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ANIVERSARIO DEL TRIUNFO LIBERAL 
~acecientocuarenta y ochoafios.el1 las entrafiaba a su vez el peligro de 
de enero de 1861, se instal6 en la ciu- su desaparidbn, quiz6 definitiva. Era 
dad de Mexico el gobierno republi- como encontraoe entre la espada y 
cano encabezado por Benito JuBrez. la pared, en medio de una paradoja 
Culminaba asi la guerra de Reforma, infernal o circulo viciow, que no se 
iniclada a rah del golpe de Estado podia eludir y a1 cual habia que rom- 
que enarbol6 el Plan de Tacubaya per en algrin punto. 
conforme al cual re pretendia restau- No todas las aspiraciones alimen- 
rar d viejo dgimen milita~clericai y tadas por dos generaciones & lii- 
con el todas las antiguas instituciones rales se alcanzamn. Hubo una funda- 
coloniales:fusi6n de la iglesia cat6lica mental que se qued6 en 10s papeles 
y el Estado, monopolio del clero en la y que daria lugar a la revolucidn de 
educaci6n, asi como en 10s registros 1910: la distribuci6n de la tierra y la 
de la poblaci6n, apropiaci6n por la conversi6n de loo cientos de miles 
iglesia dd  grueso de la riqueza nacio- de jornaleros, mediems, aparceros y 
nal, religi6n Bnica, hems para clCri- arrendatariosenduefiosdesusparce- 
gos y miliires, centralism0 politico, las.Seobtuvieron resukados parciales 
supresi6n de elecciones y legtslatu- con la venta de las grandes haciendas 
ras, latifimdismo, restabledmiento eclesi6sticas, pero se dej6 intocado el 
pr6ctico de las castas. latifundio privado. No habia fuerzas 

La reforma Ilberal, implic6 el tras- para tanto y se requeria el apoyo de 
trocamiento de la situaci6n en casl un sector de 10s terratenientes. 
cada uno de estos temas. Lor afecta- La encrucijada de 1861 cogid a la 
dos iniciamn entonces una cruel gue- Repriblica en una renaza. Una de sus 
rra civil, sin duda alguna la mas nitida pinzas se constituia por la violencia 
de la historia latinoamericana y en interna continuada por las guerrillas 
la cual 10s contendlentes mostraron COnSe~adolaS en las que se pro- 
a cabalidad sus pefiles, proyectos y long6 el ejercito disuelto. En julio de 
caracteres. 1861 hub0 que suspenderei pago de 

No en van0 de esta larga confron- la deuda exterior. Ello activ6 la otra 
tacl6n ernergi6 el m6s profundo de pinza, pues sirvi6 de pretext0 para 
10s cambios experimentados por la alimentar 10s planes de dominlo. 
sociedad mexicana hasta nuestms Empezamn las advertencias y amena- 
dias. De hecho es la marca hist6rica zas de las principles cortes europeas 
a partir de la cual puede hablarse y de Estados Unidos. En estas tesitu- 
de naci6n y de Estado. Antes, habia ras, muy pocos apostaban al futuro 
elementos, premisas, para la consti- de una naci6n independiente. Todos 
tuci6n de ambos, pero s61o una rwo- losdias surgia un nuew designio para 
luci6n que rompiera con la herencia liquidar a la Repriblica y a su rewlu- 
colonial podia ponerlos en acto.. De ci6n. quidricos o viables, con pro- 
haberse retrasado por m6s tiempo la fetas armados o desarmados, pues 
mutaci6n el destine segum que le no haMa quien deseara quedarse al 
esperaba a la flamante repirblica, era margen a la hora de repartir el botin. 
su desaparici6n en el mapa del nuevo Al final, en Europa triunf6 la pro- 
imperio emwgente en Norteamerica puesta de instalar un gobierno titere 
o bien, el retorno a b condici6n de ofreciendo la corona de un artificioso 
colonia de alguna potencla eumpea. imperio mexicano a algrin principe 

Los revolucionarios liberales de las casas reinantes y as1 tuvimos 
tomaron medidas dlficiles y radicaler a Maximiliano de Habsburgo, figura 
erpropiaron al clem, disolvieron al politica a la cual ahora no falta quien 
viejo ej6rcito venido desde 10s realis- pretenda embellecer. 
tas, decretamn la iibertad de cultos Todo perfecto, excepci6n hecha 
se dispusieron a distribuir las tierras, de que a ninguno de 10s estrategas 
pospusiemn 10s pagos de la usuraria se le ocurrl6 conslderar en serio otra 
deuda externa. Sln estas acciones no variante: la disposici6n del pueblo 
podia haber Mexico, pemel ejecutar- mexicano y de su gobierno. Nlnguno 

advirti6 que el 1 de enero de 1861 se 
habia consumado la victoria interna 
de las fuerzas pollticas y culturales 
portadoras del pmyecto nacional. 
Para dar marcha atr6s o borrar este 
hecho, habrla que liquidar material- 
mente a cientos de miles de perso- 
nas. Los juaristas -sinteticemos con 
este calfficatlvo a todos 10s patriotas, 
aunque les hace poca justicia por la 
riqueza y variedad de sus origenes o 
formulaciones ideol6gkas. asi como 
por su estatura politica e lntelec- 
tual- sicomprmdieron esta circuns- 
tancia. Por eso.su direcci6n se mostr6 
firme y obstinada: ya cambiirian las 
tornas en el tablero intemacional, 10s 
imperios refitrian entre siy se abririan 
espacios para bs debiles, mientras 
tanto s6lo cabia reststir y resistir. Por 
eso,dosaRosdespu~s,cuandoenjulb 
de 1863 el gobierno two que aban- 
donar la capital, el presldente JuPrez 
pudo decir: '...cuando 10s franceses 
tomen la ciudad de Mexico, la guerra 
no habrd hecho sino comenzar". iY 10s 
imperialinas y reaccionariosque ya la 
daban porterminadal 

~Serd ociow o inljtil escriMr wbre 
pasajes tan lejanos en nuestra his- 
toria? No debemos considerarlo asi, 
porque hay gestas colectivas sobre 
las que es precis0 volver una y otra 
vez para comprender. Y entender 
el pasado es el mejor camino para 
dexubrir las claves del presente, en 
cuya telarafia de acontecimientos 
e inc6gnitas podemos perdemos, 
sin visiumbar salidas. En 1861. at% 
crucial, el gobierno mexicano tom6 
decisiones adecuadas para salvar al  
pab negod6 hasta donde se pudo y 
cuando se le impuso la guerra. entr6 
en ella sin concesiones, decidido a 
ganar. Ello tempi6 el espiritu de regs- 
tencia e him renacer el sentido de 
identidad entre 10s mexicanos. En el 
context0 de la crisis generalkada que 
ahora soportamos, hay que apostarle 
de nuwo a la organizaci6n y puesta 
en pie de las fuerzas sociales -reno- 
vadas y continuadas-- que hideron 
posible las victorias de 1861 y 1867. 

Ambas se ubican en las cimas 
alcanzadas por el pueblo mexicano 
en la lucha por su liberaci6n. 
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Overtura 
(fragmentos) 

Nati Rigonni' 

La glackd(ln es un suefio que se filtra por 10s ojos, 
eriae ante nosotros un paisaje de fractales imperceptibles, - 
Van nuestros cuerpos en marcha de blanca convulsi6n 
sobre el hielo, Sobre la nieve 
la huella, apenas una sonrisa, 
~C6mo podrian 10s cuerpos negarse a escuchar 
el crujido de la piel, 
un pez adentro que dice avanza, resiste 
basta elsitio donde la tibieza habita el agua, 
C6mo ignorar el bombeo del coraz6n que reclama compafiia? 

D.j.r .trL el dolmen, el sabor de la carne cruda, 
dejar atr6s la piedra que nuestro primer guia sign6 con grasa de foca, 
iral encuentro de no sabemos qu6 ... 
Ira un abrazo todavia no palpado per0 intuido, 
El primer guia tiene el crdneo distinto al nuestro, 
de pie como un oso enfurecido, abri6 10s labios 
y el fuego sali6 de su boca, 
El nos ha dicho que m6s a116 deesta insoportable blancura 
hay un sol que extiende sus brazos infinitos sobre la hierba, 

Hay somhm pasando debajo de nosotros, 
Son hermosos monstruos salidos de nuestro miedo, 
Yo s6 que tambien est6n buxando, 
Bajo el piso, en sus cuerpos, palpita una urgencia 
que 10s hace moverse en grupo, 
Somos seres de luz per0 arin no hemos nombrado 
paralelos y meridianos, 
Somos pequeiios y nada podemos hacer contra 10s lobos, 
Un hombre se enfrent6 a una jauria y vimos la perfecci6n 
desu sangre sobre la nieve, lo vimos perder un ojo: 
El tuerto dice que vio las sombras de 10s monstruos 
bajo este mismo piso, 
Yo s6 que 10s monstruos 5610 son ballenas. 

