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La Defensoria 
de 10s Derechos 
Universitarios 

esde su fundacibn, a las universidades se les ha tenido corno 
comunidades intelectuales o del conocimiento, en las que 
sus rniernbros caracteristicos, profesores y estudiantes, dan 
lugar a queen ellas se desarrolle un complejo hazde relacio- 

. nes en el aue coexisten la autonornia. la libertad de chtedra. el autoao- - ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ -~, -~ -~ -~ - - : bierno, los'actos deautoridad y la pluralidad cultural. En esta densa ;id 
: de vinculos, se reconoce que 10s integrantes de la Universidad, enten- 
i dido el concept0 en su sentido genPrico, son titulares de derechos, 
i algunos especificos y otros que cornparten con toda la poblaci6n. Al 

rnisrno tiernpo, la circunstancia de que en un misrno espacio convivan 
durante largo tiernpo un crecido nurnero de individuos, genera con- 

: ductas y actitudes de rnuy diversa indole, que cornprenden esfuerzos 
: solidarios, per0 tarnbien choques y contradicciones. 
: En 10s liltirnos aiios yen todo el mundo se ha venido abriendo paso 
i una nueva institution universitaria que tiene corno prop6sitos genera- 
: les la defensa Y urornoci6n de 10s derechos aue tienen 10s intearantes 
: de estas grandes cornunidades. Tambitin el de coadyuvar paraque en 
: su sen0 10s posibles conflictos se conduzcan por una senda de respeto 
: a la ley, excluyendo la arbitrariedad y la discrecionalidad, sobre todo 
i en las decisiones que tornan las autoridades, per0 tarnbien otros com- 
: ponentes que en alguna circunstancia tienen posibilidades de hacer 
i uso de poder, corno 10s profesores. Las prerrogativas que gozan 10s 
i universitarios se encuentran consignadas en las propias norrnas de la 
i instituci6n y son muy variadas. Cornurenden, entre otros, el de un trato 
I justo, igual e irnparcial en las evaluaciones, el del respeto a su persona 
i e identidad, el derecho a un eniuiciarniento de acuerdo a las normas en 

el caso de la cornisi6n de faltaia las rnisrnas. 
: De acuerdo con estas ideas, el Consejo Universitario de la Universidad 
: Aut6norna de Ciudad Juarez cre6,el pasado 27 de noviernbre, la Defen- 
: soria de 10s Derechos Universitarios, nuevo 6rgano de esta lnstituci6n 
: del cual publicarnos en este n~jrnero su Estatuto GeneraLTarnbien otros 
: rnateriales que hacen referencia a las caracteristicas y a la experiencia 
: de otros paises en esta rnateria. 
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Respuesta 
un dl0 perm 

caminondo 10s calientes yeredas 
del wrono 

aparento poseer 10s otributos 
de dier mildioses 

iporqub? 
Bukowski 

porque en el perro va el mundo 
yen su mordida 
queda el rezo para el arno que no fue 

porque en el aullido del perro 
esti la tierra 

el grillo 
la llamada 

la llama del vagamundos 
la sed como si fueran dos antorchas 
en la lengua del aire 

una locomotora de voces 
cirnbra el pavimento 
y 10s rabiosos se asoman 
a conternplar 10s nuevos n6ufragos 

porque la tranquilidad es morder la carnaza 
que dios deja en las escaleras 
para que el verano se transforme 
a las tres de la tarde 
y el sudor sea la sed que se siembra 

(Ciudad Ju&q 1974) Poeta y namdor. E n t r e u  libml de- d e a n :  tivom la cdeccdn El Ala dd Tigre. UNAM. 2MO.Su pnmn novela Loscuer- 
Lfupmr enrnimgnun h k &  bo(& Edkunn Sin N o m ~ ,  2WS. uor (liena Adenno, 2W61 gan6d Premio Binational & Nowb Joven MOS 
Po,-tm. en colabao6n con Edam Finch Luna. InnrumChhuahuense & Frontem& PalaWBordenofWwh. 

Efrain Rodriguez Ortip 

personas se preguntan 
el por que de mi solteria 

conmigo una relacion mis bien lejana. De esto 
surge la pregunta, idequign es elcuerpo? como violencia y muerte. 

instrumento de anilisis. La pregunta y sus La represi6n se 
respuestas, con el tiempo, me han resultado ejerce desde la mis 

de gran utilidad en clases. Las siguientes, son temprana infancia 

algunas respuestas que, obviamente, no agotan la y a travk de la sobrevigilancia de 10s juegos 

pregunta. infantiles, siempre sospechosos de contener 
elementos er6ticos. Son sociedades aue viven 

El cuerpo es de Dios 
En las xxiedades teocriticas las jerarqulas 
religiosas imponen su propia voluntad. Pero no 
podrian hacer suva la voluntad de las personas si 
nose apropiaran antes de sus cuerpos. Esta funci6n 
la realiza la liturgia; en sus ritos, las personas 
participan de manera corporal y simb6lica. La 
liturgia es corporal porque la participad6n es 
directa. La liturgia es simb6lica porque 10s espacios 
y 10s actos de 10s cuerpos rnarcan sus lugares en 
el cosmos. Alli, 10s vinculos entre los cuerpos son 
relaciones de poder. No hay fe sin liturgia y no hay 
liturgia sin cuerpo. 

El cuerpo es del Estado 
Los estados totalitarios, siempre militaristas, 
enajenan 10s cuerpos en dos sentidos: en su 
funci6n reproductora yen su erotismo. En 
el primero, tienen como frnalidad asegurar 
la supewivencia del ejercito a travOs de la 
reproduccibn. En el segundo, su fin es convertir el 
ems en thdnotos: trocar las fuerzas psiquicas dei 

en el panico y en el horror ante el ataque de 
10s enemigos externos (terrorism01 y ante 10s 
enemigos internos: 10s deseos erdticos propios y 
ajenos. 

El cuarpo es & la famiilia 
En las sociedades occidentales contemporineas 
hay una excesiva presencia de la familia. No eraasi 
hace poco tiempo y no fue asi en la larga historia 
de la humanidad. La insistencia en la familia es un 
recurso politico y ret6rico. Es un recurso politico en 
el sentido de que es usado como medio eficaz de 
control social a travks del control de 10s cuerpos. 
Yes ret6rico al ser wesentado como eie Y base de 
todo el tejido social. Deahiresulta la rispuesta 
Mcil del que ignora: todo ma1 social se debe a la 
desintegracibn familiar. 

El cucrpo es & la industria y el comercio 
Es indispensable la reificacion del cuerpo, 
su cosificaci6n, para que pueda ser objeto 
manipulable por intereses econ6micos. Lo que no 
se puede lograr en un cuerpo-sujeto, es factible 







eso que yo no podia hacer o que lo hacia para 
convertirlo en poema. Durante atios dividia mis 
gustos, 10s clasificaba. Por un lado Tarkovski, 
Woody Allen, Fellini, Buster Keaton o Bresson; por 
otro, Scorsese, Wilder, Lubitxh,Visconti o Butiuel. I Un @do dc Un 
Descubri despues, no mucho despuCs, que en I dcigobier~~daCddcr611 
realidad lo que me interesaba era una poetics, una 
vision queenlazara mis dos placeres: cine y poesia. El pasado 31 de marzo se cumplieron 10s prime- 

~a belleza cinem&tica tiene un efecto envolvente, : ros cuatro meses del gobierno de Felipe Calder6n. 
como el act0 de leer poemas en voz aka. Hay un i NO estoy descubriendo nada al decir que uno de 

poder de encantamiento. Una seducci6n, 10 dije i 10s rasgos mas agradecibles del calderonhmo ha 
antes. : sido, con pocas excepciones, la mesura en sus 

La memoria trae retazos de lo ido. Flashbacks i declaraciones frente a la cansina incontinencia 
aleatorios. Mi Clltimo gui6n 10 lances una caja.Ahi i verbal caracteristica de SU predecesor en el cargo, 
debe estar, NO me arrepiento de haberlo escrito, Vicente Fox. Paralelamente a la moderation decla- 
Quiz6 ahora haria otra cosa. Mentira. Hay lo que hay, I rativa de CakJer6nr este ha desplegado un buen 
no mas. : nlimero de iniciativas que envian la setial clara de 

Un hombre recibe una carta. Enciendo el televisor que el pais tiene un presidente que lleg6 al ~ o d e r  

para ver de nuevo ese inicio. Broken flowers. Quisiera para ejercerlo. La actuaci6n del ejecutivo ha sido 
no hacer gestos. Mantenerme impivido. No es : firme, incluso en ocasiones dura, y 10s resultados 
posible. El pasado irrumpe. Hay algo en quien : de esta estan todavia por verse. 
fui que no se ha ido. Alin me sigo asombrando : De 10s operativos contra el narcotrifico lleva- 
con una pelicula, con un poema. Con el rastro de dos a cab0 par el ejercito, a1 Pact0 para detener 
cierta mClsica que proviene de las palabras, con las la escalada en el precio de la tortilla, pasando por 
imagenes que son palabras o 10 fueron. Simples i la aprobaci6n de la nueva Ley de Pensiones del 
gestos. Escribo y por inercia o decisi6n queda : lnstituto de Servicios y Seguridad Social para 10s 
rnuchofuera. Busquemos otra mena. ilnterioro i Trabajadores del Estado (ISSSTE), 10s espaldarazos 
exterior? Dejo que la cinta siga, quit0 el volumen, i politicos a 10s gobernadores priistas de Puebla y 
apago la luz. Un hombre recibe una carta. Hay : de Oaxaca, y 10s discursos a modo en Nicaragua 
tantas historias que podrian surgirde ahi. Fadeout i Y Davos, Calder6n se muestra corn0 un presi- 
Punto final. : dente actuante y comprometido. Esto ultimo, sin 

: embargo, no siempre ha sido sin6nimo de com- 
: promiso con la ciudadania, como lo demuestra el 
: hecho de que el presidente haya "solucionado" el 
: problema en Oaxaca llevando a la circel, previa 
: cita para dialogar con el, al lider de la Asamblea 

Popular de 10s Pueblos de Oaxaca (APPO) y sin 
: mover un dedo en contra del gobernador Ulises 

Ruiz. Tampoco parece haber congruencia entre el 
candidato Calder6n que le sac6 la tarjeta roja al 
tristemente celebre goberprecioso de Puebla y el . presidente Calder6n que se toma la foto con el; 

' Le6n Plascenaa 1901 naci6 en Ameca. lalixo, el 21 de mayo de 1968 i entre el calderbn de ~i~~~~~~~ que se declara Poeta y edrtor.Tiene estudios en teatm y cme. Er director de la edrtonal - 
fikxk~ba~~os. Ha sidoacreedorde 10s riguienter premror: Premiolmer- : deseoso de estrechar ~ Z O S  con 10s paises herma- 
nacronaldePwrla AlvaroMuta 1% PremioNadonaldePoerfa Amado i de A ~ c ~ ~ ~ ~  ~~~i~~ el calderbn de D~~~~ que 
Nervo 1996. Premio Nacionai de Poeda Clemencla lraura 2001. Premlo : 
N a d o n a l d e L i t e r a t u r a A I b e r t o O w n 2 0 0 5 . E ~ e -  . critica a 10s hermanos porno hacer las tareas neo- 
mor mencionar: Poeria: fl derorden de ru nombre, w2.1989. Ii Giw'6n i liberales con la misma aplicaci6n de Mexico. 
IknodepA~ms.Conaculta,TINlaAdentro, 1993.1 Enbpd'po&sdeloire. : 
~~ret~riadeCulturadelaliwo.Orl~ener. 1994,11Bit&orndeonun~i~o~ . Esverdad queen el casode la tortilla el gobierno 

~ - - - -  ~~ ~~ .~ <~ ~. 
ner.Colombia. ~ n i ~ n l d a d ~ a c i o n a l d e ~ o l o m b ~ .  1997.IIEldhi lomillo, i federal estabiliz6 el precio, per0 tambienio es que 
Canada-Mexico. Ecnt d e s f o r g e s - h l o d e c a b a l l ~  2W3.Apunmde 
, . . . n n t n m ;  CenetarladeCulruradeIall~o CECA.2005. I : oficializo su aumento, situ6ndose (dependiendo ",," - - ~  .~~ 
Zwm. Aldus, M06.115~~ poemas han aparecidoen m6r de unavelnte4 i de la del pais) un 41.66% y.un 58.33% 
deantologias. 

* 

"Frente a la carestia de la vida, la dignidad", dijo Jose L6pez Portillo 
en alguna ocasibn, y nunca se supo que quiso decir con eso, ya que 
nose trata de mostrarsedignos para aguantar lassubidas de precios 
de 10s productos, sino de asumir una actitud de no aceptacion como 
sociedad consumidora frente a la disminuci6n de la posibilidad 
de adquirir la misma cantidad de articulos que pudimos haber 
comprado antes del lode diciembre del atio pasado. 

iPor que esa fecha? Porque despues de entonces vendria una 
escaladadeaumentosdepreciosdeproductosdeprimera necesidad 
para la dieta y bienestar de todos 10s mexicanos que impact6 en sus 
ingresos,sobretodoenaquellosquetratandesobrevivir Clnicamente 
con un salario minimo general, y ya no se diga de 10s que ni siquiera 
lo tienen: que si el alza se dio en el importe de 10s alquileres de 
las viviendas; que si tambien en el pan bolillo; que alcanzo a 10s 
cigarrillos; que le peg6 duro a la tortilla; que por poco le llega a 10s 
refrescos; que el precio de la gasolina sube y baja. Pero que esto no 
es de una magnitud importante como para que compense la subida 

muertos del primer trimestre : del precio del gas para el consumo de las familias de aca, del norte 
del atio dejan, sin embargo, un : de Mexico. 
signo de interrogaci6n sobre las i iEl gas! h e  es importante para la poblaci6n, particularmente la 
dimensiones del fen6rneno que : que vive en Ciudad Juirez, porque cada aiio tiene que enfrentar y 
enfrenta y la efectividad de la i cargar la inflexibilidad de las autoridadesfederales responsables del 
estrategia adoptada. : sector productor y distribuidor de energeticos que hacen y aplican 

En resumen: muchaactividad, : sus calculos promedios anuales de calorlfrio para fijar el precio del 
mano dura y itodo igual? : "gas natural". Esto lo hacen sin considerar 10s niveles de ingresos 

P.D. De acuerdo con cifras del : de 10s consumidores de este bien que, por requerimiento humano, 
INEGI, al autodenominado pre- : deben enfrentar de la mejor manera las bajas temperaturas de esta 

3 : sidente del empleo, le crecio la : parte del territorio mexicano. 
tasa de desempleo abierto de : La sexenal argumentaci6n de que se trata de "una nivelaci6n de 
3.58% a 4.02 % durante su pri- : costos porque no estaban correctamente ordenados", arranca ahora 
mer trimestre de gesti6n. : con mas brios. ~Ser i  que efectivamente le dan a esta poblaci6n un 

P.D.1. En la segunda asam- : inmerecido tratamientode compradora que enfrenta a un productor 
blea de la Convenci6n Nacional : monop6lico y a un distribuidor oligop6lic0, y que con esas bases le 
Democrdtica, celebrada el 25 : aumentan el precio al gas cuando saben que se consume mas y se lo 
de marzo pasado, AMLO volvi6 : disminuyen cuando la temporada climitica lleva a que se consuma 
a llenar el Z6calo demostrando : menos? 
que a pesar del ahogo informa- : De eso se desprende una situaci6n en la que no es por nada que 
tivo y la frenetica actividad de : la gente clame pacificamente -por ahora: iYa paren las alzas de 
Calder6n, sigue siendo un lider : precios en Ciudad Juarez!(AC) 
con fuerza y gran capacidad de I 
convocatoria. (IA). 



E 
n las postrimerias de la caida del muro de 
Berlin yenel preludiodel desmoronamiento 
de la antigua Union de RepOblicas Socialis- 
tas Sovieticas, con motivo de la Guerra del 

Golfo, el Presidente Bush (padre) anuncio un nuevo 
orden mundial (novus ordo seculorum). Todo esto, 
en un marco geopolitico e historico determinado y 
por demds evidente: el fin de la guerra fria, la cual 
se definia como ". ..un estado de guerra improbable 
y de paz imposible",segun Raymond Aron! 

La lectura de dichos acontecimientos, a la luz de 
la actualidad imperante, es muy probablemente la 
siguiente: 

1. El surgimiento de 10s Estados Unidos como 
hiperpotencia -palabra de acutiacion francesa. 

2. El reacomodamiento de la geopolitica en fun- 
cion de un orden bipolar hacia uno unipolar. 

3. El advenimiento de "el fin de la historia" can- 
tad0 por Fukuyama, per0 augurado desde mucho 
antes por Hegel, en tanto que la Cnica ideologia 
funcional (aun cuando existieran otras vhlidas) es el 
capitalismo y la democracia liberal. 

4. La configuration a ultranza de 10s tres grandes 
bloques regionales econ6micos con vocacion e 
influencia universal (Norteamerica, Europa y Asia). 

5. La generalizada sensacion de ingobernabili- 
dad, en lo referente a la agenda global? acentuada 
y caracterizada por el "deshielo" de 10s problemas 
que la guerra fria habia puesto a hibernar y que 
ahora surgen redimensionados y mas letales. 

6. Pero no 5610 esto ultimo se ha "deshelado" 

pues, con el colapso de la URSS, tambien tenemos 
como resultado el consecuente resurgimiento de 
Europa como "potencia" en el tablero de la din& 
mica geopolitica, que deviene tanto de propositos 
y meritos propios como de despropositos ajenos 
y por ijltimo, el advenimiento de ineditos retos 
geopoliticos que comporta este resurgimiento 
europeo en la politica internacional, tanto para 
Europa misma como para la hiperpotencia. 

Estoy consciente de que en esta sucinta relacion 
de acontecimientos faltan muchisirnos de relevan- 
cia probada y que posiblementesobren otros pero, 
para lo que me interesa tocar, estas coordenadas 
nos bastaran de marco referencial historico. 

