. Si en el pasado la ambiguedad normativa 
fue un componente del sistema politico, esta 
premlsa no puede mantenerse en el nuevo a 
riesgo de generar enormes controversias cons- 
titucionales y comprometer la propia instltuclo- 
nalidad. Si nuestra Carta Magna es ambigua en 
muchos aspectos es porque asi convenia a un 
regimen sustanclalmente autoritarlo que tenia 
en la ley a un aliado, pues podia interpretarla 
a su conveniencia en ciertas circunstancias, 
pero en un r6gimen democr6tico la ambigue- 
dad normativa solo ai~enta la confusion y la 

la democracia. 

confrontacidn. Ademas, SI la Constltucion fue continua- 
mente reformada en el pasado, v~olentando incluso 
muchas veces el espiritu original de la mlsma impreso 
por 10s constityentesdel17,fue m6s paraadecuarla a las 
necesidades y las exigencias de una ciase politica obse- 
s~onada con su propia reproducc~onen el poder quepara 
introduclr criterlos mas transparentes y funcionales con 

Por ello, mlentras el cambio en Mex~co ocurre por 
el impuiso que brota con el borboton dei entusiasmo 
democr6tic0, ios actores se debaten en la incertidumbre 
institucional y emplezan a generar conductas estrate- 
gicas para asegurar, por encima de las instltuciones, las 
acciones que les garantlcen resultados acordes con su 
voluntad democratica. Otm tanto ocurre con quienes re 

1 reforrna del Estado no ha prosperado. Tal parece que la 
alternancia politica que experiment6 nuestro pais en el 
2000 no garantizo por si sola las cond~ciones minlmas 
para la refundadon del entramado institucional y nor- 
mativo que rige la vida del pais, lo cual no sblo pone 
de manifiesto la incapacidad dei nuevo gobierno para 
darle congruencia ai proyecto del cambio q w  lo l l e d  
a1 triunfo, sino que pone en serio riesgo la legitimidad 
y la gobernabilidad democrat~cas del nuevo regimen. 
En estrcto sentido, mientras no se avance serlamente 
en la reforma del Estado, por mas importantes que Sean 
10s logros en materia democrAtica, siempre seran insufi- 
cientesy en ocaslones hasta contradictories con ias leyes 
heredadas del pasado. 



Deleite semhtico 
- 

Lucia Cano 
atios la sorprendib la paiabra cli- 
tons, realzada entre la multltud ASUS 19 , 

de vocablos conocidos, en la pagina de una novela de 
Carlos Fuentes. No pudo seguir con la iectura; esa pala- 
bra,descaradamenteesdr$ula, ladejaba a laderiva,~ sln 
un dlcclonario a la mano, no hallaba dbnde aslrse para 
continual leyendo. 

A sus amigas, lo que les sorprendio fue la vtrglnal osa- 
diaque tuvoal preguntar en plena clasedecatorceaium- 
nos: 7Qu6 quiere dear clitorrs?" Quedaron en stlenclo, 
sin dar credit0 a lo que oian. Lwgo empezaron a cuchl- 
chear entre ellos, pon~endo en duda la lnteligencia 0 la 
experiencia de la jbven. 

Fascinados por la ternura sagaz de la ignorante, sus 
compatieros decidieron dejarla con la duda entre risitas 
cosquilleantes y lujurlosas. 5010 la maestra de Litefatura 
Mexicana le dijo con voz misteriosa que investigara por 
su cuenta, lo que provocb que las risasfueran verdaderas 
carcajadas. 

En el camibn trato de imaginar significados para su 
enigmatica palabra: 

I Clitoris: Fll6soffo grlego nacido en la segunda mitad del 
siglo V a.C. Creador de una doctrlna basada en el 
hedonismo, con elementos epicureistas (enfocados 
unicamente hacia lo carnal). Su doctrlna se propago 
por Asla Menor con el nombrede Clitorsmo. 

Clitons: Nombre con el que se designa a las pastoras 
de las 6glogas posv~rgilianas, en una convencion 
creada por la imaginacion bucolica de labpoca. 

C1itoris:Nombregenerico de laflor de una planta leguml- 
nosa, onginaria de las islas dei Pacifico, cuyostejidos 
erectiles actdan ai estimulo del tacto. 

I Unos aiiosdespues, la duda se despejoduranteel gro- 

€1 Carmen Santos Fabelo 

La diversidad humana es un 
hecho real, obje- 

tivo, innegabte e ineludible. Por ello, se escucha con 
frecuencia la afirmac~on de que "ser diferente es algo 
comun, la divers~dad es la norma" y se defiende la tests 
de que nadie es "anormal" por ser diferente, ya que, en 
rigor, todossomos drferentes. 

Por ser diferentes aprendemos de manera diferente, 
con distinto ritmo y calidad. Inciuso, aigunos podemos 
tener iimltaciones o desventajas por mriltiples causas 
(organico-constituclonales, fisiol6gicas, soc~oculturales) 
por lo cual aprendemos mas lentamente, con ciertas 
dlficuitades y necesltamos mas ayuda, pero eso no d~s- 
minuye en nada nuestra cond~cion de seres humanos, nl 
niega la posibilidad de aprender y acceder a1 desarrotlo. 
Los docentes deben reflexionar profundamente sobre 
estas ideas. 

iQue realidades sobre la educacion especial encontra- 
mos en Ciudad JuArez? 

Para responder la anterior interrogante, no debe- 
mos olv~dar la existencia en Mex~co y en esta ciudad de 
diferentes nacionalidades, etnias, costumbres, normas, 
influencias sociales, educatlvas, religiones y hasta len- 

guas y dialectos diferentes que lntroducen un eiemento 
extraordinartamente complejo en el an6i1s1s de la educa- 
cion espectal y la dlversidad en la escuela. 

La educacion especlal en Gudad Juirezdio atenci6n a 
personas con deficiencia mental, trastornos de aud~cion 
y lenguaje, impedimentos motores y trastornos visuaies 
a travesde lossiguientes centros de atencion: 

Centros de intervencion temprana 
Exuelas de educacion especial 

Centros de rehabilitacdn y educaci6n espec~i 
Centros de capacttacion de educacion especlai 

Actualmente exlsten 1,292 centros de atencion mul- 
t~ple en el pais, que atienden a 101,491 nliios y jovenes. 
De 6stos. 453 cuentan con la modalidad de intervencion 
temprana, 1,127 de educacion primar~a y 376 de capa- 
c~tac~on iaborai. Cabe destacar que ocho entidades no 
cuentan con la modalidad de intervencion temprana. 
Asimismo, evidentemente, el nljmero de centros que 
ofrecen capacltacion laboral es insufiaente? 

La atenc~on educativa de la poblacidn ~nfantii y juvenil 
con alguna dixapacidad en Ciudad Ju6re~ tat como se 

* Unwerr~dad Central Marta Abreu de larVllbs, Cuba. MamraVlritante dela Unlverwdad Aut6nmadeC1udad J u k z  
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reconoce en el "Programa Nacional de Educacion 2001- 
2006: constituye un desafio de la politica educativa, no 
solo por la insuficiente cobertura de 10s servicios, sino 
tambien porque se identifican severos problemas en 
la calidad de la atencion educativa que reciben actual- 
mente, por la pobre preparadon del personal pedago- 
gico para su atencion ylo cornpensacion. 

De ahi podemos arribar a las regularidades que pre- 
senta la educacion especial en Ciudad Juarez:2 

1. Pocos profesionales para la atenci6n a 10s nirioslas, 
adolescentes y jovenes con necesidades educativas 
especiales (n.e.e.1. 

2. Pocasexuelas especializadas para ia atencion y tra- 
tarnlento a 10s nirioslas adolescentes y jovenes con 
necesidades educativas especiales. 

3. No existe un centro de orientacion y diagnostic0 
que permita evaluar de rnanera integral a losfuturos 
tributarios de la educacion especial. 

4. Poca labor preventiva en 10s medios de dlfusion 
para con padres de nitioslas, adolescentes, jovenes 
y adultos con alguna necesidad educativa especial. 