' Nati Rigonnl (Oriraba, Ver., 1971). Ercritora, &IX pmnotora cultural. Entre sur llbm pode- 
mor mendonar: Lot& mema Adentm. 2W5); Dlpiia (UAEiit, 3011: baron tnfriga, litermura para 
nlhos (Inrtltuto Malqueme de Cultura, ZW3), entre otmr G fundadoradel wlectiva 'A fawr de 
la infancia'. 

En del neoliberalismo 
Rigoberto Lasso Tixareho* 

La ciudad contaba con una fuene economia y avaia a grandes masas migratorlas que se empleaban en la agricultura. 
el cmercio, la conNucdbn y en el SeCfOI servuior La mano de obra en Ciudad JU5r6.z aumentb de casi 42 mil a ff -" 

trabajadoresentre 1950 y 1960. 
Fuente: UAU, Colecciones Especiales 

En la actualidad el mundo capitalista atraviesa 
por una aguda crisis que ha obligado a 10s gobier- 
nos, pnncipalmente en 10s paises desarrollados, a 
serias intervenciones para superarla. Cuantiosas 
inversiones y pdstamos se realizan para resolver 
quiebras de grandes empresas transnacionales y 
caidas estrepitosas de 10s principales indicadores 
econ6micos, sobre todo del desempleo y de sec- 
tores claves cuyos efectos multiplicadores com- 
prenden variadas esferas de la economia y de la 
vida social. 

Por ese motivo ocurre una suerte de resurrec- 
ci6n del pensamiento de John Maynard Keynes y 
un azaroso regreso a lo que se conoce como Eco- 
nomFas mixtas que, ahora con la presidencia de 
Barak Obama, algunos atemorizados confunden 
con el socialismo. 

Ello signific6 el abandon0 del esquema doc- 
trinario del enfoque neoliberal que imper6 en el 
planeta durante las riltimas decadas, esquema 
tambien conocido como el consenso de Washing- 
ton, o de la vigencia del libre mercado o del laisses 
faire. 

Entre 10s personajes m6s destacados ligados a 
ese enfoque neoliberal est6n 10s regimenes de 
Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Tat- 
cher en lnglaterra. El te6rico principal inspirador 
de esas politicas econ6micasfue Milton Friedman, 
gudde 10s IiamadosChicago Boys, que promovie- 
ron desastres sin cuento en muchos lugares. 

La politica neoliberal tuvo una vigencia domi- 
nante en las m6s distantes economias del mundo, 
en las relaciones internacionales, en el nacimiento 
y apogeo hasta confundirsecon la globalizaci6n y, 





pasado. 
Por ese motivo 10s de Chicago no 

consideraban al marxismo su autbn- 
tic0 enemigo. La verdadera fuente de 
sus problemas estaba en las ideas de 
los keynesianos en Estados Unidos, 
10s socialdem6cratas en Europa, y 10s 
desarrollistas en lo que entonces se 
llamaba el Tercer Mundo. Toda esa 
gente no creia en la utopia, sino en 
economias mixtas, que a ojos de Chi- 
cago no eran m6s que horribles bati- 
burrillos de capitalismo para la fabri- 
caci6n y distribucibn de productos de 
consumo, socialismo en la educacibn. 
propiedad del Estado en se~icios 
bdsicos como el agua y de toda clase 
de leyes disetiadas para atemperar 
10s extremos del capitalismo. Seglin 
el FMi entre 1981 y 1983; entre 1984 y 
1987, en el momento 61gido de la cri- 
sis de la deuda, heron 140 10s shocks 
de precios registrados en paises en 
desarrollo, 10s cuales contribuyeron a 
hundir a estos alin m6s en el pozo de 
la deuda. En el esquema ireidmaniano 
coexistian como naturales la libertad 
econbmica y el terror politico (p. 138). 
Como afirm6 Eduardo Galeano en 
1990: "Se metia a la gente en la cdr- 
cel para que 10s precios pudieran ser 
libres: 

Docente-invertigadordela UAU. 
1 Naomi Klein, La dochlnadelshock. Elauge delcapifa- 
Ihmo deld~ostre. Paid&, Barcelona. 2007. p. 28. 
' IM, p 30. 
' lbld.,~. 35. 
.Idem. 

Son muy pocos 10s paises en el mundo que en su sistema 
admiten la reelecci6n indefinida del titular del Poder 
Ejecutivo. Entre ellos se encuentran Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Chipre, Egipto, Francia. Islandia, Cuba, Kazajastin, 
Mauritania, Palestina, Singapur, Siria, Turkmenistdn y 
Zimbabwe. En la mayoria se acepta una reelecci6n limitada 
a dos periodos constitucionales. Y en 10s menos, hay una 
prohibicibn absoluta, como es el caso de Mexico y de 
Honduras.En esteliltimo pais, IaCarta Fundamentalconsigna 
como uno de sus articulos "p6treosW, es decir, inmodificables, 
el obligado cambio de ocupante de la silla presidencial. Al 
parejo, sin embargo, establece q w  el pueblo es soberano, 
como lo hacen todos 10s c6digos politicos modernos, de 
donde se deriva que &te puede alterar incluso la forma de 
gobierno. 

El argument0 central de 10s golpistas que depusieron a1 
presidenteManuel Zelaya es queesteviolent6 la Constituci6n 
al pretender reelegirse. No hay ninglin acto del funcionario 
defenestradoqueasilo pruebe,dealliqueel argument0 haya 
quedado como una pifia para todos 10s gobiernos y para 10s 
organismos internacionales. lgual ha sucedido con todos 10s 
juristas que lo han examinado, quienes coinciden en que si 
ese fuera el caso, la propia normatividad hondurefia, como 
sucede en el resto del mundo, establece procedimientos 
constitucionales para enjuiciar al presidente cuando 
bste vulnera la legalidad. En Estados Unidos se conoce el 
impeachment; en Mexico, el juicio politico. Poresta raz6n es 
que 10s autores del golpe intentaron cubrirse falsificando 
una carta de renuncia de Manuel Zelaya. 

Se trat6 lisa y llanamente de un asalto al orden juridico, a la 
maneradelosincontablesquesehanacurnuladoen la historia 
latinoamericana. internamente, el derrocamiento concit6 
las adhesiones esperadas: de aquellos que lo fraguaron en 
la dmara legislativa yen la Suprema Corte, de las clipulas 
empresariales, el ejercito y la jerarquia eclesidstica, es decir, 
de 10s mismos que han estado atrds de 10s cuartelazos en 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia ... Unos son 10s 
leguleyos, otros 10s del dinero, otros 10s de las armas y otros 
10s de 10s favores celestiales. A todos 10s unifica el poder. El 
linico actor que ahora no estuvo presente, fue el gobierno 
norteamericano, aunque dentm de la administraci6n 
de Obama, hay quienes se inspiran en aquelta chica y 
desafortunada expresi6n de Franklin D. Roosevelt, quien dijo 
deAnastasio Somoza: "Es un hijode puta, peroesnuestro hijo 

lEMnin6aP48) 

F m U b  rosechndo uvas IPrlnciplw dd st010 M) 
Desde su fundaci6n Y hasia la primera rnitad del rialo XX. la reai6n de Paso del None fue reconocida nor su 

vasta producci6n deuva y elabo;aci6n devino. 
Fuente: Fondo Bauche 

Virginia WooW Elizabeth Costello: 
u 

Apuntes para servir el t i  
E v e  Gil' 

128 atios. Es el lapso pmpuesto por Virginia Wolf, en 1928, a travbs de On cuarm propio, para que las 
escritoras alcancen la emancipaci6n que les permita crear sin sobresaltos. No se referia concretamente 
a la conquista de un cuarto propio (algo que sigue resultando complicado, particularmente para las que 
somos casadas y con hijos), sino al hecho de superar el af6n de lamentarnos a traves de la escritura, es 
decir, rebasar el predominio del "yo" y "( ... ) la aridez que pmyecta su sombra, como la del haya gigante. 
Nada puede crecerahi". Han transcurrido, al momento en que escribo estoen un cafb, casi ochenta atios, 
es decir, faltan m6s de treinta para recapitular la profecia de Virginia, sin embargo, me he permitido ade- 
lantarme un poco, 5610 un poco. 