Para muchos intelectuales, tanto estadouniden- 
ses como europeos, el llamado y defendido mundo 
occidental o simplemente, "occidente", se encuen- 
tra en clara escision -que no rompimiento-, en 
franca friccion -que no enfrentamiento- y en 
crisis conceptual-visionaria y, por ende, en evolu- 
ci6n -que no desmembramiento y finiquito-, 
dentro de sus propias filas y adeptos. Y que esto se 
manifiesta tanto dentro de sus propias relaciones 
como en proyeccion hacia terceros. Tenemos asi, 
pues, que algunos rubros de alejamiento entre pai- 
ses occidentales son, por ejemplo, en lo referente al 
medioambiente,elProtocolodel(ioto;3en lo tocante 
a la lucha internacional institucionalizada contra la 
macro-criminalidad, la Corte Penal Interna~ional;~ o 
la "guerra contra el terrorismo" con el uso unilate- 
ral de la fuerza armada. Y todo esto bien puede ser 

Bc un lodo, htados Unidos &me y ruhaza h idca dc par& 
prtpondermia y podar da influencia en un deseaMe orden mundial 

mulripolar an el cudno sdlo el poder de influencia ha de ser compartrrtrdo, 
sino tomb& /as eargas y /as ~~~ponsablJidda.  

muestra de que "occidente" ha estado mas amal- ejemplo, podria generar una gran distorsion en el 
gamado por la presion exterior -por multiples y mercado global en una era en la que, sesupone, ha 
amenazantes antitesis de ocasion- que por cohe- llegado el fin de la historia y de las ideologias. 
si6n y solidificaci6n propia. Pues, ante la amenaza 1 El viejo continente posee un gran patrimonio 
comijn, las diferencias especificas del "nosotrosn se historico en lo que a geopolitica se refiere, per0 
diluyen frente al miedo a 10s "otros'! no precisamente uno con saldo positivo sino, mas 

No me es dificil compartir estas apreciaciones, y bien, bastante atroz. Pero esto, paradojicamente, 
sobre todo, si no dejamos de tener en cuenta que se conmuta en su mayor riqueza, pues las lecciones 
detrds de todas ellas se encuentra un claro y com- 
prensible temor tanto de Estados Unidos como de 
Europa, como resultado de la situation imperante 
en las vigentes coordenadas de tiempo y circuns- 
tancia. 

De un lado, Estados Unidos teme y rechaza la idea 
de perder preponderancia y poder de influencia en 
undeseableorden mundial multipolaren el cual no 
solo el poder de influencia ha de ser compartido, 
sino tambien las cargas y las responsabilidades. 
Mientras, y por otro lado, Europa sufre un temor a 
tener que, a deber y a querer asumir un papel cada 
vez ma5 destacado e indispensable en la dinarnica 
de las relaciones internacionales, para fomentar y 
crear un "post neo-orden mundial" de naturaleza 
multipolar en donde el equilibrio de poder sea una 
realidad y que ademas sea en clove cosmopolite. 
viendose. forzados (10s europeod, para lograrlo, I 
a adoptar las tradicionales claves de equilibrio de 
poder internacional que obligue a soslayar y olvi- I 
dar las propias y tremendas experiencias. Lecciones 
infligidas, se comprende, por esas mismas claws 
de poder durante el devenir historic0 europeo (LO 
quizas occidental?). Por otro lado -el pr6ctico-, 
significaria para Europa asumir la responsabilidad y 
costo de su propia seguridad, empresa por demas 
grande, dado el nivel de seguridad al que estan 
acostumbrados (tal vez m6s que necesitados) y al 
nivel "minimo" de capacidad militar que poseen. 

Debe destacarse que, a ambos lados del Atlan- 
tico, se comparte un temor fantasmag6ric0, mas no 
ilusorio o inimaginable, de un enfrentamiento -a 
la postre- tal entre ellos que genere una suerte 
de neo-guerra fria intra-occidental de naturalem 
extra-militar, lo cual, entre otras consecuencias, por 

de las m6s ruinosas e inhumanas (enfasis ircinico) 
cathstrofes belicas parecen haberse aprendido 
bien; y estas enseianzas tienen la apariencia de 
haber sobrevivido al intercambio generacional de 
su poblacion. Esto se evidencia, por ejemplo, en las 
concepciones que 10s gobiernos europeos tienen 
y esgrimen en cuanto al tamatio, la intensidad, la 
forma y el uso del poder ya sea econ6mic0, militar, 
etcetera. Y que la sociedad europea (desde el ciu- 
dadano de a pie hasta el intelectual) tome y tenga 
conciencia de estas cuestiones anteriores, consti- 
tuye un ejemplo mas. 

Algunos intelectuales americanos interpretan 
estas concepciones europeas acerca del poder en 
el sentido de que las naciones europeas no tienen 



kdOdOS Unidos mqmnckn m& ate c m m k r  
qucaitrdktandumtralormBcmbrwdeoccMtnte. 

las mismas cosas que perder que Estados Unidos, 
y por ello, les es mbs ficil adoptar una visi6n flexi- 
ble sobre el poder y que, ademas, Europa no tiene 
el poder necesario para imponer su visibn, y esto 
condiciona lo anterior. No obstante que estas ideas 
encuentren base en la realidad politica e idiosincri- 
sica europea, creo que se deja de lado algo de vital 
importancia, como es la experiencia hist6rica euro- 
pea, pues no debemos olvidar que Europa alberga 
en su seno a la mayoria de potencias quea travesde 
toda la historia, de diferentes maneras y en diversos 
momentos, han asumido o pretendidoobtener una 
posici6n preponderante en el mundo, con fonnas 
variadas de liderazgo en cada caso concreto. Cierto 
es que no lo han hecho del todo bien, pues siempre 
ha sido en una dinemica ciclica y alternativa entre 
las diversas potencias pero, extraiiamente, aqui 
reside la riqueza del legado occidental europeo; y 
este capital historic0 de experiencia queda ahi, no 
s61o para provecho de Europa misma, sino de todo 
aquel que quiera tener un considerable poder de 
influencia en el mundo y proyectarlo largamente 
en el tiempo, es decir -ahora mismo-, Estados 
Unidos. 

No basta con enfrentar y tratar de imponer -ya 
sea la visi6n europea del mundo, en terminos de 
"on pararjon postmodernista y cuasikantiano en 
donde reinan la paz y la armonia hermanadas de 

' h n t e  de la VACJ 
' Raymond Aron. Elsi<fem~ plonetoriaen kr edad termonuckac en Pory 
guermmtre larnocianes.2. Htstonaypmxolqkr. Aliam, Madrid, 1985, pp. 
455-684. 
' El profem erpahoi Don Celeuino del Arenal sost~ene que er mcesa- 
rio advertir aue "estamor ante un nuew sirtema mundial o danetaria 
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&&lei;. Cmientemente tranmacionalizado e interdtpendiinte, pew 
polltkamente noenrvnurado nl integrado', Celenino &I Arenal.'Cam- 
bios en b sociedad internacional y aganhaci6n deixNac~oner Unidar: 
en Jomodm deloArcfiacl6n espnnokr depmferoresde derecho intemio- 
naiy de reladone internadmoles sobre eluncuentenano de lor Nocwnm 
Unrdor. C o k l h  Eccwla DiprWnbfico, na  2 Madrid. 1995, p. 7 y 5% 
'El PlotomlodeKmBse?ormalha en ocasi6nde la Conwncl6n Marco de 
bsNac~onesUnidarsobreel CarnbioClirn&tIco(CMNUCC)elll dediciem- 
bre de 1997. Este importante lnrtrumento intemacional tiene por objem 
ledvclr las emlslones de gases de efecto invernadefo qw est6n pmvo- 
cando, como se ha mtenldo recientemenrepor la comun~dad cienflfica 
internac~onal, el carnbio dlm6tic0, y obliga a 10s Gtadm Parte a reduc~r 
lhasta en un 5.2% con respecto a l a  nlveles de 1990) sus emisones de 
d16xldede carbono, rnetano, 6xido nitmso, hldrofluorowrbono, pwfluo- 

la humanidad sobre 10s rieles de la serena sabidu- 
ria y la contemplaci6n, o la vision americana de 
un mundo coincidente con una gran jungla glo- 
bal (o globalizada) en la cual impera la ley del m6s 
fuerte y el m6s feroz. Yen la cual m6s nos vale que 
el fuerte sea buena persona y el debil no sea muy 
rencoroso. 

No.Yoconsidero que, como casi siempre, la raz6n 
suele estar en el punto medio y no ser susceptible 
de apropiaci6n. Adern&, occidente comparte aljn 
10s mismos valores: la democracia liberal, respeto 
a 10s derechos humanos, el Estado de derecho, 
economia de mercado, el Estado laico, etcetera. Y 
me parece que son acertadas las consideraciones 
en torno a que 10s roces y fricciones que se han 
sucedido ljltimamente entre Europa y Estados Uni- 
dos responden m6s a la cercania que a la distancia 
entre 10s miembros deoccidente.Al parecer,esen la 
b~isqueda de la garantia, la efectividad y la promo- 
ci6n de estos valores compartidos en lo que no se 
ponen de acuerdo 10s occidenta1es;es decir, es 5610 
cuestion de matices, no de colores. No obstante, 
parece que comienza a alzarse -amenazando con 
asolar- sobre el cielo occidental, la sombra de la 
maxima queTucidides acuiiara en ocasi6n del and- 
lisis de las causas de la guerra del Peloponeso, y 
que reza: "la creencia en la inevitabilidaddel conflicto 
puede convertirse en una desus principales causas." 

marhono y hexafluorocarbmo de &re enhe bs anos 2008 y 2012. El 
PmmcdodeKmtoenw6en vigor el 16defebremde 2W5, luegodeque la 
FederacBn Rusa lo ratlficara el 18de nonembre de W)04. Ai mommtode 
su entrada en vigor, 141 estadm se viemn vinculador jurfdica e mntema- 
clonalrnentepor el PmiombdeKnro.Porr~ parte,M&lm rlgndeli~tru- 
mentoei9dejullode 1998y loratlfw5ei7desepaembre&MaO 
'LaaeacihdelaCortePenal lnternacionalfueformalizadaenel Enauto 
de Roma,durante lacelebracian delaConferenciadiplomdtiadepknipo- 
tenc~nosdelmNaciones UnidmmbreelmtoblwmknmdeunomRewnaI 

~-~ ~.~~ .~ ~~ , - ~ - -~~ >-  ~~. -- ,- ----~--,~-.a~ - - 7 ~ ~  

60eslador deposkann sus rerpm~wsinrrrumentor de ratifiwci6n.Gta 
Cone Penailntemoonoi, ques de Yor6cterpernmnL independientey 
vinrulodo CM el risrema de ias Naciona Untdm: Dene mmperencb sobre 
70s crlmmes mdr gmvm detmcendenclapam la mmuniWhtemacionoi 
ensu canjunto: y ademas est6 facultada 3nm ejercersu~unrdicclhsobre 
personas respecto delos crimenes mdr graves de tmscendencin mtemacio- 
nal: esto es. .respmn de im siguienrer crimener: a) Einimen degenocidio, 
b) Lor aimenesdeiera hvman1dod;c~lu crimenerdeguemd) Eicnmende 
ogres!& "lPre6mbulo.artfculos 1 y5del Estatutode Roma). 

La actual administraci6n de la 
UACJ ha propuesto a la 

comunidad emprender acciones que fortalezcan 
la investigaci6n y la vinculacibn con la sociedad a 
traves de la cultura. Con la intenci6n de contribuir 
a este prop6sit0, me permito dar a conocer este 
texto sobre una visita a un centro de investigacibn, 
que hice junto con otro investigador (el Dr. Jorge 
Salasplata) hace un par de atios, y que puede ser- 
virnos de ejemplo a seguir. 

En octubre de 2005, visit6 las instalaciones de la 
Unidad lrapuato del Centro de lnvestigacion y Estu- 
diosenTecnologia Avanzada (CINVESTAV), un orga- 
nismo aut6nomo y descentralizado del Gobierno 
Federal asociado al lnstituto Politecnico Nacional. 
El prop6sito de la visita fue conocer la experien- 
cia de trabajo y proceso de consolidaci6n que esa 
unidad ha tenido desde que se fundara en el atio 
de 1981. Esto, con la finalidad deextraer aspectos y 
referentes de trabajo que pudieran sewirnos para 
disetiar, en ese entonces, el Cuerpo Academic0 de 
Estudios sobre el Agua, mediante el cual la UACJ 
podria emprender una politica de investigaci6n 
multidisciplinaria enfocada en la problemdtica del 
agua en Ciudad Judrez y el resto de la region Paso 
del Norte. 

Durante la visita nos atendi6 el Dr. Ariel Alvarez, 
uno de 10s miembros fundadores de la Unidad Ira- 
puato del CINVESTAV, asi como del Departamento 
de lngenieria Genetica en Plantas. Adem6s de un 
recorrido por las instalaciones, el Dr. Alvarez res- 

pondi6 a todas nuestras interrogantes, centradas 
en el funcionamiento de dicha Unidad yen 10s fac- 
tores que han ayudado a que sea una experiencia 
exitosa y un caso extraordinario en el context0 aca- 
demic~ y cientifico nacional. 

De la entrevista se pueden seiialar varios aspec- 
tos generales, tales como 10s fines de la Unidad, 
la composici6n de la planta de investigadores, la 
organizaci6n interna y el financiamiento, entre 
otros. Tambien resaltan otros aspectos particula- 
res que propiamente son de interes direct0 para 
10s fines de nuestra visita, esto es, la filosofia con 
que nace la Unidad, 10s factores que empujaron su 
creacion y la organization que ha hecho posible su 
consolidaci6n. 

En cuanto a 10s aspectos generales, cabe setialar 
que la Unidad lrapuato es una de las numerosas 
unidades a travk de las cuales opera el CINVES- 
TAV. Todas estas unidades est6n especializadas en 
ramas del conocimiento y distribuidas en todo el 
territorio nacional, de acuerdo con las necesidades 
del desarrollo econdmico nacional y las caracteris- 
ticas regionales en que se ubican. 

La Unidad lrapuato opera como un centro de 
estudio de plantas y proyectos de avanzada, espe- 
cializado en bioquimica, biotecnologia e ingenieria 
genetica de plantas. En ella laboran 37 investigado- 
res con el grado de doctorado, 10s cuales realizan 
actividades de investigaci6n b6sica (en biologia 
molecular, para la obtencidn de plantas mejoradas), 
formaci6n de recursos humanos y transferencia de 



tecnologia. Ademas, como parte de la formaci6n grupo se estableci6 hacia 1986, se dedic6 a la inge- 
de recursas humanos, desde 1986establecieron un nieria genetica de plantas y fue liderado por el Dr. 
posgrado linico en biotecnologia, en el que actual- Luis Herrera. El segundo grupo tuvo caracteristicas 
mente estan inscritos 98 alumnos en las modalida- muy diferentes al primer0 y a la postredecisivas en 
des de doctorado direao, maestria-doctorado y el proceso de consolidation del centro. 
licenciatura-doctorado. Desde ese atio a la fecha En primer lugar, mientras un grupo se instal6 
han egresado poco mas de 200 doctores con un por el concurso de personalidades que en forma 
alto grado de calificacibn e individual decidieron aceptar 
integrados en equipos de tra- la invitaci6n a crear la Unidad 
bajo que, con frecuencia, se en lrapuato, el segundo grupo, 
incorporan colectivamente I antes de instalarse, trabaj6 en 
en grupos de trabajo dentro I han egresado poco I el concepto de investigacibn 
de universidades de provin- mcis de 200 doctores 

que habia de distinguirlos en 
cia. el context0 cientifico nacional - - 

En cuanto a la organizaci6n I con un alto grad0 de I e internacional. 
y financiamiento interno, calificacibn e intearados En segundo lugar, la ope- 

I 
- 

la Unidad se divide en dos en equipos de trabajo I raci6n de la unidad ha sido 
departamentoc el de bio- exitosa gracias a que ha con- 
tecnoloaia v bioauimica. v que, con frecuencia, tado desde el orincioio con .. - ,  . , 

I el de ingenieria genetica de Se incorp~r~n apoyos materials excepcio- 
nales otorgados directamente 

el posgrado arriba citado. I grupos de trabajo I por la Secretaria de Educaci6n 
Recibe recursos del gobierno Pliblica, de la cual depende. 
federal vdeoraanismos inter- dentro de universidades Esto les wmiti6 a los investi- - 
nacionales, como la ONU, la I de provincia. ( gadores 'contar con el equipo 
cual denomin6 a esta Unidad 

, , ;:.. .- J adecuado para trabajar. 
como "centro de adiestra- Pero, dado que el primer 
miento" para America Latina, & 1 74: 

grupo se integro por perso- 
asi como de organismos nalidad y en cierto modo por 
empresariales nacionales y "aventureros", ello redund6 en 
del sector pliblico (gobierno un modelo de organizaci6n 
del Estado). en el que el equipo de investigaci6n era adquirido 

En cuanto a 10s aspectos particulares cabe decir para un uso individualizado, no socializado. En cam- 
que esta unidad fue product0 de un programa de bio, el segundo grupo, que previamente se inclin6 
descentralizaci6n del CINVESTAV motivado por la por trabajar exclusivamente la ingenieria genetica 
necesidad de responder a las necesidades regiona- en plantas, opt6 por intentar la racionalizaci6n de 
les. En el caso de la Unidad Irapuato, esta se dedica 10s recursos y la infraestructura de investigaci6n. 
a la investigaci6n bBsica en plantas debido a que implantando un modelo de uso colectivo a traves 
la regi6n es uno de 10s principales enclaves agrico- de Breas de se~icio. 
las del pals. Debido a esa motivacien, la Unidad fue A la postre, estas Areas de servicio se implan- 
planeada con mucha anticipaci6n: al responsable taron en toda la Unidad para dar asistencia a las 
de iniciarla se le encomend6 contactar y reunir a investigaciones particulares que cada investigador 
academicos que estaban completando su forma- o departamento de la unidad lleva a cabo. Esta filo- 
ci6n o ya laboraban en centros de investigaci6n de sofia se refleja tambien en la decisi6n de la Unidad 
Europa y Estados Unidos. de establecer el posgrado linico antes mencio- 

