
7 , / :  cacion estacional de la universidad autonoma de ciudad juarez 4 .. ;,, .; 

e de la narrativa ,. ,de Mkico 
)Antonio Parra 

+ Integd6n interindustrial 
la frontera norte de M4- -'-. 
Rarnses Jimenez Castaneda 

- ~ 



El  agua es - como . nuestra I familia - I I 

Debemos quererla y cuidarla 

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

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

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

Por eso y mas . .  

~AMAR EL AGUA... 

I E D I T O R I A L  

El juarismo hoy 
a conmemoracion en este 
ano del bicentenario del 
nacimiento de Benito Juarez, 
puede ser una buena ocasion 
para reflexionar sobre el 
significado que para 10s 

j mexicanos de hoy tienen la reforma liberal 
! y la lucha en contra de la intervencion 
i francesa, procesos ambos en 10s que el 
I presidente zapoteca fue protagonista 
j principal. 
f La confrontation ideolbgica y politica 
j de mayor profundidad que ha vivido el 
i pais tuvo lugar entre 1854 y 1867. De ella 

j colectividades. Pudieron ocurrir y de hecho 
i ocurrieron procesos que contradijeron y 
i contrarrestaron las conquirtas de la reforma 
i liberal, pero estas han permanetido alli 
j como divisas inamovibles para esta nation. Y 
i el period0 en el que sealcanzaron, quiza fue 
/ el mas luminoso de nuestra historia. 

Por si estos triunfos, alcanzad~ en 
j contra de un sinnumero deadversidades, no 
I fueran suficientes para rendirle honorer a 
j esta generacion de luchadores que encabezo 
i Juarez en varios de sus momentor cruciales, 
i habria que recordar como sus personajes 
/ mas representativos honraron hasta el fin 

i emergiemnporfin el Estado y la nation, desus vidas 10s principios por lor quese 
i despues de un complicado trabaio de parto / orientaron. Benito Judrez, lgnacio Ramirez, . . 
f en ;I que casi re malograron todos lor ! ~rancisco ~arco detenas de etceteras 
i esfuerzos para construirlos. Antes de ello, masque pertenecieron a la generation de 
j perdimos medio territorio en una guerra en i la Reforma, pararon por lor altos puestos 
i la que las elites gobernantes venidas de la / publicos y murieron sin riqueza material 
/ herencia colonial -clero y altos mandos del / alguna. Vamos, ni siquiera a Pofirio 
/ ejercito principalmente- le apostaron a Diaz, que usurp6 el poder republican0 
i su propio interk, antes queal de la mayoria / para convertirlo en una dictadura, puede . . .  
/ national. 
! Poner bajo la soberania de la ley a estas 
i dos fuerzas formidables, era el requisito 
: sine qua non para cruzar la frontera 

entre una colonia y una nacion. h e  era 
/ uno de lor retos mayores para todos lor 
i paises iberoamericanos. De entre todos 
/ ellos, Mexico pudo alcanzar esta meta 
/ historica con mayor lucidez y cabalidad. 
i La Constitution de 1857 y las Leyes de 
/ Reforma nos ubicaron en uno de lor sitiales 
/ mas avanzados del mundo. Separation de 

atribuirsele su us0 para el enriquecimiento 
personal. En deplorablecontraste, la 
politica que hoy usualmentese practica ha 
degenerado en una actividad buscadora 
de lucros y privilegios, antagonica a la 
desarrollada por lor hombres de la Reforma. 

Tambien lo es la que pretende liquidar 
el caracter laico del Estado mexicano e 
imponer a todo mundo una conception etica 
derivada de concepciones religiosas. Ello 
ataca las libertader publicas y atenta contra 
la coexistencia pacifica delos ciudadanos. 

/ la iglesia y el Estado, libertad de cultos, / Ningun esfuerzo sera excesivo para impedir 
i sufraqio universal y education pliblica j que seentronicen de nueva cuenta la . . 

siguei siendo rimbolor de civiizaci6n y / intolerancia, el fanatismo, lor privilegios y 
j buena convivencia entre individuos y entre lor prejuicios. 
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Edgar Rincon Luna 

Ciudad J u h z  unplugged 

de la infancia s6lo guardo el miedo 
a que un extraiio aprovechando la oscuridad 
entre a casa 
de ahi mi amor por 10s relampagos 
a esa luz perseguida por el ruido 
a ese bram fracturado por la muerte 
que nos deseubre las vertebras del cielo 

entre la oscuridad y el relampago 
la palabra y la lluvia son un murmullo 
10s nirios palwen negros cartones recortados 

en la oscuridad 
uno escucha el andar del agua entre las calles 
y gracias al rel6mpago 
podemos ver de nuevo nuestras venas 
nuestros huesos afilados en cada esquina 
de esta ciudad que ya noes 

ahora suenan el rio que regresa el barrio que se hunde 
otra vez tierra y agua en 10s zapatos 
en ese ruido nos damos cuenta 
de que la infancia es un relimpago 
que aparece en la nube de 10s aiios 

yen esta lluvia que en silencio cae de nuestros ojos 
agradecemos esa luz que nos permite ver las 

/ruinas de una ciudad 
que para nosotros ya no existe 
y entonces comprendemos que la constancia 

Ide la lluvia 
la persistencia de la oscuridad no borra el rostm 
ni 10s nombres de 10s amigos muertos 

El lenguaje 4 - 
se ha hablado 
acerca de aue. 

en Mexico, la narrativa fronter~za 

de la narratjya o narrativa del norte tiene en la 
actualidad una fuerte oresencia. 

del norte de ode que 10s narradores norterios 
escriben distinto que 10s del centro 

Eduardo Antonio Parra 

o 10s del sur y cuentan historias 
diferentes. Sin embargo, habria que 
prequntarse si tales afirmaciones . - 
son ciertas y, en caso de serlo, en 
que consiste esa manera peculiar de 
escribir de 10s norterios, y por que 
sus historias resultan novedosas. 

Hace arios, intentar delinear un 
panorama de la narrativa fronteriza 
en Mexico no era tarea facil. La 
mayoria de 10s narradores de esta 
region publicaba en editoriales 
locales; de vida efimera, en caso 
de ser independientes; sujetas a la 
voluntad de quienes presidian las 
instituciones, si se trataba de 





inclinaciones a los desgarramientos 
internos. Por una parte, rechazo al 
american way...; por otra, anhelo de 
ser como ellos, envidia de lo que 
poseen, resentimiento por lo que 
nos arrebataron. Los relatos de 10s 
que fueron y regresaron aumentan 
esa tension. El contact0 con 10s 
chicanos -casi no hay nortefio sin 
familia del otro lado- la acentua 

mas. Muchos habitantes de la region 
experimentan algo similar al suplicio 
de Tintalo, otros se sienten como 
en la caverna de Platon: creen que 
la verdadera vida esta en otra parte: 
un poco mas alla, nomas pasando 
la linea. El narrador, al reflejar un 
material humano con tal tension 
interna, exribe obras consecuentes. 
El lenguaje de 10s gringos ejerce 

presion constante sobre el nuestro, 
lo modifrca, lo contamina o, segdn 
la perspectiva, lo enriquece. Esta 
presion es lo que marca mas 
distancia entre la narrativa norteiia 
y la del resto del pais. Las reacciones 
de los escritores nortefios ante ella 
han sido muy variadas. Unos, sobre 
todo 10s fronterizos, incorporan a su 
discurso giros y modismos anglos 
y chicanos, encontrando nuevas 
formas expresivas e incorporandolas 
a nuestro idioma. Con el tiempo 
algunas sobreviviran, por lo que el 
espafiol mexicano saldra fortalecido 
con ellas. Otros se aferran al 
lenguaje pmpio, al espaiiol del 
norte de Mexico. Otros mas se han 
aventurado a rescatar vocablos 
y giros del espafiol medieval o 
renacentista. en un intento de 
enriquecer su lenguaje mediante la 
actualizacion de lo afiejo. Y tambien 
hay quien trata de aglutinar en 
susescritos todos 10s procesos 
mencionados. 

En fin, esta particularidad del 
Per" norteiio es la materia prima 
de la narrativa de sus escritores. 
La exposicion de un lenguaje del 
norte, por ejemplo, es la piedra 
angular en la obra de Luis Humberto 
Crosthwaite y otros bajacalifornianos 
como Rafa Saavedra y Juan 
Antonio Di Bella, quienes, sobre 
todo en sus libros Elgran pretender 
(Crosthwaite, Tierra AdenPo, 1992); 
Buten smifeys (Saavedra, Yoremito, 
1996); y Yizus the man y 10s kiosco 
boys (Di Bella, Yoremito, 1996). 
realian una exploracion del 
habla fronteriza cuajada de giros 
novisimos, influida en gran parte 
por el idioma anglosajon, en otra 
parte por las jergas de 10s chicanos 
yen otra por la potente imagination 
lingiiistica de quienes habitan 
ahidonde el espafiol de nuestros 
ancestros evoluciona renovandose 
a una velocidad antes inimaginable. 
En sus ultimos libros, Gtrellade 

la callesexta rrusquets, 2000). 
ldos de la mente (Joaquin Mortiz, 
2001) e lnstruccionespara cruzar la 
frontera (Joaquin Mortiz, 2003), Luis 
Humberto Crosthwaite reivindica 
esa intencion y se convierte, quiza, 
en el principal recreador de la 
oralidad en la llteratura mexicana. 
Otro libro que demuestra el 
finisimo oido de su autor es Un 
asesino solitario (Tusquets, 1999), de 
Elmer Mendoza, en donde el autor 
registra con gran fidelidad el habla 
culiche a traves del relato de un 
personaje que ha sido contratado 
para asesinar al candidato del PRI 
a la presidencia de la repljblica. En 
Elamante de Janis Joplin (Tusquets, 
2002), Mendoza no solo continlja 
explorando su habla regional, sin0 
que aborda por partida doble una 
tematica bisica del norte mexicano, 
el narcotrifico en Sinaloa y el exodo 
a 10s Estados Unidos. aue transforma 
radicalmenre la existencia de sus 
personajes. 

La vida en la mera linea, ahi 
donde 10s gringos estin a unos 
cuantos metros de distancia, 
queda registrada, ademh de en la 
obra de 10s tres bajacalifornianos 
mencionados, en Rlo de reds 
(Yoremito, 1998), del nuevolaredense 
Jorge Eduardo Alvarez Sin embargo, 
donde quiza esta tematica alcanza 
mayores alturas literarias sea en un 
volumen de relatos pr6cticamente 
desconocido por haber sido 
publicado en una de esas editoriales 

I 
de vida efimera y sin distribution. 
Se trata de Callejdn Sucre y otros 
relatos (Azar, 1994) de la juarense 
Rosario Sanmiguel. En el, la vida en 
la frontera, la angustia que produce 
convivir diariamente con el pais 
mas poderoso del mundo, las dudas 
acerca de la identidad, constituyen 
10s temas de unos relatos cuya 
tension dramatics, ejecucidn 
y eficacia narrativa resultan 
sorprendentes. Es raro que este 



libro no haya sido reimpreso en una 
editorial de mayor circulaci6n y mas 
raro aun que el nombre de Rosario 
Sanmiguel d l o  sea conocido en 
ciertos cenaculos muy reducidos. 

La historia regional ha sido 
uno de 10s temas mas socorridos 
por estos narradores. Destacan 
en esta temdtica sobre todo lo5 . % - :. , reaiomontanos Mario Anteo y 
Higo ~aldes ~anriquez-&n El 
reynoen celo (Gstillo, 19%) y The 
MonteneyNews (Grijalbo, 19911, 
respectivamente- con novelas 
que abordan el devenir de Nuevo 
Leon desde su fundacion hasta 

Enciclopedia para ciegos caminantes 
(Conaculta, 1997), La ventana de 10s 
deseos (La Mancuspia, 1998) y Esa 
Ilaga, la memoria (Castillo, 2000) son 
un buen ejemplo de ello. 

La narrativa de tema homosexual 
ha sido abordada en la novela Obra 
negFa (Castillo, 1997), del psiquiatra 
chihuahuense Alfredo Espinosa y. 
quiz6 con una mayor crudeza, en 
el libro Loredosong y otros relatos 
(C. Cultura de N. L., 1999) del 
regiomontano Joaquin Hurtado. 

Narradores muy singulares, tanto 
por su tematica absolutamente 
personal como por la manera en 

la actuaiidad, y el que la tratan, son 
sinaloense Juan Jo& 7 10s regiomontanos 
Rodriauez con una I 
divertida novela Patricia Laurent 
acerca de la llegada Kullick. El primero, 
del cinematografo al ademasde poseer 

I 
puerto de Mazatldn, un ddirante 
titulada Elgmn sentido del humor, 
invent0 delsiglo XX se ha dedicado a 
(Joaquin Mortiz, crear una serie de 
1998). Rodriguez esperpentos en 
ha incursionado sus tres excelentes 
asimismo en la novelas que son 
narrativa negra con al mismo tiempo 
dos breves novelas, sendas parabolas 
kesinato en una de la condition 
lavanderia china (Tlerra humana, por 
Adentm. 19951 Y Mi supuesto situadas 

... es... que 
se caracterizan 

por su sentido del 
humor, por las 

parodias y burlas 
que hacen acerca 

de  su entorno, de la 
vida cultural y de  la 

vida a veces anodina 
que transcurre en sus 

ciudades 

David Toxana y 

I nombre es cmablanca (Mondadori, en algtln lugar del norte, Estacidn 
2003). abordando, con un realism0 Tula (Joaquin Mortiz, 1995), Santa 
auiz6s un tanto influido por 10s Marla delCirco (Plaza & Janes, 1998) 
iarradores norteamericanos del 
genero, 10s hechos sangrientos del 
narcotrafico, tan cotidianos en su 
natal Mazatldn. 

Hay tambien en el norte 
escritores que se caracterizan por su 
sentido del humor, por las parodias 
y burlas que hacen acerca de su 
entorno, de la vida cultural y de la 
vida a veces anodina que transcurre 
en sus ciudades. Los coahuilenses 
JesOs de Leon y Francisco Jose 
Amparan, en rodos sus libros, y el 
regiomontano HBctor Alvarado en 

y Duelopor Miguel Pruneda (Plaza 
& Janes 2002). En cuanto a Laurent 
Kullick, las estupendas disecciones 
del alma femenina que ha realizado 
en sus libros de relatos &ray otras 
crudodes (lierra Adentro, 19931, 
Estcin por todaspartes (Abrapalabra, 
1995) y El topi5grafoy la tardntula 
(La Mancuspla, 19971, ademas de 
su novela Elcamino deSontiago 
(Ediciones Era. 2003) revelan a una 
narradora con gran capacidad de 
introspeccion y un humorismo unico 
en las letras nacionales. Lastima que 

... el lenguaje 
ie 10s nortefios, 
incubado en 

regiones aisladas 
por siglos, 
evoluciono 
con ciertas 

3eculiaridades. 

5 sus primeros libros no esten bien han dado como resultado que 
distribuidos en el pais. entre ellos haya algunas similitudes, 

En resumen, este breve panorama aunque tambien muestran grandes ..-., 
parece reafirmarnos en la idea de diferencias y un estilo personal 

I I que 10s escritores originarios del bastante definido. Las mas evidentes 
norte publican, en la actualidad, 

6~7 
son el alejamiento de las estructuras -- C? 

constantemente en las editoriales lineales, en busca de una mayor 
de circulacion nacional. De hecho, eficacia en el uso del tiempo; una 
basta darse una vuelta por las marcada preferencia por narrar la 
librerias (capitalinas) para encontrar pmblemdtica particular de su region, 
en cualquier momento, entre las desdeiiando las temdticas ajenas; 
novedades, por lo menos un titulo un conocimiento profundo de la 
con la autoria de un norteiio. Sin tradicion literaria mexicana; y, sobre 
embargo, es dificil definir si esta todo, y quizis ahi radique la principal 
aparente abundancia representa en diferencia con 10s narradores del 2 .. 
realidad un movimiento, o es tan d l o  resto del pais, un uso de un lenguaje . . -, . 
una coincidencia a la vez creativo y 
cuyo origen se 3 autoctono, novedoso . . *& 
encuentra en el y eficaz, muchas veces ;\ . 
interes comercial de poetico, que extraen 
algunas editoriales de la cantera del 
que decidieron habla popular tanto 
probar suerte con urban, como rural. i 
autores y temas un 

I 
Por ser su principal 

tanto novedosos. caracteristica, ha bria 
En lo que se que insistir sobre 

refiere a la narrativa, esta idea: el lenguaje 
la mayoria de de 10s norteiios, 
ios autores aqui incubado en regiones 
mencionados (que aisladas por siglos, 
tambien son 10s que evoluciono con 
la critica mas repite) ciertas peculiaridades. 
naciB en la dkada Hay en el un ritmo 
de 1960 y empezb que se basa en 
a publicar en 10s aiios noventa. una respiracion acaso sofocada 
lncluso algunos nacidos antes de por 10s extremos del clima y, por 
esa decada, como Elmer Mendoza, lo tanto, aunque en general es 
se dieron a conocer a nivel nacional abundante da una imoresion de 
por 10s mismos aiios que, digamos, 
David Toscana o Luis Humberto 
Crosthwaite. A diierencia de sus 
precursores, 10s llamados "narradores 
del desierto", casi todos se alejaron 
de la tematica rural para ubicar sus 
relatos en Ambitos urbanos. Entre sus 
lecturas deformacion destacan 10s 
libros de 10s clasicos regionales, que 
tambien son nacionales, como Martin 
Luis Guzmin, Julio Torn y Alfonso 
Reyes. Sus obras presentan algunas 
preocupaciones compartidas, que 

parquedad, repetitiva ; entrecortada. 
Es un habla cuyo volumen esta 
secularmente condicionado por 10s 
grandes espacios abiertos. A causa 
de la distancia con la metropoli, 
las palabras que conforman su 
lexico provienen en gran parte 
del castellano del siglo XVl y han 
sobrevivido quinientos aiios con 
escasas transformaciones, si acaso 
con significados ligeramente distintos 
de 10s originales. Ha sido un lenguaje 
presionado 



por el habla inglesa, primero, y 
despues por las deformaciones 
del llamado spanglish. Formas que, 
al  contaminarlo y modificarlo, lo 
han enriquecido, como puede 
comprobarse en la narrativa de 
autores como Luis Humberto 
Crosthwaite, Rafa Saavedra, y en 
las paginas de Elmer Mendoza. 
Estos han integrado 10s sonidos 
que les llegan desde el otro lado de 
la frontera a su discurso personal, 
sometiendolos a sus propios ritmos 
y dotandolos de nuevos significados 
Otros, no obstante, han optado 
por mantener un discurso criollo, 
apenas salpicado con ciertos 
terminos de origen chichimeca. 
Pero este rechazo a 10s vocablos 
extranjeros tambien redunda 
en el enriquecimiento, pues, al  
defender su tradicion linguistics, 
10s escritores "castizos" exploran 
las fuentes mismas del espaiiol 
regional, rescatando palabras y giros 
olvidados con el fin de ponerlos de 
nuevo en circulacion. Entre estos 
autores -que siguen un camino 

0 
4 

c. ' C.2  

trazado por Daniel Sada y JeslSs 
Gardea- habria que mencionar, por 
lo menos, a 10s regiomontanos David 
Toscana y Felipe Montes. 

Dicen 10s fil6sofos que el lenguaje 
condiciona el pensamiento de 
10s hombres. Si esto es asi, en 10s 
narradores tambien condicionaria 
10s temas a tratar y la manera de 
hacerlo. Si el lenguaje del norte 
es distinto al del resto del pais, 
aunque fuera de un modo poco 
notorio, solo por eso tambien lo 
seria su narrativa. El habla que se 
escucha mas a116 del Tropico de 
C6ncer posee la cadencia y el Iexico 
necesarios para saber interpretar 
fenbmenos regionales como el 
narcotrafico, 10s indocumentados, la 
"fronterizacion" de Mexico y la vida 
en las grandes urbes globalizadas, 
vecinas del desierto y de 10s Estados 
Unidos. En su mayor parte, estos 
fenomenos tuvieron su origen a116 y 
dotaron al lenguaje de 10s nortetios 
de terminos para designarlos, 
analizarlos y narrarlos. 

UN FANTASMA 
E L  R O S T R O  DE L A  V I O L E N C I A  

Vivimossindudaunmundovio1ento.Lasimagenesquediaadiaentreganlosmediosmasivos 
de comunicacion bajo la forma de noticias o productos culturaies de muy diversa indole, 
muestran un mundo en donde la agresion de unos en contra de otros resulta constante 
y machacona, al grado de voivernos insensibles hacia ese lado oscuro de la existencia 
humana. Y solo de vezen vez, cuando un hecho nos resulta muy cercano o arroja imagenes 
demasiado devastadoras e insoportables, volvemos la mirada hacia la violencia. Pero, en 
verdad, jes el mundo mas violento hoy que en el pasado o tan solo se han modificado 
las formas de la violencia? jCu61 es el significado que debemos atribuirle a la vioiencia? 
h a s  son algunas preguntas que abordan 10s articulos del presente dossier, con el cual 
esperamos interesar al lector en la comprension de este controvertido fenomeno social. 

Patricia Hernandez . Hector Dominguez 
Manuel Loera Nemesio Castillo 



UN 
OUE RECORRE 

Globalizaci6n, 
ciudades y violencia: 

el paso de la maquina infernal 

Elsa Patricia Hernindez 

Y, sin embargo, el mundo es asi, con 10s ewtos 
inmediatamente visible de la implementadon 
de la gran utopia neoliberal. No 5610 la miseria 
de una fraccidn cada vezmayor de las socieda- 
des mas avanzadas econ6micamente, el creci- 
miento extraordinario de las diferencias entre 
10s ingresos, la desapariaon progresiva de lor 
universes autonomos de producci6n cultural 
mediante la imposicion de 10s valores comer- 
ales, sino tambien -y sobre todo- la des- 
trucci6n de todas las instancias colectivas capa- 
re de contrarrestar 10s efectos de la maquina 
jnfernal. 