5. Pobre trabajo en las escuelas con 10s padres y la 
comunidad. 

6. Deficiencia en la atencion individual a 10s aiumnos 
por la gran cantidad de matricula en las aulas. 

7. Se carece de un prograrna para la preparacion labo- 
ral de 10s estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

8. Poco perfil del trabajo preventivo en la edad tem- 
prana. 

9. Existe dominio del aprendizaje reproductive y pocas 
actividades reflexivas y reguladoras. 

10. inadecuado uso del dlagnostico en funcion de 
un diseno efectivo del sistema de trabajo metodo- 
Iogico, a docentes y alurnnoslas en sus curriculos 
escolares. 

11. No se mide sistematicamente, en la escuela, el 
aprendizajedel nitio de rnaneraque perrnita evaluar 
en un corto plazo el desarrollo alcanzado y proyec- 
tar nuevas acciones. 

12. No se alcanzan 10s niveles deseados en la integra- 
cion de la enserianza con el Centro de Atencion 
Mtiltiple (CAM). Unidades de Servicios de Apoyo a la 
Educacion Regular (USAER), para la atencion preven- 
tiva e individualizada de 10s alurnnoslas. 

Propuestas para el cambio en la educacion especial3 

1. Concientizacion de 10s directivos y docentes de las 
escuelas especiales y regulares para asurnir 10s retos 
actuales con la presencia de una doctora en Educa- 
cion Especial de Cuba. 

2. Dis&ode I& nuwascartas de ip t ivas para la licen- 
ciaturaen lor diirentes semestres de las riguientes 
asignaturas Fund;tmenros de la educaei6n especial; 
magn6stlco de las necezidades &uc&as especb- 
les;y Estrategia d&intervencibn en bas n~l&ader 
educeths qeciales. 

3. Realkark5n y uso del diagndstico para la dimcibn 
del prmwdocente-educative. 

4.Fortakcimientodel trabajo de preparacibn metodo- 
lbgica en el rmblto del municiplo y m o s  docen- 
tes, fawreciendo la capacitaein de la docenres. 

5. May@ lntegraci60 en el nabajo de laenseirama con 
el CAM y el WU(. 

6. Creaci6n de un centro de diasndrtlco ooortuno 
(CDf)) que permita el diagnbsico psicopedagbgim 
integral del nifida. 

7. Creackdn de un grupo munkipai de lnwstigacibn 
para Id evdwi6n  de bas transformadones en la 
escwla regular, lndicado por la Oirecci6h de Edura- 
M n  y Wltura en Ciudad Juarez 

A partir de lo planteado anteriormenre, nos propone- 
mos las sigulentes tareas: 

- Capadtar a b mayor cantidad de maestro5 intetesa- 
dos en ta atenil& a nifi-, adolexen&s y jbve- 
nes con necesidad& educafbs especbles a Ba@s 
del Diplomadode Educacidn EyrecEd aprobado pot 
el ICSA en $0 Departamento de Hwnenidades. 
Que 10% estudiames de la L'uwdatura en Educacion 
cursen las tres asignatoras do la Educacicin Esperld: 
- Fundamentos de la edrrcacidn espgcial 
-Biagn65tico y evaluadd~ an educacibn espe- 

cial 
-Mrategias de intewenci8n para las categorla~ 

de lrecesldadeseducativas especrdes . Pramover cursos & supracr6n a maesfroz de 
n i w a s  em mceridaQas educatim especiales. 
Caparitar a padresde nifiorlao.adolescentes y jbve- 
nes cbn necesidades educatlvas apedales a w&s 
de m y e c t ~ % d e  Unve~iiacit~n comunitafia. 
Piwi&r a trav@s de 1% medias de diisl6n, corno 
pre~enir y nabajar con IM nifiorlas, adolescentes y 
jiwRnescon necesidades edF&vas especiales, 



.El olvido de las masas? d 
L 

Jes~is Alberto Rodriguez Alonso* 

Recuerdo unn frase que Antes de responder a la externalizacion produce un mundo 
pregunta anterior objetivo; objetiviza este mundo a 

me decia un de es pertinente plantearse otras pre- traves del lenguaje y del aparato 
historia: "conocer la historia guntas: iQuien escribe la historia? cognoscitivo basado en el lenguaje, 

nos permite conocer 10s iCua1 es la historia que se escribe? vale decir, lo ordena en objetos que 

errores delpasado, Per0 ademas, en nuestras socieda- han de aprehenderse como reali- 
des de masas, iquien se encarga de dad. Se internaliza de nuevo como 

no volverlos a cometer: 
Era y aun contin~ja siendo 

idealistamente rnuy 
atractivo. Sin embargo, 

la cuestion no es tan 
simple. Para hacer valer 

la frase anterior debemos 
percatarnos de que hace 
alusion a dos niveles de 

interaccidn social: elprimero 
es el nivel individual, 
y elsegundo se hace 

respecto a la colectividad. 

Sin embargo, Bush no actuo solo. 
No podia. Al menos en terminosfor- 
males bajo el sistema democritico, 
requeria contar con la legitimldad 
ante la ciudadania norteamericana 
y minimamente ante sus aliados 
europeos. Para lograrlo tuvo que 
construir socialmente a1 enemrgo, 
la relacion de Sadam Hussein con 
Al Qaeda y las supuestas armas de 
destruccion maslva fueron uno de 
10s elementos para lograrlo. Bush 
utillzoel mecanismo de la autoridad 
legitima que ya de alguna manera 
habia mencionado Freud3 10s seres 
humanos, en las condiciones ade- 
cuadas, son capaces de las peores 
atrocidades si el que se lo ordena 
es percibido c o m  una autoridad 

Claro que en la construccion del 
enemigo, 10s med~os de comuni- 
caci6n y la cultura juegan papeles 
importantes. Recordemos las justi- 
ficaciones del nacional socialism: 
la neces~dad de espacio vital, vision 
hacla el exterior y el mito de la san- 
grey el extermlnio de 10s judios: un 
enemigo interno. 

Actualmente, luego de la caida 
del muro de Berlin y la disgregaclon 
de la URSS, la distribucion geopo- 
litlca se vuelve mas compleja. El 
temor del uso de armas atomicas se 
vuelve mayoral no haber una 6nica 
ubicac~on geografica antagonica. 
La afirmacion de Aron respecto a 
10s dispositivos termonucleares ha 
sido superada: "Los dispositlvos ter- 

A pesar de que mantener la historia viva, fuera de verdad objetivamente valida en el 
individuales interesante, Ias bibliotecas y las aulas, accesible curso de la socializaci6n.l 
en elpresente eScrit0 no a la sociedad? En terminos de la psi- 

haremos much0 alusjon a/ ~010gia so~ial. eS la conciencia El lider como orientador de la 
colectiva que nos dirige a aCtUar acci6ncole&ta mismo, YO que 10 que nos 

Esevidenteque la historia la escri- 
intereso es el aspect0 de Desde mi punto devista, no basta ben 10s ganadores. Basta recordar 

corn0 construimos nuestra con saber historia para no cometer 10s aconticimientos en la guerra de 

historia colectiva 0, mejor 10s errores dei pasado, sin0 que es lrak: mientras sirvib a 10s intereses 
precisorealizarunprocesoprofundo de los ~ ~ t ~ d ~ ~  unidos, fue consi- 

dicho, d o n d e ~ a c e ~  de conocimiento. En palabras de derado allado contra Iran. Per0 a1 
mantiene nUeStr0 ~0ncienciO Berger y Luckman, "el conocimiento cambiar 10s intereses del lmperio, 

0 memoria hjst6rjca. Se halls en el corazon de la dial&- la historia se rescribe y se hace bajo 
tica fundamental de la sociedad: la lbgica de los lideres de las nacio- 

*Ara&mico de la Unlversidad Autonoma de 
Ciudad Juirez 

programa 10s canales en 10s que la nes, en este caso Estados Unidos. 

y, tal como lo afirma Ferguson, "De 
modo que el poder, consiste en 
parte en cosas materiales: armas, 
hombres, petroleo, dinero; pero 
tambien consiste en moral. En un 
mundo caracterizado por la difus~on 
de la mayor parte de 10s elementos 
materiales del poder, quiza el poder 
de verdad dependa m65 de poseer 
legitimidad dentro del pais y credi- 
bilidad en el exterior. La fe -en el 
sem~do m a  amplio de la palabra- 
no mueve montatias, pero mueve a 
10s hombres."4 En este sentido, ique 
hemos aprendido de la historia? 0, 
mejor dlcho, ique tip0 de lideres 
dirigen a que naciones? 