De entrada hare hincapie en que hasta hace muy poco ninguna autora habia continuado la diausi6n 
iniciada por Virginia sobre un cuarto propio, quiz6 porque tendemos a ser ingratas con las mujeres que 
nos han abierto camino hacia un espacio personal, aislado de nuestras obligaciones laborales y domes- 
ticas; un espacio exclusive para pensar, para meditar, para crear, lejos de preocupaciones mundanas y 
muiiecas olvidadas. Asumimos como natural y legitima la posesi6n de ese espacio, de ese tiempo, por 
fugaz que sea, por m6s que Virginia nos demuestre que hasta hace muy poco las mujeres no tenian 
acceso ni slquiera a eso. Quien de alguna manera continlia la discusi6n de Virginia, aunque saltindose 
la importancia del cacareado cuarto (ya volveremos a ello mds tarde) es una escritora septuagenaria 



Apasionada defensora de 10s derechos de 10s animales, no parece 
considerar la posibilidad de que alguien delprSblico re sienta insultado ante 
semejante comparaci6n; alguien que ha olvidado que para Hitler 10s judios 

eran menos que animales. 

de nombre Elizabeth Costello, de nadonalidad 
australiana, que, como sin duda hubiera sido 
el caso de la propia Virginia de llegar a vieja, es 
contundente y sblida en sus convicciones, y esa 
convicci6n puede llevarla a ser impertinente,.. y 
como veremos noes lo mismo ser impertinente a 
10s treinta y pocos que a 10s sesenta y muchos (lo 
que en un viejo es sabiduria, en una vieja es nece- 
dad, secuela de la menopausia). Hubiera sido, sl, 
insoportable, permitiendose opinar sobre temas 
delicados, fastidiosos, incitadores de conmversia, 
como la literatura exrita por mujeres, la impor- 
tancia de una literatura aut6ctona, 10s derechos 
elementales de los animales, la prioridad de la 
cultura griega sobre la cristiana, etcetera. Eliza- 
beth Costello nunca menciona haber echado en 
falta un espacio propio, pero su actitud, sus des- 
plantes, son ni m6s ni menos 10s de urn escritora 
ansiosa de reclusi6n, de silencio, de separaci6n de 
un mundo que si bien aplaude y devora sus nove- 
las (en ese orden), deplora su hetemdom visi6n 
de 10s temas capitales, porque heterodoxa es 
necesariamente la visi6n de toda mujer, de toda 
vieja. Como mujer, como mujer anciana, suponen 
algunos, su hijo entre etlos (que la ama, que la 
odia ... iqu6 m6s da!) debiera, como Greta Garbo, 
retirarse dignamente de 10s retlectores y guar- 
darse sus molestas opiniones ... y sin embargo, es 
requerida una y otra vez para hablar justamente 
de esos temas que incomodan, que joden, que 
hacen sudar a sus exuchas, y ella se complace en 
contrariar al respetable, compuesto en su mayoria 
de jovencitos sabihondos con infulas de criticos 
literarios, infantes terribles que la mafia literaria 
adopta como mascotas y francotiradores per0 
decidida a no dejar de ser ella, a nunca dejar de 
hablar por ella, desde ella. A estas alturas. por 
cierto, est6 harta de que se le cuestione el haber 
reivindicado a Molly Bloom, el m6s celebre perso- 
naje femenino de Joyce, a trav6s de su novela La 
cam de EccIes Street: 

[...I La idea de que Joyce habia dado a conocer 
en aquel capltulo la verdadera vozde lo femenino 
y todo eso -le dice a la Costello, durante una 
entrevista radiofhica, la talentosa per0 mwy petu- 

lante Susan Moebiu* G . .  1 Y empece a pensar en 
ovas mujeres que creiamos que habian recibido 
su voz de escritores varones, en aras de su libe- 
racidn, pero en riltima instancia solamente para 
servir a una filosoffa maxulina. Pienso sobre todo 
en las mujeres de D.H. Lawrence, pero si uno va 
mas a116 puede incluir a Tess D' Urbevilles y a Ana 
Karenina, por nombrar solamente a dos. Es una 
cuesti6n muy amplia, pero me pregunto si querr6 
usted decir algo al respecto. No solamente sobre 
Marion Bloom y las demhs, sino tambien sobre el 
proyecto de reclamar las vidas de las mujeres en 
general. 

A lo que Elizabeth responde lo que hubiera res- 
pondidovirginia, seguro que abriendo mucho 10s 
ojos: 

[...I para ser justos, 10s hombres tambien ten- 
drlan que rescatar a Heathcliff y a 10s Rochester 
de 10s estereotipos rom6nticos, porno hablar del 
viejo y acartonado Casaubon. Seria un espectS- 
culo magnifico ((Eliabeth Cartella pp. 22 y 23). 

Elizabeth Costello se burla despiadadamente 
del anquilosamiento de cierto pensamiento femi- 
nista, precisamente frente a una petrificada femi- 
nista (por cierto, mucho m6s joven que la propia 
Costello, y m6s prejuiciosa tambien: m6s pare- 
cida a Saint Bewe que a Simone de Beauvoir) del 
mismo mod0 que ironua sobre el provincianismo 
ante un escritor africano que furibundo reclama el 
derecho de 10s escritores africanos a escribir como 
tales (iquien se lo impide, por Dios?), es decir, 
obedeciendo a una tradicien oral por encima de 
la tradici6n literaria ... o del marketfng. Lo que, 
presiento, Elizabeth no expresa con la intencidn 
defastidiar a alguien, es la comparaci6n queesta- 
blece entre 10s animales que desfilan rumbo al 
matadero y 10s judlos de 10s campos de extermi- 
nio. Apasionada defensora de los derechos de 10s 
animales, no parece considerat la posibilidad de 
que alguien del priblico se sienta insultado ante 
semejante comparaci6n; alguien que ha olvidado 
que para Hitler 10s judios eran menos que anima- 
les. Finalmente, Elizabeth Costello (a quien inva- 
riablemente se le menciona junto a Christa Wolf y 
Doris Lessing) no ha conquistado un cuarto pro- 

El perpetuo lloriqueo del edlpico Johnny nos ham ver hasta qud punto las 
mu ns, mds que ganarnos el famoso cuarto, lo hemos tenido que sitiar.. . y 
no f ablo de una estancia emwblada y c6modcr, pues para Vi inia elcuarto 

propio era una metdfora de !a independencia econdmica 7 e la mu@. 

pio:como muchasdenosotras recurrearinal arrna- 
z6n de la ironia para esquivar las generalizaciones 
absurdas que suelen encajarse como dardos en 
el bajo vientre. Como "mujer-que-scribe" ha de 
lidiar de continuo con la cuesti6n de la femini- 
dad y la masculinidad de sus personajes ... iquien 
cuestiona a un escritor var6n por elegir como 
narrador a un hombre o a una mujer? LA quiCn 
diablos le importa eso tratindose de un exritor? 
(a menos, claro, que siendo heterosexual decida 

Susan? ~Acaso la ironia es un arte exclusivamente 
maxulino o, m6s bien, un arte cultivado por 10s 
oprimidos para narrarse sin resultar pateticos? 