(Piem Bourdiw, Neoliberoliwno, 

laluckdetodasmntra todos). 

Estudiosos del tema explo- 
ran cada vez con 

masfrecuencia el binomio violencia y globali- 
mci6n. El referente para visualizar sus efectos 
en el plano de lo local son las ciudades y 10s 
procesos que se viven en estas. Con la urbani- 
zacion y la masiva migration poblacional, las 
ciudades son vistas como espacios privilegia- 
dos, al mismo tiempo que albergan numero- 
sos problemas sociales. 

En la era de la globalizaci6n, la relacion 
entre lo global y lo local no podria ser mas 
compleja por laaceleracion de losflujosfinan- 
cieros, etnicos, tecnologicos, mediiticos e 
ideologicos, que a1 mismo tiempo vinculan y 
separan. La globalizacion se traduce entonces 
en un sistema de dominacion que profundim 

' las desigualdades sociales (de clase, genero, 
ran, sexual~dad, etcetera), lo que ha llevado 
a muchos a preguntarse de que manera la 

, actual economia politica de globalization y 
violencia estructural se inscribe en 10s cuerpos 

-- .- - 

y experiencias de las perso- 
nas y comunidades. 

Dentro de 10s esfuerzos 
de dilucidacion del tema 
se encuentra el texto de 
Nestor Arteaga Botello, 
Violencia y estado en la glo- 
balimci6n que, entre otras 
aristas, revisa el increment0 
de la violencia a mediados 
de la decada de 10s noventa 
y la sensacion generalizada 
de inseguridad que se ins- 
taura a escala global. Una 
percepcion social del riesgo 
que trae consigo conse- 
cuencias importantes en 
la vida de las ciudades, ya 
que, como apunta el autor, 
el panorama catastrofico y 
apocaliptico que se dibuja 
trastoca 10s espacios donde 
discurre su cotidianeidad. 
Mientras 10s espacios publi- 
cos pierden ese caricter y 
se convierten en simbolos 
de lugares inhospitos, 10s 
espacios privados absorben 
la mayor parte de las activi- 
dades sociales, por lo que se 
invierte de un espacio a otro 
el papel de la socializacion! 
La sensacion de insegurldad 
tiene consecuencias no s610 
en el plano de lo socioespa- 
cial, sino en la construcci6n 
social de 10s otros, que se 
convierten en sospechosos. 
Se afianza asi un reinado 
del temor en donde la con- 
fianza sediluye y las relacio- 
nes sociales se fracturan, ya 
que cualquiera es responsa- 
bilizado de la reproducc~on 
de la violencia, inculpando 
en muchas ocasiones a las 
propias victimas. 

Arteaga Botello nosalerta 
de las consecuencias de 
esta instalacion del temor 
que construye culpables 
en 10s otros: a exala global 
la violencia es inherente a 
determinadosgrupos socia- 
les, casi siempre mlnorias 
etnicas y marginados del 
desarrolloeconomico. Hacia 
ellos se enfocan las politicas 
ptiblicas sustentadas por lo 
general en dos ejes: man- 
tener el orden y endurecer 
las leyes. En su description 
sobre las clases catalogadas 
como "peligrosas", describe 
como, en las decadas de 10s 
atios cincuenta y sesenta, 
el peligro lo representaban 
las llamadas "izquierdas 
radicales", mientrasque hoy 
en dia su lugar es ocupado 
por quienes encabezan 10s 
movimientos de protesta 
contra la forma actual de 
desarrollo capitalista. 

De este modo, Arteaga 
Botello pregunta si real- 
mente 10s tiempos actuales 
son mas violentos o 5610 ha 
cambiado nuestra sensibili- 
dad a su presencia. Para res- 
ponder, en coincidencia con 
otros autores,' apunta que 
existe una tendencia gene- 
ralizada a eliminar toda sig- 
nificacion positiva a la vio- 
lencia, lo que implica una 
resignificacion de la nocion 
de violencia. Inicialmente, la 
modernidad leatribuyo una 
fuerte carga politica. ya que 
se le ligaba con la rebelion 
de las elites, y mas tarde de 
las masas. En estesentido, la 
violenc~a adquiere una con- 

I 
notaci6n estrecha con la idea de transforma- 
cion social, yes vista durante la mayor parte 
del siglo XIX y XX como el recurso mediante el 
cual 1;s clases v aru~os desfavorecidos lucha- ,- . 
ban por wncer la opresion que lesvenia de las 
clases dominantes. 

Sin embargo, en 10s tiempos actuales la 
violencia es resignificada y aun la nocion de 
v~olencia que podriamos denominar revolu- 
cionaria adquiere una connotacion negativa 
para la opinion publica. Arteaga Botello nos 
habla de como, en la actualidad, esta nueva 
significacion le despoja de esa percepcion 
anterior que la consideraba como esencial 
para construir la historia. Afirma que esta valo- 
racion social negativa que la percibe como la 
manifestacion de un hacaso, da cuenta de 
una crisis intelectual y politica de su papel en 
la historia. 

A este respecto, otros textos plantean pre- 
ocupaciones semejantes a las de Arteaga. 
Bolivar Echeverria, por ejemplo, sostiene que 
existe una percepcion negativa de la violencia 
por la opinion pliblica dominante. Una opi- 
nion que tiene como contraparte la justifica- 
ci6n y legitimation dei monopolio de la vio- 
lencia que ejerce el Estado, o el uso "informal" 
de la violencia represiva por grupos como 10s 
"guardias blancas", 10s paramilitares y parapo- 
liciacos. La opinion pljblica dominante, enfa- 
tiza Echeverria, ubica este uso "informal" de 
la violencia represiva como "extralimitaciones 
inevitables comprensibles" de la propia vio- 
lencia estatal. 

En otro texto, Mabel Piccini propone quees 
necesario hacer la topografia de 10s campos 
cotidianos de batalla, lo cual consiste preci- 
samente en reubicar la nocion de conflict0 y 
de violencia en cada uno de ios segmentos 
de la vida social. Esto ocurre justamente en el 
caso de las tdcticas de resistencia que realizan 
multiples movimientos sociales desde hace 
decadas: 

Desde la defensa de la Ecologia hasta 10s 
movimientos por la paz, las luchas parciales 
contra la globalizacion como aquellas que 
defienden orientaciones sexuales fuera de 



\ 
las convenidas o ios movimientos feministas 
que reflexionan y combaten por otra vida y 
otra asignaci6n para las mujeres en nuestras 
sociedades. En definitiva, se trata de movi- 
mientos que luchan contra la exclusion que 
10s sistemas neoliberales han impuesto sobre 
la mayoria de la poblacion del planeta.. .' 

Regresando a Arteaga Botello, este autor 
describe el impact0 que 10s diferentes proce- 
sos inscritos en la globalization tienen sobre 
las ciudades y las comunidades que las con- 
forman. En esos escenarios no resulta dificil 
tratar de reubicar las nociones de conflict0 y 
violencia, tal corno lo propone Mabel Piccini. 
La formacion de capital y la movilizacion de 
recursos, la transformacion constante de ias 
relaciones de productividad en el espacio 
laboral, la irnplementacion de poderes politi- 
cos centralizados, la formacion de identidades 
nacionales y locales, la difusion de 10s dere- 
chos de participation polit~ca y de formas de 
vida urbana, la educacion formal, la seculari- 
zacion de valores y normas generan, en con- 
junto, efectos desarticuladores en el tiempo 
y espacio sociaies. Se producen asi muchos 
conflictos y tensiones: entre capital y trabajo, 
entre las distintas escalas de 10s poderes poli- 
ticos, en la identidad colectiva, en las formas 
de representacion y en las relaciones sociales 
entrequienes se aferran a 10s nuevos vaiores y 
quienes 10s desprecian. 

En este contexto, la violencia, dice el autor, 
k l o  puede entenderse como el resultado de 
un proceso de constante desorganizacion 
social que se hace visible en 10s cambios en 
la esfera de la produccion, de las instituciones 
politicas y en 10s referentes identitarios y cul- 
turales. La violencia es, entonces, una mani- 
festacion de relaciones sociaies -la mayoria 
de lasveces confluyentes- de subordinaci6n, 
explotacion, discriminac~on, rechazo y nega- 
ci6n de las personas, donde estas se sienten 
amenazadas en su ser, negadas, distanciadas 
del poder politico, excluidas corno individuos 
y miembros de la sociedad. 

En America Latina, ejemplifica Arteaga, 

la insertion de las econo- 
mias locales en 10s mer- 
cados internacionales y la 
dificultad del Estado para 
constituirse en un in~trU- 
mento dlido que respalde 
las garantias ciudadanas de 
seguridad y justicia, ha oca- 
sionado que en las perife- 
rias de sus ciudades se pro- 
duzcan revueltas urbanas 
y el aumento en la tasa de 
crirninalidad. En estas con- 
diciones, el nuevo rol del 
Estado presenta una doble 
cara: frente al capital nacio- 
nal se presenta proteccio- 
nista y ante el trabajo muy 
flexible, lo cual lmpidedesa- 
rrollar cualquier proyecto 
que implique incrementar 
10s gastos relacionados con 
salud, educacion y vivienda. 
El desmantelamiento del 
estado de bienestar que 
ello implica, dificulta el 
acceso de ciertos grupos a 
un numero determinado 
de servicios de asistencia. 
Asi, 10s efectos sociales de 
la inseguridad en el empleo, 
10s ingresos y el bienestar, 
son la frustracion y miedo, 
que generan un espacio 
favorable a la violencia, y !as 
ciudades son el crisol donde 
se concentra. 

La violencia y el crimen, 
pues, sostiene Arteaga 
Botello, se constituyen 
poco a poco en una distinta 
forma de sociabilidad que 
hace posible la vigencla y 
la disolucion del contrato 
social contemporaneo, que 
es justamente donde se 
debe encontrar la respuesta 

a la expansion del crimen 
organlzado. Seiiala que este 
tiene sustento social en la 
medida en que la reestruc- 
turacion economics capi- 
talista empuja a un impor- 
tante sector de la poblacion 
a 10s sotanos de la economia 
informal. Frente a esta situa- 
cion, el Estado responde 
instaurando un complejo 
aparato policial y no rneca- 
nismos institucionales que 
hagan posible la reconstruc- 
cion del tejido social. 

Asi, a partir de lo pro- 
pUeSt0 por este autor, es 
posible afirmar que en el 
esfuerzo de comprension 
de la violencia se precisa 
una mayor comprension 
de las implicaciones del 
fenomeno de la globaliza- 
cion, de las externalidades 
negativas que genera en 
las ciudades y del papel 
que el Estado tendria que 
tomar frente a la violencia 
y la exclusi6n social. Surge 
entonces la necesidad de 
piantear la b~isqueda de 
un marc0 comprensivo que 
facilite la accion a favor de 
un nuevo contrato social 
incluyente, que haga frente 
a este encuentroque parece 
inev~table entre globali- 
zacion, ciudades, violen- 
cia y Estado. Ante todo, 
es necesario reconocer la 
importancia de revalorar el 
concept0 de violencia, o al 
rnenos tratar de desvelar la 
significacion que adquiere 
en el contexto actual. Es por 
ello que resulta oportuno, 
como una reflexion final, 

tener presente la interrogante que plantea 
Pierre Bourdieu ante 10s nuevos escenarios de 
la violencia en el mundo: "~Podernos esperar 
que la masa extraordinaria de sufrimiento 
que produce este tip0 de regimen politico- 
economico aIg6n dia sea el principio de un 
movimiento capaz de detener la carrera hacia 
el abismo?* 

La violencia fronteriza 
y la politica de la 

imag en 

LOS voceros del gobierno del Estado de 
Chihuahua,de la ~niciativa privada y unamplio 
sector de la sociedad juarense opinan que 
el caso ampliamente conocido de las muje- 
res asesinadas y aparecidas muertas en esta 
ciudad fronteriza, ha sido tratado irresponsa- 
blemente en 10s medios, en diversas publi- 
caciones literarias y academicas, asi como en 
numerosas expresiones artisticas, pues han 
producido una rnala imagen de la ciudad. 
Esta molestia setiala, entonces, un exceso 
en la visibilizaci6n de la violencia. La imagen 
de Ciudad Juarez como ciudad violenta ha 
entrado de lleno a la television mas vista en 
Estados Unidos yen Mexico. Son numerosos 
10s reportajes, programas especiales o sim- 
ples cortes notlciosos en 10s canales de Univi- 
sion, TV Azteca y Televisa, e incluso en cade- 
nas corno Fox, CBS, CNN, asicomo tambien en 
periodicos no solamente locales como El Paso 
Times, El Norte y El Diario, sino ademas regio- 
nales como el Dallas Morning News, el Arizona 
Republic y 10s de mayor circulacion como el 
New York Times, el Reforma y La Jornada. Por 
otra parte, infinidad de paginas de Internet 
han puesto especial atenci6n a este tema, asi 

s v hasta 

If" 

I Este tnrtrocamkntodell 
ro~ializaci6ndelerpado piblico 
a1 privado,se propttatambien 
con el uroantenrlvodei Internet. 
qa que,enapariencia. w posible 
obtenercasi tcdodedeel 
interiordeuna habitaci6n: pedir 
aliment05 adornkilio. ertudiar 
adisranch, hacer pagor. 'irde 
cornpras'e induro relacionarse 
mnnror a travel de IaRed. 
2Bolivar Echewrriaafirmaque "la 
xtitud hrninantecn la opinidn 
pibl'icaacercade la violencia ha 
cambiadoconsiderablemntc, 
rr re ll mmparacon la que 
prevakcia afinalwdel riglo 
psado'. Senah que entoxes, 
aunquererepudiabael ernpko 
de la vialenciacorn recurro 
polhroranrra lasinrtitucloner 
estatalerertabkcida1. re 
iurtitaba, sin embargo,como 
legRimoenciertarcoyuntu~as 
hirt6ricasorcgionergwgdficar. 
q paraejernplihrar preguntaque 
re podia objetara la vio le~ia de 
la 'carnirar rojal'deOribaldi, 
li habia aduado no dloen 
k n d e l  prqreso y la libertad. 
rinoadedr en Ralia. Para un 
an6lirir intererantesobre el 
binomio Gtado-viol en cia,^^ 
Bdivar Echwerria, Elmundo de 
lanolen~m. UNAMIFCE M&ro. 
1998. 
3Mabel Ptcini, Tempo* 
Mcuridad:el rayoque noceta'. 
DcbateFemmi~m, 25. I3 iabril. 
ml, p. 35. 
18ourdieu.*Neoiiberalirmo: la 
lucha detodor mntratcdos' 
Itrad.Claud'$ Martine4 [en lineal: 
www.rebclion.orghw111erl 
brdiu~302.htm Piem Bourdieu y Clarin. lmpyright: 1998). 



cine de baja calidad y canciones de grupos 
populares como el Tri, IosTigres del Norte y la 
cantante Alejandra Guzmin. 

Este despliegue de produccibn simbolica 
parece haber herido susceptibilidades celosas 
del bienestar de un objeto abstract0 y dificii- 
mente definible: Ciudad Juarez. "La ciudad 
ha sido victimizada", "hablo en nombre de la 
ciudad", "eso es solo mala propaganda que 
mancha la imagen de la ciudad", son algu- 
nas de las variantes que hemos escuchado 
de diversos emisores, a manera de reclamos 
orientados a silenciar las voces que hacen 
referencia a la violencia perpetrada en esta 
ciudad en 10s ultimosaRos. Ellos declaran que 
hablar de la v~olencia tiene fines antisociales 
que van desde comerciar con el dolor a traves 
del sensacionalismo, hasta fortalecer agen- 
das de grupos politicos con intereses ajenos 
a 10s de la comunidad juarense. Podemos 
considerar que este reclamo, a su vez es ante 
todo una posicion politica preocupada por lar 
apariencias, pronunciandose por la censura y 
la caza de brujas como medida de solucion al 
problema de la mala fama. 

Esta voluntad de censura ha sido evidente 
en el escandalo producido por la cancion 
"Pacto de sangre", de Los Tigres del Norte, 
dado que en el videoclip que la publicita se 
dejan ver imagenes que, de acuerdo con sus 
criticos, hieren la susceptibilidad de 10s dolien- 
tes. Llega entonces a considerarse obsceno e 
impropio para estossectores cualquier intent0 
de analisis y denuncia que se haga con res- 
pecto a la precaria administracion de justicia y 
la consecuente permisividad del crimen. Ante 
estaobscenidad (etimologicamente:lo que no 
es apropiado que salga a exena) se prescribe 
que la imagen mediatica debe someterse a 
las normas del pudor. Si revisamos la historia 
de la censura, podemos encontrar que esta 
molestia ante la exhibicion de la ignominia 
ha sido caracteristica de gran parte de 10s 
poderes totalitarios. Reprimendas semejantes 
se han dado contra personales ahora encum- 
brados por su labor humanitaria, talescomo el 
padre Bartolome de las Casas, quien desper- 

hba en su tiempo rabietas 
semejantes a las que oimos 
en el presentedequienesse 
erigen como defensores de 
la imagen de la ciudad. 

LA quien le molesta o no 
le conviene que se hable de 
la vioiencia de Ciudad Jua- 
rez? Sin duda a quienes se 
ven afectados economica- 
mentepor esta mala reputa- 
cion, como 10s empresarios 
de servicios turisticos. En un 
sentido mas ampiio, la difu- 
sion del conocimiento de la 
violencia incomoda a quie- 
nes se sienten propietarios 
de la ciudad, 10s que deten- 
tan el privilegio de dominar 
la esfera publica y desde ahi 
elevan sus intereses particu- 
lares a la categoria de asun- 
tos prioritarlos de la colec- 
tividad. Este sector Cree no 
ser victima ni perpetrador 
de la violencia y seria capaz 
de negar su existencia si 10s 
hechos sangrientos no fue- 
ran tan evidentes. 

En el context0 dei 
hallazgo de ocho osa- 
mentas de mujeres en un 
campo algodonero en las 
lnmediaciones de Ciudad 
Juirez en diciembre de 
2001 y 10s operativos poli- 
ciales emprendidos en res- 
puesta a 10s reclamos de la 
ciudadania, el Subprocura- 
dor de Justicia del Estado 
de Chihuahua, Julio Cesar 
Portillo Arroyo, en una de 
sus declaraciones explico 
que el grave problema de 
inseguridad que se registra 
en Ciudad Juarez tiene tres 
causas. La ~rirnera es el nar- 

cotrafico, que ha provocado 
un elevado numero de adic- 
tos a las drogas. Otro factor, 
dijo, es el flujo migratorio, 
ya que en las calles andan 
"cientos o miles" de per- 
sonas sin hogar nl trabajo 
que producen conflictos. 
Una causa mas, setial6, es 
el auge industrial que regis- 
tr6 la frontera hasta el atio 
pasado, sin que la ciudad 
estuviera preparada con 
infraestructura para recibir 
a miles de personas. 

El Subprocurador de Jus- 
ticia del Estado identifica 
tres fuentes de la inseguri- 
dad: el uso de drogas ilega- 
les, la presencia en las calles 
de inmigrantes desemplea- 
dos y el auge industrial. 
En 10s tres casos se trata 
de una ciudad invadida 
por presencias ex6genas. 
Los verdaderos juarenses 
--como se autodenomina 
la poblacion de viejo asen- 
tamiento- no acostum- 
bran andar por la zona del 
centro o del poniente. En 
uno de nuestros recorridos 
por Ciudad Juirez, adver- 
timos que por sus calles 
principales deambula un 
gran numero de indlos tara- 
humaras y mazahuas, lo que 
motiv6 mi observacion de 
que la poblacion indigena 
en esta ciudad era nume- 
rosa. Una persona que nos 
acompatiaba repuso: "esos 
no son 10s juarenses, 10s jua- 
renses no son indigenas", Al 
igual que el emisor de esre 
comentario, el Subprocura- 
dor de - Justicia da a enten- 

'I 
der que el espacio de la calle ha sido invadido 
por indeseables, como estos indigenas, lo cual 
supone entonces que se debe temer salir a la 
caile porque esta ha sido ocupada por sujetos 
diferentes. Para el punto de vista oficial, en 
concordancia con el de un sector que se auto- 
define como juarense autentico, la violencia se 
circunscribe al imbito de 10s desempleados, 
10s viciosos, las sexualidades no convenciona- 
les, 10s inmigrantes y 10s indigenas. De aquise 
desprende que la postura defensiva respecto 
a la imagen de Juarez desea establecer un 
deslinde entre lo que consideran el verdadem 
Juarez --esos "verdaderos" juarenses que han 
olvidado que tambien fueron inmigrantes-- y 
10s inmigrantes. a quienes a pesar de haberse 
integrado a la vida economica y cultural de 
la ciudad, se les sigue desautorizando por su 
condicibn de advenedizos. He lleaado a Dre- 
senciar dixusionesen las cuales lacuesti& es 
demostrar quien es mas juarense, y con base 
en ese estatus determinar qui6n posee mayor 
autoridad para hablar de la ciudad, como si el 
hecho de ser nativos 10s dotara de una espe- 
cial clarividencia para comprenderla mejot. 

No solo la prktica de la violencia se atri- 
buye a agentes externos, sino tambien su 
representacion misma. Para esta perspectiva 
furiosamente xenofobica, el trabajo critic0 en 
torno a la violencia fronteriza desarrollado 
por artistas, inteiectuales y academicos es en 
s i  mismo un act0 de agresion a la ciudad. El 
argument0 preferido es que 10s criticos de la 
violencia no toman en cuenta que esta no es 
un fen6meno privativo de Ciudad Juarez y por 
lo tanto se han ensatiado injustamente con- 
tra ella. Gte reclamo no deberia implicar, sin 
embargo, la renuncia a estudiar la violencia en 
esta ciudad sino, por el contrario, propiciar un 
proyecto de anelisis amplio y desprejuiciado 
de este fenomeno. Si dejar de hablar de la 
violencia y renunciar al conocimiento de sus 
contextos redujera esta problemitica, el que 
esto escribe se adheriria entusiastamente a la 
campatia pro-imagen de Juarez. Sin embargo, 
existe una razon Ctica que me impide apoyar 
esta posicion: el hecho de que esa campafia, 

- 
- - 
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. rr lejos de lograr reducir la incidencia de hechos nuyo de manera sostenida 

sangrientos, parece estar disefiada para encu- despues del fin de la Guerra 
brir culpables y disculpar negligentes. Fria y hasta nuestros dias. 