En Europa se llevaron a cab0 varias reuniones de nado, en el cual convergen todos 10s alumnos, con 
trabajo en las que se discuti6 sobre la pertinencia y independencia del departamento al que habrBn de 
las caracteristicas que debia tener este centro. Fue adscribirse posteriormente. 
asicomo la Unidad seform6 mediante la conforma- Con base en 10s anteriores elementos, la Unidad 
ci6n de dos grupos. Un primer grupo se instal6 en lrapuato ha desarrollado una dinarnica de trabajo 
1981 y form6 el area de biotecnologia. El segundo en la que se destaca la convicci6n de que la estra- 

tegia de trabajo grupal es un elemento clave en recursos para trabajarV(Dr. Alvarez). 
su proceso de consolidaci6n. Esta conviction y el Un tercer elemento a considerar ha sido la capa- 
ambiente cooperativo que ha generado se reflejan cidad de la Unidad para establecer adecuadas rela- 
al menos en tres aspectos centrales de su funcio- cionesdetrabajoconotroscentrosdeinvestigaci6n. 
namiento: productores regionales y nacionales y autoridades 

La creaci6nde"infraestructurasdegrupo", de 10s diferentes niveles de gobierno. En virtud de 
a travks de las Breas de servicio mencionadas, que se trata de un centro que realiza investigacio- 
mediante las cuales se nes bdsicas, ha sido necesa- 
introducen aspectos de rio educar a 10s productores 
organizaci6n industrial del sobre la pertinencia de apoyar 
trabajo en laboratorio y se este tip0 de investigaci6n. Para 
reducen costos de equipo, ello ha establecido importan- 
operaci6n y manteni- I En virtud de aue se tes sinergias con el IMIFAV, 

I miento. I 
I un organism0 que ha servido trata de un centro que 1 La formaci6n de como puente o interrnedia- 

nuevos investiaadores en realizainvestigaciones I rio entre las necesidades aue - 
tanto "equipos cientifi- Msicas, ha sido Y 10s productores tienen .de 
cos: 10 que permite que I necesario educara investigaciones aplicadas, y la 
la experiencia de trabajo 
del CINVESTAV pueda ser I 10s productores sobre 
reolicada en otros centros la pertinencia de 
de investigaci6n. Asi, lo I apoyar este t i p  de 
que egresa de la Unidad investigacibn. 
no son individualidades, 
sino equipos de investiga- 
dores ya formados. 

La impartici6n colec- 

necesidad que la Unidad tiene 
de que estos comprendan las 
oportunidades para el desa- 
rrollo econ6mico que entratia 
la investigacibn basica. 

En este sentido, se aprecia 
un inter& permanente de la 
Unidad por difundir regional- 
mente sus actividades cientifi- 

tiva de las responsabili- I cas, mediante la organizaci6n 
dades docentes, que se de una feria cientifica deno- 
agrupan en el lapso de minada "Dia abierto". Esta 
un semestre dentro de un 
programa generacional. Al  cab0 de ese semes- 
tre unos cuantos continlian con cursos y la 
mayoria se dedica a trabajos de laboratorio, en 
donde gran parte de la investigaci6n de la Uni- 
dad recae en 10s propios estudiantes. 

Otro elemento clave fue la definici6n previa y la 
defensa posterior del concepto de trabajo que dis- 
tinguiria a la Unidad lrapuato de otros grupos de 
investigaci6n nacionales y extranjeros. Haberse 
concentrado exclusivamente en la investigacidn 
bBsica en plantas es visto como la pieza central 
que explica su exito. Para ello fue necesario que 10s 
investigadores que iniciaron se preguntaran que 
cosas se estaban haciendo, que faltaba hacer y quC 
podia complementar la investigaci6n en el drea 
donde ellos querian incursionar. Estas preguntas 
fueron hechas sobre el supuesto de que la conso- 
lidaci6n 5610 podla provenir de la manera en que la 
Unidad se "hiciera indispensable", ya que "cuando 
se tiene algo novedoso que ofrecer, no faltan 10s 

feria se realiza cada dos afios, 
desde hace quince, para que la comunidad, 10s pro- 
ductores y 10s estudiantes visiten las instalaciones 
de la Unidad bajo el lema "La ciencia al alcance de 
todos". Este aAo el "Dia abierto" se realiz6 el pasado 
9 de octubre y atrajo a cerca de 2,500visitantes que 
pudieron ingresar a 10s laboratorios para conocer- 
los, participaron en talleres y escucharon conferen- 
cias sobre temas muy variados relacionados con la 
biologia, la genetica y la importancia del desarrollo 
cientifico en la sociedad. Se trata de un aconteci- 
miento que sin duda enriquece la vida cultural de 
la regi6n. 

En suma,esteesel modelo de trabajo que ha per- 
mitido a la Unidad lrapuato del CINVESTAV consti- 
tuirse en un centro que realiza investigaci6n bdsica 
de alto nivel, a partir de las ventajas que supone 
trabajar "en equipo" con base en una filosofia que 
valora el papel de la cooperaci6n. 

Doctor en Sociologla. Docente e investigadordei instttutode Ckncias 
SoEialesy Adm1nirtraci6n dela UAU. 



En los ahos de 2005 a 2006 se rea- 
lizaron elecciones presidenciales 
que marcamn el calendario poli- 
tico de Am&~a Latina: la primera 
en Honduras (27 de noviembrede 
2005) y la m6s reciente en Vene- 
zuela (3 de diciembre de 2006). 

Los resultados de dichas elec- 
ciones presidenciales fuemn: 
Hugo Ch6wq de Venezuela, 62.9 
por ciento del total de 10s votos; 
Alvaro Uribe, de Colombia, con 
62.4 por ciento; Luis lnicio Lula 
da Silva, de Brasil, con 60.8; Rafael 
Correa, de Ecuador, con 56.7; 
Evo Morales, de Bolivia, con 53.7; 
Michelle Bachdet, de Chile, con 
53.5; Alan Garcia, de Perli, con 
52.6; Manuel Zavala, en Hondu- 
ras, con 49.9; &car Arias, en Costa 
Rica, con el 40.9; Daniel Ortega, 
en Nicaragua, con 38.1; y Felipe 
Calderon, en MGxico, con 35.7 por 
ciento de 10s sufragios. 

De los once presidentes men- 
cionados, ejemplo de politicos 
populistas en el siglo XXI son 
Hugo Ch6vez en Venezuela, Evo 
Morales en Bolivia, Nestor Kirch- 
ner en Argentina, Rafael Correa en 
Ecuador, Daniel Ortega en Nicara- 
gua. Los gobiemos de Brasil, Chile, 
Uruguay y Peni trabajan desde 
la izquierda sin populismos y se 
aproximan a las exigencias pro- 
pias del reformistno democritico. 

Estamos siendo testigos de 10s 
primeros pasos de la concentra- 
cion del poder en una sola per- 
sona, como en 10s cams de 10s 
gobiemos populistas de Vene 
zuela, Nicaragua, Bolivia y, qui- 
As, Ecuador. El presidente Hugo 
Chivez obtwo del congreso 
venezolano, donde la totalidad 
de 10s escatios estin en manos 
chavistas, el otorgamiento & 
poderes legislativos para gober- 

nar por decreto durante un aho 
y medio, en una 5esi6n circense 
celebrada en una plaza publica. 
De este modo, ha recibido la suma 
de poder para iniciar el tr6nsito de 
Venezuela al swalismo del siglo 
XXI, que supone el control de la 
economia, las comunicaciones, la 
energia, la distribution territorial y 
hasta una reforma comtitucional 
para que habilite su reeieccion 
indefinida en el tiempo. 

El presidente nicaraguense 
Daniel Ortega, a p a r  de no con- 
tar con la mayoria del parlamento, 
& intentando concentrar el 
poder, postergando hasta el 20 
de enem del2008 la vigencia de 
la Ley Marco, q w  recorta las atri- 
buciones del Poder Legislative. 
Tambibn ha tratado de asumir 
mayores mandos en su contml de 
las h e m s  de seguridad y defensa 
del pals. Asimismo, 10s sandinis- 
tas estin considerando convocar 
a una AMmblea Constituyente, 
siguiendo la moda boli~ariana, 
para habilitar la reelection del Pre- 
sidente de la Repliblica, adem6s 
de recortar las atribuuones del 
parlamento a favor de las asam- 
bleas del poder popular. 

~Ambrica Latina vive hoy un 
renacimiento del populismo? No 
sabemosa~inqdalcancetendr60 
si ser6 un fen6meno pasajem. No 
es segum que b ret6rica de algu- 
nos de 10s nuevos populistas vaya 
a tener una materialiiacion del 
lenguaje a 10s hechos. Han apare- 
cido hbmes de la ret6rica, de pro- 
mesas, de gestos surrealistas que 
prodaman reivindicaciones sim- 
b6licas que encienden el orgullo 
inmediato para ganar elecciones. 
Una vezarribados a la presidencia, 
estos Kroes reclaman para si una 
suma de poder incuestionable, 

ilimitado, concentrado, para llevar 
adelante sus propias decisions. 

La condicion ideal que solicita 
un populista es desintegrar al 
poder legislathro y judicial para 
centrarlos en el ejecutivo y, deesta 
forma, ejercer un gobiemo sin 
contrapeso entre 10s poderes. Es 
una forma de gobierno autorita- 
no, y sin embargo, America Latina 
necesita consolidar su incipiente 
democracia.(NC) 

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS 

Susana Baez Jose Avila 
Jesljs Luna Victor Orozco 
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Gonzalez Cuellar, Efren, 
"Defensoria de 10s Dere- 
chos Universitarios", en Fer- 
nando Cano Valle y Alfredo 
Toral (coords.), lornada 
sobre 10s derechos humanos 
en Mexico: Memoria. Comi- 

Susana Baez Ayala* 
La Defensoria de 10s Derechos Univer- 
dtarios inicia en la decada de 10s aRos 
ochenta en la Universidad Nacional Au- 
t6noma de Mexico. Los albores del siglo 
XXI permiten que esta nueva instituci6n 
se generalice; en este contexto, es nece- 
sario documentarse en tomo a las expe- 
riencias previas en Mexico y fuera de 61. 

Aqui ofrecemos la compilaci6n de 
fuentes bibliogrificas y electronicas, que 
rnuestran la experiencia en esta area, de 
otras instituciones de educaci6n superior 
dentro y fuera del pais. Esperarnos que 
sean de utilidad para quienes deseen 
conocer mas acerca de este t6pico. 

J+&hchaen M b  
"Reglamento de la defensoria de 10s 
derechos universitarios de la Beneme- 
rita Universidad Aut6noma de Puebla", 
en Legislaci6n Universitaria / Benemerita 
Universidad Aut6noma de Puebla. BUAP, 
Puebla-Mexico, 2003 (SIP). 
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Entrevista a 
Victor Orozco 

Defensor de 10s 
Derechos 

Universitarios 

Jose AviIa Cuc" 

En el acta del Consejo Universitariodel22 
de noviembrede2006aparece elacuerdo 
de crear, en la Universidad Aut6noma de 
Ciudad Jubrez (UACJ), la "Defensoria de 
10s Derechos Universitarios" (DDU). Ese 
mismo dia, 10s consejeros aprobaron por 
unanimidad la designacibn del doctor 
Victor Orozco para ocupar el cargo, por 
contar con un amplio prestigio en elcampo 
de la investigacidn, la historia y las ciencias 
juridicas. 

Orozco, dice el texto, es reconocido 
como investigador a escala nacional e 
internacional y como un hombre de cien- 
cia en el campo del Derecho. 

El doctor en Ciencia Politics, historia- 
dor, profesor e investigadoren la UACJ ha 
publicado varios libros. Entre ellos, Tierra 
de libres; Los pueblos del distrito Guerrero; 

Chihuahua en elsigloXlX Las 
guerms i n d b  en la historia de 
Chihuahua, asi como nume- 
rosos ensayos sobre ciencias 
sociales en obras colectivas 
o revistas especializadas. 

El ahora ombudsman uni- 
versitario explica las funcio- 
nes, implicaciones, respon- 
sabilidades y consecuencias 
que tiene para todos 10s 
universitarios la creaci6n de 
esta Defensoria: 

-Dejame hacer algunas 
precisiones histbricas: la 
DDU tiene su antecedente 
en la Universidad Nacio- 
nal Aut6noma de Mexico 
(UNAM), que constituyd 
este 6rgano en 1985. De 
hecho la UNAM, con toda 
raz6n, reclama ser promo- 
tora de la idea de la crea- 
ci6n de las Comisiones de 
Derechos Humanos, tanto 
en el ambito nacional como 
en el local. En la UNAM, la 
Defensoria se cre6 despuks 
del movimiento estudiantil 
que se desarrolld en 1985 en 
contra de las cuotas. Fue un 
movimiento de una ampli- 
tud que no se habia visto en 
la universidad, creo, despuks 
de 10s acontecimientos de 
1968. Uno de 10s resultados 
que tuvo la movilizaci6n de 
10s aiios ochenta fue la for- 
maci6n de la Defensoria de 
10s Derechos Universitarios. 

Despues de que Osta sur- 
gi6 en la UNAM, en 1985, fue 
creada la Comisi6n Nacio- 
nal de Derechos Humanos 
(CNDH), en 1990, durante 

la administracibn de Carlos 
Salinas de Gortari. Y luego 
empezo, muy lentamente, 
a incorporarse la figura DDU 
en 10s centros de educaci6n 
superior. 

La Universidad de Pue- 
bla la institucionaliz6 en la 
decada de lo$ aRos nwenta; 
la del Estado de Mexico 
tambien, pero no la puso a 
funcionar sin0 hasta el atio 
pasado. Actualmente hay 
como diez u once univer- 
sidades publicas y algunas 
privadas que tienen esta 
figura. Ahora se ha consti- 
tuido una red donde se esta 
desarrollando una serie de 
programas y planteamien- 
tos y nuestra Universidad 
se estb incorporando a este 
esfuerzo. Es una experiencia 
novedosa en todas partes. 

-&plllla&nn 
mgrrntmto-btGZ 
-En las universidades con- 
vivimos un numero muy 
importante de profesores 
y estudiantes. En la UACJ, 
somos una comunidad de 
mas de veinte mil personas. 
Naturalmente, hay instan- 
cias que ejercen poderes, 
y se despliegan relaciones 

muy variadas. Como consecuencia, 10s 
derechos universitarios se pueden ver 
afectados, para cuya defensa se instituye 
la defensoria. 

Es una instituci6n que cuando se pro- 
ducen 10s conflictos trata de resolverlos, 
per0 tambien es preventiva; procura 
informar a la comunidad que existe una 
gama de derechos que deben ser respe- 
tados; busca desarrollar una especie de 
cultura de consideraci6n a 10s derechos 
de cada uno de nosotros. Tambien es 
inhibitoria, ya que hay mbs cuidado por 
parte de todos cuando se piensa en que 
existe un organism0 que tiene autono- 
mia y puede intervenir en el caso de un 
conflicto. Finalmente, con sus resolucio- 
nes, procura resarcir al afectado. Es decir: 
es conciliatoria, preventiva, inhibidora y 
tambien restauradora de derechos. 

- d Q u P * & - e &  
oglnlsmo? 
-Los universitarios tienen unos dere- 
chos queest6n establecidos en la legisla- 
ci6n universitaria (Ley Orgbnica, Estatuto 
del Personal Academico, Reglamento 
General de Evaluaci6n, etcetera), per0 
tambien derechos constitucionales que 
amparan a la poblacion en general yen 
particular, a 10s universitarios; eso le da a 
la Defensoria una posibilidad muy amplia 
de intervenir. 



-2 Curilsnri el mecanismo que debmi 
siente v i o h f a h s  sT!&hA s us 0s dela lhtiv-f 

-Hay varios mecanismos y el procedi- 
miento sera el mismo para todos: profe- 
sores, estudiantes o trabajadores admi- 
nistrativos. Vamos a tener un formulario 
que se Ilenara con ayuda del personal 
de la propia defensoria. Llegas y dices: 
"vengo a poner una queja", enseguida se 
levanta un acta donde consignamos el 
hecho. QuiCn, c6m0, cuindo, d6nde; en 
fin, todos 10s datos. 

Generalmente se abre una etapa con- 
ciliatoria: vamos a ver si podemos supe- 
rar el problema sin llegar a una reco- 
mendaci6n. Se inicia lo que se llama un 
expediente de queja en trhmite para dar 
lugar y permitir la etapa de conciliacicin. 
Esta fase puede concluir con la restaura- 
ci6n del derecho del afectado sin mayor 
problema. 

Pero, si noes asi, si no hay conciliaci6n, 
tenemos que iniciar una investigacidn 
y allegarnos mis pruebas. El procedi- 
miento seri muy sencillo. La idea no es 
burocratizar: buscamos hacer el tramite 
lo mas simple que se pueda. Tambien 
vamos a abrir la posibilidad de presentar 
las quejas por correo electronico. Claro 
que el afectado tendra que ratificarlas - 
si no, se quedan en el aire-, tendra que 
ir personalmente a firmar. Si no hay con- 
ciliaci~jn, tenemos que realizar un dicta- 
men quese llama recomendacion donde 
le decimos a la autoridad o a quien haya 
violentado 10s derechos que hay que res- 
taurarlos y, si noacepta, acudimos a la via 
de las sanciones. 

-gY t i e n e m *  em? 
-La Defensoria no puede sancionar per0 
si puede accionar y poner en movimiento 
al6rgano que sanci0na.Y tambih puede 
asesorar al afectado para que haga 10s 
tramites necesarios. 