Pero el m6s implacable juez de Elizabeth es 
John Bernard, su hijo. El mismo a quien la Moebius 
ha seducido, ifeministamente?, en un ascensor 
para obtener informaci6n sobre la mujer que dice 
admirar per0 en realidad, envidia. El perpetuo Ilo- 
riqueo del edipico Johnny nos hace ver hasta qu6 
punto las mujeres, mds que ganarnos el famoso 

darle voz a un homosexual, 
por ejemplo). Cuando una 
mujer, Costello en este caso, 
elige un penonaje creado 
por otro autor, 10s criticos 
no lo llaman 'homenaje" 
sino, como el propio hijo 
de la autora seiiala, "aan de 
rnedirse con 10s cl6sicos: Y 
'10s cldsicos", huelga decir, 
son todos varones (nadie 
piensa en Cristina de Pizan, 
Aphra Behn o George Eliot, 
contempor6neas respecti- 
vamente de Dante, Shakes- 
peare y Dickens). ~Por qu6 
una mujer que retoma a 
Molly Bloom necesaria- 

Elizabeth costello tiene Vistadasur a nortede In Amid8 Julmz (1930's) 

por prop6sito crear conciencia cuando. como dice A laderecha re puede apreciarel edificio comercia1 Sauer, a 

Susan Moebius,extraedel ~rnbitodomisticoa una la hquierda el edificio San Luis. 
Fuente: IMIP. Fondo Fotograffas Hlstdricas real gata en celo como Molly Bloom, con la aue 

por cierto se han identificado mucho m6s hom- 
bres que mujeres? (yo, por ejemplo, me parezco 
m6s a Stephen Dedalus). ~C6mo es que siendo 
recalcitrante feminista la Moebius, deplore el af6n 
de autoironizarse de Elizabeth!: "Como m6ximo 
podrla aceptarlo de un hombre, per0 no de una 
mujer. Una mujer no necesita llevar esa armadura" 
(las cursivas son mias): iEst6s segura, mi querida 

cuarto, lo hemos tenido que sitiar ... y no hablo 
de una estancia amueblada y c6moda, pues para 
Virginia el cuarto propio era una metifora de la 
independencia econ6mica de la mujer. Hablo de 
una forma de &or, de acceder al mundo, a la sole- 
dad sin culpas; hablo & un derecho a escribir sin 
tener que estar rindiendo cuentas deporque pre- 
ferimos un narrador masculino a uno femenino, o 





[...I el intercambio de miradas colmado de una 
confusa rnezcla de asombro, sarcasm0 e indigna- 
ci6n. La estupidezde un var6n es socialmente mas 
tolerable que una exhibici6n de genio femenino 
[...I Asi pues, mientras 10s hombres, 10s intelec- 
tuales en este caso, se han mofado y se siguen 
mofando de nosotras y las mujeres hemos desa- 
rrollado una visi6n critica respecto a las actitudes 
midginas y machistas, asi como de la desespe- 
rada necesidad de ciertos varones por reafirmar lo 
que ellos tienen por masculinidod. 

iSe burla Coetzee de las escritoras ancianas? 
Ciertamente no, aunque no se burla tampoco de 
10s interlocutores de la Costello. Ella es una mujer 
inmersa en un mundo diseiiado y regido por varo- 
nes, que sencillamente no se siente c6moda ahi 
y no porque no lo comprenda, antes bien, com- 
prende demasiado, y justo por eso preferiria estar 
en otra parte. Coetzee podr6 no simpatizar con su 
heroina, podr6 no sentir la minima ternura hacia 
ella (no la siente), per0 la entiende. Quiz6 porque 
en el fondo no es tanta la diferencia entre una 
escritora ermitaiia y un exritor ermitaiio. 

[...I no hay nada m6s humanamente hermoso 
que 10s pechos de una mujer -escribe Elizabeth 
a su hermana monja-. Nada m6s humanamente 
hermoso, m6s humanamente misterioso que la 
raz6n por la cual 10s hombres quieren acariciar sin 
cesar, con pinceles, cinceles o manos estas bol- 
sas de grasa extraiiamente curvadas, y nada m6s 
humanamente atractivo que nuestra complicidad 
(me refiero a la complicidad de las mujeres) con 
su obsesi6n. 
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el arte de enseiiar 
Pedro Vidal Siller 

En recuerdo de Federim Fenotoy 

El arte de la enseiianza es fundamentalmente 
el de la transmisi6n cultural, es decir, el c6mo se 
transmite la cultura de una generaci6n a otra. 
entendida ksta en el sentido de Peter Berger. En 
10s aiios recientes, este tema ha sido tocado Dor 
10s fi16sofos respecto a 10s nuevos vehiculos de la 
transmisidn cultural, la televisi6n en especial, y su 
contrapartida, el lento abandon0 de la figura del 
maestro como pmtagonista del hecho de la ense- 
iianza. 

Georges Steiner abord6 el tema en uno de sus 
Oltimos textos desde una perspectiva que vale la 
pena meditar. El es quiz6 uno de losfil6sofosvivos 
m6s importantes en este momento. Autor de una 
docena de obras como Antigonas: La muerte de la 

kequla Madrm(Princ1pios del siglo XX) 
Las derivaciones o canales para irrigar 10s campos agdcotas 
y dotar deagw a la poblaci6n Pasodel None (ahora Cludad 

Ju6rez) y del Valle de Judrezconformaron un complejo 
slstema de canales. Paisaje de una de lasderivaciones de la 

caudalora y arbolada acequia. 
Fuente: Fondo Bauche 

junto maestro-alumno no est6 en mod0 alguno 
tragedia; Errata: una vida a exomen; Gramdticas de iimitado a 10s 6mbitos de la literatura o de la 
lo creoci6n;Presencias rea1es;y recientemente, Diez reflexi6n. Nose circunscribe al lenguaje y al texto, 
posibles razones para la tristeza del pensamiento. 
Fue profesor de literatura en 10s hltimos cincuenta 
ahos, y en sus textos ha mencionado que lo que 
m6s le apasiona de su oficio es la enseiianza y que 
en su tradicih, enseiiar equivalea crear. 

Ahora, a cincuenta aiios de distancia de la pri- 
mera vez que pis6 una chtedra, le toca la hora 
del retiro. En Leaiones de 10s maestros, uno de sus 
textos m6s recientes, reflexiona sobre el arte y el 
porvenir de ser maestm en la era digital. Y nos 
revela un sentimiento de soledad, de tristeza, de 
cierta incomprensi6n y asi es como lo concibe y lo 
acepta: un verdadero maestro debe. al final. aue- 

es un hecho vital en la cultura para transmitirla 
de una generaci6n a otra, es inherente a toda for- 
maci6n, comprensibn y transmisi6n, ya sea en las 
artes, en la mdsica, en las artesanias, en las cien- 
cias, en el deporte o en la profesi6n militar. 

Es en este sentido que la autkntica enseiianza 
que kl reconoce nose refiere a la imitaci6n de un 
act0 u oficio, sino a la inculcaci6n de lo que se ha 
llamado el gozo intelectual, o sea el pequeiio ins- 
tante de felicidad que se tiene con un descubri- 
miento como corolario de un proceso cognitivo, 
eso es lo que hace diferente a la ensefianza del 
sim~le adiestramiento del obrero manual. . . 

darse solo. Lo primer0 que se pregunta Steiner es: iquk es 
P6gina tras p6gina en las ocho Dartes aue com- loaueconfierea un hombreoa una muierel poder 

prende el libm, repasa 10s problemas del bficio de para ensefiar a otro ser humano? l~6nde ;st6 la 
enseiiar, 10s conflictos maestm-alumno, 10s place- fuente de su autoridad? Despuks de analizar las 
res y peligros del oficio, per0 sobre todo, el mis- diferentes hip6tesis, se refiere en seguida a lo que 
terio que envuelve transmitir el amor del saber, para 61, en tkrminos generales, son 10s escena- 
en esta kpoca en la que, como kl mismo ha dicho, rios princlpales en la relacidn maestro- alumnno: 
"nunca como ahora ha habido mds informaci6n maestros que han destruido a sus posibles o rea- 
per0 menos conocimiento: Para Steiner el con- les discipulos psicol6gicamente quebrantado su 
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Presentacibn 
Beatriz Maldonado Santos* 

El ser humano es influido a lo largo de 
su vida por el entorno, la cultura, las 
generaciones que le anteceden y las 
experiencias de cada etapa de su ciclo 
vital, teniendo como resultado la per- 
sona que es en el presente y la manera 
como se relaciona con la sociedad y su 
familia. Las personas son parte de una 
gran diversidad de conformaciones 
familiares, algunas de estas son: familias 
compuestas por una pareja; familias for- 
madas por una pareja con descendencia 
y al menos un abuelo(a) viviendo con 
elios; familias donde estdn presentes la 
madre y padre y su descendencia y/o 
hijos(as) adoptivos(as);familias dondese 
encuentra la madre o el padre viviendo 
con la descendencia de ambos; familias 
en las que se encuentran presentes la 
pareja progenitora, su dexendencia y la 
dexendenciadeal menosuno(a) pmve- 
niente de una o varias parejasanteriores; 
familias en donde se encuentra uno o 
ambos progenitores con descendencia, 
esta a su vez, adolescente o adulta, ya 
con pareja o sin &a y con descendencia 
viviendo bajo el mismo techo; familias 
en las que se encuentra viviendo junta 
5610 la descendencia de una pareja 
disuelta; familias donde estBn presentes 
dos mujeres o dos hombres con la des- 
cendencia al menos de uno(a). Existen 
familias. Una gran diversidad de confor- 
maciones e interrelaciones familiares. 
Familias. 