Sin embarqo, entre 1946 y 

J 
- 

1991, el nlimero de confl~c- 

La seguridad humana tos armados crecleron de 

I manera sostenlda, al grado en el mundo que en ese perlodo las gue- m U m u m u ~ ~ ~  rras constituyeron un 95% 
OUERfXORRE del total de conflaarac~ones 

Nemesia Castillo Viveros 
La auerra es sin lugar a 

dudas, uno de 10s - -~ 
grandes?lramas humanos, ya que el mayor 
numero de victimas son civiles y nifios que 
ni provocaron ni desearon la guerra. Tratar de 
buscar el sentido de la misma es una labor que 
solo se puede comprender desde el punto de 
vista del interes politico, economico y/o reli- 
gioso. La seguridad de las personas en todo 
el mundo esta relacionada de manera estre- 
cha con 10s procesos globaies de produccion, 
distribucion y consumo de bienes, servicios 
y finanzas, y por supuesto, con el funciona- 
miento de 10s sistemas politicos nacionales. 
En la actualidad, si bien la liberalization y la 
democratizacion politica en muchas regiones 
del mundo, abren nuevas oportunidades para 
el desarrollo humano, tambien generan nue- 
vos retos y fallas que se expresan en la emer- 
gencia de conflictos y situaciones de desesta- 
bilizacion politica y economica en el seno de 
10s Estados. 

Los datos mas recientes revelan que en el 
mundo cada afio mas de 800 mil personas 
pierden la vida victimas de la violencia, y alre- 
dedor de unos 2.8 millones seven afectados 
por la pobreza, el analfabetismo y enferme- 
dades que se agravan por la falta de servicios 
de salud. El mundo presenta una panorarnica 
desoladora, aunque tambien existen algunas 
cifras que permiten una mirada optimists. 

En el Reporte sobre Seguridad Humana, 
publicado en el 2005 por el Centro de Seguri- 
dad Humana, radicado en 10s Estados Unidos, 
se da a conocer que el numero de conflictos 
grmados internos e internacionales, dismi- 
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ocurridas desde 1946 hasta 
la fecha. Desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundiai. 
10s paises involucrados en la 
mayor parte de 10s conflic- 
tos internacionales fueron 
por motivos colonlalistas, 
tales como Gran Bretana, 
Francia, Estados Unidos y 
Rusia. Seg6n el estudio, el 
numero de confl~ctos arma- 
dos se redujo en 40% desde 
1992 (Grifica 1). 

El Informe tambien sefiala 
que las guerras son menos 
mortiferas, pues mientras 
que en 1950 una guerra 
causaba en promedio 38 mil 
muertos, en el 2002 las bajas 
se elevaban en promedio 
a 600. Los conflictos ahora 
rara vez enfrentan a ejer- 
citos poderosos sobre un 
campo de batalla definldo. 
Lo mascomun es que tropas 
gubernamentales debiles 
se enfrenten a pequefias 
fuerzas rebeldes mai entre- 
nadas y pertrechadas (Gra- 
fica 2, Tabla 1). Ademb, se 
informa que desde 1992, se 
ha experimentado una drds- 
tica reduccion en el numero 
de genocidios y violac~ones 
de 10s derechos humanos en 
el transcurso de 10s ultimos 
doce afios. 

Segun ese reporte, el 
retroceso mundial de la 
vioiencia derivada de dife- 
rencias dentro o entre ios 
Estados, se explica por el 
increment0 en ias activi- 
dades pacifistas y de inter- 
mediation de las organiza- 
ciones de la sociedad civil 
a nivel global y regional, y 
de la Organizacion de las 
Naciones Unidas (ONU). Un 
activism0 cuyos resultados, 
sin embargo, se ven atem- 
perados en aigunas regio- 
nes y paises especificos, 
donde 10s conflictos perma- 
necen debido a la genera- 
cion de circulos viciosos, en 
donde las condiciones que 
10s generaron, crean nue- 
vos problemas de 10s que es 
dificil escapar. Por ejemplo, 
es el caso dei Africa sub- 
sahariana, una region que 
acumula factores genera- 
dores de la guerra: pobreza, 
inestabilidad en institucio- 
nes politicas, discriminacion 
etnica y vecindad con otras 
guerras. Ademh de Africa, 
en donde destaca Uganda 
con el mayor nlimero, otras 
regiones o paises con con- 
flictos armados son la India, 
el Medio Oriente (Israel y 
Palestina) y Colombia, en 
America (Tabla 1). 

Debido a la persistencia 
de 10s conflictos en regiones 
como las mencionadas, el 
reporte hace un llamado a 
redoblar esfuerzos en favor 
de la seguridad humana. Las 
politicas y las instituciones 
internacionales, sostiene, 
deben aguar de.una.,maoera 
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mas firme e integrada para resolverlos. En 
particular,el reporte plantea quedado que 10s 
Estados nacionales son 10s principales respon- 
sables de la seguridad de sus ciudadanos, es 
necesario enfocar la mirada hacia la manera 
en que estos resuelven sus conflictos, pues 
la inestabilidad poiitica, las violaciones a 10s 
derechos humanos, 10s crimenes de guerra y 
actos terroristas, son fenomenos persistentes 
yen algunoscasosmasmortiferosqueantafio. 
Considerada la frecuencia de estos hechos, se 
tiene por ejemplo, que entre 10s 27 paises m6s 
inseguros del planeta se encuentran Llberla, 
Irak, Burundi, Sudan, Uganda, Israel, Somalia, 
Afganistan y Rusia. En el caso de America se 
encuentran Colombia y Ecuador, en ios luga- 
res 9 y 19 (Tabla 2). Ademas de estos dos 6lt1- 
mos paises, Mexico es el tercero de 10s tres 
paises latinoamericanos que registran conflic- 
tos armados en su territorio (Tabla 3). 

El reporte tambien propone que se reco- 
nozca la creciente complejidad del fenomeno 
de la violencia en el mundo. En v~rtud de que 
las causas de las guerras y confllctos no son 
suficientemente comprendidas, siempre esta 
latente el riesgo de desarrollo de nuevas con- 
flagraciones y la reanudacion de viejosenfren- 
tamientos. En el context0 de 10s procesos aso- 
ciados a la globalizacion, fundamentalmente 
tecnologicos y econ6micos, se ha generado 
una mayor interdependencia entre 10s paises, 
la cual reviste aspectos positivos y negativos. 
Existe, ciertamente, un mayor comercio, difu- 
sion cientifica e informacion, per0 tamblen 
un mayor peiigro ambiental. El terrorlsmo 
adquiere dimensiones globaies, el crlmen 
organizado opera a escala planetaria y las 
crisis financieras no reconocen fronteras (Gra- 
fica 3). Tales son 10s problemas que deberan 
ser abordados en relacion con la seguridad 
humana y a la luz de valores como 10s dere- 
chos humanos, la democracia y el mercado, 
cuya unlversalizacion ha sido qu~za uno de ios 
efectos mas positlvos de la globalizacion. 





Juirez: dimen 
y trabajo 

Manuel Loera de la Rosa 
1. Empleo, mercados de trabajo 
y desarrollo en Latinoamerica 

Por muchos atios, la pobreza 
de 10s ~aises lati- - 

noamericanos, africanos y asiiticos se vtnculo 
a la faita de empleo productivo. Las doctrlnas 
mas acabadas de 10s teoricos del desarrollo 
concluian que el gran problema economico 
delospaisesatrasadosera su incapacidad para 
aprovechar productivamente la fuerza dei tra- 
bajo disponible. Arthur Lewis, acaso el pen- 
sador mas conocido de entre quienes se pre- 
ocupaban por 10s problemas de las antiguas 
sociedades coloniales, Ilego a estimar que mas 
del25% de la fuerza de trabajo estaba subuti- 
lizada y que el gran secret0 de una estrategia 
de desarrollo exitosa radicaba en disetiar un 
modelo de organizacion economica capaz de 
aprovechar product~vamente toda esa legion 
dedesempleados,subempleadoso trabajado- 
resimproduaivos que constituian,en sus pro- 
plas palabras, unanofertailimitadademanode 
obra" con dos rostros: uno visible y muy cono- 
cldo que resultaba de la incapacidad de estas 
sociedades para ofrecer ocupaciones adecua- 
das a su poblacion siempre creciente; per0 
otro oculto, que encerraba un gran potencial 
que de aprovecharse adecuadamente podria 
romper el circulo de la pobreza. 

En 10s afios sesenta esta teoria, en conver- 
gencia con la doctrina marxista y el surgi- 
mlento de una linea de pensamiento iatinoa- 
merlcana, tom6 mucho de este planteamiento 
de Lewis y elaboro lo que se convirtio en un 
paradigma cuyo postulado central coincidia 
en que el principal rasgo de la pobreza de 
las grandes aglomeraciones urbanas era de 
nuevo su lncapactdad para aprovechar plena- 
mente la mano de obra de quienes rad~caban 
en prlncipales ciudades latlnoamerranas. Se 

observaba que la capacidad 
de aslmilacion de 10s flujos 
de campesinos que inunda- 
ban lasciudadesera limitada 
y selectiva pues, paradojica- 
mente, en contra de lo que 
veremos mas adelante, las 
empresas mas dinamicas, 
regularmente ligadas a 10s 
grandes consorcios trans- 
nacionales de ese tiempo, 
generaban un ntimero muy 
limitado de plazas, invaria- 
blemente destinadas a 10s 
residentes mas antiguos, 
con todas lasventajas sobre 
10s inmigrantes recien llega- 
dos, pues poseian mayores 
niveles de escolaridad y un 
conocimiento mas acabado 
de las oportunidades que 
ofrecian las empresas mejor 
establecidas. 

La conclusion de esto era 
contundente: el acelerado 
crecimiento economico 
observado despues de la 
segunda guerra habia deve- 
nido en sociedades urbanas 
divididas, con un segment0 
relativamente bien inte- 
grado, conformado por 
residentes nativos o inmi- 
grantes bien establecidos 
y otro marginado, donde 
predominaban la poblacion 
cuya insercion en la ciudad 
y en la fuerza laboral era 
reciente, inestable y suma- 
mente desventajosa. 

En todas condiciones 

nuestras sociedades, pre- 
sentes con mayor fuerza 
en ias grandes ciudades 
latinoamericanas, radica- 

otorgar empleos suficientes 
a quienes 10s demandaban. 
Se advertia en ello una 
caracteristica estructural, 
insuperable de no exist~r un 
cambio radical a1 modelo, y 
causa de inestabilidad en el 
slstema, capaz de amenazar 
su buen funcionamiento 
que, lejos de superarse, con 
el tiempo se agravaria. Este 
diagnostic0 a pr~ncipios 
de 10s atios setenta ya era 
deso1ador:identificabatasas 
conjuntas de desempleo y 
subempleo proximas al 40 
por ciento y no se detenia 
en atribuirle solo la causa 
de la pobreza material de 
las familias segregadas sino, 
ademas, la causa de otros 
muchos problemas, como 
la persistencia de patrones 
culturales refractarios a la 
modernizac~on, la escasa 
participacion politica y, en 
no pocos casos, un impact0 
definitivo en el crecimiento 
de las conductas delictivas. 
Los mayores peligros y ries- 
gos para el desarrollo pieno 
de la sociedad, en mucho 
dependian de la capacidad 
para generar oportun~da- 
des de empleo a quienes 
lo demandaban. Pero esto 
parecia imposible cuando 
la sociedad internacional se 
acercaba justo a una crisis 
que traeria mayores difi- 
cuitades para generar las 
plazas de trabajo deman- 
dadas a 10s congestionados 
mercados de trabajo de 10s 
paises latinoamericanos. 

2. Desempleo, giros negros y desarro- 
Ilo industrial en la frontera 
Mientras en las grandes ciudades latinoame- 
ricanas este paradigma se presentaba como 
el modelo m6s robusto para comprender 10s 
grandes probiemasde ias capitales, en la fron- 
tera, por esas razones y otras adicionales aso- 
ciadas a su aislamiento respecto al progreso 
industrial suscitado despues de la segunda m-- guerra, la situacion era verdaderamente cri- QUERECORRE tica. Sus niveles de desempleo eran sensible- ELhlUNDO mente mas altos que en esas grandes ciuda- EL-DEU- 
des que, aun encajando en el paradigma de 
urbes con segmentos de poblacion margina- 
les muy elevados, habian disfrutado 10s bene- 
ficios de un despegue industrial relativamente 
prolongado. Lejos de la expectativa generada 
a mediados de ios cincuenta, que liev6 a pen- 
sar a politicos y empresarios que la industria- 
lizacion con base en empresas mexicanas era 
posible, la situacion era otra. En muchos senti- 
dos era insostenible, pues ademis de que no 
habian emergido nuevas industrias que apro- 
vecharan el potencial de crecimiento, tantas 
veces identificado, la vieja estructura indus- 
trial domestica que habia florecido al calor de 
ios buenos atios que siguieron a la segunda 
guerra, al no poder competir con la expansion 
de las grandes industrias naclonales, se habia 
derrumbado, agravando la escasa capacidad 
de la cludad para generar plazas de trabajo. 

Pero esta grave situacion economica en las 
ciudades fronterizas alcanzaba proporclones 
mas dramaticas, pues en ellas la ieyenda negra 
que se narraba sobre la pervertida vocacion , ,  , 

de las ciudades fronterizas siempre se habia 
vinculado a su incapacidad para generar acti- 
vidades civilizadas, decorosas y alejadas del 
vicio y la prostituclon. Se erguia esta ieyenda 
de nuevo, desafiante, amenazando con una 
nueva era de inestabiiidad y pobreza urbana 
que debia ser atendida con urgencia y, de ser 
necesario, bajo un marco mucho mas flexible 
y ablerto a nuevas oportunidades que contra- 
decian abiertamente el modelo vigente de 
desarrollo. 

Esto es clave en el context0 de este ensaxq~ 
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pues en la frontera norte de Mexico, durante 
decadas, politicos, empresarios y lideres siem- 
pre estuvieron convencidos de que la gran 
solucion para abatir 10s elevados niveles de 
deiincuencia estaba en crear nuevas oportu- 
nidades de trabajo alejadas del complejo de 
actividades prevaleciente, dominado por giros 
negros, donde abundaban 10s garitos, bares y 
casasdecitasqueoperaban como veneros dei 
vicio y toda variedad de conductas delictivas. 
Pero la situacion era otra y era muy grande el 
riesgo de que bajo ese modeio, vinculado ai 
ocio forzado, las conductas deiictivas se gene- 
ralizaran.Algoquedebia superarseacualquier 
precio. 
3. Cargas laborales y expansion indus- 
trial en Juarez 
En Ciudad Juarez, toda esta expectativa de 
crecimiento, cifrada en la generacion de 
empieos industriales que incorporaran al 
mayor numero posible de 10s segmentos de 
la fuerza de trabajo radicada en la ciudad, 
con el tiempo fue cumpliendose mucho mas 
a116 de lo imaginado por quienes a mediados 
de 10s atios sesenta veian en las ocupaciones 
industriales el remedio para sacar a Juarez 
de su estancamiento y para protegerla de 10s 
peligros que entratiaba el predominio de acti- 
vidades indeseables. 

Gracias a un modelo de industrialization 
centrado en empresas maquiladoras, la 
ciudad ya era, en 1978, el principal polo de 
atraccion nacionai de estas inversiones res- 
pondiendo con eilo, en parte, a la expectativa 
de crear un volumen de empleos industriales 
que corrigiera, en definitiva, una vieja y muy 
cuestionada vocacion limitada a la agricultura 
y 10s servicios. En esta marcha hacia 1980 la 
ciudad ya tenia otro rostro: su fuerza de tra- 
bajo femenina, siempre aiejada de las labores 
industriales, ahora ocupaba mas del 75% de 
estas posiciones en las empresas maquilado- 
ras y su presencia relativa en estos sectores 
era incomparablemente superior a la de cual- 
quier otra ciudad, incluidas las de vieja tradi- 
cion industrial como Leon, Puebla, Monterrey 
o la ciudad de Mexico. En ninguna de elias la 

insercion de las mujeres en 
ocupaciones lndustriales 
conectadas directamente 
con el proceso de trabajo 
habia alcanzado 10s niveles 
ya reglstrados en Ciudad 
Juarez, donde mas dei 50% 
de las mujeres entre 20 y 24 
atiosestaba participandoen 
actividades urbanas, mien- 
tras en c~udades como San 
Luis Potosi, con una estruc- 
tura economica aun muy 
tradicional, ni el 10% de 
las mujeres jovenes estaba 
lnserta en este tip0 de ocu- 
paciones. 

En solo quince anos de 
presencia de la industrla 
maquiladora, la transfor- 
maclon ya era profunda. Se 
habia cumplido en parte 
la expectativa de dotar de 
empleos lndustriales a la 
poblacion pero, para muchos, 
la tarea no estaba acabada. 
Los hombres seguian al mar- 
gen, sin tener oportunidades 
de insertarse masivamente, 
como ias mujeres, en este 
auge economico que aun 
muchos veian como un 
proceso transitorio. Por ello. 
las vlsiones sobre el futuro 
pronto se divldieron. Para 
quienes solo pensaban en 
el crecimiento y las oportu- 
nidades de hacer negocios 
aprovechando esta voragine. 
el problema de la dixrimina- 
cion en perjuiclo de ia mano 
de obra maxulina tenia una 
solucion: mas de lo mismo. 
Y el mercado, en una nueva 
ola de expansion, ajusta- 
ria esta segregation. Sin 
embargo, para la otravision, 

el problema no solo era cre- 
cer, sino valorar 10s nuevos 
efectos de una expansion 
que absorbia de manera 
tan amplia y extensa a un 
segment0 de la poblacion 
que jugaba un rol clave en 
la organizacion del trabajo 
domestic0 para, sobre esa 
base, proponer programas 
decompensacionyatencion 
que evitarian datios sewros 
a la estructura familiar. 

Pero ias voces de la 
segunda vision, que 
habiaba de la necesidad 
de reaiizar una profunda 
reflexion sobre 10s impactos 
sociales de esta expansion 
tan aceierada, no recibie- 
ron mayor atencion por dos 
razones fundamentales: en 
poco tiempo se suscito una 
severa crisis nacional que 
triviaiizo cuaiquier discusion 
sobre ios efectos perversos 
del crecimiento economico 
y, por otro lado, nunca se 
conto con la evidencia de 
alglin datio mayor en la vida 
y la organizacion social. En 
cuanto al deseo de trans- 
formar nuestra ciudad en 
una comunidad industrial, 
se estaba avanzando, y si 
bien el vicio y las conduc- 
tas delictivas no se habian 
reducido sustancialmente, 
tampoco representaban 
una amenaza relevante. Por 
lo demis, se podia sostener 
que las conductas derivadas 
no podian reducirse mien- 
tras 10s hombres estuvieran 
marginados del trabajo, 
como lo estaban en ese 
momento. 

El desenlace de este dilelma, quienes vivi- 
mos en la frontera lo conocemos de sobra. El 
mundo, nuestro pais y todas sus comunidades 
enfrentaron una severa crisis que transform0 
10s paradigmas de desarroilo, generando 
una nueva perspectiva mucho mas limitada 
donde no cabia una mayor reflexion sobre 10s 
efectos sociales del crecimiento econom~co, 
pues el sdlo tenerlo representaba la mejor de 
ias oportunidades posibies en un escenario 
desolador donde las regiones y las ciudades 
perdian sus fuentes tradicionales de trabajo 
sin recibir nada a cambio. Sobre esta base 
ideologica vinieron otras dos decadas que 
trajeron a la ciudad muchas mas oportunl- 
dades de empleo que ias imaginadas por 10s 
promotores de la industria maquiladora; en 
poco tiempo se atrajo hacia el mercado labo- 
ral tambien a ios hombres y a otros segmentos 
que antes habian estado al margen de estas 
ocupaciones ordenadas bajo un regimen de 
trabajo industrial rnucho mas absorbente y 
controlado que ias demandadas por las activi- 
dades tradicionales. 

Con una expansion sernejante, la mano de 
obra disponibie, resultado de la reproducci6n 
natural, nunca fue suficlente, por lo que a la 
multipiicacion de plazas de trabajo siguio un 
flujo de inmigrantes que, en una primera fase, 
provino de 10s territorios que conformaban la 
zona de influencia tradicional. Pero despues, 
al ser dichas plazas insuficientes y al pronun- 
ciarse la crisls del sureste, emergio una nueva 
red de mano de obra, movilizada justamente 
desde el sureste. Con ello, la cludad conocio 
un period0 la expansion excepcional, mas a116 
de su propia historia y de lo que ocurrio en 
otros territorios. Peroesta no era una bonanza 
tradicional: era una diferente, en la que 10s 
inmigrantes tenian todas las oportunrdades 
de encontrar un empleo permanente, muchas 
veces con independencla de su experiencia 
y niveles de instruccion, al punto de que en 
aigun sentido podria afirmarse que 10s recien 
llegados se beneficiaban de politlcas de con- 
tratacion que 10s preferian frente a la mano de 
obra nativa. 
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Se conform6 asi un mercado de trabajo 
muy alejado del paradigma latinoamericano 
influido por la teoria de la marglnalidad, en 
el que la norma es la de oportunidades abier- 
tas de trabajo permanente sin discriminac~on 
alguna, cuando se trata de mano de obra no 
calificada, y en donde 10s inmigrantes recien- 
tes tienen tantas o mds oportunidades de 
emplearse. 
4. 10s saldos sociales y una nueva 
leyenda negra 
No hay duda de que este panorama, visto 
desdela perspectiva de la d1n6micaeconomica 
de la cludad, era excepcional: satisfacia plena- 
mente el suetio de convertirla en un empo- 
rio industrial, asi fuera fundado en empresas 
extranjeras, maxime si se consideraba que la 
mayor partedel pais adolecia de una incapaci- 
dad cronica para generar empleos. Por ello no 
habia duda: en materia de empleo, la posicion 
de la ciudad era inmejorable. Pero, jque habia 
de ios saldos en otros Ambitos? La anhelada 
esperanza de cambiar definitivamente el ros- 
tro a la ciudad, jse habia cumplido? Con tantas 
oportunidades laborales para 10s segmentos 
mas variados de la ciudad, disfrutando de 
tasas de desempleo proximas a cero, jel fan- 
tasma del vicio, la delincuencia y el crimen se 
habia desvanecido? 