Ahora, hay otro tip0 de 
quejas en las que no hay 
conciliacion: se trata de 
problemas como el acoso 
sexual. Ahi lo unico que hay 
que probar es si el hecho es 
cierto o no. Se abre el expe- 
diente y se investiga y, si 10s 
hechos son ciertos, se pide 
la sancion, dependiendo de 
su gravedad. Pero, en este 
caso, hay sanciones extra 
universitarias que caen en el 
Bmbito del derecho penal. Y 
aqui tambien hay sanciones 
que pueden llegar a que el 
culpable sea expulsado de la 
Universidad. 

Una cosa muy importante 
es que esta Defensoria no 
inte~ieneen relacioneslabo- 
rales. Lo mismo sucede en 
el caso de las calificaciones 
de 10s estudiantes, que son 
evaluados por 10s profeso- 
res. Puede inte~enir cuando 
se transgreda el reglamento 
respectivo. 

-~Wconf l i f t a r?Se  ve 
gue no es un asunfojid. 
-Pues, si. Por eso las defen- 
soriasestin dotadasde plena 
autonomia, para que puedan 
ejercer a cabalidad sus fun- 
ciones. La unica autoridad 
por encima de la Defensoria 
es el Consejo Universitario. 
Obviamente, no se trata de 
provocar conflictos, sino de 
evitarlos. Pero tampoco 10s 
eludiriamos cuando fuera 
necesario. Pero antes de eso, 
se trata de establecer reglas 
de convivencia, para evitar al 
mdximo la situacion de con- 
frontacion. 

Origenes del 
Defensor 

Universitario 
en las 

universidades 
espaiiolas 

Jesus Rqne Lyna 
Hernandez 

A-dentes m@es 
deID sor n i d m b  
en &@ 
Los conflictos entre usuarios 
y administracion forman 
parte de la vida cotidiana de 
toda organization. Para evi- 
tar que 10s diversos intereses 
y perspectivas sobre una 
misma situacion u objeto Ile- 
ven a situaciones de abuso 
de las relaciones de poder 
que puedan desencadenar 
situaciones perjudiciales 
para 10s involucrados y para 
terceros, en el contexto 
europeo el Parlamento Euro- 
peo cre6, en 1995, la figura 
del Defensor del Pueblo 
Europeo, quien funge como 
investigador de "las recla- 
maciones relativas a la mala 
administracion en la accion 
delas instituciones y 6rganos 
de la Comunidad Europea"? 
Todo ciudadano o residente 
de la Union Europea2 tiene 
el derecho de presentar una 
reclamaci6n al Defensor 
del Pueblo Europeo, la cual 
puede ir dirigida contra las 
instituciones y organismos 
comunitarios, tales como 

la Comisi6n Europea, el Banco Europeo, 
el Tribunal de Cuentas, o el Parlamento 
Europeo. De hecho, la pigina electronics 
del Ombudsman Europeo tiene una sec- 
ci6n denominada lndice de Decisione~.~ --. 
en las cuales se pueden consultar 10s 
casos apelados ante el Defensor del Pue- 
blo Europeo desde el 30 de junio de 1998 
a la fecha, incluyendo las decisiones que 
se llevaron a cab0 en caso de que el caso 
este concluido. De manera similar, existen . 
defensores regionales, como por ejemplo 
el SindicdeGreuges del Parlamento Cata- 
lan, quien tiene el encargo de asegurar 
que todas [as personas ciudadanaso resi- 
dentes de Catalunya tengan el derecho a 
una buena administracion. TambiCn exis- 
ten defensores en areas mas especificas, 
como el Defensor de la Infancia, quien 
se encarga de investigar todas las quejas 
hacia la Administration plrblica por parte 
de nitios y adolexentes, y el Defensor de 
10s Pacientes, quien se encarga de velar 
por 10s derechos de todos 10s usuarios de 
10s servicios catalanesde salud pdblica' 

Las universidades, tanto las europeas 
como las de cualquier otro lugar, siendo 
organizaciones complejas, no estin 
exentas de problemas similares, tanto 
entre quienes pueden ser considera- 
dos como sus usuariosS y la administra- 
cion universitaria. Nos podemos llegar a 
encontrar, como estudiantes, maestros, 
administrativos o trabajadores asalaria- 
dos dentro de la universidad, en situa- 
ciones de disparidad que pueden llegar 
a afectar nuestro estatus dentro de la 
lnstitucion de manera importante e irre- 
versible. De alli que en diversos paises 
las universidades e instituciones diversas 
de educaci6n superior esten integrando 
a su organigrama la oficina del Defensor 
Universitario, figura que en otros lugares 
se le puede conocer como Ombudsman," 
Ombud, Ombudsperson, Sindico Universi- 
tario o Defensor Universitario. 

'Docente de la U A U  
'~C6mo puede ayudarle el 
Defenror del PuebloEuropeo? 
Guia para Iosciudadanor 
Localizada en http://www. 

I 
euro-ombudsman.eu.int. Para 
mnformaci6n en general re 
puede consuhar el documento 
httpJ/www.ombudsmn 
europaculglance/pdf/en/ 
glance-en.pdf 
'La Uni6n Europea esla ter- 
cera m~ mbspoblada enei 
planeta, con495,481,469 habi- 
tants censados,superada 610 
parChina (1,321,366,670) y la 
India (1,095,351,995). En com- 
paraadn, Estados Unidosttene 
una poblac16n de302.791.280 
personas. 
'El titulo onginal es TheEum- 
peon Ombudsman Decisions 
Indw y sepuede consultar 
en: http:Nwww.ombudsman. 
europa.euldecislonlenl 
default.htm. 
'Para conocer estosservlclos, 
re ~uedeconwltar la siauiente 
p6gina: http~/www.sin~ic. 
cat/castsindicJminut.asp 
'El tbrmino usuorbesdife- 
rente al de cliente, el cual en 
muchas innitucionesse ha 
enadousando para desbnar 
a lor alumnos ya quienes 
hacen uro de lm recunos de la 
universidad. El t6rminocliente 
eneste contexto ha sida ma1 
utilizado,ya queal pareceres 
alguien que redbebenehcios 
dela univenidad a cambiode 
un pago o inversi6n. siendo 
que laetimologiade la paiabra 
dienteindica que &ta viene 
dei lath cliem, quesignifica 
prongida 
'El origen de la palabra re der 
cribeen elaniculo'El Ombuds- 
man Universitariocanadiense: 
a Cstemismonrlmero. 





Dossier esfuerza en todos 10s Bmbi- de la Defensora Universitaria se modific6 
ci6n de un trabajo desarrollado a lo largo a mejorar su calidad, de ser 
de un cur~o!~ Es de manera vicaria que asi necesario. Otra de la 

tos por lograr una madurez por varias razones, entreellasel hecho de 
sustancial y en ser recono- que la problem6tica por la que se pedia 1 "  he experimentado estos cambios, ya que funciones que lleva a cab0 cida por la sociedad como mi cooperaci6n mediante una entrevista 

a partir del aiio academic0 2006-2007 el un Defensor Universitario uno de sus pilares m6s confidencial, no me implicaba directa- 
formato de evaluaci6n a nivel postgrado es el de sugerir mejoras en 

confiables, ya que el papel mente, sino que se requeria mi aprecia- 
en Psicologia Social en la UAB se encuen- la claridad de 10s pmcesos del Defensor Universitario ci6n acerca de las caracteristicas persona- 
tra en un period0 de transition donde se de homologaci6n de titulos 

retleja en si el desarrollo de les y pmfesionales de dos compatieros e 
espera que el product0 final sea la ela- universitarios, en 10s tr6mi- 

una democracia que est6 intimos amigos que tenlan entre ellos un 
boraci6n de un articulo de investigacibn tes de reconocimiento ofi- 

m6s cercana a la creaci6n conflict0 que ponia en peligro el estatus 
con potencial de publicaci6n, redactado cia1 de diplomas y titulos, asi de bienestar en la comuni- de investigadores de ambos dentro del 
con base en 10s conocimientos adquiri- como en pedir que la infor- 

dad, y no solamente como Departamento de Psicologia de la Univer- 
dos en 10s m6dulos que constituyen la maci6n que se ofrece en 10s 

una expresidn de la volun- sidad.Porcuestionesdeconfidencialidad, 
carga de cursos lectivos durante el aiio, documentos institucionales 

I I 
tad del voto sexenal. Es no puedo proporcionar 10s detalles de mi 

en lugar de presentar una serie de traba- y en las p6ginas electr6ni- 
jos ylo eximenes parciales. Es decir, 10s cas de la universidad Sean muy probable que el reco- entrevista o del conflicto, per0 si puedo 

nocimiento social a la labor atestiguar de la eficacia de la Oficina del 
estudiantes del primer atio de postgrado lo m6s completas posibles, 
del mismo programa de estudios en el para asi evitar confusiones y universitaria sea altamente Ombudsman (ideberia ser Ombudswo- 

reforzado en un muy corto man? jo al menos Ombudsperson?) para 
que me encuentro inscrito son evalua- posibles conflictos. 

integrar los elementos necesarios para 
dos de una manera cualitativa distinta 
a como lo fui yo. A niveI licenciatura Ios S e k c ~ l i n o d ~ . .  evitar que un conflicto entre dos partes 

pase a ser una crisis de mayores propor- 
mismos cambios se estarin llevando a En su discurso de toma ciones que pueda involucrar y afectar 
cab0 en un futuro pr6ximo. de protesta como Rector, a tercems, especialmente cuando se ve 

Los Defensores Universitarios tambien el licenciado Jorge Mario 
pueden tener pesoa la hora deestablecer Quintana anuncia la figura urzjwdmb candktw involucrada la administraci6n de una uni- 

losderechosde 10s becarios y losayudan- del Defensor Universitario Hace algunos atios, cuando versidad o de un departamento. 

tes de investigaci6n que son apoyados dentrode la organizaci6n de era asistente de investiga- 

por financiamiento institutional, guber- la UACJ. En el apartado "Res- ci6n y academic0 en la Uni- ~%S~n@t?St&di%?~h~ 

namental o privado dentro de Espaiia. pet0 y cumplimiento de la versidad de Manitoba, en La palabra Ombudsman proviene del 

Por ejemplo, en el Vlll Encuentro Esta- Norma Universitaria", afirma Canad6, me lleg6 un men- S~eco:~ un idioma germenico relacio- 

tal de Defensores Universitarios (2005) que: "No habr6 regimenes saje de pane de la oficina nado con el inglks y el alem6n. Es dlficil 

celebrado en Santander, 10s Defensores especiales de excepci6n en del Ombudsman de la Uni- determinar el sentidoexacto del termino, 

Universitarios solicitaron que toda beca nuestra comunidad. Nuestra venidad,esdecir,delDefen- ya que el elemento man tiene el mismo 

o contrato considere a 10s investigadores mejordefensa contra 10s pri- sor Universitario. Bueno, en sentido que en el Ingles, hombre, mien- 

j6venes como personal en formacibn, vilegiosser6elcumplimiento este cam era una Defen- tras que ombuds significa comisionado, 

reforzando asi el acuerdo suscrito entre estricto de la normatividad s~ra. '~ la Dra. Evelyn Berns- agente, derivado asimismo del termino 

el Ministerio de Educacidn y Cultura y la universitaria. Para hacer que tein, quien ha tenido este n6rdico umbodh, que quiere decir cargo, 

Federaci6n de J6venes Investigadores, Ssta preserve 10s derechos cargo hasta el momento. Al cornision, administraci6n por delegaci6n. 

con lo cual se busca evitar situaciones de de todos y de todas vamos principio me parecid algo Por ello, un umbodhsmadhres un gerente 

explotaci6n y de opresion por parte de a revisarla profundamente. preocupante, ya que habia de confianza, un comisario, alguien en 

las autoridades academicas y administra- El Defensor Universitario ser6 escuchado que el Ombuds- quien confiar. En Suecia se consideraba 
Refenma '5Lap6g~nawebdela univerntaria de 

tivas hacia 10s estudiantes que auxilian a el garante de que el respeto man se encargaba de 10s al ombudsman como el encargado de ,auniversidaddeManifaba 

10s investigadores universitarios. a 10s derechos sea la piedra problemas que surgen manejar 10s asuntos legales y de velar eshttp:/Jwww.umanitoba. 
cal~taff/ombudsman/detailr. 

Tambien 10s Defensores Universita- angular de toda nuestra vida entre estudiantes o acad6- por 10s intereses, ya fuera de sindicatos rhtml " Idwn. 
14Paraconrultareld~urro rios pueden elaborar propuestas para la normativa"!'Es unadecisi6n micos y la universidad. Con o negocios. No es de sorprender, por '6Ladefint~6nde~mbudr-- 

mmse puea'emnruharen 
completov&ehttp:lhmuw. 
uacl,mxNn,vers,dadllemarl evaluaci6n de 10s profesores y estable- muy acertada en una ins- esta expectativa acudi a la lo tanto, que la primera oficina de un ~t,:~hmuwthefreed,cnonary~ 

dlrcurro/dfic20html. cer las condiciones que ayuden a kstos titucidn educativa que se cita y mi visidn de la funci6n Ombudsman, llamada riksdagens justi- com/ombudsman 
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tieombudsman,fueseestablecida en Sue- 
cia en 1809, con el propbito de procurar 
la administracion de justicia en las rela- 
ciones que se dan entre 10s ciudadanos 
y sus gobiernos. Desde alli la figura del 
Defensor del Pueblo se ha difundido con 
&xito en el mundo anglosajon, principal- 
mente en 10s Estados Unidos, lnglaterra 
y Francia, para en tiempos mas recientes 
aparecer en otros paises, como Espaha, y 
de manera incipiente en Mexico y otros 
paises de America Latina." 

En Canada el conceptode Defensor del 
Pueblo tiene 40 ahos, desde que en 1967 
que se estableci6 la primera oficina del 
Ombudsman en la provincia de Alberta, 
y desde entonces todas las provincias, 
a excepci6n de la mas pequeha, Prince 
Edward Island, tienen asignados sus res- 
pectivos Defensores Populares. Canada 
es uno de 10s paises con un sistema de 
Defensores del Pueblo mas completo 
del mundo, con cuatro oficinas federa- 
les con responsabilidades especificas: el 
Comisionado de Lenguajes Oficiales, la 
Comision de Privacidad, la Cornision de 
lnformacidn y el lnvestigador de Correc- 
ciones. 

El O t r h a h a D w  
f i M m C r m a d a '  
ACCUO son las siglas en ingles de la Aso- 
ciaci6n de Defensores Universitarios y 
de Colegio de Canad6J8 Esta asociaci6n 
concentra a las oficinas de Defensores 
Universitarios de 30 universidades y 
colegios superiores de Canada, y sirve 
como conector de la red de asociaciones 
de Defensores Ciiles decanadi, promo- 
viendo la imagen del Defensor Univeni- 
tario y la investigation y gesti6n sobre la 
misma. Para las universidades canadien- 
ses el papel que tiene un Defensor Uni- 
versitario no difiere del papel que tiene 
el Ombudsman legislativo. El Defensor 
Universitario se define como una per- 

sona imparcial que recibe 
e investiga las quejas que 
tienen 10s usuarios hacia la 
administracidn universitaria, 
crea reportes con 10s hallaz- 
gos de sus investigaciones 
y ayuda a que se propor- 
cionen las compensaciones 
mas justas y equitativas 
posibles. 

Existen diversos mode- 
10s de Ofidna del Defensor 
Universitario en las univer- 
sidades ~anadienses!~ El 
primer modelo, el Universi- 
tario, involucra la creaci6n 
de mandatos y funciones de 
10s Defensores por cuerpos 
legislativos tales como el 
Senado Universitario, el cual 
seria analog0 al Consejo 
Universitario de la UAU; es 
el modelo que la Universi- 
dad de Manitoba ejercita, y 
es el que tiene un mayor y 
mas libre acceso a informa- 
cion confidencial disponible 
a travbs de canales adminis- 
trativos de la Universidad, 
con prop6sitos de solucio- 
nar conflictos. El segundo 
modelo es el Compartido, 
el cual es coordinado y 
apoyado econ6micamente 
tanto por la administracion 
universitaria como por la 
Asociaci6n de Estudiantes 
de la Universidad. En este 
modelo el acceso a informa- 
ci6n confidencial es mas res- 
tringido. El tercer modelo, 
el Estudiantil, es gobernado 
completamente por la Aso- 
ciaci6n de Estudiantes, quie- 
nes tienen plena libertad 
de eleccion de sus dele- 

gados, per0 acceso muy 
restringido a informaci6n 
confidencial de 10s univer- 
sitarios. El cuarto modelo, el 
Hibrido, es en el cual varias 
personas de la administra- 
ci6n fungen como defen- 
sores y sus reportes van 
directamente al Director de 
Asuntos Estudiantiles o al 
Secretario Administratiw, 
per0 nunca a 10s directivos 
academicos o al Rector. 

~ a & a  aqui he establecido la 
definici6n y la difusi6n de la 
figura del Defensor Univer- 
sitario, per0 habria que res- 
ponder a la pregunta: iquC 
hace yen qu6 esta limitado 
el Defensor Universitario? 
En primer lugar, el Defensor 
Universitario, seghn la des- 
cripci6n oficial del mismo 
en la pigina electhnica 
de la Universidad de Mani- 
toba,2O es una persona neu- 
tral que provee asistencia 
confidencial e informal para 
resolver las preocupaciones 
y conflictos relacionados a 
las actividades dentro de la 
institucion, especialmente 
aquellas que no pueden ser 
solucionadas por medio de 
procedimientos mas usua- 
les. El Defensor debe ser 
accesible a toda la comu- 
nidad universitaria, inclu- 
yendo estudiantes, maes- 
tros, personal administra- 
tivo y de apoyo, debiendo 
considerar todos 10s puntos 
de vista del conflict0 en 

cuestion, de manera imparcial, objetiva e 
independientede toda influencia externa 
o proveniente de la estructura de poder 
de la universidad. Se aboca a investigar 
10s problemas planteados, iniciar discu- 
siones con todas las partes involucradas 
mediante la previa adquisicion de per- 
miso, ser capaz de referir el caso a otras 
instancias universitarias y de recomendar 
cambios en las politicas y pmcedimientos 
universitariosque pudiesen ser inadecua- 
dos o ser considerados como arbitrarios. 