Familialismo: 
ventajas 

desvental,, de "Mi fam lia" 
Julia Lechuga, Ph. D.* 

Familialismo al centro de 
diferencias transcultura- 
les 
A partirde 1970 10s psic6lo- 
gos, ademk de interesarse 
en diferencias de caricter 
individual, se interesaron 
por las diferencias transcul- 
turales. Los resultados de 
estas investigaciones indi- 
can que a traves de las cul- 
turas existen diferencias en 
b pmpord6n de individuos 
que exhiben ciertos patm- 
nes de conducta y pensa- 
miento. La publicaci6n his- 
t6rica de Hofstedel acerca 
de 10s resultados de una 
encuesta aplicada a 117,000 
empleados de diversas 
sucursales de la compafiia 
IBM alrededor del mundo, 
revel6 cuatro dimensiones 
de variacidn transcultural: 
distancia en el poderio de 
10s individuos, orientaci6n 
hacia la incertidumbre, indi- 
vidualism~ y maxulinidad. 
Hasta ahora, la variableque 
ha generado mSs curiosi- 
dad en los investigadores 
es: individualismo. El indivi- 
dualism~ se conceptualiz6 
como una variable conti- 
nua con dos polos opues- 
tos donde, por un lado, se 
encuentran las personas 
que enfatizan la individua- 

lidad y el sentido de com- 
petencia y, por el otm, las 
personas que enfatizan las 
relaciones interpersonales 
y sentido de cooperaci6n 
con miembros de su grupo 
inmediato. 

En otras palabras, las 
culturas individualistas en- 
gendran individuos que 
se definen con base en su 
competitividad y sentido 
de separaci6n de los demds, 
y las culturas colectivistas 
engendran individuos que 
se definen por medio de los 
papeles que juegan en la 
vida (padre, hermano, hija, 
etcetera) y tienden a sacrifi- 
carsusmetas personalespor 
el beneficio del grupo. La 
investigaci6n de Hofstedg 
indic6 que los individuos 
de Estados Unidos, Canad6 
y paises del este de Eumpa 
prefieren definirse como 
individualistas cuando son 
comparados con individuos 
de Asia, America Latina y 
Africa, quienes prefieren 
definirse como colectivis- 
tas. Una variable directa- 
mente relacionada con la 
dimensi6n individualismo/ 
colectivismo es familia- 
lismo o familismo. b t a  se 
define como un fuerte lazo 
emocional y un sentido de 
identificaci6n con miem- 
bros de la familia nuclear y 
extendida. Las investigacio- 
nes conducidas en 10s Esta- 
do5 Unidos indican que 10s 
participantes de culturas 
de habla hispana obtienen 
promedios de familismo 

mas altos al ser comparados con indivi- 
duos de axendencia blanca euroameri- 
cana. 

Farnilialis mo y sociedad 
El buen funcionamiento de cualquier 
sociedad se puede predecir en funci6n 
de 10s recursos que ofrece para apoyo de 
sus ciudadanos, usualmente en forma 
de instituciones. En las culturas deno- 
minadas econ6micamente maduras 
(Alemania, Estados Unidos, Inglaterra) 
existe una variedad de instituciones, for- 
madas primordialmente por voluntarios 
que introducen normas de recipmcidad 
entre 10s individuos de la sociedad. Por 
ejemplo, 10s ciudadanos activos forman 
instituciones para la mejora de Breas 
problemBticas buxando el apoyo finan- 
ciero del gobierno federal, fundaciones 
e instituciones de la industria privada. 
Entre mBs organizaciones de este tip0 
existan, losciudadanostienen mBsacapi- 
tal social" a su disposici6n en forma de 
redes sociales de apoyo. Esta situaci6n 
contribuye al mejor funcionamiento 
politico y econ6mico de un pais debido 
al compromiso civico que demues- 
tran 10s ciudadanos hacia la mejora del 
mismo. El compromiso civico, a su vez,se 
alimenta por la confianza que 10s ciuda- 
danos estdn dispuestos a darse entre si. 
Realo, Allik, y Greenfield3 realizaron una 
investigaci6n para entender la relaci6n 
que existe entre "capital social" y fami- 
lismo. En este articulo, 10s autores argu- 
mentan que el colectivismo puede exis- 
tir a nivel individual y a nivel sociedad. Al 
primer nivel se le denomina familismo, y 
al segundo colectivismo institutional; 
este Cltimo se refiere a las prBcticas y 
valores existentes en una sociedad que 
guia y premia acciones civicas individua- 
les dirigidas hacia su mejora. Los resul- 
tados de la investigacidn indican que al 
expandirse el perimetro de confianza de 

'A. Realo, 1. Alllk,& 8. 
Greenfield, 'Radius ofTrue 
%&I Capital in R e l h  to 
Farnlllrrn and Institutional 
Cdlectlvisrn'. Jounwl0fCms1- 
CulrumlPsycho/og~ 39 l2W8), 
pp. 447-462. 



cada individuo de manera que incluya a 
otros fuera de la familia nuclear, exten- 
dida, y del vecindario, el sentimiento de 
compromiso civico tambidn se incre- 
menta. De acuerdo a expertos, el buen 
funcionamiento de la democracia y la 
economia basada en el libre mercado 
depende de la expansibn del perimetro 
de confianza, lo cual ocurrird solamente 
si el sentimiento de lealtad hacia la 
familia nuclear se reduce. Realo, Allik, y 
Greenfield (idem) compamron 10s nive- 
les de participaci6n civica en organiza- 
ciones de apoyo social, para ancianos y 
personas con discapacidad, educaci6n y 
cultura, organizaci6n politica comunita- 
ria, movimientos para la pas y en pro de 
la salud, existentes en mds de cuarenta 
y cinco naciones. Los resultados de la 
investigaci6n sugieren que altos nive- 
les de familismo corresponden a bajos 
niwles de participaci6n ciudadana. 
Estos hallazgos representan una para- 
doja ya que el sentido com6n indica 
que 10s individuos socializados en cul- 
turas colectivistas tienden a sacrificar 
sus metas individuales por las metas de 
10s demds. iNo debenan estas socieda- 
des engendrar individuos menos egois- 
tas? Los resultados de la investigaci6n 
indican lo contrario, 10s individuos que 
aparentemente se liberan de 10s lazos 
familiares son 10s que confian m6s en 
10s demds y demuestran un espiritu de 
servicio hacia otras personas. Al parecer, 
el individualismo incrementa el sentido 
de responsabilidad y autonomia en 
el manejo propio del tiempo, metas y 
logros. 

lmplicaciones para investigation 
Al conocer que el familismo tieneventa- 
jas y desventajas, futuras lineas de inver 
tigaci6n podrian examinar la influencia 
de 10s diversos dmbitos en 10s cuales 
se desenvuelven 10s individuos de cul- 

turas colectivistas (trabajo, 
exuela, etcdtera) en la 
accesibilidad de autocon- 
ceptualizaciones individua- 
listas. Los psic6logos socia- 
les indican que el individuo 
necesita sentirse identifi- 
cad0 con diversos grupos 
per0 a la vez tiene la nece- 
sidad de individuarse. Los 
psic6logos transculturales 
admiten que en cualquier 
sociedad existen diferen- 
cias individuales en niveles 
de familismo. Podriamos 
adherir al conocimiento al 
descubrir 10s antecedentes 
del individualismo (indivi- 
duales y contextuales) en 
culturascolectivistasy even- 
tualmente intervenir en la 
modificaci6n de attitudes 
e intenciones para influir en 
la participaci6nciudadana u 
otras conductas relevantes 
para mejorar la sociedad. 