Desgraciadamente, la respuesta a estas 
cuestioneseraexactamenteopuestaaloespe- 
rado. La experiencia de Juirez nos hablaba de 
una situacion singular en la que, conforme se 
multiplicaban las oportunidades de trabajo, 
crecian ios indicesdelictivos y particularmente 
10s mas graves, como 10s delitos sexuales y 10s 
homicidios. Asi se indicaba que la gran pro- 
mesa de combatir las conductas delictivas 
con trabajo permanente y formal, dentro de 
grandes empresas industriales, no se habia 
cumplido. En la medida en que estas oportu- 
nidades se expandian, 10s indices de delitos 
graves habian escalado, situandose en niveles 
muy superiores a 10s registrados en cludades 
europeas o norteamericanasdonde, por ejem- 
plo, las tasas de homicidio medidas para cada 
clen mil habitantes, solo en casos excepcl 

nales alcanzan dos digitos, 
mientras que en Juarez, 
desde princ~pios de losatios 
noventa, esta tasa slempre 
ha estado por encima de 
15 homicidios! Pero si este 
contraste no es aceptable 
por las obvias diferencias de 
contextourbanoy socialque 
nos separan de las ciudades 
m6s y mejor desarrolladas 
del mundo, advertlmos que 
al calor de nuestra mas larga 
bonanza economica alcan- 
zamos niveles superiores al 
promedio nacional de 13.35 
y mucho mas cercana a ias 
que se observan en estados 
sumamenteatrasadoscomo 
Oaxaca, Chlapas y Guerrero, 
con tasas en ZOO2 equiva- 
lentes respectivamente, a 
38.5,33.9 y 27.13. 

Es posible que para 
muchos este sea un dato 
aislado, sin mayor relacion 
con el tema central de este 
ensayo. Mas, jcomo perder 
de vista que, justo en el 
periododemayorexpansion 
del empleo permanente en 
Juirez, la tasa de homici- 
dios se disparo alcanzando 
niveles muy por encima de 
10s registrados en cualquier 
momentodesu historia? Los 
datos a proposito no dejan 
mentir. Mientras que Juarez 
se erigia como la ciudad del 
pais con mas empleos esta- 
bles creados en el period0 
de 1993 a 1998, alcanzando 
voltimenes absolutos que 
superaban por casi 45,000 
a 10s generados en la ciu- 
dad deTijuana y por mas de 
70,000 a 10s generados en 

Monterrey o Guadalajara, 
ciudades, estas ijltimas, que 
la duplican en tamatio, la 
sltuacion en este rndicador 
extremo de la conducta 
delictiva, muy lejosdemejo- 
rar, se disparo alcanzando 
niveies extraordinarios.Ten- 
dencia claramente revelada 
en el estudio de Martinez y 
Howard, donde al analizar 
el comportamiento de la 
tasa de homicidios dolo- 
sos en Juarez y Tijuana se 
documenta que, en ambos 
casos, hay un ascenso nota- 
ble,observhdose que en el 
prlmer caso la tasa mascu- 
lina, entre 1993 y 1995, casl 
se triplico, ascendiendo de 
19.7 a 56.0 por cada cien m ~ l  
personas; tasa que despues 
parece haberse estabilizado 
en un nivei proximo a 40 
homicidios, per0 muy por 
enclma de lo registrado en 
10s atios ochenta. 
5. Crimen y trabajo: 
una nueva hipcitesis 
robusta 

En esta comparacion 
surge una pregunta: jcomo 
explicarquecuanto mbnos 
acercamos al pleno empleo 
mas se pronunciaron las 
tendencias delictivas? Para 
empezar, con estos hechos 
es claro que el suetio de 
desterrar nuestra leyenda 
negra comprometiendo a la 
mayor parte posible de 10s 
trabajadores en un regimen 
modern0 de trabajo indus- 
trial, no pudo tornarse en 
realidad. No era ingenu~dad 
la que estaba detras de esta 
asociacion entre trabajo 

industrial y nivel de las tendencias delictivas. 
Lo cierto es que tales nexos entre 10s estudio- 
sos del crimen tienen cierto fundamento, pues 
en la experiencia de muchos paises europeos 
las tasas de delitos, en general, son muy bajas, 
y cuando llegan a elevarse, regularmente se 
asocian a la presencia de grupos marginados 
integradospor minorias, inmigrantesrecientes 
o grupos sociales que por sus atributos perso- 
nales encuentran dificultades para insertarse 
laboralmente en la sociedad. 

Como muestra de ello, en fecha muy 
reciente Pete Hamill, un conocido periodista, 
explicaba que 10s elevados indices delictivos 
registrados en ciudades norteamericanas 
como Nueva York,Chicago o Washington eran 
resultado de la margination laboral acumu- 
lada y transmitida de generacion a generacion 
entre 10s miembros de algunas familias de 
color. Estableciendo asi un nexo entre desem- 
pleo y crimen, anotaba: "En algunos barrios y 
en demasiadas familias, 10s nitios crecian sin 
conocer a nadie que hubiera trabajado ... no 
debiera sorprender lo que vino despues: la 
drogadiccion, el alcoholismo, la violencia'? 

Pero es evidente que si este es un modelo 
que ayuda a entender parte del problema en 
sociedades mas avanzadas, en la nuestra no 
parece cumpiirse y, despues de la experiencia 
observada en Ciudad Juarez, lo menos que 
puede sostenerse es que, bajo una organiza- 
cion social como esta, la relacion entre crimen 
y trabajo industrial parece trivial, pues a pesar 
de que hemos reducido el ocio involuntario 
y voluntario a su minima expresion, las olas 
delictivas casl nos llevan al naufragio. Acaso 
por ello se justifica piantear una hipotesis 
opuesta donde no se vinculan desempleo 
y crim~nalidad y se reconoce, como ocurre 
en Juarez, que 10s indices de delitos graves 
caminan de la mano con la mayor participa- 
cion laboral de la poblacion en general y, en 
particular, con la crecida presencia laboral de 
las mujeres en edades de atender y formar a 
sus hljos. 8aj0 tal optica, el princrpio tan divul- 
gado, valido para la exper~encia norteameri- 
cana, que supone que en la mayor parte de 
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las conductas delictivas subyacen el oc~o, el 
desempleo o diversas formas de marginacion 
laboral esta lejos de aplicarse entre nosotros; 
asi uodremos dar cuenta de un proceso de 

(1748, Fuendetodos, Espaha - 1828, Burdeos, Francia) 
vulnerable a la generacion 
y reproduccion de patrones 
de conducta delictiva. 

I Paradocumentar lartendencias 
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Ciudad lu6nz Mexico, Elderecho 
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di~rimi~ci6n',prblicadoel7de 
enerode2W3.Tambln el trabajode 
Georgina Matiinezy Cheryl Howard. 
'Moltalidadper hnnSiia,una 
reviti6ncompmtiua en br municiplar 
deTijuana y Jubre~ 1985-1997: s.f" 
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1999),p. 11. 
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expansion social muy distante del modelo 
tradicional en el que las cargas laborales de 
10s miembros de las fam~lias que dentro de 
nuestro context0 cultural mejor habian cum- 
ptido con el indispensable trabajo domestico 
y la labor devigilancia asociada a la formacion 
de 10s niiios, adolexentes y jovenes, son en 
muchoscasos tan intensas y extenuantes que 
han provocado el coiapso de las estrategias 
familiares orientadas al cuidado de 10s hijos. 

No hay en contraparte forma de sufragar 
el costo de esta vigilancia, por mucho tiempo 
practicada en familia, pues 10s salarios, lejos 
de crecer, se mantienen estancados y el tra- 
bajo domestico pagado, ademb de disparar 
sus precios, nunca ha estado al alcance de las 
familias trabajadoras. Respecto al sistema de 
mantenimiento publico, este ha sido ciego y 
en muy poco hacontribuido a compensaresta 
necesidad emergente de atencion extraordi- 
naria a 10s hijos de las familias trabajad~ras.~ 
En cuanto al sector privado, desgraciada- 
mente la mayor parte de lor trabajadores que 
corren el riesgo de una desestructuracion de 
susfamilias laboran paraempresas propiedad 
de sociedades cuyas sedesestdn muy alejadas 
de nuestra ciudad, y sus politicas de mejora- 
miento comunitario dificilmente 10s alcanzan. 
En sum, un nuevo rumbode 10s estudios para 
dar cuenta de la elevadacriminalidad que hoy 
lastima a nuestra ciudad nos lleva a destacar 
la combinacion de nuevos factores muy tipi- 
cosy casi exclus~vos de las ciudades fronteri- 
zas. Hablamos de una sobrecarga laboral en 
empleos formales ma1 remunerados, sopor- 
tada por miembros de la familia responsables 
delcuidadoy formacionde lasnuevasgenera- 
ciones que no encuentran relevo en familiares 
otrabajadoresdomesticosni en programasde 
asistencia pljblicos o privados, lo que ha pro- 
vocado graves problemas de desintegracion y 
formacion familiar que abonan, como ninglln 
otro factor, un clima social extremadamente 

uuc ~\ i i \ rvd 

anteniendo la idea depublicarobras pict6ri- 
cas de artistas ciasicos y de contempor6neos, 
j6venes principalmente, inclulmos en este 

1 numero dibujos del gran pintor espaRol. Las 
muestras de su obra estan tomadas de dos colecciones: 
Caprichos, que data de 1799, y Desastres de la guerra de 
1810-1814. En la primera, Goya despliega todo su genio y 
su ingenio para hacer la critlca de prejuicios, fanatismos e 
intoleranc~as en 10s que fue tan prodiga la sociedad de su 
tiempo. Valiendose de la caricatura, no vacila en burlarse 
de encumbrados perwnajes e instituciones por enton- 
ces reveladores de la decadencia en que habian caido la 
clase politica y la jerarquia reiigiosa del imperio espariol. 
Cada dibujo del Gran Sordo es una flecha disparada con- 
tra 10s juicios de la Santa inquisicion, contra la aristocracia 
corrupta, contra 10s peores viciosde su epoca. El quesirve 
de portada a este nlimero de Revista delasFronteras, sinte- 

tiza en unos cuantos trazos la alienation del hombre ante 
el fetiche de su propia fabrica. No sorprende que pueda 
condensar largas pdginas acerca del discurso filosofico 
sobre la enajenacion. 

La segunda coleccion de sus dibujos permanece como 
una de las criticas mas profundas a la v~olencia y a la gue- 
rra. Ante el comportamiento de las tropas norteameri- 
canas e inglesas en lrak, jno son sorprendentemente 
actuales y vigentes 10s dibujos de Goya? jQue podemos 
agregar a este que muestra a 10s soldados napole6nl~os 
destazandoa un guerrilleroespariol y cuestionando:ique 
mds hay que hacer?  NO es lo mismo que preguntan 10s 
marines cuando torturan a 10s civiles iraquies? 

Traer de nuevo a Goya es, sin duda un ejercicio de salu- 
dabie conmocion de las conciencias y una apeiacion a lo 
mejor que ha ganado el hombre: su libertad. 
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la inversion extranjera En Mexico sd~recta . (!ED) durante . 
muchos aiios ha s~do una de las principales detonado- 
ras de la actividad economics, as1 como generadora 
de una cantidad importante de empleos, al igual que 
otraszonas del interior del pais, siguiendo estas la 
senda marcada por la zona fronteriza norte donde se 
ha localizado dicha IED, bajo la modalidad de la lndus- 
trla Maquiladora de Exportation (IME); sin embargo, 
su vinculacidn, respecto a ios mercados industriales 
nacionales y/o regionales, ha distado de tener logros 
destacadosrl es decir, la provision de ciertas materias 
primase insumos directos a 10s "procesos de produc- 
ci6n" ha sido minima durante las cuatro decadas de 
dicha industria. 

Revisar lo anterior resulta interesante, ya que en 10s 
dltimos ahos ha habido una apertura de la IME hacia 
10s proveedores nacionales, por lo que se piensa que 
se estagestando una nueva posibilidad en mercados 
"potenciales" nacionales y principalmente regionales, 
como posibles abastecedores de 10s grandes corpora- 
tivos industnales. 



cion industria1"como una medida estrategica. Por ejem- 

Antecedentes plo, Hanson6 argumenta que la integration economics 

La industr~a maquiladora inicia en nuestro pais en entre Mexico y Enados Unidos se debe a la interaccion 

196.5 bajo el programa de industrialization fronte- entre las empresasextranjeras que demandan 'bienes" 
riza, teniendo un crecimiento irnportantedurante las y servicios nacionales, asicomo incrementos en las tran- 

siguientes dos decadas, con una tasa mayor durante la sacciones de 10s mercados formados en la franja fronte- 

decada de 1990, y un total de 2.6% plantas maquilado- riza de estos dos paises. 
ras en mayo del2001, con una tasa de crecimiento anual Por otro lado, Anderson7 y Buzo8concluyen que una 

promedio del9.696 durante la decada posible integration entre ambas 
iwn-7nnn 2 Si a a a h u m  dkbs industrias-nacional y maquiladora . - - - -- - - . 

En el asentamiento de dicha 
industria, tanto en la zona fronteriza 
norte como en las recientes zonas del 
centro del pais durante 10s hltimos 
aiios, se considera corno el elemento 
principal las estructuras de costos 
en fundon de las expectativas en las 
utilidades que estas ernpresas preten- 
den: asicomo tambien el efecto de 
la recesion que experiment6 la eco- 
nomia estadoun~dense;~ sin embargo, 
dicha argumentation deberia consl- 
derar tambien factores internos. 

En terminos regionales, actual- 
mente se percibe una leve recupera- 
ci6n en cuanto a1 empleo se refiere, 
lo anterior por la llegada de nuevas 
maquilas y el regreso dealgunas 
otras, lo cual ha ocasionado una 
mayor inversion extranjera generada 
en dicho sector. 

I a int~aracion de mercados rwio- 

o m ,  se puede r ~n ra r  

quelosprimeros-se 
han cumplido de manera 

importante, mknm queh 
tmdimciade tecaologiayla 
esthuki6n en el desarrono de 
la industrianaciod, no se han 
consolidado en igual medida 

que los anteriom. En m t o  a 
l a A d a  de tecnologia 
d e p P i s e s ~ , l o r i a i c o  
quese halogrado es impom 
la tecaologia dimmnente a 
laindustria+oc~sin 

desamhrlaenelpals. 

de exportacion- estaria basada 
en las reformas comerciales imple- 
mentadas por el gobierno. Buzo 
menciona que el Programa de lndus- 
trializacion Fronteriza se propuso 
seis objetivos prirnordiales: 1) crear 
empleo (integracion vertical via 
mano de obra); 2) proporcionar divi- 
sas; 3) capacitar a 10s trabajadores; 4) 
promover el desarrollo de habilida- 
des administrativas; 5) transferencia 
de tecnologia; y 6) estimular el desa- 
rrollo de la industria nacional. 

Si analizamos dichos objetivos. 
se puede aseverar que 10s primeros 
cuatm se han curnplido de manera 
importante, mientras que la trans- 
ferencia de tecnologia y la estimula- 
ci6n en el desarrollo dela industria 
nacional, no se han consolidado en 
igual medida que 10s anteriores. En 
cuanto a la transferencia de tecno- -- ...-> -- - 

nales5 referente a la industria nacional 
como proveedora de insumos, permitiria la reaaivacion 
economica, asi como la posible consolidacion en 10s 
mercados domesticos. Ademas, pudiera significar gran- 
des avances en la "integracion vertical interindustrial" 
reflejando una dinimica economica, producto de estas 
relaciones. 

I & h r  dn barreras mmer& interin- 
dustrrales: elayery ahma 
A finales de 10s ahos ochentas y mediados de 10s noven- 
tas, algunos autores ya manejaban la idea de la "integra- 

logia de paises avanzados, lo ljnico 
que se ha logradoes importar latecnologia directa- 
mente a la industria maquiladora sin desarrollarla en el 
pais. 

En este sentido, habria que preguntarse que pasa 
con estas zonas industriales, quecuentan con un buen 
grado de tecnologia y con algunas caracteristicas de 
primer mundo. Considerese Monterrey, el anillo perime- 
tral en el estado de Mexico y otras regiones que actual- 
mente se empiezan a desarrollar de manera importante 
(Saltillo,Torre6n, Puebla y Sonora). 

Por otra parte, el desarrollo industrial nacional (y 

*E.kwcdo. "Cawsdela ncesr6ncnla indwtrb maqutladon~. Mwncnm 
lt i lulor rullndospwelaumrcon c~hasdel bsn~o&&tordel INEGI. rmndmwa 124(rrovrmbn-dIaembreld0~. 
3Que wdebeextnkr,dadoel m&bemn6mmrmndIllY b * f m m d e  la 5 ypquesc hrbladenta regbnfmnterwo hen pvdlera rsrdeca4cIer 
g l o b l l u r d n c u y o c o m ~ n d e n O m l ~ d ~ T S t e n e r b ~ U I ~ d ~ ~ I M o d b ~ ~  n l ~ i o ~ l y ~ ~ ~ b a l i ~ n e r p . c ~ a l a r i m m o d e ~ r ~ u l i 2 a c d n ~ n l o r  
abpor~ble,conrtderandolorexenawsntrat&~~. prrnctplersub~Ku)nr que !rnplun slur mdultrus. 
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queen este caso podria ser el sistema del transporte, 
regional) nose ha generado con un abasto poco com- 
con altos niveles de inte- 
gracion via mercados como 
seesperaba, lo queimplica 
una debil o escasa relacion 
interindustrial respecto de 
la industria nacional como 
oferente de insumos, bienes 
y se~icios a la industria 
maquiladora. 

En similar sentido, Gon- oligopolicas y proteccio- 
zdlez y Ramirezq postulan nistas. En este sentido, 
que, desde hace tiempo, el 10s precios actuan como 
desarrollo de la region fron- 
teriia se podria sustentar en 
la produccion de bienes y dustrial y consolidacion 
servicios industriales como 
abastecedor de dicha indus- 
tria. Estos mismos autores, al b e  esta manera, pode- 
igual que Buzo y Anderson, mos observar que 10s 
coinciden en que existen ciertas barreras a la entrada obstkulos principales para que la industria nacional no 
de 10s mercados interindustriales, lo cual implica que se tenga mayores incentivos para abastecer a la industria 
generen caracteristicas negativas que reducen la venta manufacturera de exportacion, son factores estructura- 
de insumos nacionales a las empresas maquiladoras. les de 10s mercados. 

Al respecto podemos sehalar las siguientes cinco Otro estudio interesante es el que realizaron Brannon, 
barreras de entrada: James y Lucker,'Oel cual permitio conocer la problema- 
1) El product0 y 10s sistemas de produccion de las tica del abastecimiento de insumos, bienes y servicios 

empresas nacionales, las cualesse caracteriian por en la vision de gerentes de compras de 10s corporativos 
el deterioro del comercio interindustrial via precios y y otros empleados administrativos dealto nivel de las 
COS1OS. 

2) Los procesos administrativos inadecuados, genera- 
dos por el desconocirniento del mercado (por parte 
de 10s demandantes) y, por otro lado, tambien un 
dexonocimiento del mercado, aunado a la inexpe- 
riencia del comercio internacional y su flexibilidad 
administrativa. 

3) La problemitica en la venta de insumosen terminos 
reglamentarios, es decir, un trato desigual para ios 
insumos, bienes y servicios importados y nacionales, 
aSiCOm0 otros aspectos importantes (centralismo, 
inflexibilidad del regimen de operation, etcetera) 
que dan ai traste con el comercio interindustrial. 

4) Una inadecuada infraestructura nacional de trans- 
porte, lo cual implica la existencia de deficiencias en 

plantas maquiladoras, por medio de entrevistas via 
correos electronicos. Se pudo constatar que las principa- 
les compras hechas por la industria maquiladora eran en 
10s mercados de menudeo y de servicios de bajo "valor 
agregado", 

Otra explicacion para la baja integracion en 10s mer- 
cados, era la falta deautoridad de empleados adminis- 
trativos y gerentes en la adquisicion de insumos, bienes 
y servicios; ademh de una importante discrecionalidad 
corporativa, m6s a116 del problema de la entrega, precios 
y calidad de 10s productos. Ademk, 10s insumos, bienes 
y servicios nacionales eran considerados o caracteriza- 
dos como de baja sofisticacion tecnologica, asi como 
una reducida habilidad en ingenieria, aunque esto se ha 
venido reduciendo en 10s liltimos atios. 