proxima y deseada. Los seres huma- 
nos pueden ceder parte de su yo a 
una entidad externa en la que se 
reconocen y que les permrte reco- 
nocerse como miembros del grwpo. 
Es muy probable que 10s acontecl- 
mientos del 11 de septlembre fue- 
ran otro de 10s factores que conce- 
dieron a Bush un fuerte bastion de 
legitimidad para construir un nuevo 
enemlgo, en este caso el terrorlsmo 
y posteriormente un enemigo mas 
real, Sadam Hussein y el ejerclto 
iraqui. Por otro lado, cabe remrdar 
tambien el caso de Hitler y el naclo- 
nal sociallsmo. 

monucleares,a diferencia de la flota 
inglesaen el siglo pasado, noactlian 
contra aquellos que no 10s poseen, 
no parecen tener por el momento 
otra finalidad que neutralizarse uno 
a otro.3 En definitiva, en la actuali- 
dad se han convertido en un factor 
de miedo yaque,al menos en termi- 
nos hipotetlcos, el "terrorism0 inter- 
national: ya sea por parte de un 
Estado "no legittmo" u otro tip0 de 
grupos, podria hacerse con un arte- 
facto de este tipo. El miedo en pers- 
pectlva de 10s lideres puede tener 
un doble impacto, sin embargo, se 
capitallza para lograr mayor poder 

La tarea de mantener viva la con- 
ciencia historica 

En el conjunto del slstema poli- 
tro, 10s actores (que en ocasiones 
son cludadanos) configuran su 
vaion de colectwidad, internall- 
zan la soc~edad a traves de diversas 
instttuclones: la familla, la escuela, 
10s medlos, las iglesias, etcetera, e 
incluso en su constante interaccidn 
con otros actores y grupos. En las 
sociedades ~nformatizadas, que no 
slgnlfica informadas, 10s medios de 
comunicacion juegan un papel pre- 
ponderante en la construccion del 



lmaginario colectivo (determinar 
qu6 tipos de imaginarios se cons- s 
truyen, estd mas a116 de esta brevi- 

;5 sima reflexion). Dicha preponde- 
rancia la comparten con la exuela. 
Sin embargo, lo que estaria de por 

a s medio es si desarrollamos y mante- 
E nemos una memoria histbrica o sim- 
E plemente acumubmos datos histo- 
Q ricos. Espero que seamos capaces 
$ 
e, deirmds a116 de 10s meros datos cro- 

noldgicos y geogrificos y podamos 
comprender las razones de 10s lide- 
res que han llevado a la humanidad 
-primera y segunda guerras mun- 
diales, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, 
Camboya, etcetera- a la confla- 
gracibn y asesinato de otros, por 
razones que les competieron a esos 
lideres. Cuanta razon tenla Adorno 
al mencionar que cualquier forma 
de autoritarlsmo es caracteristica 
tanto del que manda con arvgan- 
cra como dei que se somete servil- 
mente, pudiendo ser la mlsma per- 
sona per0 en posic~ones diierentes. 
La personalidad autoritaria nose da 
s6io en ia llamada "derecha", sino 
tambien en la ilamada 'izquierda" y, 
en cualquier caso, estari dispuesta 
a hacer lo que le ordene el jefe.5 
En este asperto consider0 que 10s 

~ntelectuales (entendidos como 
aqueilos individuos que aman, fiio- 
s6ficamente. el conocimiento y por 
ende la busqueda de la explicaci6n 
de la complejidad de 10s diwrsos 
fenomenos sociales, lo cual nos lleva 
necesariamente a criticar y revalorar 
el conocimlento de manera perma- 
nente) tienen como labor primordial 
la de ser el eslabbn entre las estruc- 
turas, o sea las repeticionesque dan 
sentido y direccion a las sociedades y 
10s elementos simbolicos que yacen 
en esas pricticas. Los intelectuales, 
cualquiera que sea su nicho, tienen 
la funcibn de acrecentar con suS 
reflexiones el disposit~vo simbolico 
de la democracla,s esto es, iograr 
el conocimiento de 10s diversos 
aaores sociales en virtud de lograr 
un amplio y permanente debate, 
de tal manera que se reduzcan las 
tentaciones autoritarias, tanto de 
10s lideres como de 10s habitantes 
de las sociedades mntempor6neas. 
Esto quiere decir que la memo- 
ria historica solo se mantiene viva 
con la discusion, con el consenso 
y disenso del analisis de 10s orige- 
nes, desarrollos y consecuencias de 
nuestros actos, como humanidad, a 
io largo de la historia. Por supuesto 
queen esta reflexibn estdn las histo- 
rras individuales que son parte sus- 
tantlva de la vision macrohistorica. 
Es ~mportante no olvidar, ya que el 
olvido es el reducto de 10s que vol- 
vemos a cometer 10s mismos erro- 
res, al menos como just~ficacion. ya 
que, como menciona Nietzsche, 
podemos cometer cuaiesquier acto, 
pero para no arrepentlrnos de $1, 
habremos de reflexionarlo en todas 
sus aristas. 

ComentariosJinnlac 
La meinorla historica yace y 

subyace en ios ~ndividuosquecolec- 

tivizados hacen uso activo de esos 
acontecim~entos pasados para 
construir, discutir o influir en el 
desarrollo de mejores posibilidades, 
aunque muchas de las veces, estas 
solo parezcan estar en manosde 10s 
que por lo general han tenido ems 
posib~lidades. Es por ello que debe- 
mos trabajar en constituir espacios 
de pluralidad y de mliltlples opol- 
tunidades democraticas. La demo- 
cracia debe dejar de ser vista como 
un mero lugar que se iogra con 
eleccbnes, y pasar a ser un modus 
vivendi para el amplio conjunto de 
la souedad. Para las masas, donde 
finalmente la memorra histbrica no 
debe oividarse slno utilizarse wmo 
un instrumento de mejoria o al 
menos de no-empwramiento. 

1 PeterBergeryT. Ludrmann,lacombllxidn 
~ockldebmlidd~ AmorrorN, Argedna, 
lW.p.89. 
zSigmundFreud,'Psicdogia demasasy 
andlisisdelyo~,enObmmmpletm, Eiblioteta 
Nwa,Madrid. 1921. 

3 RaymanAmn,~ygumenhelmMcionS. 
2:HirtwioypmxeologbAliam Editorial, 
Madrid. 1963, p.807. 
'Nial Ferguson:[Qu@ ere! poder?Revista 
Vmgdn~orsier, ~(enerbmamde 
2OOSl. pp. 18-25. 
S~hmd~ew.A&mo etal..7heAufhoritar- 
ian Peaanalihl:Harper&Erothen.New York, 
1950,apudJore MartaTortoa Blasco,en'La 
conrfruccion social dd enemigol Rwirta 
Camergeocla. 10,33 (repfiembre.diclembrp). 
Universidad AutiKnmadei EnadodeMexicoi 
Univwridad Jaume I., pp. In-195. 
6 El dispositivosimb6iicode unorden insti- 
tudonaler [...Ieinurimque define su iden- 
tidad;en el quesecondenran lor valorer, lo5 
principiory iasnormas,que permiten definir 
susfinery,con baseenelb.determinarla 
formaconcreta desusimtitudonesy pored- 
imientor. ObtentdadeE.Senano,'En torn0 

al disposiUvosimb6lico de lademocracia',en 
Meta~oliti~a,I, 4(octubre-diciembrede1997), 
pp. 530-531. 