Mono arenta- 
lidad P emenina 
y la relaci6n 
paterna 
Beatriz Maldonado 
Santos* 

i Las familias donde madre, 
padre e hqo est6n presen- 
tes, son el rnodelo predo- 
minante en la actualidad. 
Sin embargo, dia a dia so- 
mos testigos de diversas 
configuraciones familiares, 
algunas de estas son mo- 
noparentales formadas por 
mujeres con hijos, ya sea 
porviudez, divorcio,separa- 
ci6n, o porque son madres 
solteras, y es que, cuando 
por diferentes razones s61o 
uno de 10s progenitores 
estd presente en la familia, 
es con frecuencia, la madre. 

En 10s Oltimosatios la mo- 
noparentalidad ha ido en 
aumento, de acuerdo ai Ins- 
tituto Nacional de Estadisti- 
ca Geografia e lnform6tica,' 
10s hogares jefaturados 

I 
por una mujer ascienden a 
20.6% y 22.1% en el estado 
de Chihuahua yen Ciudad 
Judrez respectivamente. 

En este trabajo recurrird a 
algunos ejemplos tornados 
de mi experiencia como te- 
rapeutafamiliarquepueden 
resultar diddcticos. Algunas 
reflexiones se basan en una 
parte del estudlo 'Estructu- 
ras de sistemas familiares 
monoparentales de madre" 
financiado por Fondo Mixto 

para la lnvestigaci6n CONACYT-Gobier- 
no del Estado de Chihuahua. 

Una matiana de febrero, en la entrada 
de mi consuitorio que se encontraba 
con la puerta abierta, se detuvo un nitio 
de unos 10 atios que me preguntaba si 
podlan pasar; unos pasos atr6s de 4, 
estaba su madre -de 29 aiios de edad, 
lo supe despuds- con otros tres hijos, 
todos pequeiios. Por supuesto lo que 
llarn6 mi atencih, no fue s6lo la actitud 
del nitio, sin0 tambi6n la de su madre 
que permanecia en silencio atds del 
hijo. 

El padre de 10s nifios tenia alrededor 
de un atio de no vivir con ellos -a partir 
del nacimiento de la hija menor- y no 
habian vuelto a saber nada de 61. 

La madre me dijo que no trabajaba, 
ya que permanecia en casa al cuidado 
de 10s hijos que eran muy pequetios. 
Al preguntarle quidn se hacia cargo de 
mantener econ6micamente a la familia, 
ella gir6 la cabeza para mirar a su hijo 
--quien y dijo: 61. efectivamente tenia 10 atios- 

Teniendo cuidado de lo que pudiera 
expresar por medio de mi lenguaje no 
verbal, incredula, lo mird y le pregunte: 
iasi que t6 mantienes a esta familia? El 
hijo -quien en todo momento durante 
la consulta, habia estado al tanto de 
cada movimiento de sus pequetios her- 
manos- asinti6 con un movimiento de 
cabeza, dijo que trabajaba todo el dla: 
de empacador, en la construcci6n, o en 
lo que se pudiera. 

LY tus estudios?, jestudias? -pre- 
guntd. 

El nitio gir6 la cabeza para ver a su 
madre, con la que pareciera mantener 
alguna conversaci6n sobre este tema, 
ambos se miraron por un momento en 
silencio, volvi6 a establecer contact0 
visual conmigo y dijo: -no, pues no 
puedo ir a la escuela, tengo que traba- 



jar, si no estos no comen- al tiempo 1 que jalaba del brazo a su hermanita 
para que se levantara del piso donde se 
encontraba acostada sonriendole, 61 le 
sacudi6 la ropa. 

La madre de esta familia monopa- 
rental, en su infancia habia vivido de 

I I manera muy similar a la que ahora 
estaba viviendo su hijo, de tal forma que 

su familia de origen, y ahora se encon- 
traba transmitiendolo a sus hijos. 

Al preguntarle al nitio: i te gustaria 
estudiar?, el me respondi6 -no sin 
antes hacer ese conocido intercam- 
bio de miradas con su madre, s61o que 
ahora sonriendo ambos- jsi! 

Cada familia tiene sus propios acuer- 
dos, explicitos o implicitos acerca de su 
interrelaci6n con respecto a la autoridad 
familiar, la manutenci6n, 10s modos de 
control de conducta. el afecto, el apo- 
yo, la comunicaci6n, etcetera, de este 
mod0 algunas formas de relacionarse 
adquieren cierta permanencia, lo que 
conforma la estructura familiar. 

De manera general las familias son 
influidas por el entorno, la cultura, y 
por las generaciones que le anteceden, 
corno lo es la familia de origen de cada 
persona que forma una nueva pareja, 
una nueva familia; estas influencias son 
lo que cada uno vivi6, saludable o no, 
y tiene que ver con quien es en el pre- 
sente, c6mo se relaciona con su pareja, 
familia y miedad. En el caso de las 
familias monoparentales de madre, es 
probable que la influencia de la madre 
predomine en la formaci6n de 10s hijos, 
estoen la medidaen la queel padre que 
no vive en ese hogar, tenga o no rela- 
ci6n con 10s hijos. 

Al psocrearun hijosetendriaquetener 
presente el derecho y la responsabilidad 
que ambos progenitores adquieren, por 

supuesto, esto indepen- 
dientemente de que dejara 
de existir o no la relaci6n 
de pareja. Dicho de otra 
manera, pod14 terminar la 
relaci6n de pareja, per0 el 
derecho y la responsabili- 
dad de padre y de madre 
para con 10s hijos no. 

Son muy pocos 10s hijos 
e hijas de estas familias, 
que manifiestan tener de 
manera regular relaci6n 
con su padre, la gran mayo- 
ria refieren poca o nula rela- 
ci6n con 61, mencionando 
establecer comunicaci6n 
s61o esporddicamente, una 
vezal mes,en algunoscasos 
no saben d6nde o c6mo 
contactarlo y esperan hasta 
que el lo hace; en otros 
casos puede pasar un aho 
sin verse, ademhs, algunas 
familias mencionan haber 
perdido todo contact0 con 
61 a partir de la separaci6n 
de la pareja de padres. 

Por si el lector desea 
saber que pas6 con esta 
familia, le dig0 que al darle 
seguimiento al caso s6 que 
la madre se encuentra tra- 
bajando, Reg6 a un acuerdo 
con otras dos madres de 
familia, quienes se turnan 
para llevar a cab0 el cui- 
dado de 10s hijos de las tres, 
y asi ellas poder trabajar; el 
niho, ahora adolescente, se 
encuentra trabajando por 
las matianas y por la tarde 
acude a la escuela. 

Para 10s psic6logos, tera- 
peutasfamiliares, yengene- 

ral para 10s profesionales de 
la salud mental, es impor- 
tante informar y trabajar 
en la wncientizaci6n que 
propicie la toma de decisio- 
nes acorde a 10s principios y 
valores de 10s miernbros de 
cada familia. 

Familia y 
derecho: 
iquC familia? 
Jesus Antonio 
Camarilla* 

Este trabajo pretende, en 
forma sumaria, evidenciar 
algunos rasgos de la forma 
en que el derecho y la dog- 
mdtica jurMica han abor- 
dado la noci6n de familia. 
Antes de avanzar en este 
objetivo es pertinente dis- 
tinguir 10s dos niveles de 
discurso juridico que entran 
en juego. El dixurso del 
derecho es el discurso del 
ordenamiento juridico, es 
decir, el conjunto de normas 
juridicas que han regulado 
este segment0 complejo 
de la realidad social que es 
la familia. En otro nivel se 
encuentra el discurso de la 
dogmdtica juridica, es decir, 
10s enunciados explicativos, 
dexriptivos o, en no pocos 
casos, persuasivos, realiza- 
dos sobre las normas y for- 
mulados por 10s juristas que 
cultivan la rama especiali- 
zada en reglas del derecho 
de familia. 