'G. Hanson'US-Mexim lnteomion and Redom1 Economier:Evidence, from ~>~ ~~~ ~ ~~ .~ -. ...~ .... 
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Se piantea, entonces, potencial de insumos 

que tres caracteristicas intermedios de aproxi- 

irnpiden un alto grado .$.& , madamente un 10% del 
de integracion y vincula- , total de insumos deman- 

cion industrial nacional - .' * . , dados por la \ME. 

con la IME. Esta cifra corresponde 

La primera de ellas es solo a 10s insumos; ahora 

la faltadel cumplimiento ' :! :, 
imaginemos 10s diferen- 

en las especificaciones tes mercados que pudie- 

de calidad yen 10s ran generarse y corn0 las 

programas de entrega empresas participantes 

(que bien podrian esta- podrian verse benefi- 

blecerse por medio de . ciadas, ademas de la 

capacitacion empresa- O derrama econ6mica que 

rial con apoyos guberna- segestaria, ya que se 

mentales). abririan nuevosempleos 

La segunda se refiere directos e indirectos. 

a la capacidad insufi- I Sin embargo, hasta 
ciente en la produccion noviembre del2000, 

del bien demandado la relacion de insumos 

por la maquila, ademas intermedios nacionales 

de altos precios en las respecto al total de insu- 

materias primas pro- mos demandados por la 
Caridad(dmlle). Aguafuene, aguaaa, pUnta recat 

vistas por empresas IME alcanza tan solo el 
escoploy bruhidor 

domesticas. Esto posiblemente 3.1%. para el caso de materias primas. 
ooroue no existen mercados consolidados (clusters) de envases y empaques, aumentando a la fecha a 3.4% de 

- 
Wright a . 

Gonzailez .- . 
j ,*: 

- 
Hi- d 

notable 
Diana Li i th Garcia Salinas" 

texto tienecomo objeto El presen te estudlar a una delas 
L .  

proveeduria y servicios que busquen las ventajas tanto 
comparativas como competitivas. 

La tercera caracteristica es una restriccion en el finan- 
ciamiento de inversidn para que las empresas naciona- 
les puedan proveer en mayores vol~imenes a la IME, la 
cual puede ser corregida por politicas industriales efi- 
cientes y comprometidas con el desarrollo equilibrado 
en las diferentes regiones economicas del pais que com- 
peten a este sector. 

Este punto es importante porque se debe considerar 
PI tioo de infraestructura industrial nacional, ya que la 

integracion interindustrial. 
En este contexto, una revision en 10s mercados 

acompanada de coherentes politicas gubernamentales 
y enfoques empresariales con iniciativas de inversion 
en el mediano y largo plazo, podrian ser algunos de 10s 
elementos determinantes en la reactivacion economica 
tanto en el ambito regional como en el nacional. 

Lo anterior, porque de esta manera se veria reflejado 
un mayor "valor agrado" interindustrial que hasta el 
momento no ha sido posible lograr. Por lo tanto, hace 
falta contemplar de manera integral un modelo de desa- 

mdr'importantes figuras dentro de la hlstoria de las 
luchas feministas en Mexico, Laureana WrightGonzi#ez, 

ya que la mayoria de las lnvestlgadorasdel tema la 
consideran precursora del femlnlsmo en Mexko y de las 
ideas sufragistas a traves del6rgano periodistico Hijas 
y/o VioletasdelAndhuac! Sin embargo, profundlzando 
en el tema se sabe que esta feminista desarrolld una 
reconocida labor como escrltora, periodista, poeta e 

hlstoriadora. Laureana pertenece al select0 grupo de la 
sociedad enelcual se observa un alto grado intelectual, 
cultural, contrario al statusde la mayoria de las mujeres. 

Para lograr ml objetlvo es necesario reconocer lasdos 
corrlentes principales de la particlpaci6n de mujeres 
en la prensa, la femenina y la feminista. Revisar sus 
datos biograficos aporta datos fundamentales para 
entender el reconocimiento a su labor por parte de 

importantescirculos literariosde la epoca (superando 
10s estereotlpos sociales por su condlcion de genero). 
Y asi, finalmente, tratar lo referente a su labor en 10s 

imbitos seiialados anteriormente. 

.. .. r -  ~ - . . 

mayoria de las empresas son peqdefias y/o medianas rrollo indlrstrial regional capazde coadyuvar paralela- 
IPYMESI, iuaando un papel muy importante en la rela- mentea las politicas publicas dedesarrolloeconomico .., - . . 
ri6n interindustrial!' del pais!' ~- ~-~~ 

Sin embargo, aun cuando algunas de las cuestiones Existe evidencia en otras regiones, como lo plantea 
antes mencionadas han ido disminuyendo considera- Plasencia," donde se est6 poniendo atencion acerca 
blemente, todavia sigue habiendo un "deslucido" interes de una mayor integraci6n de empresas nacionales y la 
oor ~a r te  de la industria nacional para abastecer en una iME, visualizando grande, oportunidades de relaciones 
, , 
mayor proporcion a la maquila, pues se ha advertido interindustriales. 
que la industria nacional pudiera servir a un mercado 

11 A, M~~~~~~~ eto,,~~rtrucfura de mercad0 rnximiraci6r,de beneficlor en una politica inakucional de reder.Rcn~mdeComemoEmmr. 4.55 labril. 
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12 Cdkulor realizador pore1 aurorcon dator del Baomdedatordel INEGI. 14 L, lhmael Plarencia.'LaToyota en Tijuana: pponundad para lar pqueOar y 
l3G. Emilio Herndnduy R.Iarelyne Rabelo;Perrpctivar inrtiturionaler pra mdia~semprerar?.ldem. 

kt~!diwntedel5to.rtmertnde la Lkendatun en Himria deMexicoenla 
Univcrridad M n o r m  de CMadJulnz 
1 AM La&Camxn Rarmr,luliaTui16n,TrindadTonerVera. Larder Alvarado 
y M a h  Eva Rocha,emnotrar. 



El siglo XIX en M'exico, principalmente durante la 
? segunda mitad,es testigo de ia labor periodistica 
f& 
g y literaria de algunas mujeres de ciases sociales 

privilegiadas, a traves de su colaboracion en revistas. 
Z periodicos, gacetas y folletos. 
$% 
h Sin embargo, hay que distinguirdos corrientes en 

este tip0 de colaboraciones en la prensa de la epoca. 
1:; Por un lado tenemos la posturafemenina y por la otra 
": ~. encontramos la postura feminista. Aunque en la mayoria 
. . 
.L de 10s casos ambas posturas coexisten dentro de las :,- - oublicaciones. En oeneral, las tematicas abordadas . 

glran en torno a tres temas fundamentales: familia, 
educacion v traba~o. Lo aue caracteriza a cada una de 
estas postuias es (a form8 de abordar estos temas y la 
posicion que se sugiere a la mujer dentro de la sociedad 
(roles). De tal manera que la primera se distingue por 
su car6cter paternalista: ideas de "sumision" al hombre 
y dedicacion exclusiva al hogar; un ejemplo claro es el 
Correo de IasSeAoras: 

Se resignada: La resignacion es la gran virtud del 
sufrimiento [Te ritie tu esposo? Sufre y calla [Tees 
infiel? Llora mucho mas. Quizas esas 16grimas lloradas 
por ti en silencio, Sean la redencion y el dulce castigo 
del que tantos males te ha causado. No olvides que 
si 10s hombressubyugan con lafuerza, las mujeres 
conquistan con el ruego y con las Iagrima~.~ 

Frente a esta prensa femenina encontramos la 
postura feminista, que si bien puede considerarse 
excepcional y cuantitativamente minima, es de suma 
importancia estudiar, ya que plantea por primera vez 
la igualdad de la mujer en el plano intelectual con su 
par, el hombre. Esta prensaes dirigida por mujeres de 
letras que buscan analizar la posicion de marginalidad 
de la mujer en la sociedad, mediante una postura de 
cuestionamiento a dicha situacion. Tal es el caso de 
10s discursos manejados por la escritora y periodista 
Laureana Wright Gonzilez, quien es considerada como 
una de las precursoras del feminism0 mexicano y una 
de las primeras en demandar el voto para la mujer 
mexicana, debido a la publicacion del articulo "El 
sufragio de la mujer",' en el cual se lee que: 

Ya en el territorio de Wyoming, la mujer goza dei 
derecho de sufragio por completo, en Kansas del 
sufragio municipal; en Arkansas y Missisipi tienen el voto 
en la cuestion de iicores; y en catorce estados mas y 
cuatro territorios tienen el derecho m6s o menos amplio 
oara el voto sobre escuelas. 

El movimiento a favor de la emancipacion de la mujer ,. tomando proporciones notables. A principios del alio 
pasado se efectuo en Washington una gran asamblea 



~nternacionai E'& d principal ubjeto dc cmemoFar  
el c-tm~ aniverswio dc la prirneraccrwcnci&n 
a-r do b derecbs da la muier so v @ r i M  en . . 

M( 

enTaxco, Guerrero, el 4dejullo 
de 1846, hija del pmpietarlo de mlnasen duh~ Esrado 
y de origen estadounideme, Santiago Wright, y de kt 
mexitana EulaliaGon26lez. Aprende francese lngkscon 
rnaestrospart~ulares,~ a4 trasladarse avivir a la ciudad 
de Mdxico. A sus 22Mios contrae m i m o n i o  con 
licbasti8n de Kkinhans. Muere en la ciudad de M d e o  el 
22 de septlembre de 18%. 

iLlbor(rrsrara-) 
Superando 10s estereotipos y las cargas sociaies y 
culturales que implica el "ser mujer" (en ese period0 y en 
la actualidad), Laureana llega a participar y destacar en 
importantes circulos literarios e intelectuales. Muestra 
de elio esque a pesar deque en general las mujeres 
han sido excluidas de dichos ambitos, Laureana recibe 
diversos reconocimientos: en 1869 es nombrada socia 
honoraria de la Sociedad Nezahualcoyoti a peticion 
de Gerardo Silva y Manuel A~u i i a .~  En 1872 ingresa a 
la sociedad cientifica El Porvenir. En 1873 se le nombra 
socia del Liceo Hidalgo a peticion de lgnacio Ramirez y 
Francisco Pimentel.' En 1885 se le distingue como socia 
honoraria del Liceo Mexicano? Asi mlsmo se le distingue 
como socia del Liceo Altamirano de Oaxaca. 

Entre su poesia se encuentran titulos como: "A Cubam 
y "El 5 de mayo de 1862: 10s cuales muestran el caracter 
nacionalista de Laureana? En su faceta periodistica 
colabora en el DiariodelHogar, desde donde critica 
al gobierno del presidente Manuel Gonzalez, por lo 
cual tiene que retirarse por un tiempo de la escena 
periodisti~a!~ Tambien escribeen ElEstudioy El 
Federalists. 

Entre sus principales obras, como precursora 
femini~ta~destacan algunos articulos:el de 1892. 
"Educacion erronea de la mujer y medio practico para 
corregirla." El del 24 de febrerode 1889,"El sufragiode la 
mujer." Y el de 1891, "Laemancipacion de la mujer por 
el Estudio': del que se toma este pequelio fragmento: 

En el estado civil, el hombre ha desheredado a 
la mujer del derecho natural de pensar y deobrar 
que tiene todo ser rational, vedandole la entrada 
en todas las carreras intelectuales, convirtiendola de 
persona en cosa, de entidad en nulidad, quitandole 
todo arbitrio para atender directa y particularmente a 
sus necesidades de subsistencia, negandole la 

I igualdad concedida por la Naturaleza, y relegandola 
ante la Sociedad, como padre,esposo y hermanoal 
papel de sierva y proteglda suya!' 
Finalmente tenemos la labor biografica desarrollada 

mediante la cronica y narracion de la vida de 
mujeres celebres, a traves de las cuales transmite 
una interpretacion personal dei pasado de Mexico, 
rastreando la trayectoria de la mujer a lo largo de 
cuatro sigios, escrito por una mujer para mujeres con el - 

-' - .- objetivo der'honrar e imitar"ejemp1os y mostrar lo que 
la mujer puede lograr, invitando a las iectoras a la accion 
colectiva en el marco de su obrauMujeres notables 
mexicanas y de la revista Hijasy/o Violeras del Andhuac, 
en donde en cada numero incluia algun articulo deestc 
tip0 y en la portada la foto grabada de la protagonista 

i estudiada!' Enseguida tenemos un ejemplo: 
La Srita. Correa Zapata, ha hecho del profesorado 

un verdadero sacerdocio al que consagra todo 
su tiempo y toda su inteligencia, derramando a 
raudales las luces de su instruccion. Sus clases orales 
son verdaderas citedras fiios6ficas, racionalistas, 
moraiizadoras y logicas que alcanzan las aituras de la 
moderna llustracion. Mientras en la escuela trabaia 
porel adelanto de la niliezcon sus lecciones,en la 
prensa trabaja por el adelanto de la sociedad a fin de 
que proteja la education!' 

mclo en constante reconstruccion 
unos datos importantes, respondiendo 

a la interrogante basica: ~Quien es Laureana Wright? Una 
feminista perteneciente a la elite economica que realiza 
estudios con maestros particulares, que se "codea" 
con la "crema y nataC'de 10s circulos literarios mas 
importantes dei pais, que a traves de sus escritos busca 
mejorar la condicion social de las mujeres. 

Y aun quedan algunas interrogantes que espero 
retomar en posteriores investigaciones debido a 
lo extenso de la temitica, por citar un ejempio, es 
necesario continuar reflexionando sobre como eran 
vistos ios discursos de Laureana por ios diferentes 
sectores de la sociedad, per0 mas importanteaun: iA 

y ique impact0 tenian? 



En el bicentenario del nacimiento de Benito JueZ 

EL INFORME DE PELAGIO 
ANTONIO DE LABASTIDA 

Victor Orozco 

08de noviembre de 
1856, el obispo 

Pelagio Antonio de Labastida rendia 
un extenso informe a la Secreta- 
ria de Estado del Vaticano sobre la 
situacion politicadeMexico. Exiliado 
por entonces en Roma, despues de 
la fallida insurreccion consewadora 
ocurrida en su diocens de Puebla, 
el dignatario eclesi6stfco incluia 
una breve semblanza de 10s mas 
notorios personajes de la epoca. 
Desfiiaban bajo la pluma acuciosa 
del informante una buena parte de 
10s nombres que formaban la clase 
politica mexicana en visperas de la 
promulgation de la constitucion 
federal de 1857, despues del triunfo 
de la  revoluci6n de Ayutla y la caida 
de la dictadura deSanta Anna. 

En ios circulos eclesfAsticos, tanto 
de Mexico como de Roma, cam- 
peaba una gran preocupaci6n por 
la suerte que correria la Republics, 
per0 sobre todo por el destino de ias 
cuantiosas propiedades de las que 
era duetia la iglesia catolica, a tra- 
ves de sus numerosas ~nstituciones. 
Baste decir que, solo en la ciudad de 
Mexico, dos quintas partes de las 
viviendas pertenecian a corporacio- 
nes eclesiasticas, segdn se mostraba 
en varios informes exfstentes en el 
Archivo Secreto Vaticano. El nervio- 
sismo de 10s altos dignatarios cato- 
licos no estaba por supuesto injus- 
tificado. La revolution triunfante 
cobraba cada dia un mayor radica- 

lism~, al menos entre una corriente 
que se afianzaba en d partido libe- 
ral, conformada por 10s llamados 
"puros". El programa que an~maba 
al movimiento revolucionario y que 
acabaria por orientar loscambiosde 
mayor significacion y profundidad 
que se han producido en la historia 
de Mexico, por definition chocaba 
con 10s dos viejos poderes venidos 
desde la epoca colonial: el clero y 
el ejercito, toda vez que su divisa 
principal era el acabar con fueros y 
privilegios. 

A su vez,el papa Pio IXenfrentaba 
a un creciente movimiento naciona- 
lista italiano en el que tambien flo- 
recian las propuestas mas radicales. 
derivadas de las revoluciones de 
1848 que, aunque derrotadas mili- 
tarmente en toda Europa, hablan 
dejado como herencia la idea de una 
repljblica social en la que se fuera 
mucho mas a116 de la pura igual- 
dad juridica para alcanzar mayores 
rangos de igualdad social. El dun, 
conflict0 que se vivia en Roma fue 
de hecho generalizado y trasladado 
a Latinoamenca, asumiendo la santa 
sedequeel movimiento republican0 
y anticlerical tenia un carkter uni- 
versal, con sus expresiones naciona- 
les. De alli que decidiera combatirlo 
por igual en todo el mundo. Por su 
parte, 10s liberales europeos --yen 
especial 10s italianos-, expulsados 
de casi todas sus patrias de origen, 
se trasladaron a lasjovenes naciones 
americanas, en donde animaron las 

luchas libertarias. En su informe, por 
via de ejemplo, el obispo Labastida 
denuncia la participadon de talia- 
nos de 10s que hicieron aqulla guerra 
a1 Sonto Padre. 

En todos 10s paises se vivia, pues, 
la polarizacdn ideologca y politica. 
Mex~co no fue, sobre este punto, 
una excepcion. La peculiaridad que 
s i  tuvo es que aqui triunfaron 10s 
partidarios de las reformas radica- 
les al sistema politico y al sistema 
de propiedad, aunque ello sign~fico 
una cruenta guerra civil. 

En estas condiciones, en la can- 
cilleria vaticana habia un acusado 
interes por saber quienes eran 10s 
principales actores pollt~cos del pais, 
mas a116 de la usual atencion que 
observaba con todos 10s gobiernos 
y especificamente con 10s de las ex 
colon~as iberoamericanas. Asi que 
el obispo de Puebla, iuego de revi- 
sar todas las acciones estatales que 
desde su punto de vista atentaban 
en contra de la iglesia catolica, sobre 
todo aquella que le obligaba a ena- 
jenar sus fincas rusticas y urbanas 
a 10s arrendatarios, conocida como 
Ley Lerdo y promulgada el 25 de 
junio de 1856, ofrecia su version 
sobre las personas. 

En un corto espacio es imposible 
examinar la extensa relacion que 
hace el dignatario eclesiistico que 
unos aiios mastarde seria delosarti- 
fices del fallido imperio encabezado 
por Maximiliano de Habsburgo. Asi 
que me concreto a 10s juicios expre- 

sados acerca de varios de los influ- 
yentes en la epoca o que cobrarian 
relevancia en 10s aiios siguientes, 
como Benito Juirez. 

En el bando liberal gobernante, 
coloca en primeras filas a Melchor 
Ocampo, a quien es el dnico que 
reconoce prestigio, buenas virtudes 
y capacidad. per0 queEntregadodes- 
pues a 10s malos libras eshoy impio y 
no sdo sectario, sino cabeza deseaa, 
pues pem'erte a muchos jdvenes con 
sus Convemciones, carras, esuitos 
sueltos, etc. 

Al diputado Ponciano Arriaga, a 
quien la historia posterior le reco- 
noce haber sido precursor de las 
luchas pot el reparto de tierras, el 
diligente obispo poblano le acuerda 
sus peores calificativos: ... de ideas 
antiedesidsticas, irreligiosas, de cos- 
tumbm muy relajadas, ebrio consue- 
tudinorio. El discurso que pronuncid 
sobre la tolerancia manifests lo gue 
es en punto a Religidn y el proyecro 
de nuevo reparm de territorio. lo aue 
es su exaltad6n y sur principios de un 
~ ~ ~ i a l i s m o  dedarado. 

El futuro general liberal Santos 
Degollado aparece un poco mejor 
parado: ... parece un cordero en el 
exterioc per0 es astuto, perspicaz, 
laborioso, de m w  malasideas en poll- 
tica y religidn, b& la capa de r&a- 
ridady modefaciidn. 

Me salto el documento hasta la 
seccion que Don Pelagio Labastida 
destina a 10s de ... 2'orden que han 
figurodo y figurardn en 10s primwos 
puestos, al abrigo de 10s continuos 
revuelhls. Coloca alli a Juan Jose 
Baz, Garcia Pueblito, Parrodi y a ... 
10s abogados D. Benito luarez aumr 
del desafuero eclesiijtim y D. Eiqulel 
Montes Ministro de Justida (quienes) 
son muy perversos; lo mismo que un 
serior de la Fuente, gue ha enrrado de 
ministro de relaciones exteriores por 
lo muem? de 0. Luis dela Rosa. 

Los altoselogios quefiguranen el 
informe al papa, 10s reserva el obispo 

para varios de 10s prominentes 
miembros del partido conservador, 
per0 sobre todo para D. Lucas Ala- 
man,de quien afirma: .. .ocupabasin 
duda el primer lugar de gran talento, 
de sano]uici6, de excelentes ideas en 
Religi6n y en Polltica, de vastos cono- 
cimienros en la ciencia del Estado, en 
la hismria del Pals cups e/ementos 
sabia apreciac cuyos hombres sabia 
conocer, su muerte puede decirse que 
foe una calamidad~Oblica  la muerte 
dela adminis~ac~d'n delge~eral~anta 
Anna.. . Onico hon~bre de Estado aue 
ha producidoM6xico. El otro polirko 
que se le aproximaba segun el infor- 

partian la vision de Labastida sobre 
la cuestion mexicana No en balde, 
Pelagio Anton10 de Labastida y 
aavalos era el prelado mexicano 
de mayor influencra nacional y en la 
propia corte de Roma. Su participa- 
cion activa en la politica mexicana 
e internacional, ciertamente con- 
tribuyo a definir la forma como las 
altas jerarquias catolicas enfocaron 
la guerra en la que se precipitaria 
el pais en diciembre de 1858: como 
una augntica cruzada en contra de 
10s malos, los infieles, 10s herejes, 
ateos, masones y socialistas. A la luz 
de este documento y otros simila- 

mante era D. Teodosio Lares, autor 
de varias de las iniciativas y acciones 
de mayor autoritarismo durante la 
dictadura santanista. 