Doctorado de 
lnvestigacion en 
Ciencias Sociales 

VIDA UNIVERSITARIA 

E I pasado 29 de septiembre fue 
aprobado por el Consejo Aca- 

demic~ de nuestra Universidad el 
primer doctorado que esta casa de 
estudios irnpartira a poco mas de 30 
atios de su fundacion. De manera 
unanime y con entusiasmo, fue 
aprobado considerando 10s benefi- 
cios que este Programa traera para 
la comunidad universitaria asi como 
para Ciudad Juarez y el estado de 
Chihuahua. Este nuevo Programa 
de doctorado, cuyo antecedente 
es la operacion de la sede Juarez 
dei Programa de Doaorado en 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Autonoma Metropoiitana, Unidad 
Xochimilco (UAM-X), busca consoli- 
dar la formacion de nuestra pianta 
docente y contribuir a la formacion 
de nuevos cuadros academicos que 
fortaiezcan el desarrollo de la piata- 
forma e infraestructura cientifica de 
Chihuahua. 

Entre ios objetivos especificos 
del doctorado se destaca: formar 
cientificos sociales especiaiizados 
en el estudio de problemas de la 
agenda pljblica regional: fortalecer 
la colaboracion entre la Universidad 
Autonoma de Ciudad JuArez y otros 
centros de investigacion y universi- 
dades nacionaies e internacionales, 
ai igual que con organismos del 
sector pObiico y privado; y superar 

el rezago en materia de educacion 
superior y desarrollo cientifico que 
existe en comparacion con entida- 
des de igual o menor nivel de desa- 
rrollo. 

Para llevar a cabo estos objetivos, 
algunos componentes centrales en 
el diseAo del Programa compren- 
den el estabiecimiento de conve- 
nios de coiaboracion con institucio- 
nes como la UAM-X y la Universidad 
de Texas en El Paso, con quienes 
nuestra Universidad tiene una larga 
experiencia de trabajo conjunto, asi 
como con la Universidad Veracru- 
zana y la Universidad de Guadala- 
jara. Esta colaboracion tiene como 
proposito incorporar a reconocidos 
profesores de esas instituciones en 
nuestra pianta docente y promover 
estancias, proyectos de investiga- 
cion y publicaciones conjuntas. 

Otro componente importante 
en su disetio, es que se trata de un 
programa intensive de tres aiios, 
que requeriri de sus alumnos dedi- 
cation exclusiva, para que en ese 
iapso puedan tomar sus seminarios 
teorico-metodologicos y de investi- 
gacion, talleres y conferencias; Ilevar 
a cabo su investigacion de campo 
y realizar la redaccion y defensa de 
la tesis. Para ello, 10s estudiantes 
podran optar por una de las cuatro 
areas de especiaiizacion con que 

cuenta el programa. A saber: Eco- 
nomia y desarroilo urbano-regional; 
Politica educativa y educacion supe- 
rior en Mexico; Politica, gobierno y 
asuntos pljblicos; Historia, sociedad 
y cuitura. 

Al cabo de tres atios, se esperan 
egresados con un conocimiento 
profundo de ias teorias y la litera- 
tura mas actualizadas, que ayuden 
a comprender probiemas de la 
agenda pubiica regional, con una 
perspectiva comparada. Asimismo, 
10s egresados podran desenvol- 
verse en el ambito academic0 y 10s 
sectores publico, social y privado en 
tareas de investigacion, planeacion, 
disetio y analisis de politicas pubii- 
cas. Tambien se espera tener un 
impact0 direct0 en la consoliacion 
de lineas de generacion y aplicacion 
del conocimiento, y en la calidad de 
la docencia en la Universidad Auto- 
noma de Ciudad Judrez, a traves de 
la realization de investigaciones ori- 
ginales, innovadoras y pertinentes. 



Un h t e  brillante: Lili de la Rosa H i h  

Historia de m a  
amistad inesperada 

Moira Murphy* 

Life stumbles over its own fate, El otro dia, en una presentacion de 
libro, en una de las univer- 

fOritsearliermomentsp'unge sidades de Ciudad Ju6rez me encontre con el sobrino 
ceaselessly into later ones de mi ,ran amiga Lili. "Hace tiempo que note veo: me - 

which reinterpret and correct them. dijo. 'Casi no vengo pa'aca: le respondi. "Pero siempre 
me acuerdo demis tiemposaqui". Rodeada de miscuatro 
hijos, riendome, le comente: "Y mis hijos saben todo de 

William lames de aqui: 

Yes cierto. Bueno, no saben todo, per0 saben lo que 
deben saber. Y lo que deben saber es que en todas par- 
tes del mundo lo que es importante es la gente, y que 
en todas partes del mundo hay gente muy buena. Asi, 
aquella tarde de regreso a nuestra casa, les conte otra 
vez la historia de mi amistad con la sefiora Lili de la Rosa 
Hickerson. Una amistad inesperada en Ciudad Juarez, 
Chihuahua, Mexico. 

Llegue a conocer a Lili en circunstancias no muy favo- 
rables.Yo estaba viviendoen Ciudad Juarezcon una beca 
Fulbright, tratando de terminar mi tesis del doctorado 
con dos nitios chiquitos (Stephdn tenia 5 afios y Johan 
2). Manuel Loera, el director del Departamento de lnves- 
tigacion en la Universidad Autonoma de Ciudad Judrez 
donde iba a tener mi oficina, me habia recibido super 
bien, igual que mis compafieros de trabajo. Stephan 
estaba en el kinder de la escueiaTeresa de Avila y Johan 
estaba cuidado por otra gran mujer, Ysela. 

lban pasando 10s meses y todo marchaba como debe- 
ria haber marchado en las circunstancias nuestras. Hasta 
un domingo, despues de lievar a 10s nifios a una clase de 
tae kwan do, nos regresamos a nuestra casa para encon- 
trar que nos habian robado todo. Y aquel rob0 puso en 
movimiento una serie de eventos que me llevarian a 
conocer a Lili e iniciar una de las amistades mas bonitas 

.AcadCmra del ITEM Campuclubrez de mi vida. 
Me cambie a la casa de Lili poco despues del robo. 

por invitation de Perla de la Rosa, 
su hija. Perla es una actriz muy 
destacada y en aquel enfonces 
estaba trabajandoen MPx~co.Asi, 
Stephan, JohSn y yo empacarnos 
lo que nos quedd y nos fuimos a 
vivir en el segundo piso de la casa 
de la senora Lili de la Rosa Hicker- 
son. 

La casa de Lili estaba en una 
callecita 51n salida en una parte 
antigua del barrio lnfonavlt San 
Lorenzo. Esta quedaba exacta- 
meme en la linica curva de la 
calle. Tenia una fachada blanca 
y un patio ch~qulto enhente. Los 
vehicuios que circulaban y bas 
personas que caminaban en las 

abajo en la casa 
de Lili, 10s n i bs  

I. luaando con sus , - 
nietos -104 hijos 
de su hijo Luis- y 
yo tomando cafe 
con Lili. Lo que 
me acuerdo de 
esa tarde es aue 
cuando yo vLia 
:a Lili, veia luz y 
felicidad. Su plel 1 
era bronceada y 
isu pelo pintado 1 
:de un color ama- . .. 
rrillo blanqueado, 
como el del sol 
visto por medio de 

calles principales de Juarez no 
tendrian ni por que verla nl saber 
que estaba alli Los acad6micos. 
oficiales y periodistas quienes vienen a estudiar/resol- 
verlescribir sobre todo lo horrtble de Ciudad Juarez casi 
q u r o  nt se han parado para explorar las casitas chiqui- 
tas y las personas que las habitan. Pero alli vivio uno de 
10s diamantes exondidos de Ciudad Juarez. Una de las 
miles de personas bondadosas, honestas y faxinantes 
de la c~udad. 