En cuanto al primer nivel del lenguaje, 
10s ordenamientos juridicos no suelen 
formular definiciones o conceptosexpli- 
citos sobre la familia. Una excepci6n a 
esta situaci6n es la legislaci6n familiar 
del estado de Hidalgo que establece 
en su articulo primer0 que "la familia 
es una instituci6n social, permanente, 
compuesta por un conjunto de perso- 
nas unidas por el vinculo juridico del 
matrimonio o por el estado juridico 
del concubinato; por el parentesco de 
consanguinidad, adopci6n o afinidad'!' 
Pero la funci6n del derecho noes definir 
realidades sociales o intentar encubrir 
bajo un lenguaje descriptivo una pre- 
tensi6n moral del legislador de reducir 
las fuentes de la familia a unas cuantas 
manifestaciones tfpicas de la juridicidad. 
Quizd tienen raz6n 10s que afirman que 
carece de sentido buscar una "natura- 
leza juridica" de la familia, puesto que, 
en todo caso, la funci6n del derecho es 
garantizar adecuados mecanismos de 
protecci6n y reconocimiento de vincu- 
10s de facto, asi como la imposici6n de 
deberes y derechos a 10s sujetos que se 
ubiquen en determinados supuestos. 
Sin embargo, se puede observar que 
tradicionalmente estos ordenamientos 
han organizado y disetiado la regulaci6n 
de la familia, basados en instituciones 
decimon6nicas como la instituci6n del 
matrimonlo, y en 6pocas mds recientes 
bajo la tolerancia de formas antatio no 
reconocidas por el derecho como es el 
caso del concubinato.' dando un trato 
subsidiario a otras instituciones o moda- 
lidades de convivencia. Formas de rela- 
ci6n que conforme aumenta la comple- 
jidad social, se hacen m6s evidentes y a 
las cuales el derecho, particularmente 
el derecho mexicano, est6 tardando 
en acercarse. La pregunta es cudntos 
atios tendrdn que transcurrir para que 
10s ordenamientos jurldicos fedemles y 
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estatales -Coahuila y el Distrito Fede- I raI serian las excepciones- incorporen 

%+- 10s diseiios normativos que, en otras 
latitudes, son ya una realidad. Es el caso, 
por ejemplo, del Pacto Civil de Solidari- 
dad (PACS) instituido en Francia desde 
1999, mismo que recept6 la legislatura 
coahuilense. En ese pais, la incorpora- 
ci6n del denominado Pacto Civil intro- 
dujo un nuevo titulo en el Libro Primero 
de su C6digo Civil sin generar una legis- 
laci6n especial. Lo que hacen 10s PACS 
es posibilitar otra instancia de regula- 
ci6n para la convivencia y generar efec- 
tos juridicos donde antes no 10s habia: 
dos madres solteras que deciden com- 
partir y auxiliarse en el sostenimiento 
de un hogar comrin y generar, al mismo 
tiempo, derechos sociales e intersubje- 
tivos bisicos; un anciano enfermo que 
convive habitualmente con personas 
que no son de su familia consangufnea, 
per0 que lo asisten mejor queesta, etc6- 
tera. En realidad, son tantas las hip6tesis 
que la complejidad social produce en el 
rubro de la convivencia cotidiana que 
cualquier intento de ejercicio limitativo 
seria ocioso y anteellas el derecho suele 
permanecer indiferente. 

Por lo que corresponde no al nivel de 
las normas juridicas relativas a la fami- 
lia, sinoal de 10s enunciados formulados 
por 10s juristas que cultivan esta rama 
del derecho, la tendencia se muestra 
quiz6 todavia m6s conservadora. NO 
pocos tratadistas de esta especialidad 
cuyos textos son con mucha frecuencia 
utiliiados en las facultades de nuestro 
pais y en toda America Latina, siguen 

*FemandoFueyolanerl,.prd utilizando losviejosesquemas reduccio- 
mMwbnnwahospho nistas que presentan a la familia como 
hllmemam Pomla.hI6xim. 

imp.24  una instituci6n basada en su "normali- 
dad" en el matrimonio y considerando 
an6malas otras formas de convivencia o 
de relaci6n. El lector encontrar6 en 10s 
manuales de la materia p6rrafos simi- 

lares a estos: "La familia es 
una instituci6n basada en 

1 I 

el mafrimonio, que vincula 
a c6nyuges y descendien- 
tes, bajo f6rmulas de auto- 
ridad, afecto y respeto, con 
el fin de conservar, propa- 
gar y desarrollar la especie 
humana en todas las esfe- 

i 
ras de la vida".' Fernando 
Fueyo Laneri, tratadista de 
derecho civil agrega: "La 
legislaci6n no desconoce 
otras uniones, las extrama- 
trimoniales, y al efecto dicta 
normas quecoadyuvan a las 
soluciones que requiere la 
situacidn de hecho produ- 
cida; per0 esas uniones no 
forman la familia, por falta 
de presupuestos necesarios 
o propicios. A lo sumo ellas 
forman una familian? Se 
observa aquic6mo las pala- 
bras de 10s juristas dogma- 
ticos tradicionales tienden 
a pontificar un estado de 
cosas que ellos y su ideo- 
logla consideran valioso 
y correcto, generando, 
consciente o inconscien- 
temente, un discurso que, 
disfrazado no pocas veces 
de pemrata de una etica 
absoluta, separa, seiiala y 
discrimina. Al respecto son 
sumamente elocuentes las 
palabras de otro dogmitico 
cl6sico del derecho de fami- I 

lia en nuestro continente, 
Ram6n SBnchezMedal llega 
a afirmar: "En efecto, el con- 
tenido etico del derecho de 
familia ... se manifiesta cia- 
ramente porque en ningrin I 

otro campo juridico influ- 

yen tanto como en este, la 
religibn, la moral y las Ila- 
madas buenas costumbres. 
Antes que juridico la familia 
es un organism0 etico ..."5 

Tal parece que a ambos 
discursos -al de las normas 
creadas por el legislador y al 
de las pmposiciones formu- 
ladas por 10s juristas- les 
pasa inadvertido que a 
estas alturas de la evolu- 
ci6n social, a 10s operado- 
res juridicos no les com- 
pete ya formular tipologias 
morales y correctas sobre 
la familia, sino advertir, pro- 
teger, regular y conocer la 
coexistencia entre mriltiples 
posibilidades de relaciones 
que, si acaso quitamos el 
marcado sesgo de pureza 
y correcci6n moral que 
supuestamente soporta a la 
idea de lafamilia en la visi6n 
de 10s juristas dogm6ticos 
tradicionales, bien podrian 
llevar el r6tulo de relaciones 
familiares. 

Familia fragmentada 
en tres cuentos de 
Elena Garro 
Sonia Pefia* 

En algunos relatos de Elena Garm se 
puede apreciar una singular construc- 
ci6n familiar; en "La culpa es de 10s 
tlaxcaltecas" el retrato se presenta en 
la figura de Laura, Pablo, y la madre de 
6ste: esposa, esposo y suegra, aqui el 
cuadro es el de una familia tradicional, 
sin hijos. En el texto "El zapaterito de 
Guanajuato" se habla de un anciano y 
un niiio que llegan a la ciudad (abuelo 
y nieto), estos personajes se encuen- 
tran con la "seiiorita Blanquita: como 
la llama el narrador. La "familia" que 
hospeda a 10s fueretios est6 constituida 
por Blanca (mujer soltera) su conflictivo 
amante, y dos empleadas c6mplices. 
Hay un relato donde se describe una 
familia "tradicional": esposa, esposo e 
hijo, este texto es 'El niiio perdido". Sin 
embargo, esta familia 5610 se menciona 
para que el niiio pueda dar cuenta de 
10s malos tratos que recibe por parte de 
sus padres, raz6n por la cual huye de la 
casa. Este niiio perdido es "hospedado" 
por una mujer y su hija (se observa aqui 
la ausencia del padre). La hip6tesis de la 
que parto en este escrito propone que 
la familia fragmentada que construye 
la narradora representa un rechazo a 
10s roles tradicionales de la sociedad. La 
inconformidad con ciertos estereotipos 
la llwa a crear un grupo social siempre 
carente de uno de sus miembros. 