Estos juicios y muchos mas que 
contiene el documentc que analizo, 
orientaron sin duda la politica de 
la Santa Sede hacia Mexico y aun 
hacia America Larina. Por enton- 
ces, el papa estaba representado 
ante el gobierno mexicano por 
monsetior Luigi Clementi, obispo 
de Damaseo, quien se habia acre- 
d'nado como nuncio a finales de 
1851, no sin la oposici6n soterrada 
que le him el arzobispo de Mexico 
Lizaro de la Garza y Ballesteros. 
Con poms matices, ambos com- 

res, puede tomprenderse por que 
no fue posible la conciiiaci6n entre 
liberales y conservadores. Paraestos 2 
altos dignatarios era, sencillamente, ," - 
la luchadel malcontra el bien,de 10s " 

8 perversos en contra de 10s justos. Y 
en ese tenor, no habia conciliacion Z 

10 ni mediacibn posible. Quiz4 por g 
eso, Benito Ju6ree (perverso) per- P 
sonaje de segundo orden segcln el 3 

m informe, concluyera en 10s momen- 
tos de mayor algidezde la guerra de $ 
reforma que el triunfode la reaccion 
era moralmente imposible. 5 3 



Las despropiedades 
I 

dkl icono* 
Francisco Serrato" 

Hacer una lista de ias diferencias 
que existen entre . -. 

las formas de representacion de ciertos discursos es tarea 
facil. Estudiarios a fondo (sin necesidad de llegar a una ver- 
dad tiitima sobre estos) resulta una tarea mas elaborada, 
per0 no imposible. Los discursos graficos y verbales son 
vulnerables a estetipo de listas: el lenguaje sugiere, la ima- 
gen muestra; el lenguaje imagina, la imagen limita; el len- 
guaje dice, la imagen imita; ai lenguaje lo rige el sonido, 
a la imagen, el silencio. Sin embargo, mas a116 de estas 
dicotomias, plantear teorias o ieyes sobre la arquitectura 
y economia de estos medios de comunicacion depende 
de un largo estudio y tiempo. Este trabajo se sitlia en el 
ocio y la observacion de 10s discursos visuales a 10s que 
nos enfrentamos diariamente. La iconografia, tan des- 
nuda en su manifestacion, oculta o, por decirlo de una 
manera mas acertada, disfraza mensajes enraizados en 
su naturaleza misma. A las imagenes se ies puede aplicar 
un analisis retorico por afianzarse en recursos iiterarios 
y, por consiguiente, linguisticos: metaforas, metonimias, 
sinecdoques y alegorias. 

El icono dice aigo a condicion de ocultarldisfrazar otro 
mensaje. Desmontar este entramado de mensajes inhe- 
rentes en la naturaleza misma de las imagenes publicita- 
rias es interesante porque se puede recurrir a ciertas estra- 
tegias de iectura aplicadas a un texto. Asi mismo creo leer 
una figura retorica constante dentro de tales denotaciones 
graficas: la alegoria, sobre todo la definida por el fiiosofo 
Paul de Man: 

A su juicio, la alegoria noes solo una forma de lenguaje 
figurativo entre otros: representa una de las posibilidades 
esenciales del lenguaje: la posibiiidad que permite al ien- 

guajedecir iootro y hablar de si  mismo mientras habia deotra 
cosa: la posibilidad de siempre decir algo diferente de lo que 

ofrece a ia iectura, incluida la escena de la lectura misma! 
No quiero decir que el icono sea una alegoria. Apenas y su 

acepcion tiene una especificacion concreta. De hecho, cuando 
escuchamos icon0 se nosviene a la mente un dibujo en la pantalia 

de la computadora. Lo que si  es evidente(e1 iconoes necesariamente 
evidente) es que el icono es la representacion de un objeto determi- 

nado y nada mas; es decir, el icono se consume y se limita a s i  mismo 

siendo siempre una copia sin atributos de 10s objetos. Este objeto representado 
no va mas a116 de lo que es, per0 es gracias a la convend6n social, pues esta 
es quien lo reconoce y le da valor como icono. Para aterrizar mejor, Umberto 
Eco escribe: "10s signos iconicos no poseen las propiedades dei objeto 
representado sino que reproducen algunas condiciones de la perception 
comdn, badndose en codigos perceptivos normales y seleccionando 
10s estimulos que -con exception de otros- permiten construir una 
estructura pefceptlva que -fundada en codigos de experiencia adqui- 
rida-tenga el mismo significado": 

El icono, no por ser una representacion fidedigna del objeto, tiene 
sus propiedades, dice Eco, de alli la expresion representadon sin 
atributos, quiero decir, sin propiedades. El semioiogo ita- 
iiano ponecomo ejemplo elanunciode unacerveza: 
la imagen medescribe todas las propiedades de 
la cerveza, desde su color, la temperatura, la 
marca, el contenedor (botella o tarro). El 
icono transmite (y esa es su tarea pri- 
mordial: comunicar) las propiedades 
fisicas de la cerveza, pero no es la A 
cerveza: es un pedazo de papel 
que tiene dibujada la forma de 
una cerveza, representacion 
aceptada convencionalmente 
par la sociedad. Porque pue- 
den existir pueblos que no 
conoxan la cerveza, la marca 
o cuaiquier otra propiedad. 
Y portal razon el icono no es 
universal. 

Como el icono es una repre- 
sentacion con la que la socie- 
dad entiende su realidad inme- 
diata, entonces est6 pletoirco de 
ideologia. Anaiizando varios de 105 

I 
anuncios teievisivos y publicitarios en 
revistas se cae en la cuenta de la ideolo- 
gia que cred tales iconos. Incluso, algunos 
iconos creados por cierta ciase social son dis- 
criminatorios, porque no son lor mismos objetos 
10s que consume la clase alta y la clase baja (la media 
accede a ambos a veces). Este icono pubiicitario es fortui- 
tamente objetivo, incluyendo aqueilor que sugieren (como el len- 
guaje) al objeto anunciado. Esta transposicien de representar un ledn 
despeinado para anunciar un champd antiesponjante es una aiegoria. 
Es decir,el iconoesablsmado:existe un ledn representado y a un mismo 
tiempo este ie6n representa el cabello de la mujer, arnbos curados de su 
esponjosidad por el champd. El icono en este sentido se acerca mas a la 
novela que a las tecnicas de mercadotecnia. Para lograr esto, el objeto debe 
estar anclado en su contexto, o sea, que si determinado product0 corno un 
whisky aparece en un cuarto victoriano junto a una chimenea, entonces es 
costoso, y por lo tanto ios consumidores son de la clase alta. Este icono seria 

representachfkkdiima 
&I objezo, tiene srrs propWes, 

dice Umberta Eco, deatfilaexpresicin 

represent-n sin abibutaq qrriero 



. . 
I 

dixr+minataflQ:i:fl~r,bpt@lEfin~ Io6culta, loansehadeliberadarnente.El teieptot 
(~pecta~or,~lectos):entiend~ste:m~~~e'idwl6gicodel'i~n~. 

c ~ l s o f i ~  el p:r$dvclo pues I lo demanda. El icqno ofrece opciofies a1 
consumltpor .. ~ . .  por medio,.de un encuadre u centexto. No obstantc, Wi 
r.@l* io,ii.nansgr&dkj@ a veces. Enlos .comerdales de cwina :t'@o$ 
&&jetosque $p&c&n eh el +tiwadre d i a n  ios:-6?5tereotipossobre 
c&m~,jdek~4er:una.,:c~jsa1 qu@".d&e ertare@una~xjna, qcle:.apa- 

awmn indispensablewn uoa:cocina. ~ l e w u a d r e e s t n ~ 6 ~ 0  
entreimpenerunil ideologla.(o modal y mWar <impk- 

men& uha ideallogfa. La denotacsn #el iconadice 
.un $.ensaje osqlto o dMmzado p r o  legible, 

pu.& "si en,,una imagen vemos muy pMaS 
cosayes. porq.ge no sabernos letla niyy 

bieri" &(ma DelWel 
Ei'.ieonoes undetonaddi de vaEi4s 
imetpretaciotws, por b cual :es 

imposible detenn'inar su sentida 
fiBmoya qw su:nynxa]e latente' 
puede bin decir lo qye n,op-. 
trar lo hagbmos dPcW. ranito, 
"fa rmid8n. y la reciepdtjn; 
dei mensaje, aecesitan -de la 
sotlolagfa> hay que estudiar 
i ~ s  grgpo*. humqgs,. defink 
sus dvilerj, sus aCtltude4;. Y 
c a w  &: relicionar el com- 
portamiento de ews grupos 
con la totalidad de La odedad 

dp la que f@r.mn.parte;dedara 
Baithe$? Llegadoa eite punto;,.eI 

icon0 arg,umenta la contradkeibn 
de la mctedad, Bg6 es, hulidido en 

su cantbxte eliminacualauier otfo mn- 
textd, E~:dnu'fi&Io $4 wkky dependede 

ouo contexto auh iRayor que el qve crea.61 
mismo (el cu$.fio*vicgorlaiw, &cMmenea dlida), 

y &:otro~er#uadre m8ycrS$b:r#yista.:o'el tele@$gr,, 
:&a&&& aqufei Internet o 10s pei~dicos. A Ibque'fie 

refieroesa losQujemq,ue 1acofiy&iiccion ihstaurada por eilcow 
publicitafio crea indlvi@ws tncapatesde.@maial~~n:serieja:menos 

que afectebwvidas. 
D;dienms vemosen el tdevisor el Ii'hchiVtfieriti, de l0$~~e9de'm@€Os 

de ia @liefa :a Tkhuac o la qparkih de oiro cad&er:femefiino~en ei 
&Ierto, &rpponte;aparfie,un comercial.El indviduo pawde la solem- 

nj&;a latfiiialidl,@$ca'& un @me~i'al en unabrirycerrarde.ojor.La 
rndedd del asunto.seperdii4. L1-t&vig&n,ejel mayor caso en6lmundb de 

&ji~&irenia ctintag1m. 
Dupante la transwi$;dn$e un repoftiliesobre lacuiWa.mXhi~ta en htbXit@, 

'inmrcahn cmerCiales i;obtacvmid@.. Apaete @.nrbnCe$eS.@l icow del Gljjeto $ 
anunciar, estacionado w iu @ncuadie,.ez.decir, I'a cocifla. U.M mufir prgpa- 
f w @ ~  c@.m!d.$, ,m hambra gwj llega y6s dtendjdoen Iaipes,a.por la Eupuesta 
espss. la mujer.,S~ve~~dOb~r:1ajP~eefie!o~.deriOfan $uvocupaciones rutb 
naiw: lafh'ina rmadecasa,:elhombreaffcirjsta+Un comedorde madera, 
colmado depl8ilks apekibles pata el es~.ado;t;.mdo~ las platillo~ 
prepar&~scon el, producta a anunciqr. La taiea de, tas dos.qcteres es 
@o.@a~ 4 riqt&ime,s+bgr del pmdWo:alimentigio. 13 mujer sivge $iL 
FI'dSo at h@thbre,.el hambregusta la)prime@ rwch&rada con cara;de 
sorpresa:-aprueba el p~atillo.~re~arado por ,su csposa., El produrn 
pas6 el:gustu rlslhombreg por lo unto esun k e n  producto. El 
prqrama3obremachi%mo qultural s*reahuda.luego. 

iau8 se qpra en ate roin.?rcial. aqUi rlesciltv? 
Uno, que el i@no:&s. r@$&+ocid~ f i ~ r  [a,&n~&+ 
cibn rocial,.inclu.yendo. la.pareja de esposos. 
Do$, la ejemplariiad del icono es asom- 
brosat toda ideal en ese insante, 
desk l a  COGM h&ta la: relaci6n 
hbmbce-ausoridad, mujer-subdrdi- 
nadit, omejor diha, hgmbreque 

A 
pidrdecomer, muJerque,d;be 
hacerla $gm.i&.~lprp@itt~:qe 
:puede@!iaren las\ie'n$a$, p.ue$ 
se siive de las convencioner 
soiiab~.lj.ara'llegaraI:especra- 
:dor-,Tres,.dentro.de laronven- 
,3511, di vertidb e$imimpgrmng 
la apariehcb !&muem3 ,que, 
:h mujer Ilka ropa hobgada 
y muy pow llanariva, .ia.~to 
en mate eomo en colares, El 
hombre- ofihrii~ta ua vestido. de 
ar~er$~.a~l%~:exigenci~,@e~w fra- 
bajo;Cuatro,,ia actitud:amb.os per- 
sonaj&s+;aparentan ci.erta ri,signzrci6n 
k l i ~po~suape l  social. El'mno.en.este 
sentidsmuestrae [mptsne un~vai~'cultu- 
ral &eptado sin rattricci~nes enlaide@loQ,k 
de la soc?&d. ~or.com.~rc[& van.m$s dl$ &e 
mm'trqr el piooddWto yel ej@%O@ dohdetolqG-an 41, 
prod,um.&al aneuadre~ cultuia. 

En lar .ejemplos menciohadm. se pude: ver la clifrq $eg,pria 
d.mahlana con qw cuentan los lc&no~y&maisdixuxclrsos~gr6ficos: 
dicen ,elgo Wendo stra :wQ. Se lee la imggen dW @hiskyrobreen- 
fend.iend@loque:,&B.ehtrPli@as. M$aqlieuacios,ron espilcias,.llenos~, 
porqwensu manifestaci6n.todo estdpresente pemdiskmdo. Las lec- 
turas de fdes repr~se.n~iones~~nvenCionrles dapenc!@n muclio, de la 
inteliwn~ia del.suji?to pra:reaj(uafla arqu~ologia~if.desmo~j;e de eZt0sos 
men$sjessa~ad. id~! lno~bt t~~r8~ bombif~ddeb^lc~ogr~k~con 4Uevivi- 
:m,j# d&ja,j.,,jJh@, 
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La otredad como parte 
shibolica de las fkonteras 

entre 10s paises 
Rosalba Robles Ortega' 

Alfonso Cortazar Martinei' 

A /as mujeres violentadas queen este tejido de cosas y casos, 

de Belice y a /as mujeres I nt rod U C C ~ O ~  de actores-actrice5 y acciones, de 
ncPcinnIInc dp Gnotemolo El estudio de las identidades fronte- piezas y conjunto, la pregunta obli- -- - -. . . - - - - - - - - . . . . - 

que, a/ igualque /as de rizasl en Ciudad Juarez es un acon- gada es jcomo es que seconstruyey 

Cjudad/u&e4 todovia no tecimiento recien abordado 20 atios mantiene una identidad fronteriza? 

encuentran sa/idas dignas a mas o menos dentro de 10s ambitos Es necesario entonces, hablar de 

sussit~acjone~. academicos. Esto debido a la impor- la complejidad del espacio, estruc- 
tancia oue tomaron las esoecifici- turas Y actores sociales que dan . . . . . . -. ~8~ ~ 

dades de dichas identidade; donde 
ser migrante o nativo, rico o pobre. 
tener ciertos habitos culturales o 
religiosos, se encuentra mediado 
por ias relaclones de poder y la divi- 
sionsocialdel trabajo;sucesoapartir 
del cual se establecen determinadas 
relaciones sociales, promoviendo y 
produciendo una interaccion cons- 
tante entre loslas sujetos sociales. 
Mas a116 de pensar que las identida- 
des fronterizas carecen de cultura. 
y que nacen o se dan de manera 
espontanea, se hace necesario anaii- 
zar la forma en que pueden o no ser 
(pre)construidasy/o(re)construidas' 
dichas identidades, en y por el con- 
texto geografico, social y economico 
especifico en el que se vive. En tanto 
que es a partir de esta trama que se 
culturaliza, creando nuevas u otras 
subjetividades, que logran manifes- 
tarse y/o re-crearse no solo en 10s 

+ Cand~data a Douora en C8enclai Socla- 
lei.Academ,cadelProgramadei,cenc,a. ambitos familiares o cercanos, sin0 

NraenSocloiOgiadellCSAdelaUACJ en circulos ampliados como son 10s .' Doctor en Econam,a. AradCmico del 
ProgramadeLicenc,aturaen E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  grupos o colectivos (escuela, iglesia. 

'CSAdelaUACJ. colonia) en donde las relaciones 
logran una incidencia local. Por lo 

lugar a la construcci6n de nuevas 
identidades culturales fronterizas 
que surgen en un doble sentido en 
tanto que produce a dichas identi- 
dades, y a la vez esta -la compleji- 
dad- es reproducida precisamente 
por dichas identidades creadas. De 
ahi la preocupacion por reflexionar 
parte de esta complejidad, per0 
tambien y sobre todo intentar com- 
prenderla en aras de una mejor y 
mayor productividad de relaciones 
sociales menos presionadas. 

Se da por supuesto que la com- 
prensiondelaconformaciondeiden- 
tidades fronterizas y su intervencion 
en la comunidad no solo requieren 
del analisis academico, sino tambien 
de un trabajo de reflexion que nos 
lleve a una interpretacion sobre lo 
quees posible observarde lasdiver- 
sas identidades fronterizas. Por esta 
razon, el presente trabajo pretende 
hacer un recuento descriptivo y en 
parte etnografico, de algunas de las 
diferencias y similitudes que pudi- 
mos apreciar y observar durante 
ios viajes realizados a 10s dos pai- 

ses situados en la frontera sur de 
Mexico: Guatemala y Belice, fronte- 
ras tan lejanas y disimbolas como 
lo pueden ser la de Mexico-Estados 
Unidos de America (EUA). 

En esta ocasion, no es nuestra 
intencion detallar las formas y con- 
tenidos de 10s pueblos visitados, 
sino que la pretension es abordar 
el primer enfrentamiento como una 
primera parte que encuentran quie- 
nes salen de su pais para visitar otro, 
en forma legal; esa parte recepcio- 
nal, motivadora de encuentros y 
desencuentros con realidades que, 
se sepa o no de su existencia, estan 
ahi, independientemente de quien 
vaya a ellas y tenga la ocasion para 
vivirlas. 

Lomnoride 
Para qulenes vivimos en esta parte 
de la frontera norte de Mexico, 
limitrofe con 10s Estados Unidos de 
America, como lo es Ciudad Juarez, 
nos es comun conocer y realizar 
el proceso de cruce por tierra, el 
cual se lleva a cab0 para poder 
trasladarnos de nuestro pais a ese 
otro, en este caso, de Mexico a EUA; 
mds concretamente, de Ciudad 
Juarez Chihuahua a El Paso,Texas. 
Sin embargo, y precisamente por 
encontrarnos en esta parte del pais 
-el norte son pocas las ocasiones 
en que tenemos la posib~lidad de 
realizar el cruce de la misma 

forma -en automiwil- por la frontera sur de Mexico con 10s paises de 
Centroamerica, como lo son Guatemala ylo Belice. 

Entablar una comparacion entre un cruce y otro (con el norte y con el sur) 
nos lleva a resaltar las difyencias existentes, tal y como es posible de obser- 
var en cada uno de 10s pakes que hacen de fronteras dentro del plano geo- 
grafico. De ahi que las experiencias vividas no solo habrian de ser gratas en 
terminos de (re)conocer otras ciudades, otras personas y observar una cultura 
semejantea la nuestra, sobre todo, a la del sur de Mexico. Pero ademh resulta 
importante que para quienes, por vivir y venir de la frontera norte de Mexico, 
no desconozcamosel proceso general de cruce en la frontera sur y las diferen- 
cias que existen en relacion con lo quees la tramitacion usual de cruceen esta 
frontera nortelia. 

Tener la posibilidad de visitar la frontera sur de Mexico con Guatemala y 
Belice nos lleva a varias reflexiones de lo que representa ser "el norte" o "el 
sur: vivir en el desarrollo o subdesarrollo, tener de vecino al primer mundo o 
al tercer m ~ n d o . ~  Poresta razdn las preguntasque nosfueron surgiendoa tra- 
ves de la travesia entre Mexico, Guatemala y Belice son: iComo se establecen 
las relaciones entre unafrontera y otra de y con Mexico y sus habitantes?iCual 
es la idea que se construye del "otr@: en y entre estos paises relacionados? 

Para responder estas cuestiones, diremos que es conocido yto reconocido Z 
m por muchas personas que las diferenclas existentes entre el norte y el sur son 5 

radicales, principalmente en la construccion de las relaciones sociales y las E 
identidades que se establecen entre un pais y otro; per0 alin entre Mexico y 2 
Guatemala y una parte de Belice (10s cuales aparentan tener grandes similitu- ,2 
des por tratarse de paises subdesarrollados con una economia, una cultura 

" e idioma similares) existen notables diferencias, aunque en ocasiones pare- 2 
P cieran desdibujarse a partir de considerarnos semejantes (latinoamericanos, 

subdesarrollados, etnicos). 5 
Asi, las formas en que se establecen las relaciones de interaccibn con una 5 

frontera y con otra, tienen quever con el concept0 que secrea de cada uno de 3 
10s paises y sus habitantes, igual que de las dinarnicas de vida cotidiana ode 5 
traslado que se desarrollan sobre y en un primer mundo, a la vezque tambien 3 ., 
se presentan sobre y en un tercer mundo. Es ahi en donde se establece una 3 
dlferencia importante que se relaciona y tiene que ver con el como construi- 
mos al "otr@:4 en como vemos a quienes llegan ylo sonde otro lugar (colo- 
nizados/colonizadores) y que penenecen a "otro mundo: alin pensando 
-como ya lo mencionamos arriba- en lo que Mexico, Guatemala y Belice 
comparten y tienen en comun. Esto se explica o se relaciona con procesos 
economicos importantes, per0 sobre todo con la Importancia de 10s pro- 
cesos culturales que surgen de la interaccion.6 





actitud semejante por pertenecer a un pais d&arrollado, hacia quienes esta- ' Lasldentldahsfmnterlnssonahrdadasen 

cuota por peaje; 51 viaja en vehicuio 
particular extranjero ha de pagar 
por la fumigacion del mismo y el 
peaje. 