En las primeras semanas en nuestra nueva casa, 10s 
nifios y yo casi no veiamos a Lili. Sin embargo, sabiamos 
que era la mama de Perla y que, comoel teiefono sonaba 
en el primer prso donde vivia ella, cuando nos gritaba 
"iTelefono!" s~gnificaba que habiamos recibido una Ila- 
mada y que teniamos que levantar el aparato en nuestra 
coaneta.Asi, uno de las primeras impres~ones queforma- 
mos sobre Llli es que era la sefiora del Yluck," el sonido 
que hacia el telefono cuando nosotros lo levantabamos 
y ella lo colgaba en el piso de abajo. Y asi empezamos 
a llamarle entre nosotros: "~Estari la setiora del Cluck? ... 
Bdjate Stephan para ver si la senora del Cluck nos puede 
regalar un poquito de azdcar ... Voy a bajar para w r  s i  la 
sefiora del Cluck quiere algunas de esas gailetas delicio- 
sas: 

Pero un dia, y no rneacuerdo porque, nos encontramos 

una tormenta de 
arena. Tenia una 
voz muy curiosa, 

casi alta per0 con tonos bajos. Cuando 
se reia, abria su boca un poqu~t~to y nada 
mas se podian ver sus dientes de arriba, y 
cuando estallaba en la carcajada respiraba 
tan profundamente entre accesos de risa 
que parecia que no lba a alcanzar el aire 
necesarw para q u l r  riendo. Comoen las 
docenas de tardes que seguian cuando yo 
bajaba a su casa a tomar cafe, a veces sola, 
a veces con 10s nitios o a veces con una 
amiga, ella se sentaba en la cabecera de 
la mesa de la cocina que estaba cubierta 
con una tela de tlorecitas debajo de un 
plistico claro, y yo me sentaba a un lado. 
Tomdbamos nuestro cafe, sslempre con la 
rnlsma pregunta, s i  yo queria leche o azli- 
car; y comiamos unas cuantas galletas de 
azccar, o en ocaslones muy especiales, un 
riquisimo pastel de chocolate. 

En esa primera ocasion, le pregunte 
sobre su segundo apellldo, Hickerson 
Alli mismo en la mesa, escondida atr6s 
de las servilletas, sac6 una fob, borrosa, 



en hianco v nearo. '!-& lo habia hecho con un maestro - - -  -- , -a . 
de un setior gliero, 
su pelo peinado 
a un lado. Si no 
fuera por estar en 
Gudad Juarez, yo 
lo hub~era con- 
fundido con un 
sufista de Callfor- 
nla, USA. Pero no, 
ese setior era un 
pariente de Lili, de 
otro pais, quien 
habiavenidoavivir 
a Mexico muchos 
arios antes. Con su 
rar>rteristira rl5a - - .- . . -. -- - - 
de traviesa, termi- 
naba su expiicacion con "Y no sabemos 
por que: 

En 10s meses siguientes,aprendi mucho 
de Lili. A lo mejor por la cancibn de feli- 
cidad que parecia lievar adentro, a sus 
sesenta y tanto atios seguia m y  ena- 
morada. Un dia, cuando elia me habla 
pedido algunas fotos de mi famllia, bale 
con todo un libro. Le ensetie una foto de 
mi mama, quien habia fallecido mucho 
antes y de mi papa. "iYa se c a d  de nuevo 
tu pap?: me pregunto. "Si", le di~e, "hace 
muchos atios: "No ie hace: me dljo. "Est6 
muy guapo. Voy a escrib~rle una carta". 
Me p~dib la dlrecci6n de ml papa, pero le 
d~je que no me acordaba."Aparte", le dije, 
Ousted no escr~be en ingles y el no sabe 
nada de espariol: "No le hace: me dJo, 
"en el amor las pabbras son nada mas una 
formalidad". Nunca le pas4 la dlreccion de 
mi papa, por muchas razones, entre eilas 
su matrlmonio, per0 tampoco jamas crei 
que Lil~ reaimente la queria. Mas bien, le 
quedaba la chispa de amor y ie gustaba 
enamorarse, aunqw fuera de le~os, como 

de ltalia. Ese maestro, en aque- 
ilos atios, wnia mucho a Juarez 
y segun hli, ella mantenia una 
comun~cacion frecuente con el 
por medio de cartas. Una tarde 
me pregunto 'iY sabes por quP 
me enamore de el? iPorque se 
pone calcetines rojos!" No estaba 
yo segura si era clerto o una 
bmma. Viendo mi confusion, me 
wia directamente a 10s ojos. 'En 
el amor", me dijo, "son 10s deta- 
lleslos que cwntan: 

Y asi lo Ilev6bamos. Esa setiora 
de sesenta y tantos atios, pla- 
t~cando en su casita de Ciudad 
Ju6rezcon una gringa de Boston, 

a qulen llevaba casi treinta aiios. Nos reiamos mucho. 
Pero tambien VI el lado m6s explosiw, de Lill. Se pelearia 
con algunfamiliar anonimo por telbfono,su voz curiosita 
llegando a gr~tos, colgandole fuertemente, regresando a 
la mesa de la cocina con la cara de enojo. Mal diria a 10s 
in~tiles.losmachos y 10s ~njustos. Pero,como un tornado, 
una vezque pasara lofuerte, se caimaria,se reiria y segui- 
riamos en la plitica de nosotras. 

Despues de varlos meses, 10s niiios y yo nos regre 
samos a 10s Estados Unidos, ya que habia terminado 
mi estancla en Ciudad Juirez. Siempre tenla pendiente 
hablarle a Lili, pero entre termlnar el doctorado, asuntos 
famlliares y elvaiven de lavida,nunca marquea la senora 
del Cluck. 

Algunos ahos despues, cuando estaba traba~ando de 
nuevo en JuArez, me entere que Lili estaba muy maiita. 
FUI a visitarla a la casa de la familia de su h~jo Luis quien 
la estaba cuidando. Lleve un pastel r~quislrno de puro 
chocolate, una de las delicias que habiamos compart~do 
juntas en su casita algunos atios antes. Me sorprendio 
ver como la enfermedad habia deteriorado fisicamente 
a mi amlga. Casi no tenia pelo y su piel, antes firme, ya 
habia empezado a caer de sus huesos. Per0 nomas nos 
sentamos en la mesa dei comedor, sin nadie mas dre- 
dedor, me dijo murmurando con una voz ya debil pero 

con su mismo tono de traviesa tenido una carrera 
que me acordaba de arios ante. &h, como contadora. 
riores: "Pues, se supone que yo wwmd.e Ella no era cono- 
no deb0 comer dulces, per0 tS cida en 10s circulos 
sabes, no creo que un pedacito iiterarios, empresa- 
me haga &AoS "Pues, no sB riales ni politicosde 
Lili", le decia. 'Bueno: me con- Ciudad Juirez. Ella 
testaba, riendose con la cara tan no era maestra uni- 
felizque hasta estedia la guarda wrsitaria con cien- 
en mi mente,"como no sabes, nw tos de alumnm que 
vas a decir nada: Y nos pusimos la recordarian des- 
a comer nuestro pastel riquisimo, Jdos pues de su falleci- 
de chocolate. miento. No era una 

Mi ami'ga Lili fallecio ya hace empresaria con un 
mas de tres atios. Algunos dias: edificio construido 
antes de su fallecimiento, fui a en su honor. Pero, 
visitaria con otra gran amiga tanto como perso- 
suya, Lupita Santiago. Ya estaba nas n d s  conocidas, 
Lili en su propia casa en la curvita de la calie sin salida Lili era un ser maravilloso e importante. 
en lnfonavit San Lorenzo. Entramos a su cocina y ella se Vivio su vida pknamente, inciuso cuando 
sent6 en la cabecera de la mesa con nosotrasa 10s lados. ya no pudo saiir mucho de su casa.Se reia, 
Nos servimos cafe y cmimos galletas de azkar. Nos se enojaba, amaba y odiaba. Pero tambien 
pregunto como lo tomabamos,con leche o azucar.Tenia brindaha amistad y amor a una gringa y 
sus serviiletas al ladito y la tela de florecitas cubierta de sus hijos, en su casita en una callecita sin 
plhtico descansaba encima de la mesa. Sent1 como si  yo salida. Y, a quienes vienen a estudiar Ciu- 
hubiera llegado a casa despuede varios atios de ausen- dad Juarez, les ruego que no disminuyan 
cia. el dolor y sufrimiento causado pot la vio- 

La iuzdel atardecer entrabapor laventanadelacocina, iencia. Pero, tambien, les invito para que 
dando un brilio sutil a todo.Me pregunt~ sobre 10s nitios entren en aquella caliecita de lnfonavit 
y queria ver a mis dos niilas chiquitas, Amirah y Ariana. San Lorenzo, o en cualquiera otra caile- 
Nos relmos mucho, tanto que Lili luchaba para agarrar cita de la ciudad y que caminen por el 
aire. Por un momentito senti que teniamos ocho ailos barrio. Olran 10s sonidos de una ciudad 
menos cada una, cuando parecia que podiamos sentar- viva y dinarnica, la risa de nifios, el ilanto 
nosy piaticar para siempre en esa misma cocina. de bebk, ios pleitos entre hermanos, la 

Mis cuatro nitios saben muchas de las historias de mi piaticaentre parejas.Y,si ianocheesespe- 
amistad con Lili. Entienden muy bien que en todas partes cialmente bonita y se tiene mudla suerte, 
hay gente bondadosa. Saben que yo les cuento mis his- a lo mejor podrdn oir la carcajada de mi 
torias sobre mi amistad con Liii porque era una persona amiga Lili, respirandofuerteentre carcaja- 
muy importante en nuestras vidas, quien nos ofreci6 su das, y se daran cuenta que Ciudad Juarez 
amistad sin condiciones.Tambi6n saben que Lili todavia es una ciudad llena de diamantes brillan- 
estd con nosotros en espiritu. tes esperando para que 10s descubran. 