Sin embargo, no es un abogado que 
vela por 10s intereses de una u otra parte, 
debido a su neutralidad. No representa 
de manera formal a las personas que se 
encuentren involucradas en procesos de 
queja legal contra la universidad, ni tam- 
poco se involucra en la defensa de 10s 
individuos que tienen un proceso legal 
contra alguna instancia no universita- 
ria. Tampoco puede revertir decisiones 
tomadas por instancias universitarias, 
per0 si puede indagar sobre la equidad y 
rectitud en 10s procesos de toma de deci- 
sion. El Defensor Universitario no lleva 
registros formales de las quejas y con- 
sultas, per0 puede asesorar para que el 
defendido lo haga. 

Se han llevado a cab0 algunas investi- 
gaciones para conocer mejor la funcion 
del Defensor Universitario, asi como la 
manera en que se puede optimizar su 
papel como mediador de la interaction 
con 10s defendidos y la administracibn. 
McKee y Belson llevaron a cab0 un estu- 
dio sobre las caracteristicas y habilida- 
des que 10s usuarios de 10s sewicios del 
Defensor Universitario percibian como 
mas relevantes a sus funciones, encon- 
trando 10s siguientes resultados: sabe 
escuchar (85% de 10s encuestados consi- 
deraron muy importante esta caracteris- 
tica); es unafuentede informacion (85%); 
sabe asesorar (80%); es una fuente de 
referencias (80%); es agente de cambio 
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(7596);s investigador (75%);es mediador 
(60%); es consejero (5096); aboga (35%); 
sabe arbitrar (15%); es activista politico 
(5%).z1 En otro estudio, Kenneth describe 
el acontecer cotidiano en la oficina del 
Defensor Universitario basindose en 10s 
aspectos de la definici6n del problema y 
la resoluci6n del m i s m ~ . ~  

C ~ ~ I e ~ ~ l i n  Ombudmrmu' 
Defktsm i h P M & 2 =  

La oficina del Defensor Universitario va 
a tener 6xito en el grado de credibilidad 
que logre ante la comunidad universi- 
taria. En gran parte esta credibilidad se 
basa en 10s preceptos de independen- 
cia y autonomia. De acuerdo a las pau- 
tas marcadas por la ACCUO, para lograr 
10s niveles adecuados de autonomia en 
entornos que fisicamente no est6n aleja- 
dos de las universidades, y que en gran 
parte dependen para su manejo de fon- 
dos proporcionados por las mismas, la 
mayoria de las universidades canadien- 
ses han seguido las siguientes estrate- 
gias: a) colocan la oficina de tal manera 
que muestra ser independiente, y no 
como parte de otra oficina; b) no com- 
parten personal con otras oficinas den- 
tro de la universidad; c) una proporci6n 
significativa de 10s fondos de operaci6n 
de las oficinas pmvienen de fuentes mix- 
tas, siguiendo el modelo Compartido; 
d) se procura que 10s fondos de opera- 
ci6n Sean suficientes, evitando tener 
que buscar autorizaci6n para cada uno 
de 10s gastos que ocasionen sus funcio- 
nes; por dltimo, e) se debe garantizar el 
acceso del Defensor Universitario a toda 
informaci6n necesaria para la resoluci6n 
de 105 conflictos, adquirida de manera 
transparente y 6tica. 

Toda oficina tiene personal. En el caso 
de una universidad de tamaiio conside- 
rable como la Universidad de Manitoba, 
(27 mil estudiantes), al Defensor le auxi- 

lian una o mis personas, ya 
que dentro de las funcio- 
nes que lleva a cab0 est6n 
el promocionar 10s servi- 
cios que su oficina otorga, 
hablar con diferentes gru- 
pos dentro de la univeni- 
dad y establecer nexos con 
la administraci611, ademis 
de recibir y contestar las 
preguntas, quejas y solicitu- 
des que le hacen 10s univer- 
sitarios. En la UAU el esta- 
blecimiento del Defensor 
Universitario es aun muy 
reciente. Gperemos que las 
experiencias y resultados 
positives experimentados 
en otros lugares del mundo 
se reproduzcan en nuestra 
universidad. 

Estatuto 
General de la 
Defensoria 

de 10s Derechos 
Universitarios 

de la 
Universidad 

Aut6noma de 
Ciudad Juarez* 

+6nde@ 
La promoci6n y estable- 
cimiento de una cultura 
de respeto a 10s derechos 
humanos han venido 
cobrando una creciente 
aprobaci6n en 10s ljltimos 
aAos en 10s diferentes pai- 
ses. No se limita este movi- 
miento a buscar la protec- 

ci6n de las tradicionales 
libertades pljblicas como 
son las de pensamiento o 
expresi6n por las que tanto 
se batall6 en el pasado, sino 
que abarca esferas especifi- 
casque handesalvaguardar 
la ley, como son el derecho 
a la informaci6n o a las cul- 
turas propias. Tambien se 
ha venido comprendiendo 
a comunidades particula- 
res, en el caso, a las que se 
forman por trabajadores 
universitarios y estudiantes. 

El quehacer intelectual, 
conformado por las tareas 
de docencia, la investiga- 
ci6n o la difusi6n de la cul- 
tura, a la que se dedican 
bisicamente las universi- 
dades, implica que laboren 
en una misma colectividad 
a veces decenas de miles 
de personas. Los integran- 
tes de nuestras institucio- 
nes de enseiianza superior 
han venido creciendo en 
ndmero de manera expo- 
nencial, de suerte tal que 
hoy conforman vastos com- 
plejosen cuyo seno se desa- 
rrolla una gran variedad de 
relaciones profesionales y 
personales. Las mi5 noto- 
rias son las que vinculan a 
las autoridades con el resto 
y las que existen entre pro- 
fesores y estudiantes. 

En el despliegue de esta 
gama de lazos, es inevita- 
ble que aquellas personas 
que disponen deautoridad, 
ya para regular o llevar a la 
prictica las tareas labora- 
les, ya para waluar cono- 

cimientos, incurran ocasionalmente en 
violaciones o afectaciones a 10s derechos 
de 10s sujetos que ejecutan tales ocupa- 
ciones o que son evaluados. Las defenso- 
rias de 10s derechos universitarios se han 
venido estableciendo en las instituciones 
de enseiianza superior de M6xico con el 
prop6sito de prevenir tales vulneracio- 
nes a 10s derechos de sus integrantes, asi 
como para restaurar a 10s afectados en el 
goce de sus garantias. Tambibn, su pro- 
p6sito es fomentar hibitos y pricticas de , 
respeto a tales prerrogativas que estable 
cen las propias normas institucionales, asi 
como para disuadir a posibles infractores 
de las mismas. Otra de sus tareas centra- 

I 
les es la de conciliar a las panes, evitando 
que 10s conflictos se agudicen y se trasto- 
quen las labores universitarias, como ha 
ocurrido en mdltiples ocasiones. 

Tales razones generales se encuentran 
en el trasfondo de la propuesta para crear 
la Defensoria de 10s Derechos Universita- 
rios de la Universidad Aut6noma de Ciu- 
dad Juirez decidida por el H. Consejo . 

Universitario el 22 de noviembrede 2006, 
a propuesta del Rector Lic. Jorge Mario 
Quintana Silveyra y el nombramiento en 
el mismo act0 del primertitulardel nuwo 
organismo. La redaction de este estatuto 
se benefici6 desde luego con el examen 
de la legislaci6n sobre la materia que 
otras universidades nacionales hablan 
realizado al establecer con anterioridad 
su propia defensoria, en particular, la Uni- 
versidad Nacional Aut6noma de Mexico, 
quefue la primera que la instal6 en 1985. 

La orientaci6n general que anima a 
las normas que aqui se proponen, es el 
de la sencillez y claridad. Se quiso huir 
del fbrrago, las repeticiones inljtiles que 
estorban al buen entendimiento antes 
que ayudarlo, asi como del lenguaje 
rebuscado. El punto de partida es que en 

'Apmbada pore1 H.Consejo el seno de la comunidad universitaria es u,lve~a,loddl~27de~m 
posible apoyarse en la buena fe, la sensa- de2W7. 





Tambien formulara en dicho informe 
las recomendaciones que se consideren 
convenientes para perfeccionar la legis- 
laci6n universitaria y 10s procedimientos 
acad~micosyadministrativos,deacuerdo 
con las experiencias adquiridas y 10s pro- 
blemas mas significativos que ha debido 
analizar. Ademas, podri rendir informes 
especiales cuando considere que lo ame- 
rita la gravedad o importancia del asunto 
ode las situaciones planteadas. 

VI. Los funcionarios universitarios debe- 
rdn permitir el acceso del personal de 
la Defensoria a la documentaci6n que 
requiera, salvo que la misma se con- 
sidere confidencial o reservada, per0 
en estos liltimos supuestos se debera 
justificar la negativa. Sera motivo de 
responsabilidad universitaria la des- 
atencion a las peticiones de la Defen- 
soria; 

VII. La Defensoria, despues de analizar 
el asunto, formulara una recomen- 
daci6n fundada. En caso de que el 
interesado no estuviese de acuerdo 
con la recomendaci6n, deberi pre- 
sentar su inconformidad ante la pro- 
pia Defensoria en breve plazo, la que 
podra emitir una segunda resoluci6n 
que tendra el caracter de definitiva. 

Articulo 11. (Informes). La Defensoria 
de 10s Derechos Universitarios debera 
rendir un informe anual de caricter 
pliblico, tanto al Rector como al H. Con- 
sejo Universitario, en el cual setialar6 de 
manera imuersonal 10s asuntos que se le 
hubiesen ilanteado, aquellos que fueron 
admitidos, las investigaciones realizadas, 
asi como 10s resultadis obtenidos, inclu- 
yendo las estadisticas necesarias para la 
debida comprensibn de sus actividades. 

Articulo 12.(Divulgaci6n). 
La Defensoria debera infor- 
mar a la comunidad univer- 
sitaria sobre sus funciones 
y actividades protectoras, 
valiendose para ello de 10s 
medios de comunicaci6n 
que considere pertinentes. 

Articulo 13.(Reglamento). 
La Defensoria elaborari el 
proyecto de Reglamento 
de este Estatuto, mismo 
que se sometera a la apro- 
baci6n del H. Consejo Uni- 
versitario. 

Articulo 14. (Interpre- 
taci6n). Las dudas sobre 
la interpretaci6n de este 
Estatuto seran resueltas por 
el Consejo Universitario, 
oyendo en consulta al Abo- 
gad0 General. 

@ 
MARIO ARNAL: 

EL CALOR CULTURAL 
Willivaldo Delgadillo* 

Mario Arnal Guadarrama es uno de 10s artistas 
mas completes, talentosos y seminales que hayan 
trabajado en Ciudad Juarezen la ~iltima parte del 
siglo pasado. Su trabajo como dibujante, pintor y 
fot6grafo esti en la rnemoria yen las colecciones 
particulares de muchos de sus arnigos y uno que 
otro coleccionista de esos que en estas tierras 
no abundan. Arnal ha deiado huella tambien 

pnoctwno, tinta china sobrepapel.19x39cm. 

Libre de Experimentaci6n Pldstica en la Plaza 
Ce~antina. Ahi estimulb el trabajo de artistas 
m6s j6venes como Bandido, Enrique Ramirez, 
Vassareli. En 10s atios 90 fue miembro de la 
Coalicibn de Artistas e lntelectuales que tom6 el 
INBA y despues lucho por la creacibn del Consejo 
Municipal para la Cultura y las A r t s  y el lnstituto 
Chihuahuense de la Cultura. 

como impulsor de pmcesoi colectivos. Rueda de Mario Arnal ha sido un hombre aguerrido, pem 
Escalera y Pintura en Vivo, realiidos a principios festivo; en 1992 anduvo uor las calles de la ciudad 
delosatiosnoventaconvocaronlaparticipaci6nde 
poetas, cordgrafos, actores y artistas visuales en 
torno a dos ideas: la colaboraci6n entre creadores 
y nociones muy propias de arte pliblico. 

Arnal nacio en la mitaddel siglopasado y creci6 
en las calles del centm de Ciudad Judrez, donde 
desde muy joven tuvo contact0 con las artes. Su 
padre fue uno de 10s fot6grafos mas conocidos 
de la ciudad durante esa epoca, fundador del 
Estudio Arnal, ubicado hasta hace unos quince 
atios en el Edificio Continental. 

A partirdeentonces, Mario particip6 y colabor6 
a forjar la escena artistica juarense. Su vocaci6n 
interdisciplinaria lo llev6 a entablar amistad, pero 
sobre todo relaciones creativas, con teatristas, 
mbsicos, escultores, poetas y escritores. En la 
d&ada de 10s ahos 60 fue parte del movimiento 
intuitivista en el que figuraron algunos de sus 
contemporaneos como Pano y Francisco Alberto 
Hernandez Posteriormente irnpulso el Taller 

como candidato a dirigir el Consejo Municipal 
para la Cultura y las Artes, encarnando en ese 
performance, una parodia elegante de lospoliticos 
que ese atio se disputaban curules, alcaldias y la 
gubernatura del estado. Secondujo con respeto y 
caballerosidad, una actitud del todo congruente 
con su vida personal, en la que Amal ha sido un 
hombre generoso con sus colegas. Actualmente 
vive en Chihuahua donde mantiene una disputa 
dominical con las autoridades municipales por el 
derechoa quelosartistas y losciudadanos puedan 
expresarse libremente en el espacio pliblico. 

Sin embargo, Mario Arnal es ante todo un 
artista, un dibujante exquisito queen su obra 
ha dibujado el rostro a losan6nimos trinsfugas 
perdidos en las calles de Juarez. Pero su obra 
mayor, inacabada por lo ambicioso de sus 
pretensiones, ha sido cubrir decalor cultural un 
mundo dominado por piratas. 
'Esrmitar 
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Urik, tlnta dtina robre papeI,45~I cm 

El hombre 
ue nomo la mar 4 

Salvador Enriquez = 

Resewados todos 10s derechos. 
El autor o su representante legal, 

la Sociedad General de Autores 
y Editores de Espaiia, son 10s 

~inicos encargados de autorizar la 
representaci6n, lectura phblica, 

adaptaci6n o traducci6n de esta obra. 
(Teatro rninimo) 

0 El autor 
El 28 de rnarzo de 2003 se hizo una 
leaura drarnatizada de esta obra, 

por el actor Francisco Merino, en el II 
Marat6n de Monologos organizado 

por la Asociaci6n de Autores de Teatro 
en el Circulo de Bellas Artes deMadrid 
con rnotivo del Dia Mundial del Teatro 

REPARTO: UN HOMBREVIEJO 
(de unos 80 aAos) 

La accion se desarrolla en el male- 
c6n de un puerto de mar. El HOM- 
BRE VlLlO estd sentado, pensativo, 
mirando a1 cielo. Viste ropa senci- 
Ila y cubre la cabeza con un viejo 
sombrero. A lo lejos se ddejon oh el 
ruido del oleaje y la sirena de alglSn 
borco. Estd solo, per0 a1 hoblar se 
dirige a un imaginario interlocutor 
que suponemos sentado junto a 61. 
UN HOMBRE VIEJO: (Con unason- 

risa de arioranza. A1 imaginario 
interlocutor) No, no insistas; por 
mucho que me digas que cada 
dia me encuentras mejor, yo se 
que 10s aAos no han pasado en 
balde. Eso lo dic es... por 10s bue- 
nos ojos con que me miras, per0 
yo noto que el tiempo carg6 mi 
espalda de dias, de horas y de 
instantes hasta encowarla. Pri- 
mero fue levemente y ahora est& 
como la quilla de un barco. A dia- 
rio me siento aqui con el ~inico 
deseo de buscar algunas gotas 
de esperanza, como esas que 
saltan desde las rocas al ~ l p i c a r  
las olas. Frente a la mar, apoyado 
en esta piedra del malec6n, con 
la mirada perdida bajo este som- 
brero gris, marcado de sudor y 
casi rot0 por soles y lluvias, me 
siento a h  vivo ... aunque en sole- 
dad. (Pausa. Sonriendo) iYa!, ya & 
que te tengo a ti, per0 ... 

A veces uso gafas de sol, 
redondas y oscuras, para presen- 
tir la mar, el abismo negro de sus 
aguas, el verdiazul de la superfi- 
cie y 10s colores de las sombrillas 
que llenan de lunares la playa. 
(Insistente, 01 imaginario interlocu- 
tor) Mira ... si supieras escuchar te 
llegaria al oido el ruido monorrit- 
mico, como una amenaza, como 
un lamento, del oleaje que salta 
en la playa inundando la arena. 
Hoy ha destrozado el castillo are- 
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es un con- La ~ersonalidad c e ~ t o  aue 
se puGde abordar desde diferentes perspectiias: 

i antropologica, sociol6gica y psicol6gica. Cada una 
: enfoca su atenci6n en el estudio de aspectos que 
i le son relevantes o propios para explicar la con- 
: ducta del ser humano en cuanto a actividades y 
i productos, organizacicin, desarrollo e interrelacio- 
: nes, caracteristicas individuales o colectivas, queen 
i suma reflejan el ser, pensar, sentir y actuar de todo 
i ser humano. 
i La psicologia de la personalidad enfoca su inte- 
i res en el estudio de aquellas caracteristicas psico- 
i logicas que identifican al individuo o colectivo de 
: individuos (en su genesis, estructura, funcionalidad 
i y evoluci6n), en un aspect0 puramente psicol6gico. 
i para describir y explicar esas diferencias individua- 
i les que dan lugar a 10s cambios conductuales, sin- 
! tetizando de manera integrada a la persona total, 
i asi como a 10s diversos procesos que influyen en la 
: interaction del individuo con el medio biol6gico y 
! social. 
i Los psic6logos suministran varias definiciones al 
i concept0 de personalidad per0 comunes a todas 

ellas se encuentran la unicidad, las respuestas 
i caracteristicas y la consistencia situacional. Bajo 
i esta constelacion, se puede definir a la personali- 
i dad como la suma de las cualidades psicol6gicas 
i linicas de un individuo, las cuales influyen en una 
i gama de patrones conductuales implicitos y mani- 
i fiestos en forma relativamente consistente a lo 
: largo del tiempo y a traves de distintas situaciones. 
i Estas interacciones, implicitas y manifiestas, tienen 
i que ver con la salud positiva, la ausencia de salud 
: neaativa, la relacion con la morbilidad. las enferme- . - 
i dades cronicas y la longevidad. 