Los "camb~stas" se encuentran 
antes de pasar el area de control 
migratorio y se pueden comunicar 
en espaRol, ingles o dialog (una 
especie de "poch~smo" beliceiio, el 
cual hace lncomprensible tanto el 
lngles como el espatiol). Las mone- 
das que intercambian son pesos, 
d6lares"americanos" y dolares "beli- 
ceiios: en el interior del pais el cam- 
bio de moneda se puede realizar en 
casas de cambio establecidas o bien 
en 10s bancor 

Es importante decir que a dife- 
rencla de Guatemala, una gran 
parte de la poblacion en este pais es 
de origen africano, aunque la etni- 
cidad compartida con Guatemala 
y Mexico tambien es importante 
por corresponder toda esa zona 
a la cultura maya. El componente 
poblacional ahi se ve conformado 
por una diversidad cultural, aunque 
eminentemente -por el tamatio 
dei pais y otros factores- es mas 
notoria dicha diversidad en Estados 
Unidos de Norteamerica, que la que 
puede existir en Mexico, Guatemala 
o Belice. 

Todas estas son caracteristicas 
generales fisicas y humanas que 10s 
juarenses -y dem6s personas- 
podemos encontrar y contrastar 
cuando reaiizamos 10s cruces de 
las fronteras none y sur de Mexico. 
Sin embargo, el encuentro con el 
"otro@", tanto en el nortecomoen el 
sur, se encuentra mediado por otro 

tip0 de sutilezas que son mas complicadas de percibir y describir, en tanto 
que son subjetividades creadas con una identidad que poco nos favorece en 
terminos de que siempre se observa lo que nos separa, lo que nos hace dife- 
rentes, lo que no somos. 

U n + a k d a  
Tomando en consideracion 10s encuentros descritos, esto nos hace pensar en 
que la otredad es, en terminos psicologicos, esa construccion que hacemos 
desde la primera infancia cuando descubrimos que nuestra madre es alguien 
mas fuera de nosotr@s y que, por lo tanto no estamos integrades a elia. Este 
descubrimiento marca el sent~do de que todas ias personas son l@s otr@s. 

Sin embargo, social, economica y cuituralmente tambien podemos decir 
que la otredad es construida de forma consciente a partir de la reflexion que 
hacemos desde nosotros mismos, sobre las d~ferentes formas en que estabie- 
cemos nuestra relacion e interaccion para con loslas otros, lostas diferentes. 
Por esta razon el "otrola" se construye de la practica y el sent~do que le damos 
y ie aplicamos a ias personasque pertenecen a otra familia,a otra comunidad, 
a otro territorlo, a otra cultura, a otra religion, a otro sistema politico, a otro 
idioma, esto entre otras cosas, todos estos signos distlntivos que componen 
el mundo de lo s~mbolico (Bourdieu, 1997) y por lo cual "tod@s somos otr@s 
para otr@s". 

Por eso, qulenes ingresamos a otro pais no nada mas cruzamos una iinea 
div~soria-seaesta geogrifica,simbolica oestructurada-que pocoo mucho 
nos puede diferenciar de quienes se encuentran al otro lado de ella, sino que 
nos encontramos en un lugar al cual se ingresaen calidad de"otr@", en cuanto 
a extratio, extranjero, diferente. Si a esto se le agrega la calidad bajo la cual se 
ingresa en cuanto a dominanteldom~nado, colon~zador/colonizado, vlsitantet 
vis~tado: la marca de lo diferentese agudiza.Esto loexplicaG.Canclini cuando 
declara: "Toda cultura ordena 10s eiementos que la componen en un sistema 
compacto, en el quecada elemento posee sent~do en relacion con 10s otr@s y 
segun su posicion en el sistema, y no puede ser cambiado sin generar altera- 
ciones en el conjunto". 

Podemos explicar un poco lo anterior si hablamos de que vivir en la alterl- 
dad (ser otr@), representa tambien ocupar un lugar de dominado por existir 
una subordinacion por parte de quienes somos diferentes, aunque no nece- 
sariamente las resistencias se encuentren totalmente acalladas, por concebir 
una identidad que solo se exprese en relacion con lo que no se es. Por esta 
razon, las fronteras geogrdficas representan sitios de paso que promueven la 
creacion de identidades fugaces, las cuaies aprenden y desaprenden en fun- 
cion de lo que "no son", como las subjetiv~dades desplazadas que constan- 
temente son exciuidas. Esto es algo de lo que sucede cuando cruzamos una 
frontera, con una ident~dad (re)creada desde el lugar concreto en el que nos 
ubicamos frente a esos otrostas. 

Y aunque, tal vez, esta seria una razon para quienes de alguna manera dan 
un trato diferenciado de coionizadores (10s estadounidenses) y optan por una 

~ ~ 

erIctraba,orom as r~b,etwaadoquc recon* mos o vivimosen otro pais que se encuentra en vias de desarroilo, la situacion ,,,, pan,rdc~nKpacu,gwgr6flcoesFr 
no cambia por parte de quienes pertenecemos a paises en vias de desarrollo, ko.  wroramolen balocknas rebrbnn~laler 

donderedauna mnncoon'btnachal'qbc como es el caso de Mexico. Guatemala y Belice, puegos seguimos pensando ,,,j,,,.,iry rrnirdcIulmuytaoo,erromo 
coionizados/colonizadores en terminos de la diferencia hacia losotr@s, por lo ~ ~ ~ l o ~ m c d ~ o r  n u s ~ o ~ a e c o m n c a c ~ n .  m0- 

canua$, mooas. .cngbqe,aonuaer,entteotvor qtleentre nosotros mismos nosoioadoptamos unaactitud dediferencia sim- ,,,,, 6,b,,,p,e, ,,,,,,,,,,, 
boiica, sino de otredad construida en la que la subordinacion tiene niveles. dclarpa~abnse~tatan p n t o s  parapropwnue1 

doblc ~nt~doenquereconrtruyeu~ palabra 
conu~wgntficaclbn dlferenre 

~asa~pmsk@*~ Aqul nosepmtende&sanolbruna pkmua 
sobre lsarpctosmnceptuaksque hcen y 

Las entradas y salidas a y de Guatemala y Beiicefueron algo extratias y aigu- m,aoenwnlosttrmtnorutlwdor,mirblenre 
nos visitantescompartimos la sensacion, primero, del acoso por parte de 10s t ~ ~ d ~ d ~ ~ I a ~ h a e c o ~ m ~ c a d e s ~ t u a c ~ n e r c o t ~ -  

danasen'pairsdel pnnwrmundd yen 'paser "tramitadores guatemaltecos"quienes no permiten que 10s migrantes experi- deltewerrmndo.. 
menten ylo busquen por s i  mismos la informacion necesarla para realhar 10s 4 p a ~ R  Rmaldol1993)el'dromsgn~flcaun sulefo 

d~hrente,ennRo, ajmo, proronunaculNn, trimctes necesarios de ingreso al pais en cuestion (con la posibilidad de que, ,,,,,,g,,,l, e,p,,,,pr,,, 
a1 experimentar, se incurra en errores que impidan la entradalsalida del pais obptodel~~6saunqwcomoru~ef0~a1nv1~1b~- 

l~wdoporla condr16nderubalternoqueguarda visitado). En realidad, puede pensarse que es una cuestion facil o sin mucha 5segdn" Dom~nguez (2~2)estcconccptose 
complication en term~nos de que existe una expenencia previa sobre realizar a-oaala formaencbmosereducela renrtencm 

un cruce internacional --el dei norte del pais- como se menciono en otro 
momento. 

Sin embargo esa primera experienc~a nos lleva a realizar comparaciones 
entre un pais y otro, donde la percepcion de la diferencia entre norte y sur 
se vueive tangible, real, prictica, y la cual se pensaria que, al tener el mismo 
idioma Mexico, Guatemala y Belice, la comunicaci6n no se veria excesiva- 
mente interrumpida por interferencias de traduccion entre ios interlocutores 
(migrantes-tramitadores), per0 ademas porque el condicionamiento de lati- 
nosy paises en desarrollo, podria ayudar a no poner tantas barreras en la per- 
cepcion del "otr@", como el extratio, el extranjero, el intruso. 

Un "otro" que por no ser yo, es un diferente, diverso, no obstante que es 
posible observar algunas caracteristicas fisicas compartidas (sobre todo de 
guatemaltecos y mexicanos) entre 10s pueblos mencionados, entre 10s que 
pueden figurar 10s ojos rasgados, el color de la piel bisicamente morena, 
una estatura promedio baja o media mayormente, solo por mencionar algu- 
nas. Aun asi, la linea geografica divisoria es solo una primera barrera para la 
entrada al pais visitado y el lugar en donde comienza la experiencia de ser el 
"otr@", porque 10s procesos rocio-economico-culturales podran ser similares, 
per0 tanto unos como otros nos reconocemos diferentes. Yes que,en el caso 
de la frontera con el norte. en ese cruce continuo aue realizamos hemos ido 
"naturalizando' y'desdlbujando"el ser otr@s. 

delor rujetaronriderador'extrarior: tratando 
deruprimir esa enraOna (el rer Mmlal p r  mdio 
deuna'nomliucMn'o'm&uramiato'enuna 
dinlmica devidadeterminada.en hquela rub- 
ordinaci6n corrcrpondea61t~que10nd~er10ri $ 
diferentesalar formar devida quepnvaiecen. ;E 

imrani6nqueGaKiaCanclini 0989) 2 
define cau, ~estenitorialiraci6n' la cual re 
rucededebiioa lmcrucs imenxadeideary g 
t(digo~cuhfaler qw ldgran la inenabilidadde 8 
la l  tradicioner y el cwrti~nlmiemodel~~vsbre~ 8 
llegandoa rerfventede prejuicior y enhentb 
mientor para quienerpenenecen a la prifei.. 
Esimponantelnsirtir enque la rubaheridad ,o 
em rehrida.nodloa la condkl6ndevida que 5 
proporciona else, "nloia., sinotarnbienalde 
tenerh porici6n dedominado,a prardeque 2 
exlsta UM reriaenciaaerta damlnaci6n,segdn H. 2 
DMninguez(B92I. m 
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Paris debe 
ser as1 

Magali Velasco 
Para Maya y Charlia 

No veo a nadie en la calle 
a pesar de 

que siempre se escuchan voces. Voces de personas 
que discuten, conversan; voces que habitan televisores, 
departamentos. Retiro la cortina de algod6n azul. La 
via fulgura, es la lluvia la culpable de dejarlo todo en un 
silencio hdmedo. Soy una de tantas de mi especie que 
habita con seres humanos. Observo. Ahi viene la senora 
con su perro. El mismo abrigo de peluche negro; una 
falda de iana (rombos mjos, azules y amarillos), la media 
del pieizquierdo se lesalede la zapatilla. Lasuela arrastra 
grumos de lodo, 10s tacones est6n torcidos porque esa 
mujer no aprendio a caminar con zapatos altos. Un 
perro gris con blanco husmea su carnino, retrocede 
buscando a su duerla y al pasar hente a mi casa, como 
es costumbre, se encorva bajando la cola, apura su paso; 

esto no ie impide voltear. Lo saludo porque me inspira 
piedad. No he logrado comunicarle que es indtil su 
preocupacion: ella no lo va a abandonar ni yo puedo 
hacerle mal, porque hace un ahoque su ama partio. No 
me extraiia que el animal no quiera convencerse de la 
naturaleza de la mujer que lo alirnenta,que lo busca a las 
afueras del cementerio Pere Lachaise todos 10s dias a las 
cinco de la tarde para ilevarlo a pasear, sin correa --que 
est6 prohibido en Paris- y sin sombrilla -siendo que 
siempre llueve. 

Una ventana se ha abierto frente a la mia. Veo a un 
hombre desnudo de lacintura hacia abajo, se mira en un 
espejo de cuerpo completo y ilora. De pronto sus pupilas 
tropiezan con las mias. Me alejo de la ventana, la cortina 
se cierra en automitico. El no vto lo que yo siempre veo. 
Es la rnuerte la tercera figura en reflejarse. La conozco tan 
bien. 

Regreso al ventanal. Contemplo resignada. Volvi a ver 
al hombrede frente, de nuevo llora per0 estavezdelante 
del televisor. Adn no se da cuenta de que ella siempre 
lo acompalia, sobre todo cuando duerme. La muerte se 
sientaen su cama, le peina lascejas, leacaricia las mejillas 
y luego lo deja sonar despidiendose con un beso en la 
frente. 

Tuve una vision: manana se sabd que la muier que 
vlve al lado ha perdido la cordura. Lo sabrin porque 
comenzara a tirar desde el tercer piso todos 10s muebles 
de su departamento; despues, ella misma se despehar3 
per0 no va a morir, se fracturar6 un brazo y un pie. En 
el hospital pasari unos dEas hasta que el mando, que la 
abandon6 hace un mes, la regrese a su casa y le compre 
nuevos puebles. Pero el no seva a quedar. 

Ya sucedi6: la mujer del tercer piso avent6 todo lo que 
le permitieron sus fuerzas: un microondas, un televisor, 
una maleta llenadefotograflas, un floreroatul, ropa, unos 
esqub y un gato.Todo re rornpio, tambidn se rompieron 
10s parabrisas de 10s autom6viles abajo estac~onados y 
la tranquilidad; todo, menos el gat0 que cay6 en cuatro 
patas, re sacudi6 el polvo, rengueaba per0 enseguida 
se recuper6. Cuando esaba bajo mi ventana me mir6. 
No pude decirle nada ni preguntarle como se sentia. Lo 
vl alejarse, ai fin libre. Parecia que flotaba, se deslizaba 
sagazmente esquivando a [as personas, desaparecia bajo 
un auto, resurgia cuando nadie lo podia interceptar, iQue 
talento de gato! 

Son cuatro las paredes y grande la soledad. Paris es 
colosal poque hay gente que en absoluto vuelvo a vet 
caminando por mis calles. Debe ser magna y nostalgica. 
Arcara, mitlca y fantasmal. Del cementerio bajan miles 
de personas de todas las epocas para encontrarse con 
otras que se desprenden de 10s edificios. Nunca se 

saludan entre ellos, tan solo deambulan, espantan a 10s 
niiios, impregnan deflatulencias las calles, roban el buen 
6nimo. Y esque lasuma de historiasde todos 10s muertos 
da como resultado una qpesa idea. Paris debe ser asi: 
una espesa idea. 

Hoy hub0 una fiesta, un matrimonio hhgam. A las 
nueve de la manana, 10s invitados y ios novios (ella de 
blanco, esperando su primer hijo, vaca rosa de Chagalk 
el despeinado y obtuso, figura de Kandinsky), hicieron 
un circulo a la mitad de la calle. El escaso trafico les 
permiti6 bailar dos rondas. El tio de la novia tocaba 
el acordeon, una abuela aplaudia y todos cantaban. 
Giraban moviendo 10s vienros, brincaban para sacudir 
lo eterno. Bebieron y comieron unos bocadillos. Media 
hora despues, 10s devotos del ritual salieron en varios 
vehiculos rumbo al templo. La escena se fragment6 can 
su partida. Augurios y bendiciones brotaron de labios y 
de algunas almas. Risotadas. Que dia extraordinario. Me 
regocijo de presenciar un ritual humano. 

El senor de enfrente, el gemebundo, simplemente 
desapareci6. Me imagino en donde esti. No es 
convenientedejarel portbnabiertoni confiaren aquellos 
que suenan nuestro timbre. En seguida entra la Muerte. 
El perro blanco y gris sabia de esto el dia que toque a 
su puerta y la senora, con su falda a rombos, me invit6 
a pasar. Bebimos t6 y despues saiimos a dar un paseo 
por Gambeta. Rodeamos el panteon de Pere Lachaise y 
ahi la deje con 5u perro y su abrigo de peluche. Lo que 
acontecio despues de mi partida no me compromete. 
Deddiquedarme en la casa de la muerta -la del abrigo 
depeluche-porquefue la dnicaque mepermitioentrar 
y ademds tiene dos ventanas: una que da a la rue Boyer y 
otra hacia la rue L. Savart. 

El paseo del perro inicia en el cementerio y finaliza en 
el porton de su morada. Me observa desde abajo, una 
desaz6n le roe la espina dorsal, la cola de alambre se 
retuerce buscando el piso, sus ojos se humedecen, voltea 
a verme y yo lo saludo y sonrio. Cuando se repone, buxa 
a su dueha. Ya no esti. Y as1 cada dia, de la cinco de la 
tarde a las cinco y cuarto, el perro vuelve a 10s jardines 
que rodean el P6re Lachaise para echarse debajo de una 
banca y esperar lajornada siguiente:su dueria to llamara, 
ledar6 un pedazo de pan, lefmtar6 el lomo y lerecordari 
cu6nto lo extraha. 

~ h o s d a ~ K X ) S ~ ~ ~ u n a ~ ~ i c a  
entomala~cdimdeunmumenbhDntwd 
.MkhEstados U n h  Sin duda, erte anundo da 
l u g a r a m u k i p k i ~ N o ~ n t e , q u i e r o  
centtar b atem$n en un aspecto fundamental: la 
necesidad mpartida de h* del ferximeiiu 
mgmmlwhae&nal 

La em@xi&~ de mexianos a Errados Unidos 
es un fenen6meno con UM gran histia y prafundas 
rakes en ambos bdos & b how. Los primeros 
mwimientos de personas al vedm pair twiwon por 
lugares & origen entkkh del cd&e de Mxko 
m o  Gwnaju&Jalii y M i i n  mienbas que 
en a h  mknter se ha obse~ado un cambo sign* 
caaLoenbgeogralbm~iatorkdo&cadavezm&, 
a p a m  estadosmo Veiaauz Empas y MMdos 
con hptantescontingentesde pobbdbnenaqud 
 pa^ El deyjlazamiento de mexicanos hada EnMlm 
Unidos e conseolenda de lasgiandes diilidades 
econbmkas em bsdos Mdones, por b qw existe 
una Receddad &&te de mano de o h  migrante 
enclNwuxsectwesemn(nniwertadwnii 
donde las mndidones b h k  no son !as @re; 
del kdo mexkaw, se presenta UM impadad del 
g o b m  por ofrecer pest05 de trabab, estables y 
b i  munetados a ws habitam here 40, d 
fen6meno migratMio intwMdoMl es un pmbha 
deofecta y dmanda demanodeoh,queun mum 
iiu pwde oarltar. En todo raso,es una muestra m& 
dd gobierno esfadwnidense impaz de reaxKxer 
b inpomda que tiehe b f m  de trabajo M- 
mentada amo paw de b emuchlra o a r p x i ~ ~ l &  
ere y un ejempb m6sde bs p d h s  antiinmk 
gtantes que a lo h q  &I m p o  ha sobpado. Un 
mumnoacabar$,puescon losfiujos&pmasen 
krmdeempleo. Entcdogso,surgir$nfonnasalter- 
~ t h s  de ouce, como h c m m d n  de mdsnlne- 
k,odpasoporzo~smencavigMspwbpahuIla 
hontemaeinchporvkma~kWluegoque do hpbr$  m a p  liesgo para d mgrante y, por 

wpcesto, un wmentoen bs mwrtes de bsmixnos 
en w intento par bUJCdr d "we% atnabno: razCHl 
de ndr para que d g o h  mexicano se deba p 
nundaren contra. (MNV) 



&aiom en Chile y Bolivia 

Los triunfos de M'ktwiie Bachelet y Evo Morales en Chile 
y Bdm, en las elecdones presklendales cdebradas 
redernemente, refredamn el repsidonamiento & bs 
hmasde centmhquienla en el espedro pditico-ideo 
bguo sudamelicano, al rnantenerseen el poder b coal'- 
d(KI gobemante en el prkner pais, y acceder al poderel 
Moviniento ai Sodalistno (MAS), posibilindo d anib 
deiplinerindigma blMama lapddenda. 

En ese tenor, el mosaico p d i  del subcontinente 
incmenta el mimem de gob'ms que acceden al 
poder levantando programas de cofte popuhr, desa- 
fnndo el stm qvo imperante en cada pais tai como fue 
el caso de Lub en Brasil Vwuez Tabar6 en UN~U~Y, 
Wez en V m d a  e 'hdiso Kiner en Argentina y 
ahmbchdetenChiley MoraIe~enb~~ia 

Con reWn a didw prccm surgen dos interrogan 
tes: LA que obedece este camh en d mapa p o k e  
ided@ii sudamehno y q& cabe esperar con el 
anibdediiasfwrzasalgobiemo? 

Una primera respleda debe consklerar b *a& 
de malestar de mplim sectores popuhres en h regen, 
quienes han visto humadas sus expctatim de cambio 
arabddrebtivohacasodelaspdbquerehan~ 
sad0 al ampamdd denominadoConsenso dewashin9 
ton p ~ .  pattede bsgobiemos latinoamelienosa paftir 
deb dhdade 1980.Tal y comoloseiiala Joseph Stiglk! 
(vkepresklente y emmmista jefe del bnco Mundial 
dulante 1997-1999; Premio Nobel de Econmia en2001), 
las refomas emauraks inpuhdas en Am&ca la ti^ 
en bsahosochentas hans'gnifadoun~~:inientoecc- 
nimco infetbrai logradoa~sdebspol i iassu~-  
hasdeimporta&nesenlasd&dasde 1960y 19m.Ulo 
ha si& muem de derto fmso, lo cual ha generado 
un malestar que re ha tradudo en ca* d a m 1  a 
10s partidos gobemants ercatgados de inmumentar 
dichas poiIt'ar 

Sin embargo, ahora el derah que re presenta a bs 
rmem gobiemos es doble: logtar un W i n t o  em 
nimi mayoral sostenido durante lbs uhos  aha, 
m p a k d o  de una mepr diribudon de b riqueza 
soda1 de tal manwa que sectm popubres re Mtan 
benefwiarios Para conseguih, el Ectado deb& jugar 
un papel bastante a&, condtando el mayor apoyo 
posible en cada pais, para reactivar el mercado intemo. 
Ai m h  tiempo re han de aprovedwr !ascondidones 
externas, pus de no lograrse ambos resultados b oxk 
bc6n dd pddulo hacia pk io rw  de centrodere& 
reri mestan de h p o ,  con b cuai re habrin dausu- 
rado ias expeaahas amah de camb'o en el subcon- 
tinm(RCi 

.ibros de Chihuahua 
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Comenrario a1 texto de 
JohnM. GonzdleZ "Thisis 
Our Grand Lonestar State:. 
Recla~m~ng Historia Fronte- 
riza h Zamwa O'Shea's El 
Mesquite 

U arbol de mesquite es 
testigo de la historia y 
como tal -si pudiera 
hablar- que no podria 
contar. John M. Gonzalez 
retoma el libro de Elena 
Zamora O'Shea, El Mes- 
quite (1935) para traer a 
discusion ios enfasis, ias 
omisiones y, sobre todo, 
las posibilidades de reco- 
brar una parte claw de la 
historia fronterlza. El mes- 
quite noes el centro de la 
discusion sino, mas bien, 
constituye el punto de 
partida -el simbolo que 
desde el lmaginario colec- 
tivo permite entender 10s 
conflictos materiales y 

culturales presentes en el 
area entre el Rio Nueces y 
el Rio Bravo I Grande. 