Nadie nunca va a leer sobre la setiora Lili de la Rosa 
Hickerson en un libro de gente destacada, aunque habia 
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camatta dala rrd 

Howod Red. 
Traduccdn de Phil~ppe 
Cheron y Jorge Lobillo, 
UAM Azcapotzaico, 
M&ico, 2004 

El poeta Hawad ha reunido 
en Caravana de la sed (na- 
duccidn de Philippe Che- 
ron y Jorge Lobillo, UAM 
Azcapotzalm, Mexico. 
2004) los muit~pies relatos 
y vivencias de un pueblo 
pecul~ar: tuareg, pueblo 
n6mada sahariano. 

En el desierto viven 
comunidades que, por las 
caracteistlcas del terreno, 
tienen que emlgrar cons- 
tantemente, y lo han 
hecho durante slglos. Ese 
dmbito no puede restrin- 
girse a unos limites nacio- 
nales, sino a las formas y 
caprichos de la geografia: 
dunas, montahas, pastiza- 
les, las pocas fuentes de 
agua. 

Sin embargo, la politica 
impone demarcaclones, 
crea nuwos paises y nue- 

vas fronteras. Los pueblos 
nbmadas, entonces, que 
dan atrapados entre lineas 
y murallas que obstryen 
suscaminos habituales,ias 
vias hacia el agua y hacia 
10s camps de pastorm. 
En 10s actuales confllctos 
mlgracionales (v&anse ias 
noticias sobre Marruecos y 
Melilla), nos encontrams 
con esta posible causa: 
"Alguien" fracciona un 
continente y le traza fron- 
teras. Los habaantes cuya 
forma de vida es reco- 
rrerlo, pierden la esenda 
de su estar en el mundo. 
To& migracion acata el 
mismo principio: mudan 
la naturalezk 10s medios 
de subsistenaa y el clima, 
porello 10s hombresvan a 
otro lugar. 

Los pueblos noma- 
das nunca se establecen. 
Su forma de vida es el 
vlaje permanente. Por 
ello, en la voz po4tica de 
Caravono de lo sed reco- 
nocemos a un enemigo: 
"Aqueilos que veneran el 
horm1g6n". Cierto, el hor- 
migon e3 un excelente 
icono de ia sedentar~dad. 
La ciudad es un gran blo- 
que, un c~miento al cual 
no se pwde abandonar. 
Todo ciudadano time sus 
pies hundidos en el con- 
creto seguro del mundo 
urbano. 

Pero el recham pro- 
viene, m6s bien, de ese 
lado "seguro": 

El h a d a  mtra en la oudad 
para comprar tres medlaas 
detrigo 

~qudlos que veneran el hor 
mlgbn 
ie w p e n  d mstro 
le bran en la espaida 
los huesor desus bhnega 
Aullidos en la urbe 
Maldito sea el nbmada 
m o  ladron saqueadw tral- 
dor 
ralvaje compaflero de la 
araha 
hmano del camelio 

Previslblemente, 
una poesia nacida en el 
desierto estA poblada por 
las criaturas del desierto: 
camellos, arahas, avestru- 
ces, ovejas, arena, estrellas. 
Ademas, apreciaremos alli 
lasclasesen que se estrati- 
fica una sociedad n6mada 
y las perspectivas de una 
forma vital construida por 
largas tradic~ones. En todo 
dixursopoeticoque nac~o 
del senode un pueblo, es 
posiblerewnocer suscon- 
dic~ones de v~da, manifes- 
miones culturales, fauna 
y flora de b region. Eso es 
lo mas inmediato y Mcil en 
una prlmera aproximacion 
y ya es, por lo mlsmo, una 
fuente disfrutable donde 
entenderemos un poco 
mejor al otro, al dexono- 
cido que se manifiesta o 
retrata en esa poesia. Pero 
se trata de una mlrada 
parcial. No es verdadera 
aproximaciirn, y mucho 
menos proximidad. 

Desdeesa lecturasuper- 
ficial, seria diflcll encontrar 
sentido a palabras como 
Atas: 

Tamajaq 
C.. I 
no 

estera, trama 
que remienda el telldo de 10s 
mltos 
Esperam que desfmua 10s 
dolores 
Gestos que atizan el fuigor 
de lor recuerdw 
Data derenredar lor nudos 
iwtedlzos 
de una vlda emanguiada 
entresu I& y sur pazOI. 
[...I 
[cmivas mias]. 

El rituio es la palabra 
con que se designa, aqui, 
a una muler noble. El 
verbo que he resaltado, 
dstrem, ,funciona como 
una metafora poderosa, 
porque entre 10s tuareg. 
el cabeilo trenzado es 
una sehal de luto. Mayor 
fuerza adquiere el termino 
si consideramos que, en 
frames (lengua de donde 
se tradujo este poemario 
al espahol), el sustantivo 
deaesse significa angus- 
tia, desamparo; utllizado 
como verbo, se conviene 
en un neologism0 con Un 
sentidoequivalente al que 
tleneen espanol:deshacer 
las trenzas. 

El pueblo tuareg vive 
momentos cruciaies de 
su hlstoria. Precisarnente 
por las nuevas d~visiones 
politicas, la formacion de 
nuevos paises en el area, 
el nomadism0 se vuelve 
cada vez mas impos~ble, 
pues las fronteras no se 
abren para las caravanas Y 
grupos de pastoreo en 10s 
m~smoscaminosqueacos- 
tumbraban reconer. Ade- 
m65, queda el dilema de b 
nacional~dad. A pesar de 

queen nuestros dias habi- 
tan en lo que es hoy Nige- 
r ia,"~~ influencia cultural y 
territorial abarca tambien 
otras regiones (en 1960 
la zona tuareg se dividia 
entre Libia, Argdia, Nige- 
ria, Mali y Burkina Faso, la 
antigua Alto Volta): como 
nos informa Jod Luis Ber- 
MI en el Prblogo. 

Entre mil cosasqueseria 
deseable decir de este 
libro y de este fenomeno 
inaito que es la poesia 

1 
de Hawad (pero el espacio 
disponible es menor a tal 
deseo), es imperative con- 
duir con estas precisiones: 

I la poesia de 10s pueblos 
nomadas suele manifes- 

I tarse oralmente; Hawad, 

producto de las culturas 
tuareg y sufi, redacta en 
su idioma amajaq, luega 
transcribe al tifinar, que es 
la esaitura tuareg; Hawad 
mismo ha traducido parte 
de su obra al fiances, con 
el auxilio de su esposa 
Helene Claudot de la 
verd6n francera, Phil~ppe 
Cheron tradujo a esta edl- 
don bilingiie (en fiances y 
espabl) que la UAM pre- 
senta para deleite de 10s 
lectores mexicanos y para 
acercar dos realidades tan 
diversas a travks de una 
poesia que algo tend4 
de afinidad mn nosotros, 
lor mexicanos, pues tam- 
bien vivimos problemas 
de ernigracibn, y tamblen 
tenemos habitantes del 
desierto. 

Disfrutable libm que 
invita irreslstlblemente a 

simpatkar con una poesk 
cuyo sentido se arraiga 
en la realidad cultural y 
politica de un pueblo. Asi 
mmo wele ser la buena 
poesia. 