La persanalidad refleja lo habitual, per0 no lo Esta nueva perspectiva explicativa-causal con- 
excepcional. Lo que una persona hace, se observa fiere a la teoria de la personalidad la propiedad de 
al exterior, per0 tambien, el hacer de la persona predicci6n de la conducta, en la que se propone 
reauiere de su observaci6n interior; c6mo se mues- una organizacibn jerarquica de la personalidad 
tray como la ven 10s demis (autoconcepto). Dexri- estructurada en cuatro niveles de analisis. En el 
birla imolica conocer 10s patrones caracteristicos y nivel mas basic0 se hallarian las respuestas especi- 
distintivos de pensamiento, emoci6n y motivacion 
que definen el propio estilo personal. Las personas 
reaccionan ante situaciones objetivamente identi- 
cas, de forma completamente distinta, por lo tanto, 
su descripci6n noes del todo indicativa de c6mo se 
va a comportar. 

Las dimensiones basicas de la personalidad han 
sido estudiadas a traves de 10s enfoques factoriales 
y biol6gicos, 10s cuales han representado un avance 
en el estudio de la misma, puesto que ademas de 
describirla, permiten explicar el porque de las dife- 
rencias individuales. La teoria tridimensional de la 
personalidad ha representado el mejor intento de 
integrar ambos aspectos, el descriptivo y el expli- 
cativode la psicologia dimensional, a lo largo de un 
programa de investigaci6n en el que se ha tratado 
de conjugar el analisis factorial de 10s rasgos con 
sus fundamentos biol6gicos y el aprendizaje pro- 
veniente de la practica social. 

ficas, es decir, las reacciones emocionales, cogniti- 
vas o conativas que el sujeto puede manifestar en 
una situaci6n dada. El segundo nivel de analisis, lo 
constituirian 10s hibitos de respuesta que caracte- 
rizan al sujeto en situaciones detenninadas. De las 
intercorrelaciones entre 10s hhbitos de conducta, 
surgen 10s rasgos o factores primarios que consti- 
tuyen el tercer nivel. 

Los rasgos han de ser entendidos como un factor 
disposicional que determina regular persistente- 
mente la conducta en diferentes tipos de situacio- 
nes, a partir del cual se pueden predecir aspectos 
de la personalidad. En el nivel mas alto de la jerar- 
quia, se podrian encontrar 10s tipos o factores que 
surgen de las intercorrelaciones de 10s rasgos y 
que configuran las dirnensiones basicas de la per- 
sonalidad, caracterizadas por su nivel de estabi- 
lidad y consistencia. Eysenck propone tres tipos 
o dimensiones bbicas de la personalidad: extra- 

La historia do vjda del 
individuo (biografiaj, 

/as habilidades de 
adapt&dn y l a  

tendencbs pueden influir 
en formu sustancial en el 
autoconcepto, defsnitb 
para /as adupfaciones o 

desequiIibdus. 

versi6n (E), neuroticismo (N) y psicoticismo (P). La 
persona extrovertida se puede presentar dinarnica, 
dominante, afable, estable emocionalmente y con 
apertura mental. Existen ademas, elementos que 
son sustantivos y sostienen un determinado rasgo. 
Las dimensiones basicas son influencias externas 
que dan lugar a adaptaciones tfpicas, con rasgos a 
distinto nivel que afloran ante distintas situaciones 
concretas. 

Los rasgos reciben el nombre de estados. Por 
ejemplo, una persona puede presentar ansiedad 
corno rasgo (predisposici6n a sentir y mostrar 
determinados comportamientos ante 10s proble- 
mas de la vida) o ansiedad como estado (la per- 
sona, ante determinadas situaciones es proclive 
a mostrar temor o miedo). El estado es el grado 
intermedio entre rasgos y situaciones. Una persona 
puede tener un nivel bajo de ansiedad rasgo y un 
nivel alto de ansiedad estado. La historia devida del 
individuo (biografia), las habilidades de adaptation 
y las tendencias pueden influir en forma sustancial 
en el autoconcepto, definitivo para las adaptacio- 
nes o desequilibrios. 

Personalidad y salud son product0 del mismo 
proceso, ya que la primera crea el medio que 

genera y mantiene a la segunda (salud positiva o 
salud negativa); son procesos subyacentes y con- 
tinuos, todo incidente de salud repercute en la 
personalidad. Lasdimensiones estresantes del con- 
texto son faaores de riesgo para la salud, asi, la per- 
sonalidad como variable moduladora considerari 
las repercusiones del estres en su propia salud. Las 
relaciones entre personalidad y valor se observan 
en la confianza interpersonal, optirnismo, locus de 
control y sentido de coherencia. 

Una persona que confia en 10s demas, presenta 
una vida mas saludable y vive mas tiempo; ver las 
cosas positivas sin negar lo negativo de ellas; creer 
que lo que le pasa depende en gran parte de lo que 
haga o dejede hacec que la salud depende del pro- 
pio sujeto (locus de control interno) y que lo que 
le ocurre a la persona es por otras cuestiones, no 
depende de lo que ella haga sino del medio (locus 
de control externo). El individuo con personalidad 
sana y madura se siente generalmente confiado, 10s 
retos y desafios son dignos de inversion y compre- 
sion. Por ultimo, la sensaci6n decontrol le permite 
tomar decisiones y elegir actividades. 



Xlll Concurso 
de 

Lecturas 

E 
I dia 5 de mayo de 2007 se realizb, en el edificio V 
del ICSA, la fase final del Xlll Concurso Anual de 
Lecturas Hispanomexicanas. En esta etapa, 10s 
diez finalistas, de un total de ochenta participan- 

tes, respondieron oralmente a las preguntas que el jurado 
calificador les formulaba. En esta ocasibn, el ganador del 
evento fue un estudiante de Literatura Hispanomexicana, 
Gibrin del Real. En segundo y tercer lugar quedaron, res- 
pectivamente, la sehorita Denisse Cordova Navarrete, de 
lngenieria Industrial y de Sistemas, y el joven Victor Hugo 
Rios Hernandez, de lngenieria en Manufactura. 

La obra con que 10s alumnos participaron, en esta oca- 
sibn, fue Leyendas, del autor decimon6nico espahol Gus- 
tavo Adolfo Becquer. Fungieron como jueces 10s profesores 
Jose Juan Aboytia, Carlos Vizquez y Ubaldo Solis. La maes- 
tra Luz de Lourdes Ortiz tuvo la funcibn de moderadora y 
Agustin Garcia realiz6 el escrutinio. 

En el evento final estuvieron presentes las siguientes per- 
sonalidades: Ricardo Lebn Garcia, Coordinador del Depar- 
tamento de Humanidades; Beatriz Rodas Rivera, Coordina- 
dora del Programa de Literatura Hispanomexicana y orga- 
nizadora principal del Concurso; Ricardo Vigueras Fernin- 
dez, Coordinador de la Maestria en Cultura e lnvestigacion 
Literaria. Hubo un pliblico compuesto por estudiantes de 
varias carreras de la Universidad y algunos maestros.(AG) 

Saddam Hussein iniciasucarrera milttarcomomiem- 
bro del partido BAAS (Partido del Renacimiento 
Arabe Socialists) de ideologia nacionalista y revolu- 
cionaria. En 1959 organiza un ataque en contra del 
primer ministm Abdel Karim Kaaem de la primera 
repirblica de lrak y, al fracasar el intento, se ve obli- 
gad0 al exilio en Egipto, donde Gamal Abdel Nasser 
lo toma bajo su protecci6n y lefacilita la entrada a la 
Universidad de El Cairo: ahi cursa estudios de dere- 
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cho. Nueve af~os mas Grde, en 1968, regrw a lrak 
dando otm golpe de estado en el que asciende al . . ... . .-..- -. .... ..*: .+'-." - 
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poder, ejerciendo cargos importantes dentro del 
Wbuldon  

, .. gobiemo iraqd, por lo que Hussein pasa de teniente 
$ :<:-.,i;-- . +3,.-wm . =A- -. general, en 1973, a general en 1976, losrando defi- 

, nitivamente el cargo& presidente en 1979. Un aho 

I despub comienza una campaha Mlica con miras 
al petr6leo iranl, de la cual no sale victorioso, y se 
estanca en una guerra infructuosa que dura ocho 
ahos. Es precisamente aqui donde recibe apoyo de 

. Estados Unidos. Sin embargo, Hussein nose detiene 
con esaguerra yanexiona Kuwait en 1990, nosiendo 

p1mianUa wn. ... .<: 
.reel, chili: del agrado del gobierno norteamericano. Esto 

del Golfo, de la cual lrak 
creando oposiciones internas y rebe- 

su derrota; mas esm no es 
c...~ . llsuficiente para que Hussein sea depuesto de la pre- 

lidencia. 
El siguiente objetivo del gobierno estadouni- 

lense era expulsar a Saddam Hussein del poder, con 
!I pretext0 de que lrak tiene armamento quimico, 
1iol6gico y que ademb estin desarrollando armas 

1 nucleares. En el 2003, logran invadir territorio iraqui 
con la ayuda de tropas brithicas, lo que da lugar a 
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lo que hoy se conoce como la Segunda Guerra del 
m~~gp +;d:&2?:p;. 00 -&I -0 Colfo. Como consecuencia, Hussein se ve obligado 
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pWUudeGoMemo q,huahua,Chih, 
. is.&& , . ' ; .  : irakies en conjunto con el ejercito estadounidense 
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lbreria Unlvsnltuia .!:: ; :, ;$: mismo ario. 
e&$kgrn5J+y& Chih, ?;?-. Tras dos ahos de juicio, el 5 de noviembre de 2006 

;$,-. - ". .. - es condenado a morir en la horca par cargos de cri- 
&, men contra la humanidad por el Alto Tribunal Penal 

Iraqui. Su ejecudbn se lleva a cabo 25 dias despu6s 

Libros de Chihuahua 

www.doblehelice.com.mx 

/ es objeto de mucha controversia debido a la gran 
iivulgaci6n que 10s medios de comunicaci6n le die- 
on, pues representa el "fin" de un capitulo, per0 no 
iecesariamente el fin de la guerra.(CP) 



r a n  las tres de 
la tarde y no 
habia cocinado 

damente Ruben habia 
llamado para avisarle 
que llegaria hasta las 
siete y, francamente, 
tampoco tenia inte- 
r6s alguno en prepa- 
rar la cena. Aunque 
no estaba enferma, 
tampoco se sentia del 
todo bien; el cerebro 
la importunaba de vez 
en cuando con unas 
latidas muy sutiles, 
quiz6 era el efecto de 
la pereza en la que se 

Automedicacion 
Julio G. Pesina' 

d6n ent~e las rnedici- 
nas. Seguro habia sido 
ella misma. Rompi6 la 
envoltura con 10s dien- 
tes y empez6 a exten- 
der la fina pieza de 
hule con total parsimo- 
nia, casi litljrgica; luego 
la sostuvo a la altura de 
10s ojos, como si inten- 
tara encarar en ella a 
un poderoso tirano y 
al mismo tiempo der 
cubrir 10s puntos debi- 
les de su opresor. Su 
mirada y el latex estu- 
vieron entrelazados 
hasta que en ambos se 
extingui6 el liltimo ras- 

sumM durante el dia. E tro de humedad pero 
Pantuflas, bata y el fue inljtil, lo linico que 
pelo revuelto, arras- 3 consigui6 fue que se 
tr6 10s pasos entre 10s agudizaran las latidas 
trastos y 10s residuos en su cerebm. 
del almuerzo que Ruben se prepari, por la manana, Aquellanoera una cefalea normal, noera el tlpico 
seguramente era otro fracaso culinario porque dolor de cabeza al que se puede engatiar apretin- 
Agata estaba sobre la mesa, escribiendo figuras dose las sienes o la frente, extratiamente sentia las 
aereas con su cola y exigiendo su propia comida punzadas en la parte alta de la cabeza y no en 10s 
con ese aire de superioridad que 5610 10s gatos son costados,comodebiaser.Adem~s, nosabia porqu6 
capacesde manifestar. Ella la ignor6con esa mezcla per0 sentia cierto temor de palparse la parte que le 
de culpabilidad e indiferencia que 5610 las mujeres dolia. Escogi6 al azar dos analg6sicos distint~s y se 
son capaces de expresar. 10s empuj6 con un trago de refresco dietetico. Si es 

Lleg6 hasta la cocina integraf y empez6 a revol- sin calorias, es bueno, murmur6 entre risas. 
ver 10s cajones; desde nifia se habia acostum- Cuando regres6 a la rec6mara se tir6 sobre las 
brado a utilizar la alacena como botiquin; entre s6banas rwueltas, entonces le pareci6 demasiado 
las cajetillas de cerillos y sobres de Kool-aid habia lejana la liltima vez que las habia visto asi; kiltima- 
un extenso surtido de medicamentos vigentes y mente la carna se arrugaba menos de lo que ella 
caducos: antigripales, analgbicos, antidiarreicos, quisiera. La piel se le eriz6 por completo y trat6 
una caja casi llena de aquella maravilla reductiva de convencerse de que era una sensaci6n de frio; 
que result6 un rotundo fraude y las vitaminas de meti6 las manos en las bolsas de su bata y se top6 
Agata. ~QuiCn demonios puso esto aqui?, dijo entre con el cond6n. Cuando quiso poner en orden sus 
sonrisas cuando descubri6 la envoltura de un con- ideas ya estaba empapada en su propio llanto. 

Era inlitil disimularlo; habia una crisis en su vida 
conyugal que 10s estaba llevando a 10s peores nive- 
les de la indolencia. Repad mentalmente las veces 
que Ruben no habia llegado a comer y volvio a 
estallar en sollozos. 

Las punzadas se habian vuelto cada vez mis 
sutiles y esporidicas hasta que desaparecieron por 
cornpleto, per0 entonces comenz6 el cosquilleo en 
10s dedos de las manos y 10s pies, luego la sangre 
le empez6 a bullir como si se hubiese contagiado 
todaella con el hormigueo desusdedos. Se levant6 
de la carna con un optimism0 que le pareci6 fuera 
de lugar. Es hora de poner orden, repetia una y otra 
vez, en voz alta y en silencio; aunque en realidad no 
sabia bien lo que significaban sus propias palabras. 
Arreg16 la recimara con extraordinaria agilidad, se 
cambi6 de ropa y se sent6 frente al espejo; pas6 el 
cepillo una vez y otra por su melena alborotada. De 
pronto el cepillo resbal6 de sus manos y 10s ojos se 
le hincharon en tanto llevaba la mano a la boca;en 
su cabeza habia dos protuberancias que empeza- 
ban a sobresalir entre 10s cabellos. 

Por su mente desfilaron vertiginosamente cada 
uno de 10s dias que habia pasado con Ruben, desde 
que lo conoci6 en la preparatoria hasta que se des- 
pidi6 de el por la maAana. El grito que se ator6 en 
su garganta fue reduciendose hasta convertirse en 
un lamento demasiado debil:  NO es posible! 

Aquello no podia ser lo que estaba pensando, 
seguramente era alguna rara enfermedad, podian 
aer tumores o quiz6 sobrehuesos. iClaro!, tenian 
que ser deformaciones beas como las de la mujer 
esa que aparecia en las fotos ins6litas de la lnter- 
net. En ese momento volvi6 a sonar el telefono. 
Ruben llegaria mas tarde porque lesurgi6 una cena 
con el Director, asi que no wndria a cenar. La voz 
de Ruben continu6 sonando en la alfombra, per0 
no obtuvo respuestas, su esposa seguia mojando 
la almohada, apretdndose con ambas manos las 
prominencias de su cabeza. Los minutos se fueron 
sucediendo igual que 10s maullidosde Agata detras 
de la puerta, la luzdel dia acabdde escaparse por la 
ventana sin que ella lo notara. De pronto la puerta 
se abri6 y las luces se encendieron. Ruben habia 
cancelado la cena con su jefe argumentando una 
posible emergencia en casa. 

Tontita, no tienes nada, le repetia caritiosamente 
el mientras le alisaba la cabeza que, en efecto, no 
presentaba abultamiento ninguno. La estuvo aca- 
riciando y mimando por largo tiempo, la ternura 
fue cediendo terreno a la pasi6n hasta que termi- 
naron envueltos en una enardecida entrega que se 
prolong6 durante toda la noche ante la vigilante 
mirada de Agata. 

Al dia siguiente Ruben se fue al trabajo luego 
de desayunar con ella; se despidieron en la puerta 
con un beso superior a 10s de su noviazgo. Ella se 
encamin6 hacia la cocina seguida por la gata; sac6 
de 10s cajones todos 10s medicamentos y 10s tir6 a 
la caneria. Fue hacia la recimara para recoger 10s 
estropicios del dia anterior y se qued6 contem- 
plando satisfecha la carna revuelta. La ropa estaba 
en el piso. Fue recogiendo una a una las prendas 
de Ruben y previo a depositarlas en el cesto de la 
ropa sucia se las ponia en el rostro para aspirar su 
olor mientras seguia obsewando la carna como 
quien admira su trofeo preferido. Estaba oliendo 
la camisa cuando descubri6 la tarjeta. 'Te espero: 
decia en letras doradas con una caligrafia perfecta, 
y estaba firmada por"Alondran. 