El Mesquite 
En 1935, Elena Zamora 
O'Shea, descendiente 
de 10s propietarlos dei 
Rancho de Agua Dulce, 
exribe la historia de la 
region y de sus habitantes 
de una manera peculiar y 
sugerente. El context0 de 
la autora es el de 10s alios 
30, por lo quehay quecon- 
slderar la dificultad para 
dar voz a lo que piensa 
-primero, por ser mujery 
segundo, por el tema que 
trata. Asi que su narracion 
(SU VOZ) se hace presente a 
travesde lafiguradel arbol 
de mesquite o "la Posta 
dei Palo Alto" -testigo de 
una hlstoria desdibujada. 
El tiempo descrito en su 
texto abarca 200 alios de 
la historia dei sur deTexas 
vista desde la perspectiva 
de 10s (terratenientes) pro- 
pietarios tejanos. Los per- 
sonajes son 10s antiguos 
pobiadores de esa region, 
en su mayorhde nombres 
hispanos, como la familia 
Garcia. 

Bajo la sombra del mes- 
quite -llamado por 10s 
misioneros francixanos 
como la Posta del Palo 
Alto- las viejas y nuevas 
generaciones narran sus 
historias y transcurren 10s 

nacimientos, las fiestas 
y ias muertes. Zamora 
O'Shea evidencia una 
region de transiciones 
y conflictos donde ios 
propletarios espalioles 
conviven con 10s indios y 
hacen acuerdo con ellos. 
Hay propietarios y peones 
-jerarquias que se mati- 
zan y que la autora esta- 
blece como relaciones 
armoniosas donde el 
peon esta gustoso de tra- 
bajar para el patron. Tam- 
bten nos dexribe la con- 
vivencia arrnoniosa con 
un grupo de pobladores 
iriandeses (que se ubican 
en el area de El Ranchito, 
que mas tarde seria Iia- 
mada Corpus Christi). En 
ese tiempo todo es tran- 
quilidad, sin embargo, la 
armonia entre rancheros 
e indios se rompe con la 
presencia de 10s anglos. 
Predominan el despojo, 
el desorden y la intran- 
quiiidad (1830-1840). De 
ser una propiedad familiar 
pasa a constltuir un centro 
de expiotacion comercial. 
La muerte de Palo Alto 
y la caida del Rancho de 
Agua Dulce constituyen la 
integracion del area den- 
tro del sistema capitalists, 
donde 10s tejanos-mexi- 
canos aparecen no como 
propietarios sino como 
asalariados. En el nuevo 
orden predominan 10s 

anglo-tejanos como pro- 
pietarios. 
John Gonzalez utiliza 

el libro de Elena Zamora 
O'Shea para establecer 
las diferencias lingijisticas 
que demuestran el con- 
f l ic t~ racial y el despojo 
de tierras por parte de 10s 
anglo-tejanos hacia 10s 
tejanos.En la b~jsquedade 
la legitimation, 10s anglos 
tornan posesi6n de la 
historia. Para Gonzalez, El 
Mesqulte constituye la voz 
de la comunidad tejana 
que ha sido silenciada.Asi- 
mistno, la obra de Zamora 
O'Shea constituye una 
narrativa que ilustra ias 
aportaciones de 10s ran- 
cheros tejanos (su apoyo a 
IaindependenciadeTexas) 
y su posterior despojo 
material, para reintegrar- 
10s a esa historia. Para la 
autora es dificii compren- 
der (desde su experiencia) 
como a sus antepasados, 
siendo ciudadanos esta- 
dounidenses, no se ies 
reconozca como tales y 
ademas se ies desplace 
usando argumentos sobre 
la diferencia racial. John 
Gonzilez acenadamente, 
selecciona un documento 
que permite evidenclar 
10s conflictos materiales y 
culturales que han estado 
presentes entre la anglo- 
tejanos y 10s mkico-teja- 
nos en el sur de Texas, y es 



poresoquenosrefiereuna 
recuperacion de la historia 
fronter'za. Sin embargo, 
hay que preguntar desde 
que lugar habla Zamora 
O'Shea, es decir, en que 
medida su escrito puede 
representar o dar voz a 
toda una comun~dad. 
Tambien hay que conside- 
rar la construccion de su 
narracion desde una posi- 
cion de privilegio -mujer 
educada que intenta res- 
catar la historla de despia- 
zamiento de la que fueron 
objeto sus antepasados. 
Descubro nostalgia -10s 
tiempos anteriores fueron 
mejores-: habia un lugar 
para el mesquite pero, con 
la apar~cdn del ferrocarril, 
su presencia es estorbosa. 
0 bien, 10s tejanos son 
representacion de esa 
atioranza y 10s anglo-teja- 
nos del progreso. Enton- 
ces, corno recuperar esa 
historia fronteriza que 
permita traer claridad para 
las futuras generaclones a 
las que exribe Zamora 
O'Shea, en el context0 de 
la transition (conflictiva) 
de dos modos de produc- 
ci6n y la dificil convivencia 
entre esos grupos. NO hay 
respuestas, per0 si nuevas 
pistas para revisar la his- 
toria fronteriza desde la 
relectura de textos como 
El Mesquite. 

Blind Sugar. 
Cr6nica y deliriode la 
ausenda. 
Edgar Trevizo, 
Solar-lnstituto Chihua- 
huense de la Cultura, 
Chihuahua, 2005,100pp. 
[Swie Premios 
Chihuahua]. 

Mgar Trevizo, Premio Chi- 
huahua de Poesia 2004, 
nos entrega un texto poco 
usual en la literatura de 
estos lares: prosa poetica 
profusa, plena en modos 
del conjuro y formasdiver- 
sas (narracion, diilogos, 
verso) que recurren a la 
imagen y al arcano. Poe- 
sia densa, mas de grata 
lectura sostenida por sus 
aciertos ritrnicos y una 
obsesiva proximidad al 
filo de la revelacion. Blind 

Sugar. Cronica y delirio 
de la ausencia, consigue 
mantener vivo el enigma 
durante cien paginas. No 
uno: varios, quiza muchos 
enigmas mantienen al 
lector en vilo cuanto dura 
el agitado viaje de seguir 
linea tras linea ese ritmo 
y esa cifra que ahora si, 
ahora no, va insinuando 
claves, nombres, inten- 
ciones. Con este libro, el 
autor se hmm merecedor al 
Premio Chihuahua 2004. 
Un lenguaje que recurre 

a la expresion arcaica si 
asi conviene al momento 
poetico del viaje: Com- 
prendo ahora: la llama del 
milagro ha abierto su boca 
inmarcesrble. icontened su 
uta! Espejos derrotados 
por la desnudezdel amena- 
zante vacio, contemplad no 
sin temblor el acecho de su 
mirada que en vuestras pie- 
Iespsa (p. 84. Lascursivas 
son del autor). La cifra, la 
incogn~ta, en efecto es 
contenida y mostrada en 
sus bordes para que sea 
reconocida su dimen- 
s~on ilgida, para que sea 
intuida su naturaleza de 
pura intensidad. 
Hay una fuerza creciente 

en ei aliento incansable 
de este libro-poema; fres- 
cas, insolitas imagenes y, 
por momentos, un tono 
mistico que se siente 
imbricado en alusiones 

eroticas mi5 bien difuml- 
nadas y exasas. Que haya 
pocas alusiones eroticas 
no slgnifica que faite el 
erotismo. Por el contrario, 
esta es una poesia con 
sus dosis de erotismo en 
buena parte de su exten- 
sion. Veanse por muestra 
las siguientes lineas "Si una 
rosa en tu labio crece / Es 
por mis ojos I  Que semillas 
de redondo fuego en su 
imagen colocaron ... / Pero, 
iNo!, I iMirad! / Es una 
sonrisa que de momento 
escapa ... / I  iMirad! iMirad 
como florece!" Frases 
e imigenes aqui y ails, 
esparcidas a lo largo de 
la obra, le confieren ese 
aire de implic'io erotismo. 
Las pasiones dominantes. 
evidentes, sin embargo. 
seran otras: recordemos 
que el texto se anuncia 
como "cronica y delirio de 
la ausencia". De ese modo. 
el dolor y la esperanza 
conforman uno de 10s 
pares conflictivos con que 
Edgar Trevizo convoca 
las poderosas fuerzas del 
poema. 
En la solapa de su libro 

se dice que el autor es "un 
anacronico amante de las 
letras clasicas". No se es 
anacronico por el interes 
en las letras clbicas. Mas 
bien seria imperdonable 
que un poeta dexono- 
ciera las tradiciones del 

quehacer poetico. Pero el 
d'ilogo del poema con 
literaturas diversas no se 
puede ocultar al buen lec- 
tor: la Biblia y la mitologia 
dejan rastros nomrios en 
estepoeta y su obra. 

~Quien es Mgar Tre- 
vim? Es un joven de gran 
inquietud cultural, muy 
activo, cuyas publicaao- 
nes habian consistido en 
libros colectivos con sus 
compatlera de 10s talleres 
literarios a donde acudio, 
y quiz& en revistas. Tam- 
bien tiene un blog donde 
comenta ltbros o perso- 
najes de nweias, y esos 
comentarios parecen poe- 
mas en prosa. Porque asi 
escribe, sin poderlo evitar, 
este joven. La poesia, me 
parece, lo persigue. Cada 
palabra que es tocada por 
el se transforma en poe  
sia. Como un Midas de ias 
letras. 
No basta una lectura 

para estar en la atmosfera 
de su poesia. No dig0 que 
sea de dificil lectura. No 
lo es, afortunadamente 
y en favor de la frescura 
que hace falta a nuestras 
letras. Pero una poesia de 
esta calidad merece una 
lectura espaciada, sentida 
y repensada. Su dignidad 
imp~de que sirva utiiitaria- 
mente para solo el placer 
de la lectura, aunque si es 
un ejercicio que conjuga 

valores esteticos de la 
palabra. 
Em si, aunque legible, 

la prosa de Blind Sugar 
guarda un sentido her- 
m4tico. Dice y calla. Nos 
da pistas, posibilidades, 
pero nunca es denotativo; 
Ias cosas comunes de este 
mundo no parecen ser su 
objeto. 

El poema en prosa, coma 
se sabe, exige un doml- 
nio magistral del idioma; 
siempre hay el peligro del 
exceso, de que el poema 
se vea desbordado por su 
propio alud. Y tambien es 
posible saturar una exri- 
tura con imagenes, de 
modo que importa mucho 
conxeguir la sobriedad, el 
equilibrio. Es como tener 
una mano firme que ileve 
las riendar del caballo 
brioso, una mano que 
sepa sofrenaxlo, amainarlo 
y detenerlo cuando ha 
corndo suficiente.% debe 
soltar la rienda, dexle 
luego, cuando el trote o la 
carrera se vuelven induda- 
ble poesia. Hay equifibrio y 
sobriedad en la poesta de 
Trevizo, alin cuando hay 
pequetios, poqulsimos 
rasgos que denuncian su 
jwentud. 
Su recurso ritmico, ade- 

mas, es mGltiple. En cier- 
tos parrafos, por ejemplo, 
puede hallarse una estruc- 
tura trtdecasilaba sos- 

tenida. Como si hubiera 
esuito versos medidos y 
luego acomodado el texto 
en lineas continuas. Este 
ejercicio sere cualquier 
cosa, menos ingenuo. El 
efecto es una cadencia 
que, como lector, uno 
pareciera encontrar en un 
misterio que alienta quien 
sabedonde y es la respira- 
ci6n del poema, su sinto- 
nia de frecuencias con el 
asunto pobtico. 

Los temas del libro 
El juego del titulo: blind 

sugar se me antoja como 
la oferta sardonica de un 
dulce (para el oido) de 
materia secreta:en el libro 
se entiende lo que parece 
decir, pero no sabemos 
q& dice m6s a116 de la 
apariencia. Blind: oxuro, 
c~ego, oculto, cerrado. 
Azlicar morena. 
Entre 10s temas esti el 

de la ausencia amorosa. 
Parte del dolor que ahi se 
convulsiona er el de una 
ausencia, y sin embargo, 
vemos estas lineas: "iOh!, 
apariciones dexarnadas 
del lenguaje, imigenes 
pobladas del glacial tor- 
mento, [oh!, frutos de aco- 
sada lengua, amartiliada; 
reconozco ante vosotras, 
iAy!, indeiinidas, que mis 
bella que ella mlsma es la 
inaccesibie rnedida de su 
ausencia". Un tenue fan- 

tasma romdntico anima 
esta voz Pero, aunque en 
esa belleza de la ausencia 
se convulsiona la poe- 
sia, tambibn alienta la 
esperanza del proximo 
milagro, que siempre 
esti anunciindose: "Y es 
asi que no es casualidad 
este ilanto desatado, esta 
primera sentencia de des- 
ahucio. Pues el milagro 
es mas poderoso que la 
sangre nacida de mujer, y 
mas incluso que esta oscu- 
ridad ..." 
Personajes nebulosos 

viven en estos poemas y 
se llaman Fugitiva, Azur 
(ambas son una), Laura 
Sonnett entre otros, y 
alguien a quien se nombra 
oblicuamente: 'la mano 
del m6s alto continente"; 
"el contador de 10s pasos 
del invierno"; "alguien 
que [...I desata cuidado- 
samente las ljltimas gotas 
del irbol de la lluvia". 
Otros temas son la 

belleza, el silencio y la 
muerte. Pero no pretend0 
haber abarcado del todo 
este poema y su abun- 
dante imagineria. Solo 
queda reiterar el placer de 
su lectura y compartir 10s 
derroteros desu acaso. 



Calidad y cantidad. 
Una breve reseiia dd 

crecimiento de la UACJ 
Angel F. Gomezl 

En enero de 2006, la matricula total de nuestra Uni- 
versidad asciende a poco mis de 17,700 alumnos, 
segljn datos preliminares disponibles en el Sistema 
Integral de lnformacion. De estos, el 96.6% corres- 
ponden a 10s cuatro institutos localizados en Ciudad 
Juarez y cerca de 3.4% estin inswitos en la Division 
Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Gran- 
des. Chihuahua. Las cifras definitivas se obtendran 
una vez que aigunos alumnos concluyan totalmente 
su proceso de inscripcion. 

La evolution reciente de la matricula de la UACJ 
se observa en la grafica 1. Recordamos a nuestros 
lectores que la cifra para el semestre 112006 es pre- 
liminar. Como se puede apreciar, entre 2000 y 2006. 
la matricula de la Universidad crecio 54.9%. Mientras 
tanto, en lo relativo al nuevo ingreso. 6ste tambien se 
ha incrementado casi en la misma proporcion. Aun- 
que tradicionalmente 10s semestres de verano tienen 
mayor ingreso que 10s de otorio (de hecho hay pro- 
gramas que ljnicamente admiten en verano), la iinea 
de tendencia muestra un incremento de 50% si com- 
paramos el inicio y el final del period0 (ver grafica 2). 

Estos incrementos reflejan el crecimiento de las 
programas educativos existentes y el incremento y 
diversificacion de la oferta educativa. En lo que res- 
pecta a1 primer punto, la poblacion del Estado sigue 
siendo predominantemente joven y sigue creciendo, 
por lo que la demanda no disminuira en el fututo 
inmediato y la Universidad tendra que realizar esfuer- 
zos para atenderla en concordancia con 10s objetivos 
del sistema de education superior publica en nuestro 
pais. 
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En lo que respecta a lo segundo, en el 2000 se ofre- 
cian 59 programas educativos, 10s cuales han llegado 
a 73 actualmente, como st? muestra en la siguiente 
tabla: 

Pero, a la par del crecirniento, se ha dado un incre- 
mento de la calidad que se evidencia por ias acre 
ditaciones externas y las certificaciones otorgadas 
por 10s Comites lnterinstitucionales de Evaluacion de 
la Educacion Superror (CIEES) y por 10s organismos 
acreditadores externos reconocidos por COPAES. 

A 10s programas claslficados en el nivel 1 
de 10s CIEES o acreditados, la Secretaria de 
Educacih Pljblica (SEP) 10s clasifica como 
programas de buena calidad. La gran canti- 
dad de prograrnas evaluados permiti6 que 
la UAGJ fuera catalogada como la cuarta en 
el ambito national. Adem& ia SEP obsewa 
la matricula en programas de buena calidad 
con respecto a la cantidad de programas 
evaluables En este indicador, nuestra Uni- 
versidad arenta con mis del 90% de sus 
alumnos inscritos en programas de buena 
calidad, por lo que la SEP le otorg6, en el 
ario 2004, un reconocimiento por sw una de 
las instituciones de educaclon superior que 
ha logrado que un alto porcentaje de sus 
estudiantes de licenciatura este cursando 
prograrnas educativos reconocidos por su 
buena calidad. Esto le valio para participar 
en la fundaci6n del Consorcio de Universi- 
dads Mexicanas, organlsmo que agrupa a 
las untvwsidades pljblicas que tienen mas 
del 70% de su matricula en programas de 
buena calidad y conforrna una red de cola- 

boracion para el intercambio acadhico y 
el desarrollo de areas comunes del conoci- 
miento a trav6s de comitb de expertos. 

Coma se puede apreciar, 6sta es la 
manera en que la UACJ deja testimonio 
de su wecrmiento, como se lo demanda el 
context0 pero, en todo caw, se trata de un 
crecimiento con direccion que no ha descui- 
dado nr un solo momento la calldad que for- 
talece 10s procesos educativos asegurando 
10s mejores resultadas. 



mCuiintos dijo? C 

1 Costo estimado que recibiranTelevisa y N Azteca durante el proceso electoral 
de 2006: 2 mil500millones de ddlares. Mil650 millones de d6iorespara Teievisa y 8% 

e millones de d6larespara TVAzreca. 

2 Millones de pesos que Andres Manuel LopezObrador pagari a N Aaeca por 
transrnitir 115 emlsiones en el Canal 13 de un prograrna de 30 minutos llamado 
La otra version: 18 rnrllonesdepesos, esro es, 156 rn~lpesosporprograma, 2 rn11600 

pesosporcoda 30 segundos 

3 Costo del minuto en el horario matutino del Canal 13 de acuerdo a ias taiias 
entregadas por TV Azteca al IFE:222 mil50Opesos; 111 m1lZ5Opesoscada 30 
seguodos. 

Millones de dolares que la FlFA ingresara por la venta de derechos de 4. television del Mundial:Mr 700 

Costo en la reventa de un boleto de 300 pesos para la corrida del60 
anlversarlo de la Plaza Mexico: Mrl700pesos 

J. 

6 Dinero que pag6 el equipo de campaha del candidato 
presidencial del PRI, Roberto Madram Pintado a cada 
habitante deSan Pedro Quiatoni, Oaxaca, que llego a 

un rnitin su campaiia:5Opesos. 

Lugar que ocupa Mexico en el mundo respecto a la contratacion de 7. servicios de "lobbying" en Estados Unidos: Dtclrno lugor. 
- - 

8 Millones de dolares que han gastado empresas mexicanas 
desde 1997 para contratar empresas de "lobbying" en 
Estados Unidos: Sers mrllonesdeddlares 

Total defuncionarios mexicanos que han sido procesadosen 10s 6ltimos 10 aRos 9. por aIg6n delito electoral: 664. 

. Millonesde pesos gastados por el candidato presidencial dei PAN, Felipe 
1 Calderon al l2 de febrero de 2006, tan d l o  en radio y television: 100 m~lloner 10 108mil31 pesos 

Fuentes: 
1,2 y 3. www.etcetera.com.mx. 24 de enero de 2006. 
4.EIPais. 24 de enero de 2006. 
5 y 6. Reforrna, 4 de febrero de 2006. 
7,8. y 9. Suplernento Enfoque de Reforrna, 29 de enero de 2006. 
10. El Universal, 13 de febrero de 2006. www.elunlversal.com.rnx 

Contamos con poquetes 
o cuolquler pork del mundo, 

en ovlon, outobus, tren o borco. 

Cursos de idiomas en el extranjero. 

Descuentos para empleados 
de la UACJ, estudiantes y 

personas de la tercera edad. 

PAQUETES DE SEMANA SANTA 

Orlando 

lncluyen avl6n. hotel 
auto e lmpueslos 

I www.viojesposodelnorte.com 
e moil: viojesposodelnorte@yohoo.com 

Pregunte por nu&n cr6dIto FONACOT. I 

tu graduacion 

en 
Holiday Inn@ 
Ciudad Juarez Lincoln 

Tanto esfuerzo se ve recompenzado con 
tu festejo de graduacibn, celebralo de lo rnejor, 
Reserva con antidpacion alguno de nuertros 
salones para que tu evento seainolyid.able. 



Bajo nlngtin 
Tequeremos Dretexto ayudar permitas 

Ch~huahua C h ~ h  
Av Juarez # 11 08 

Ed~fic~o Russek 5" plso Col Centro 
Tel 6144293300Ext 24380Y 24382 

el maltrato 
d~recto 614 4 29 35 05 

Juarez, Ch~h 
Av 16 de sept~embre y 

Guatemala # 1220 
C d  Part~do Romero 

Tel 656 629 33 00 Ext 55242 