En pocas palabras, esta 
obra, en sus traducaones, 
ha sido mbs n6mada que 
su autor. Ademis, ha con- 
tribuido a la transforma- 
cion y perfeccionamiento 
de las lenguas y exritu- 
ras del Sahara. Tambien 
a nosotros nos habrti de 
transform, si la escucha- 
mos atentos. 

Juan Luis Sariego 
Rodriguez 
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Chihuahua hoy;2005. 
Visionas desu historia, 
economia. pditica y 
cultura. 

Victor Orozco, (coord.) 
La Universidad Autonoma 
de Ciudad Juirez el Instl- 
tutochihuahuense de la 
Cultura, 2005. 

La Universidad Autonoma 

de Ciudad Juarez en 
coedition mn el lnstituto 
Chihuahuense de b Cul- 
tura, acaba de editar Chi- 
huahua hoy: 2005. Visio- 
nes de su historia, econo- 
mia,politica y cuitura, llbro 
coordlnado por d Dr. Vic- 
tor Orozco que constituye 
el tercero de unacolecci6n 
que ha venido saliendo de 
form regular y que rerine 
ensayos diversos sobre la 
historia y la realidad social 
actual del estado de Chi- 
huahua. 

En esta ocasion, el libro 
contiene catorce articulos 
que reflejan una variada 
tendtica. Jose Manuel 
Gam'a rescata de forma 
minuciosa la presencia de 
autores chihuahuenses 
en antologias regionales, 
MUOM~~S e mternaciona- 
les de literatura; Rigoberto 
Lasso Tiscareiio estudia 
10s componentes y orien- 
taciones mL significativas 
de la cultura fionteriza de 
Ciudad Judrez Patricia 
Raveloy SergioGuadalupe 
Sinchez rwkan desde 
UM perspectiva historica 
y antmpolbgica 10s fenb 
menos que dieron origen 
a la configuraci6n pobla- 
aonal de la maquila de 
esa ciudad; Victor Orozco 
reconstruye la historia de 
IaeducacionenChihuahw 
durante 10s ahos posterio- 
res a la Independencia, a 
la par que Adelina Ane 
dondo retoma el tema 
discutiendo el binomlo 
federal~smo-centralism0 
de las politicas educatlvas 

en Chihuahua durante el 
aglo XX; Ricardo Almeida 
Umnga evalria 10s efec- 
tos de las reformas en la 
educaa6n superior chi- 
huahuense en el ultimo 
quinquenio; Juan Luis 
hriego expone un pano- 
rama sobre la production 
antropol6gica relativa a 
10s grupos emicos de la 
Tarahumara; Francisco 
Mendiola propone una 
novedosa reinterpreta- 
cion de la guerra contra 
10s apaches y comanches 
del siglo XIX; Micaela Solk 
presenta una obra dramti- 
tica relativa a la historia de 
las guerras indias en Chi- 
huahua; Ramon h v i r a  
debate en torno a la tesis 
del estado subnacional 
para lograr entender la 
historia politica reciente 
de Chihuahua; Marta del 
Socorm Velazquez y Wile- 
baldo Martinez Toyer dis- 
cuten en th inos  compa- 
rativos la precariedad del 
ernplm en Ciudad Juarez, 
L6n y Aguascalientes; 
Jorge Fuentes Mods 
revista a la Ley Ecol6gica 
del estado de Chihuahw; 
Victoriano Garza Aimanza 
y Barry Thatcher explican 
las razones por las que 
la norma ambiental IS0 
14000 ha sido desechada 
por la mayor parte de las 
maquiladoras de Ciudad 
Juarez y Laura Elisa Perez 
Gdmez da a conocer algu- 
nos data s~gnlficatlvos 
sobre las condlclones de 
salud y enfermedad en 
Ciudad Juarez. 
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Veinticinco aiios del Aleph 
a. 

Margarita Salazar 

El grupo de teatro Aleph, del InstitutoTec- tad (actualmente en ruinas), ubicado en la calle Lerdo. 
nologico de Ciudad Jldrez, esti En 1984, el grupo Aleph asiste a la Muestra Nacional 

festejando este aiio su XXV aniversario y para empezar de Teatro, celebrada en Xalapa, Veracruz, con la obra La 
su conmemoracion, aprovecho el Festival de Teatro de la casa de Bemarda Albo de Garcia Lorca, bajo la direccion 
Ciudad llevado a cab0 del 1 a1 13 de septiembre. Evento del mismo Ochoa Guillemard. Es posible que esta sea la 
en el que ha participado la mayor parte de 10s 23 aiios de primera ocasion en que un grupo local aparece en un 
vida deestefestival. evento national. 

La celebracion por su aniversario inicio precisamente Las siguientes son algunas de las obras que han sido 
el 9 de septiembre, dia de su participacion, con la obra representadas por este grupo: harose una vez on rey, Los 
Milagritos a la orden, dirigida por Ricardo Zuiiiga y pre- prodigiosos, Los cuervos estan de iuto, La casa de Bernarda 
sentada en el Auditorio Benito Juarez, a las 8 de la noche. Aiba, Milagritos a la orden. 
Milagritos a laorden, comedia de Norma Roman Calvo, fue Entre las actividades que tienen planeadas, tendran 
presentada anteriormente en el XXV Festival de Arte y puestas en escena de diferentes obms, actuadas por las 
Cultura de 10s lnstitutosTecnologicos en agosto del2004 distintas generaciones que han pasado por el grupo de 
y organizado por el Tecnologico de Nuevo Leon. teatro y por el Tec de Juarez. Algunas personas que en 

Esta es una comedia de enredo con una duracion ciertos momentos fueron integrantes del grupo y que 
aproximada de una hora de representacion. El espacio todavia se dedican a la actividad teatral, son Marco Anto- 
textual nos remite a un poblado llamado Cuatrociemgas, nio Garcia, Humberto Carrillo Terrazas, Luis Antonio Car- 
a donde llega el padre Benito una sola vezal a60 a oficiar vajal, Perla de la Rosa, Arturo Alvarez Haro y el famoso 
la ceremonia y atender 10s servicios religiosos. Don Nabor Chato Gomez. Carolina Saldaiia fue asistente del maestro 
se encarga, mientras tanto, de solucionar 10s problemas Ochoa, aun cuando nunca actuo, era parte importante 
que se presentan en la congregacion, a cambio de una del equipo. Otros mas han sido Irma Garcia, Raquel Gar- 
limosna. Una mujer, futura mujer de Nabor, aunque a1 cia, 10s hermanos Gisela yJose Baiiuelos, Francisco Garcia, 
principio ambos no lo saben, y una familia compuesta Paty Torres Pescador, Maria Elena Veloz, Lucy y Fernando 
por la pareja y la madre de la mujer y suegra del hombre, Torres, Thelma Duarte y Rafael Contreras, entre muchos 
quienes a1 final conciben un hijo, son 10s protagonistas. mas. 
Los conflictos de cada uno de 10s personajes, despues de Actualmente, entre las actividades regulares semes- 
divertidas y enredadas situaciones, se van resolviendo, trales, se encuentran 10s martes de las artes, por lo que 
hasta que por fin se les hace el "milagr~~. el martes 6 de septiembre se represento Te he sido infiei 

El grupofueformadoen 1980por ErnestoOchoa,quien de Georgina Ayeb. Estas obras se llevan a cab0 en la sala 
lo dirigio hasta pasado el aiio 2000, en que se retiro. El audiovisual del mismo lnstituto, a la 1 p.m. y con entrada 
profesor Ochoa tambien participo en el Festival deTeatro "liebre". El teatro es una actividad extraescolar cultural del 
de la Ciudad esta temporada, dirigiendo dos obras: Pen ITCJ. Los participantes se rehen 10s viernes de las 9 alas 
noctumo a Georgia, con el grupo 13 Butacas, e Historias 13 horas. 
para contar, obra de Luisa Josefina Hernandez y realizada Las festividades del grupo terminan en octubre. A 
por el grupo "aescena colectivo teatral': veinticinco aiios de su formacion y dentra de 10s festejos 

La creation del grupo Aleph coincide con el gran movi- por el aniversario, estos concluiran precisamente con la 
miento que se dio dentro del ambiente teatral juarense misma obra que el grupo inicio, Loscuervos estan deluto, 
en las dos ultimas decadas del siglo XX (1980-2000). Um quesera presentada del28de octubreal6 de noviembre, 
vezqueseformo el grupo, su primera obrafueLoscuervos en el Teatro de la Nacion. Con version y bajo la direccion 
estan deluto, de Hugo Arguelles, presentada en el mismo del propio Ernesto Ochoa y con la excelente actriz Perla 
aiio (1980). Dirigida por Ernesto Ochoa, en el Teatro Liber- de la Rosa. 