Entonces volvieron las punzadas, per0 con una 
intensidad que taladr6 sus sentidos. Se Ilevo las 
manos a la cabeza para constatar c6mo iban cre- 
ciendo aquellas protuberancias huesudas. 

'C~udsd Victorfa,TamBulipah 1573, LXenrlado en Genclas de la Edumtbn, con esperialidad en Cl6ficEarQ~lm1~Bid6gIcas pw la Unlversidad 
Aut6n~nadeTarnauNpar;Mbqlacomod~enteb Ciendal Naturaler en el Cetegiode BachlllererdeTamauhpas(C0BAT) desde 1595, Ganador 
dd Frem10 Nacienal de CuenmJwen JulloTorrI 2002 can d llbmQuelormwRorvivm enpm IFohdaedimrlal Tierra Ademm, 2W33,Actualmente 
cnnb~nasu trabajo carna DireWr del Centro b Educaci6n Media Superiw a Cistancia No. 9, en Oyam.Tamaullpes, con tares* de pmrnocidn 
cultural ymordlnadorderalleres detearro. 



Una de /as fortalezas del 
Ciclo ha sido la convocatoria 

incluyente, la cual ha 
permitido una de sus mayores 

riquezas: la participation de 
acad&micos/as de rnanera 

libre, reflejdndose 6sta en la 
eleccibn de /as terndticas y 

problemdticas que se abordan 
y el hecho de que la inscripcibn 

sea voluntaria. El Ciclo de 
Con ferencias ha ido creciendo 

debido a la disponibilidad 
para compartir de forma 

generosa el capital intelectual 
construido en trayectorias 

acadkrnicas diversas dada la 
heterogeneidad de formacibn 

y experiencia acad6rnica de 10s 
participantes 

El ciclo internacional 
de conferencias: 

E 
n febrero de 2002, iniciamos en la Acade- 
mia de Sociologia una experiencia acade- 
mica a la que llarnamos: Ciclo de conferen- 
cias: "Ternciricas, problerndticas y didlogos 

entre disciplinas", como parte del Plan de Trabajo 
propuesto por la Coordinaci6n de la Academia de 
Sociologia. 

Planteamos el Ciclo despuC de realizar en 
noviembre de 2001 un "Diagnostico" para tratar 
de entender las razones por las que esta Acade- 
mia casi no se reunia; nos proponiamos, ademas, 
a partir de sus resultados, identificar algunos inte- 
reses y motivaciones academicas de loslas docen- 
tes que permitiesen su participaci6n. Teniamos 
como reto el funcionamiento de la Academia en 
el context0 del trabajo colegiado demandado por 
la Evaluaci6n en puerta de 10s Comites Interinsti- 
tucionales de Evaluation de la Educaci6n Superior 
(CIEES). 

En tal sentido el Ciclo nacio con la finalidad 
de potenciar la participaci6n y formaci6n de 10s 
docentes y las funciones de la Academia de Socio- 
logia, poniendolo en perspectiva como un espa- 
cio de intercambio y didlogo en el que pudiese- 
mos compartir entre colegas, y con la comunidad 
universitaria, conocimientos y experiencias obte- 
nidos en nuestros trabajos de estudio e investiga- 
ci6n. 

Los resultados del diagnbtico nos informaban 
que la ausencia de un Plan de Trabajo y de reglas 
para sesionar, discutir y colegiar, asi como la into- 
lerancia existente a posturas diferentes impedian 
que la Academia funcionara. Por lo tanto propu- 
simos a esta realizar este Ciclo mediante la prac- 

Tematicas, problematicas y dialogos 
entre disciplinasw: expectativas y aprendizajes 

tica de didlogos respetuosos de la pluralidad de 
enfoques disciplinares, tebricos, metodol6gicos, 
incluso ideol6gico-politicos, que motivasen la par- 
ticipaci6n y enriquecieran el trabajo colegiado. 

Iniciamosesta experiencia 5 de 22 docentes de 
la Academia de Sociologia yen cada emisi6n del 
Ciclo se fue incrementando la colaboraci6n, pri- 
mero en la Academia, llegando a participar casi la 
totalidad de sw integrantes, luego del Programa 
de Sociologia y el Cuerpo Acadhico de Socie- 
dad y Cultura y unos Ciclos despues, del Departa- 
mento de Ciencias Sociales. Ya en el X Ciclo partici- 
pamos 70 docentes con 68 conferencias de todos 
10s Programas del lnstltuto de Ciencias Sociales 
y Administraci6n, adquiriendo adem6s caracter 
internacional al colaborar docentes de institucio- 
nes academicas del sur de Estados Unidos. En este 
Ciclo invitamos a participar a1 Cuerpo Academic0 
de Historia, Sociedad y Cultura Regional. 

Una de las fortalezas del Ciclo ha sido la convo- 
catoria incluyente, la cual ha permitido una de sus 
mayores riquezas: la participaci6n de acad4micosl 
as de manera libre, reflej6ndose 6sta en la elecci6n 
de las tematicas y problemdticas que se abordan 
y el hecho de que la inscripcidn sea voluntaria. El 
Ciclo de Conferencias ha ido creciendo debido a la 
disponibilidad para compartir de forma generosa 
el capital intelectual construido en trayectorias 
academicas diversas dada la heterogeneidad de 
formaci6n y experiencia academics de 10s partici- 
pantes. 

La evaluaci6n al final de cada Ciclo ha permitido 
ir reflexionando sobre lo realizado e incorporar 
algunos cambios. En la XI emisi6n, realizada del 

23 de marzo a126 de abril de este aAo, disminuy6 
la mitad: 39 docentes con 33 conferencias. En esta 
nueva forma de convocar tenemos la expectativa 
de socializar mas ampliamente las participaciones 
mediante su publicaci6n; per0 tambiCn nos ha 
permitido darnos cuenta, entre otras cuestiones, 
de las limitaciones que tenemos algunos docen- 
tes en las escritura, por lo que hemos iniciado ya 
un proceso de formaci6n mediante la gesti6n y 
puesta en prjctica de varios talleres de Desarro- 
Ilo de Competencias Comunicativas Escritas para 
Docentes 

Lo que esta experiencia nos ha ensenado: 
Descubrirnos como personascon aspiraciones e 

intereses cognitivos especificos, con capacidades 
y cornpetencias, per0 tarnbiCn con limitaciones y 
necesidades de formaci6n y con posibilidades de 
prepararnos para aprender a trabajar en equipo, 
ya que nos hemos dado cuenta que algunosde 10s 
objetos de estudio no se agotan en un enfoque 
disciplinary necesitan un tratamiento interdisdpli- 
nario, incluso transdixiplinario. Nos ha permitido 
aprender que generar un proceso en el que poco 
a poco nos empecemos a escuchar, no es fjcil de 
hacer, per0 es importante intentarlo. Esperamos 
que a partir de la escucha sigan surgiendo dido- 
gos provechosos en beneficio del conocimiento 
y su aplicaci6n en nuestro entorno m6s cercano. 
Sabemos que estos procesos son lentos, per0 no 
tenemos prisa, lo importante es no perder el paso 
y el horizonte. ( M y  DM) 



Nuevos e - retos academicos en el 2007 
Seminario interdisciplinario 

permanente de Estudios de Genero: 
mujeres y hombres en frontera 

A 
lgunas experiencias academicas suelen 
consolidarse a partir del trabajo serio, 
reflexivo, continuo y solido de grupos de 
trabajo; uno de esos casos es elseminario 

lnterdisciplinario Permanente de Estudios de Genera: 
Mujeres y Hombres en Frontera del Departamento 
de Humanidades de la Universidad Aut6noma 
de Ciudad Judrez. Este espacio surge en mayo 
del2004 y tres ahos despues habla ya de logros y 
agendas futuras. 

Uno de 10s primeros es su presencia universita- 
ria constante, en donde arriban academicas/os de 
la UACJ y otras lnstituciones de Educaci6n Supe- 
rior (IES) mexicanas y norteamericanas, tambien 
se incorporan estudiantes de distintas disciplinas 
asi como todas aquellas personas interesadas y 
comprometidas con las conversaciones propias 
de este dmbito de diilogo. Otro, muy significativo. 
la publicacion del nljmero temitico coordinado 
por la Dra. Consuelo Pequeiio y la Lic. Susana 
Baez, G@neros, feminismos y violencias desde la 
frontera norte, en NoPsis. Revista de Ciencias Socia- 
les y Humanidades. Nueva epoca. Vol. 15, nlim. 28 
(julio-diciembre del2005). All i aparecen colabora- 
ciones sobre 10s tres ejes tematicos del volumen, 
las cuales se pueden consultar en formato impreso 
o electronico. 

A tres atios de la creaci6n de este seminario 10s 
retos e inquietudes no disminuyen, por el contra- 
rio, ofrecen nuevas consideraciones. A lo largo del 
2007, las sesiones permitiran dar a conocer pro- 
yectos, avances y resultados de investigacion de 
quienes se encuentran trabajando una diversidad 

de problematicas que afectan la vida de las muje- 
res y 10s hombres, sobre todo de la frontera norte, 
en donde nos ubicamos. 

Las y 10s integrantes de este espacio de encuen- 
tro discutirdn, desde la perspectiva de genero, 
temas tan candentes y relevantes en nuestro aqui 
y ahora como: la Despenalizaci6n del aborto, apro- 
bada el pasado 24 de abril en el Distrito Federal 
y sus repercusiones en el estado de Chihuahua; 
la propuesta de atiadidos y reformas de ley pro- 
puesta al legislativo estatal: Pactos Civiles de Con- 
vivencia, realizada el pasado 13 de febrero, ya 
vigente con otro nombre y caracteristicas en el 
Distrito Federal y el estado de Coahuila; 10s temas 
de la Diversidad Sexual es otro asunto importante 
a discutir en nuestro estado; analizar la violencia 
hacia las mujeres y promulgarse en contra de ella 
es otra cuestion a revisar desde 10s estudios litera- 
rios retoricos, educativos, sociol6gicos, psicol6gi- 
cosy antropologicos; incorporar 10s estudiosde las 
masculinidades es un asunto relevante tambien. 

Se tiene contemplada, pues, la participacion de 
por lo menos treinta ponentes entre genre local, 
nacional e internacional. Uno de 10s giros impor- 
tantes ahora es incorporar a estudiantes de la 
UACJ que han ido avanzando en estas lineas de 
investigacibn. El reto es concluir con la publicaci6n 
de 10s trabajos presentados y discutidos durante 
este atio.(SBA) 

Juan Manuel Fedndez 
Chlcol - 

la- , .mrd.d.lmnamn 
*-I-- 

Ken Goffman, 
La contmcuhma 
tmvrisdelwtiempox 
de Abraham alAdde 
House. Anagrams, 
Barcelona 2005,523 
PP. 
Desde el titulo sabe- 
mos que es un libro 
demasiado ambicioso, 
pues abarcar la historia 
desde Abraham hasta 
el Acide House en 500 
pdginas no merece 
otro nombre. Y es que 
el problema con un 
proyecto como el que 
se plantea Ken Goff- 
man es terminar en 
una manipulacion ma1 
intencionada de la his- 
toria para que se aco- 
mode a un libro que 
solo mide treinta por 
doce centimetros. 

En la definicion de 
contracultura, de lo 

que es un prologo p6s- 
tumo, la aportaci6n del 
gurlj psicod6lico de 
10s atios 60 (que en su 
momentofuerael hom- 
bre mas peligroso de 
America seglin Richard 
Nixon), Timothy Leary, 
se vuelve una tenue luz 
en la ambigbedad del 
libro. Probablemente 
sea por su experiencia 
como el simbolo que 
fue de la misma con- 
tracultura y, conocien- 
dola, es precavido al 
momento de decir: 

I.. .I tomando pres- 
tad0 el lenguaje del 
premio Ndbel de 
Fkica llya Prigogi- 
ne, la contracultura 
es el equivalente 
cultural del tercer 
estado termodina- 
mico, la region no- 
lineal en la que el 
equilibrio y la sime- 
tria han dado paso 
a una complejidad 
tan intensa que a 
la vista parece un 
caos. 

En materia del libro, 
Goffman inicia su reco- 
rrido con el mito de 
Prometeo.Comodiceel 
mismo autor, es el indi- 
cia de contracultura al 
interpretarse el rob0 
del fuego a 10s dioses 

corno la pirateria infor- 
matica en el ciberespa- 
cio de 10s hackers. Pero 
Goffman contrapone 
a Prometeo con Abra- 
ham (padre de la tra- 
dici6n judia-cristiana- 
islamica) como un mito 
contracultural orgd- 
nico, antiurbano, eco- 
logista, que desciende 
en 10s movimientos 
hippies, orientalistas 
y new age. Estos dos 
mitos acompaiiaran a 
cada act0 contracultu- 
ral funcionando corno 
categorias arquetipi- 
cas. 

Continuando en el 
aventurado libro con 
el capitulo mis largo y 
posiblemente menos 
16gic0, nos encontra- 
mos con movimientos 
sociales y personajes 
histbricos dispares 
medidos bajo el lente 
de la contracultura. El 
taoismo y el Zen, para 
el autor, parecen tener 
la misma intention, al 
igual que la llustraci6n 
o Socrates. Todo cen- 
trado en tres puntos 
que define Goffman: 
individualidad, desa- 
fio a la autoridad y el 
cambio individual y so- 
cial. En su intenci6n de 
interpretar la historia 
desde la Grecia clasica 
hasta el Paris de 1940 

como un continuo 
choque entre grupos 
que se rebelan ante la 
cultura dominante, el 
autor cae en sutiles ar- 
bitrariedades. Se intro- 
duce bajo temas com- 
plejos simplificandolos 
hasta un punto en el 
que parece que no 
tuvieron ese impact0 
que otros libros espe- 
cializados nos habian 
dicho, como es el caso 
de la llustracion. 

Pero es en la ljltima 
parte donde nos 
encontramos con un 
Goffman reconocible. 
Conoce el tema y lo 
demuestra. En estas 
piginas se aleja de la 
idea de una "contra- 
cultura a traves de 10s 
tiempos" y se centra 
en 10s movimientos a 
partir de 10s atios 60 
en Estados Unidos, 
iniciando con el jazz, 
10s beats y 10s hippies. 
Aunque sigue siendo 
ambicioso, pues las 
200 piginas restan- 
tes son considerable- 
mente menos que las 
600 de Ann Charters 
en su libro The Porta- 
ble Sixties Reader o las 
350 de John Leland 
en el libro Hip: the His- 
tory, es esta parte de la 
historia (y del mundo) 
en la que el autor mds 





de pocas entendede- 
ras, Ram6n Cabrera, 
apodado El Macetbn, 
indaga el asesinato del 
joven periodista Ber- 
nardo Blanco, quien a 
su vez investigaba el 
asesinato de dos niiias 
en 10s ahos 70. Sus des- 
cubrimientos, que pon- 
drdn en peligro su vida, 
nos introducen en la 
segunda novela, la que 
transcurre en 10s atios 
70, donde el protago- 
nista es otm policia de 
buenas intenciones, el 
joven mcsico venido 
a menos (es decir, a 
policia) Vicente Rangel, 
antiheroe absoluto y 
gran protagonista de 
la absorbente trama 
de esta obra donde 
todos 10s policias lucen 
sobrenombre de crimi- 
nales y todos 10s crime- 
nes quedaran impu- 
nes, como no podia 
ser menos en un fhriller 
policiaco de corte rea- 
lists que transcurre en 
una ciudad imaginaria 
de un Mexico bastante 
real. Las tres partes en 
que est5 dividida la 
novela, "Mil lagunas 
tiene tu memoria", "La 
ecuaci6nn y "La espiral", 
quedan aqui formida- 
blemente engarzadas a 
trav6s de pasillos tem- 
porales que viajan del 

presenteal pasado y de 
vuelta al presente para 
arrojar la triste conclu- 
si6n de que, como ase- 
gura el tango, veinte 
a h s  noes nada y algu- 
nas lacras de la socie 
dad no parecen tener 
remedio. L a  minutos 
negros trasciende las 
fronteras de la novela 
negra porque no es 
una novela de genero, 
no encontramosen ella 
el descarnado esque- 
leto un tanto met6lico 
que le suele ser carac- 
teristico. Junto con 
10s elementos repre- 
sentativos del genero 
-como pueden serlo 
la feroz critica social 
y de las instituciones, 
el protagonismo de la 
figura del investigador, 
el retrato de ambientes 
y personajes drdidos y 
la lucha del bien contra 
el ma1 queen el fondo 
conlleva toda novela 
negra-, en Los minu- 
tos negros encontra- 
mos saltos temporales 
que fluyen habilidosa- 
mente por la narration, 
una estructura nove- 
listica compleja con 
decenas de personajes, 
la intromisi6n continua 
del mundo onirico en 
el mundode la realidad 
y un marcado af6n de 
hacer antes que nada 

literatura, y no perio- 
dismo de nota roja 
que satisfaga expec- 
tativas morbosas con 
el fin aparentemente 
legitimo de infor- 
mar la verdad. Coro- 
nan esta trepidante y 
absorbente experien- 
cia literaria que es la 
lectura de Los mhutos 
negros la aparici6n de 
algunos secundarios 
de lujo que ayudan a 
anclar la narraci6n en 
un mundo mitico que 
trasciende la tragedia 
puntual y no castigada 
de las pobres nihas de 
Paracu6n: la aparici6n 
del tegendario 8. Tra- 
ven o, sobre todo, del 
no menos legendario 
doctor Alfonso Quimz 
Cuarbn, crimin6logo 
de fama internacio- 
nal que en su dia fue 
llamado por la revista 
Time "el Sherlock Hol- 
mes mexicano", remi- 
ten esta novela a un 
tiempo de grandes 
iconos que fueron 
contempordneos de 
la forja del mito del 
Mexico Bdrbaro. Quiz6 
sea el doctor Quiroz 
Cuar6n el gmn perso- 
naje emblemdtico de 
esta obra, trasunto en 
esta ocasi6n del prota- 
gonista de las novelas 
de caballerias, y a este 

respecto no deja de ser 
una coincidencia que 
Solares nos presente al 
genial doctor mientras 
muere antes de poder 
contar la verdad. Es en 
la muerte de este Qui- 
roz Cuar6n cad cen- 
tauro Quirbn, donde 
de alguna manera 
encontramos la des- 
esperanza de nuestro 
autor por ver resueltos 
multitud de asesinatos 
que implican a pr6ce- 
res de una sociedad 
que todavia tiene hun- 
didas las botas en una 
cosmovisi6n mds aris- 
tocr6tica quedemocri- 
tica. 