La literatura 
como fin o el fin 
de la literatura 

para jovenes 
lvonne Ramirez Ramirez* 

[. . .] Lo heterogeneo picaba 
y crecio el afan por 

domesticar lo diferente, por 
ponerlo a1 servicio de 
otras ilusiones. Mas o 

menos entonces 
se termind el idilio y 

comenzo el conflicto. 
Graciela Montes 

escnb~r mi experiencia de 
IkXtuml en el Centro de 
Bachillerato Tmol@~co 
lndustnal y de %MMO 114 
(CBTls), en Ciudad Ju$rez, 

pud~era parecer mtrascer- 
dente. No obstante, lmorta 

explwar algunas de las vmsltu- 
des que se rwnifestaron en esta act~dad,  
con la finalidad de abarcar un tema del que 
mucho se habla pero en el que poco se actlia. 
la formac16n & jthRnes lectores. 

Anotemos que se lmpartleron dos seslones 
& lectura en el CBTls 114 En la pnmera, se 
leyo un capitulo de Palinurn de M&ICO, & 
escntor m e m n o  Femando del Paso: en la 
segunda, toci, el tumo a la literatura enjhca, 
con un capitulo &I llbro Las edades de Luic, 
de la escntwa espatiola Almudena Grandes. 

Tal vez no sea van0 seiialar que en ambas 
ocaslones se tuvo una afluencia de h n t a  y 
ocho alumnos. Todos ellos presentes por 
demon pmpm no fueron obllgados a aslstrr, 
SlmpleWnte se les hlzo una 1rmtac16n dentro 
de sus horas de clase para que awdieran a 
cualquiera de lcs eventcs o w  sn tnnian nrp- , ~- 7 . -  

vist& para la Semana de la Cultura. No des- 
! preciemos estos datos: mhs de la mitad de los 
I 

asistentes fueron rnuieres y el resto hombres, 

'Ertudiane de la licenciamra en Utetatura Hirpanomexirana de 
la  Uniuerddad Autd~madeCiudad Judrez 





Soldados de 
Salaminzt 

Manuel Romem Gdme 

& obas. A veces, el per- 
sonrpe PriW m e  
a~atmcdoaisobano 
para W a cabo su 
fm: otw,  ubirm m- 

La noveh relata &PO Javier Cercas @er- 
sonap homCxlkno dd auta y nmadcr ae este 
relalo) comenza su Iwsbgaa6n en 1994 
wca de do suceso mumdo en 1939 el 
fusilmento fill do de bno de 10s detrlogos de 
la Mange en EsWM. Rafael SBnchez Mazas 



Tras un instante de vacila- 
cion, Miralles sonrio amplia- 
menfe, afectuosamente, mos- 
trando apenas su doble hilera 
de dientes desvencijados. Su 

respuesta fue ... 
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atrtna no sera un dato n d s  en la historia Kd '  e Estados Unidos. Ha sido el huracan de 
mayor secuela en su historia, representando 
la muerte de d s  de un millar de personas, la 
perdida de cientos de mles deviviendas, con 
un monto de dafios que la cifra n d s  conser- 
vadora estima en mas de 30 mil millones de 
dolates, per0 que no pocos considemn que 
puede ser doblada. lneluso uno de 10s prin- 
cipales asesores del Presidente ha aceptado 
que el product0 interno bruto estadouni- 
dense puededisminuirentre 0.5 y 1 pordento 
durante el tercer himestre, a consecuenria de 
Katrina. Pero la gran mayoria de 10s afectados 
ha sido gente de color o inmigmntes, lo cual 
no ha pasado inadvertido por una poblacion 
que re ha tornado d s  exigente. Si no que lo 
digan Bushy sus halcones que han visto caer 
en picada sus niveles de popuiaridad. 

Sin permanecer impasible ante 10s datios 
causados por el huracan Katrina, una lectura 
que debe ser construida de este fenomeno 
natural es lo que represento en terminos de 
las relaciones de poder del gran imperio en 
que Norteamerica ha devenido en 10s albores 
del siglo XXI. 

Estados Unidos es el gran poder concen- 
trado que tiene la capacidad de vigilar y con- 
trolar en gran medida al mundo entero hoy 
en dia. Con la fuerza incontestada de impo- 
ner politicas que se disekn en lo que John 
Williamson etiquetara como el Consenso de 
Washington, por ser ahi donde se definian 10s 
trazos y alcances de las politicas que las ins- 
tituciones financieras instrumentaban y que 
tenbn vigencia en el mundo en desarrollo; 
per0 tarnbih tiene la capacidad de constrvir 
supuestas amenazas, como fue el caso de 
las a m  de destruction masiva en Iraq, asi 
como movilizar hopas y sobre todo imponer 
su ideologia en todo el mundo; per0 no tuvo 
la cantidad -tal vez de uno o dos millones de 
dolares- para reforzar 10s diques que final- 
mente cedieron y cayeron para dar paso a la 
inundation de Nueva Orlehs, la cual pudo 
ser evitada si se hubiera contado con un Pre- 
sidente menosabocado a invadir el mundo y 
mas preocupado por las necesidades de su 
pueblo.(RCh) 



oCuiintos dijo? C 
Categorias en que se clasifica la fuerza de 10s hur-: 5. 

2. Rangos de velocidad del viento p a i c a ~ y x k :  entre 1120 kmlh (categoria 1); 
mas de 250 kmlh (categaiag. 

3 Diarnetro medio del ojo del huracan: 24 kilbmetros. 

'4 Efectos del huradn Match en El Salvador en octubre de 
1998: 10,372 viviendas destruidaqperdida del75% de 
la produccion; 10 puentes destruidos; 326 centros de 

educacion y quince instalaciones de salud afectados; mas de 12 mil p&rdidas humanas y miles de 
desaparecidos. 

Muertes provocadas por el torrente de lodo originado por la erupcion delvolcan Ruiz en 5. Colombia en 1985: 21,800 personas. 

6 Cifras oficiales de las muertes del sismo del 19 deseptiembreen la Ciudad de 
Mexico, segun recuerda el ex presidente De la Madrid: "No rebasaron de unos 
4 mil 500.5 mil l  

7 Cifra defatalidades del terremoto del 19 de septiembre en la ciudad estimada por la 
Agencia de 10s Estados Unidos para el De~rrol l0 lnternacional I Oficina de Asistencia para 
Desastres en el Extranjero: 8.776. 

8. Cifra de muertes del terremoto dell9 de septiembre de 1985 en la Ciudad de Mexico, 
que acepta Miguel de la Madrid veinte ahos despuk. aproximadamente 10 mil. 

9 Promedio anual de perdidas humanas y danos materiales provocados por 
desastres naturales durante 10s ultimos 30 aiiosen America Latina y El Caribe: 
6 mil personas y 1,800 millones dedolares. 

10 Efectos del huracan Katr~na que azoto Nueva Orleans el 29 de agosto, est~mados 
por el secretarlo de Sew~ctor Humanos y Salud de Estados Un~dos, M~chael 
Leavitt en fatalidadesnobviamente en 10s rn~les" de personas 

11. Recuento deperd~das humanas causadas por el huracan Katr~na a un mes de 
que azoto 10s estados de Lou~s~ana y M~ss~ss~pp~. 1,121. 

- 

12 Efectos del tsunaml qJeasolo 10s paises ub~cadosen et 
Oceano Ind,co: 300 m ~ l  muertos. Tan 5610 en lndones~a 
murleron 45 m ~ l  n~nos y otros 70 m ~ l  fueron desplazados; el 

numero de escuelas serlamente deterioradas o completamente destruidas oxila entre 765 y 1,151. 
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