Oficiales de policia 
en la fnwrteta 
Salvador Arzate* 

que les voy 1 

El relato a contar SU- 

cedi6 hace como unos cinco atios. 
Recuerdo que mi pap6 y yo est6ba- 
mos en Judrez haciendo linea en el 
puente para cruzar a El Paso. Como 
siempre, ya teniamos rat0 esperando ! 
nuestro turno para pasar pues habia 
algo de linea. Ya saben,aveces, si vas por 
el centro, llega hasta la 16 de septiembre; 1 
o, si vas por ;l Puente Libre, te toca hasta 
el Riberetio. 

Cuando a1 fin llegamos a la revisi6n, 

m 
nos toco un oficial de esos que pregun- - 
tan mucho. Nos hizo tantas preguntas 
que pasamos otro 
buen rat0 alti parados; 
al final nos meti6 a 
revisi6n. No se si sos- 
pechaba algo. 

Ya estando nues- 
tro carro en revisibn, 
se acerc6 otro oficial. 
Este hombre revis6 la 
camioneta por todos 
lados: Ilantas, puertas, 
motor y, por supuesto, 
10s asientos. Enton- 
ces, como no ha116 
nada, fue por un perro 
policia. El oficial pas6 
al perro por toda la 
camioneta e incluso, 
tambien, lo metid 
adentro del mueble; 
al hacer esto, el perro 
ensuci6 toda la tapice- 
ria de 10s asientos con 
el aceite que tenia peqado en sus patas. 

A1 ver esto, mi pap6 
se enoj6 muchisimo -- . - 

y quiso hablar con 
el oficial que estaba 
encargado de las revi- 
siones. Otro oficial lo 
Ilamci y empezaron 
a hablar. La discu- 
si6n sub16 de tono. 
Me acuerdo algo que 
tes dijo mi pa@: "Su 
perro cochino ensu- 
ci6 10s asientos de 
mi camioneta con 
aceite", a lo que el ofi- 
cia1 contest6: "Mida 
sus palabras, setior. 
€1 no es un perro 
cochino, es un oficial 
de policia". 

Mi pap6 termin6 
poniendo una queja 
y nos retiramos del 
puente. 

. - 
Como la camioneta tenia interior gris, .,,, , ,,,,,,, 
pues se notaba mucho. 



Estrategias de ensehanza 
en education a distancial 

Teodora Andrea Morua Medina2 

La comunicaci6n a distancia ha tras- 
pasado barreras y llegado a limites no 
imaginados por el ser humano. Se han 
creado formas para un mejor desarrollo 
social y personal mediante la tecnologia 
hasta ahora descubierta por el hombre. 
La Escuela de Graduados en Educaci6n 
(EGE) aprovecha con acierto estas nuevas 
tecnologias de comunicaci6n mediante 
la educaci6n a distancia, y da pie a la 
realizaci6n de cursos en linea para todos 

aquellos que de alguna manerd quieran 
ampliar su educaci6n y su forma de vida. 

Pero, jc6m0 definir esta educaci6n a 
distancia? Segun Holmberg3 la educaci6n 
a distancia es una forma de educaci6n no 
convencional que permite llegar a m6s 
personas y lugares, utilizando m6todos 
y enfoques innovadores, que pueden y 
deben servir para el logro de la educaci6n 

la falta de recursos para trasladarse y per- 
manecer en lugares distantes de su domi- 
cilio familiar. Permite el manejo flexible 
del tiempo y el espacio y determina cam- 
bios en las relaciones tradicionales entre 
alumnos y docentes. 

Sin embargo, existe poca investiga- 
ci6n en lo que a educaci6n a distancia se 
refiere. En Mexico este modelo no ha sido 
muy ofertado por las instituciones edu- 
cativas. La carencia de una historia escrita 
de la educaci6n y laformaci6n a distancia 
en Mexico, vinculada al desarrollo de 10s 
medios y las tecnologias de informaci6n 
y comunicaci6n, representa un vacio sig- 
nificativo en un momento de grandes 
transformaciones mundiales, nos hace 
acudir a documentos dispersos y a un 
sinnumero de experiencias no escritas, 
para narrar una cronica de este proceso, 
estandoconscientesde la complejidad de 
escribir sobre dicho tema y con la posible 
omisi6n de informaci6n importante. 

En definitiva, la capacitaci6n a distan- 
cia permite, entre otras cosas, generar 
en el destinatario la planificacibn de su 
propio tiempo, enfochndose en aquellas 
dificultades idiosincrhsicas de sus institu- 
ciones, posibilitar el desarrollo de la auto- 
nomia profesional y facilitar procesos de 
autoevaluaci6n. 

Objetivo General 
El  objetivo de este estudio es identifi- 
car las estrategias de ensetianza de la 
Universidad Virtual en 10s cursos que 
actualmente imparte la EGE. Analizar las - 

permanente. Se caracteriza por permitir diferentes estrategias que dan lugar al 
el acceso a la ca~acitaci6n es~ecializada, aprendizaje significativo en cada uno de 
a 10s docentes que residen i n  una ubi- 10s cursos seleccionados y dar a conocer- 
cacion geogrhfica alejada de 10s centros las para un mejor desarrollo en la educa- 
que ofrecen 10s cursos tradicionales, eli- ci6n a distancia. 
minando las restricciones que imponen 

Metodologla 
El metodo para realizar el estudio fue el 
instrumental de casos multiples4 donde 
se examinaron varios cursos impartidos 
por la EGE para conocer las formas de en- 
setianza que aplican 10s asesores a 10s es- 
tudiantes de cada curso y de esta manera 
descubrir las estrategias m6s utilizadas. 

En la investigacibn se hizo un estudio 
exploratorio y descriptivo5 de la infor- 
maci6n de lor cursos, de sus objetivos, 
de las intenciones del curso, de su meto- 
dologia y evaluaci6n, utilizando la plata- 
forma Bb para el an6lisis de 10s mismos. 
A partir de alli se buscaron las t6cnicas o 
modelos que 10s asesores utilizan para la 
ensetianza y de esta manera descubrir las 
estrategias empleadas por 10s docentes 
para el aprendizaje significativo de 10s 
participantes. 

lnstrumentos 
Para abordar la investigaci6n se diseiia- 
ron cinco instrumentos, con 10s cuales se 
exploraron seiscategoriasy 31 indicado- 
res relativos a 10s datos de identification 
de 10s cursos: las actividades del curso; 
losforos de discusion; el equipo docente 
y el anhlisis de literatura. Tomando en 
cuenta el cuestionario como instrumento, 
nos permiti6 responder a las siguientes 
categorias: contexto, objetivo, tip0 de 
conocimiento, metodologia, resultados 
y evaluaci&n, 10s cuales nos ayudaron a 
descubrir las tecnicas de enseiianza que 
ahi se utilizaron. La recolecci6n de 10s 
datos se realiz6 mediante la plataforma 
Bb en donde se encuentran 10s cursos 
que imparte la EGE. 

Procedimiento 
El estudio se llev6 a cab0 en cuatro eta- 
pas: 
Primera etapa. Disetio y preparaci6n de 
la investigacion, en cuanto a la sustenta- 
cion tebrica, selecci6n de 10s cursos que 
fueron objeto de investigacion, disetio de 
10s instrumentos que fueron utilizados y 
su aplicaci6n. 

Segunda etapa. Entrar a 10s cursos selec- 
cionados para la aplicaci6n de 10s ins- 
trumentos, recopilacion y anhlisis de la 
information trianguiando 10s cursos que 
se escogieron como objeto de estudio. 
Jerceraetapa. Revisi6n de la investigaci6n 
realizada de 10s cursos, para determinar 
las estrategias aplicadas en cada curso y 
analizar 10s resultados de las estrategias 
de ensetianza en la educaci6n a distan- 
cia. 
Cuorta etapa. Evaluaci6n de la investi- 
gaci6n realizada en sus productos y sus 
procesos; presentaci6n de 10s resultados 
en articulos de revistas y ponencia para 
exponerla en congresos difundiendo 10s 
hallazgos del estudio. 



Para presentar 10s hallazgos se recurrib 
a 10s estudios en lfnea que imparte la 
EGE. Dentro de estos cursos encontra- 
mos que las estrategias, en su mayoria, 
son & aprendizaje colaberativo, apren- 
dizaje basado en pruyectos, aprendizaje 
basado en problemas (ABP) y estudio de 
casos, desarrollando con ellas una com- 

prensi6n m8s efectiva de 10s procedi- 
mientos de acuerdo al curso tomado por 
el alumno. Dichas estrategias permiten al 
participante la ~ealiZaci6n de proyectos, 
la aplicacidn de las investigaciones reali- 

zadas en w context0 social, asi como la 
de poseer una autoconciencia de la prac- 
tica educafiva. 

Estus hallazgos indican que, en 10s cur- 
SM que se impartieron ~ Q F  10s dwentes 
de la EGE, se utilizaron distlntas estrate- 
gias de enseiianza-aprendizaje, y ello 
estaba determinado por el nombre dei 
curso y 10s objetivos dd mismo, de tal 
manera que cada profesor decide cud1 
es la mejor tbcnica a emplear. Las estra- 
tegias anteriormente mcncionadas dan 
lugaraqueel alumnodesarrollesu pruplo 
aprendizaje, de tal  manera que la ense- 
iianza en la modalidad a distancia logra 
ser significativa. Por otro lada, en 10s dlti- 
mos resultados del presente estudio, se 
pudo observar un predominio en 10s cur- 
sos en linea, de la estrategia Aprendizaje 
Colaborativo, en la que 10s participantes 
son capaces de trabajar conjuntamente 
con sus compaiieros bajo la supervisi6n 
del p r o f w r  quien es meramente un faci- 
litador en la enseiianza. 

La familia durante 
el Porfiriato 

Gloria Apodaca' 

Multiples temas suelen La sociedad estaba clasificada por su 
trabajarse al- condicion social y econ6mica; asi, encon- 

rededor del orfiriato. Aqul nos deten- tramos a las familias en las tres clases 
dremos en un aspect0 no tan analizado sociales: la baja, que utilizaba su sueldo 
y sin embargo relevante en el periodo: el en "ma1 comer y bien beber"; la media,en 
concept0 de familia, durante el gobierno "ma1 comer y vestirse lo mejor posible a 
de Porfirio Diaz, la ~arisiense": v la 
en 10s manuales 
de urbanidad que 
norman la conduc- 
ta de las mujeres y 
de 10s hombres en 
la farnilia y fuera 
de ella. LY por que 
traer este asunto a 
principios del siglo 
XXI? La respues- 
ta  no es simple y, 
sin embargo, en el 
M4xico contempo- 
rineo es uno de 10s 
debates actuales, 
por lo que mucho 
ayuda comprender 
sus pricticas de 
toda indole en un 
tiempo que deter- 
mind tantos aspec- 
tos de la sociedad 
mexicana en el si- 
glo XX. 

Entonces, cornencernos a entender 
que gracias a la estabilidad y prosperidad 
alcanzada durante la "paz porfiriana" de 
1884 a 1910, el Estado mexicano requeria 
dejar impregnada a la sociedad de una 
imagen de progreso. En las ciudades, 
esto se implement6 por rnedio de ser- 
vicios ptiblicos como agua potable, dre- 
naje, energia, escuelas y jardines? Poste- 
riorrnente se ech6 mano de la educaci6n. 
pues la escuela era el lugar ideal para 
difundir este pensamiento. 

alt~,queempl~aba 
sus rentas en "ma1 
comer y cara- 
mente pagar lujos 
de parven~".~ 

La familia, un 
elemento activo 
de la sociedad 
mexicana y parte 
integradora de la 
sociedad misma, 
era el reflejo vivo 
de la transici6n 
y de 10s avances, 
tanto economicos 
como politicos y 
sociales. Para corn- 
prender mejor 
esta situacibn, 
veamos esta cita 
de Michell Perrot: 
"la familia le pro- 
porciona al siglo 

XIX sus figuras y sus prirneros papeles, 
sus pricticas y sus ritos, sus intrigas y 
sus conflictos".' Esta era conformada por 
el padre, la rnadre y 10s hijos, cuyas fun- 
ciones estaban deterrninadas dentro del 
hogar e irnpuestas por la sociedad que 
les rodeaba. 

Para reafirmar las funciones de cada 
miembro de la familia,se crearon manua- 
lesde urbanidad queayudariana comple- 
mentar lo antes rnencionado, per0 sobre 
todo, ensetiar 10s principios de moralidad 
y las "buenas costurnbres". Corno apoyo a 



esta reflexi6n se encontraron das de 10s que llevaba el sustento econbmico, pero 
manuales, unn destinado principalmente sabre todo, el duefio de la familia, dentro 
al hombre, y el Btro para la mujer. de Is reglas de convivencia impuestas 

El primero [para el hombre), sancio- por el Estlrdo y la socidad. 
naba sus deberes ante la sociedad y ante Pe~o tambibn para b mujer habia un 
su propia familia. El titulo de este manual manual que la drrfgfa en un rol distinto a1 
era Lw deberes delhombn? En sus prime- hombre y mbre todo muy especifico. El 
ros capitulos mnciona 10s deberes en el manual para ella se titula Carto5 sobe ta 
mattimonio, como en educacich del be110 sea, 
el siguiente extrarto: en donde se la describe 

.$e la manera siguiente: 
Habienda dado a 
unamujerdsagrado Ella es el alma de todos 
ritulo de esposa, 1as afectos elomdsti- 
debes consagrarte cos, la Iegidadora de la 
a su felicidad, como familia, la que consuela 
ella a la tuya; pero al hombre en sus infor- 
el deber que a ti te tunios, la que lo recom- 
incumbe, es mayor, 
porque ella es ctia- 

pensa de su rrabajo, 
la que lo aparta de sus 

tura m6s d6bii y tlj extr3vlos. Sin exigir, 
por lo mismo de ser sv2wCIJII sabe haceme obede- 
mhs fuerte ie eres es ffufrm cer; sin reconvenir, con- 
mayorrnente deu- y t5porkrPrjsmok vence y reduce; sin irri- 
dor de todo buen tar, somete y domina? 
ejemplo y de todo 
auxilio? Por lotanto, su deber 

( i ~  ante todo era permane- 
Lo anterior era para cer dentro de su hogar, 

cuandu el hombre al  frente de los cuida- 
decidiera casarse y dos y educad6n de los 
empezara a forrnar una hijos, y ser una ama 
familia. En capiulos de casa; entonces, ' l a  
p~teriores se mencionan sus debere5 mujer encuentra su destino rustanclal en 
hasia 10s hijos: "Dar buenas ciudadanos la moralidad objetiva de la familia, cups 
e la patria, y al misrno Dies almas dignas djsposiciones morales express la piedad 
de dl, sera tu principal cuidado si tlenes familiar? 
hijos ... Per0 airn antes de tener hijm, y Hay que mencionar al tercer miembro 
aunque jam65 hayas de tenerlos, snno- de la familia, qua eran 10s hijos, en quie- 
blece tu a h a  con el dulce sentimiento nes se tenfa que ver reflejada la insvuc- 
del amor paternaln.* El hombre se veria ci6n y laformaci6n de 10s padres. En &stas 
como d jefe de la familia y el padve, el descansaba la enseitanza de las costum- 

bres, la moral y el buen comportamiento, 
per0 sobre todo, de la vida productiva. 
Por otra parte, las escuelas tuvieron parte 
fundamental para ensefiar a 10s nifios sus 
deberes, pues en ellas se ensefiarian 10s 
principios de patriotismo y la formaci6n 
de un buen ciudadano. La nueva escuela 
creada durante el period0 del Porfiriato 
se propusofomentar 10s 
ideales de amor, orden, - 
libertad y progreso? 

La iglesia catblica, 
por su parte, tambign 
fue parte esencial para 
reafirmar las ideas de 
progreso y de buenas 
costumbres. Para esto, 
tom6 como arma la 
publicaci6n de revistas 
en donde se fomen- 
taron 10s principios 
que debia desarrollar 
la sociedad ante sus 
comunidades. 

Aunque la familia 
porfirista ha sido muy 
poco estudiada, con 
este trabajo podernos 
damos una idea de sus 
tendencias, sobre todo 
de c6mo la sociedad se iba conformando 
segljn la necesidad del momento. Esta 
instituci6n familiar ha estado siempre 

presente, aunque de ella se hable muy 
poco. Siempre encontraremos a la familia 
como parte integradora de la sociedad, 
en este caso la mexicana, pues lo que en 
ella va cambiando son sus funciones y 
espacios de convivencia. Pero para este 
momento hist6rico encontraremos sola- 
mente a una familia en donde su princi- 

pal funci6n dentro de 

I 
10s espacios serd "la 
transmisi6n de la vida, 
de 10s bienes y de 10s 
apellidosn? 

El retomar a la fami- 
lia como una pane 
integradora de la 

I sociedad, nos permite 
ver c6mo se va desa- 
rrollando dentro de un 
espaclo de convivencia 
donde est6n en juego 

I 
tanto costumbres reli- 
giosas y sociales, como 
tradiciones familiares, 
juegos de poder, lazos 
familiares y muchos 
mas aspectos que se 
encuentran entorno a 
ella. 
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