Un texto importante entre 10s selec- 
cionados es 'La culpa es de 10s tlaxcal- 
tecas: En este relato la protagonista es 
una mujer poco comrin: casada, sin hijos 
y con un amante, privilegio resewado 
desde siempre al var6n. No existen en 



el personaje 10s rasgos de la tipica "ama "~610 tiene prohibido con- 
de casa? esposa obediente y madre traer otro matrimonio; nin- 
abnegada; Laura es todo lo contrario. Su guna relaci6n sexual se le r" relaci6n con el indio de Cuitzeo la lleva a prohibe por el -10 hecho 
abandonar el hogar. Esta actitud muer del vinculo matrimonial 
tra c6mo la protagonista rompe con el que contrajo; puede tener 
tipico modelo conyugal. una aventura, puede fre- 

Hay un dato significativo en la rela- cuentar a las prostitutas, 
ci6n de Laura con el marido y con el puede ser el amante de un 
amante, gracias a las descripciones de muchacho [...I. El matrimo- 
la mujer el lector puede imaginirselos y nio de un hombre no lo liga 
aceptar el final como el mis 16gico. Los ~exualmente".~ Foucault se 
rasgos de Pablo -el marido- son 10s refierea la legislaci6n matri- 
de un hombre frivolo, ocupado en sus monial griega del siglo VII 
negocios, aferrado a su madre, domi- aproximadamente; sin 
nado por Csta, a la vez que prepotente embargo, sus planteamien- 
yen cierta medida aburrido y rutinario. tos no parecen tan lejanos. 
La cocinera, confidente de Laura, lo Es justamente por ello que 
describe como "freg6n: Estos rasgos se la protagonista adquiere 
oponen a 10s del primolamante. Aun- fuerza y vida: porque se 
que la protagonista dice que se parecen presenta como una mujer 
en algunos detalles, inmediatamente inconforme y transgresora. 
hace la salvedad: "Pero Pablo habla a El final del texto -la huida 
saltitos, se enfurece por nada y pre- de Laura- es revelador y 
gunta a cada instante:'iEn qu6 piensas?' denota la ruptura con un 
Mi primo marido no hace ni dice nada orden social con el cual no 
deeso:' La idea de la traici6n inevitable esta conforme. 
parece ser exclusiva de la mujer. Laura Otro cuento donde se 
es la traidora para el amante per0 tam- obsewa una familia muy 
bi6n para el marido, quien le recrimina: singular es "El zapaterito de 
"&I? ... LEI indio asqueroso? -Pablo la Guanajuato"; aqui aparece 
volvi6 a zarandear con ira- [...I iNunca en primer lugar el narra- 
pensCque fueras tan baja!" (p. 23). La ira dor y su nieto. El discurso 
del esposo no se desata por el hecho de del anciano se refiere a la 
saberse engahado, sino porque el rival parentela que dej6 en su 
es un "indio asqueroso: Esta situaci6n pueblo, esto,a lavez, remite 
lo coloca en un "nivel bajo: porque a una familia destruida por 
su esposa lo engaha con alguien que el hambre: el viejo y el niho 
no est6 "a su altura: El adulterio en la deben emigrar a la ciudad 
mujer ha sido desde la antiguedad una porque en su tierra no hay 

'Ele~Garro,'Laculpae idea inconcebible, pues como afirma qu6 comer. Esta situaci6n 
delm tlaxcaltecasm,en La 
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lia se quiebra, se desgaja. 
Pero esta ruptura familiar 
se observa tambi6n en la 
figura de Blanca, con quien 
se encuentra el zapaterito, 
mujer soltera que vive con 
dos empleadas. Con la Ile- 
gada del narrador y su nieto 
se conforma una particular 
"familia: per0 existe otro 
personaje: el amante de 
Blanca, es esta una relaci6n 
tragic6mica: la protagonista 
se muestra como un ser 
indomable para el hombre: 
lo abofetea, lo insulta, lo 
agrede fisicamente y hasta 
pareciera que lo tiene ren- 
dido a sus caprichos. Hasta 
aqui la imagen de la mujer 
aparece como la de una 
desalmada, es ella la que 
ordena, golpea y tiraniza. 
Sin embargo, la muchacha 
se devela al final del texto 
como la fierecilla domada 
por el dinero. Asi se aclaran 
algunas situaciones que ya 
habia mencionado el narra- 
dor, como por ejemplo: que 
la casa era enorme per0 
que la mujer mandaba a la 
empleada a "pedir fiado". 
Esto hace pensar que el 
dinero le era proporcio- 
nado por el amante y que, 
a1 estar disgustados, 6ste 
habria optado por dejar de 
mantenerla. Blanca, las dos 
empleadas, el zapaterito, 
su nieto y el novio de la 
protagonista forman esta 
singular familia donde la 
cabeza seria el amante de 
Blanca, pues el anciano y 
el niho estarian a nivel de 

las mujeres, quienes s61o se limitan a la 
administraci6n del dinero y al orden de 
la casa. Aqui no hay una fragmentaci6n 
pmpiamente dicha, sino una familia 
"tradicional" en el sentido de que posee 
todos sus miembros: el abuelo, el nieto, 
la setiora, el sehor y las empleadas. S61o 
queestos miembros no provienen de un 
tronco en comirn, sino que son "injerta- 
dos" bajo un mismo techo. 

En el cuento titulado 'El niiio per- 
dido* hay una familia tipica:el pequeho, 
el padre y la madre. Sin embargo, dice el 
niho al comienzo del texto: "icaray!, mi 
casa est6 muy lejos me dije y me acordC 
de mi santo pap6 dindome una de esas 
chicotizas en las que se regocijaba tanto. 
TambiCn me acordC de mi mam6, nom6s 
mirando" (p. 9). El niiio huye de la casa 
para escaparse de las golpizas paternas. 
En su vagabundear se encuentra con 
una mujer y su hija, aparentemente per- 
seguidas politicas, con quienes entabla 
amistad y establece una singularfamilia. 
Las mujeres, que primer0 llevanal nuevo 
miembro al hotel donde se alojan, se 
distinguen por andar siempreen la calle, 
pidiendo posada y durmiendo donde 
la caridad las reciba. El muchacho pasa 
unoscu6ntosdlasnen familia: puesaslse 
siente, ya que al ver aparecer a sus pro- 
genitores en la televisidn denunciando la 
fuga es tranquilizado por la mujer, quien 
le aconseja que no salga hasta que le 
consigna ropa nueva. La comodidad les 
dura poco pues la mujer es denunciada 
porestafadora y debeabandonarel hotel 
y salir a la calle en busca de albergue. La 
imagen deesta madrees la de una mujer 
despreocupada, confiada al azar y que, 
en su vagabundear, se limita a buscar 
amigos que puedan ofrecerle un lugar 
donde pasar la noche; lejos se encuentra 
de la sufrida madre que se ha encargado 
de mostrar el cine mexicano, la protago- 
nista no tiene nada que ver con este per- 



fil, esta m6s cercana a la bohemia que a 
una vida de abnegaciones. 

Un elemento importante en Andamos 
huyendo Lola es el epigrafe, atribuido a 
Helena Paz: Petrds de cada gran hom- 

I I bre hay una gran mujer y detrds de cada 
gran mujerhay un gran gaton.Estas pala- 
bras tienen mucho que ver con la prota- 
gonista de "El niho perdido", quien tiene 
un gat0 llamado Serafin, compahero fie1 
de su vagar. Este ir6nico epigrafe basta 
para advertir al lector sobre la imagen 
de mujer que encontrara en 10s relatos. 
En este cuento hay un quiebre absoluto 
con la llamada familia 'nuclear'! El niho 
sale huyendo de sus padres biol6gicos 
y establece contact0 con dos descono- 
cidas. Parad6jicamente, este nQcleo sin- 
gular (madre-hija-gato), le ofrece al nitio 
mayor felicidad que su pmpia familia. 

Elena Garro rompe con estereotipos 
sociales construyendo personajes que 
no encajan en 10s referentes tradiciona- 
les. Al referirse a los textos de Andamos 
huyendo Lola y Reencuentro de persona- 
jes, escribe Martha Robles que la autora 
"ejemplifica su repudio al cacicazgo 
desde una veni6n completamente 
deformada de lo femenin~".~ No consi- 
d e r ~  una "deformaci6nn la presentaci6n 
que hace Garro de 10s personajes feme- 
ninos, mas bien hay un quiebre con cier- 
tos modelos. En este sentido entiendo 
que la fragmentaci6n de la familia que 
se obserba en 10s relatos es una 
bra de inconformidad con 10s roles tra- 
dicionalmente asianados por la socie- 
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La familia 

5us premisas 
Alicia Moreno 
Cedillos* 

El estudio de las premisas 
hist6rico-socioculturales de 
la familia mexicana (PHSC) 
es una de las aportacio- 
nes m6s significativas de la 
vastisima obra de Rogelio 
Diaz-Guerrero, pionero de 
la psicologfa del mexicano, 
cuyos trabajos dieron lugar, 
entre otros importantes 
aportes, a la Etnopsicologla: 
enfoque interdisciplinario y 
multidimensional que se 
refiere a formas de actua- 
ci6n. creencias, valores, 
variables de personalidad 
y todos aquellos factores 
psicol6gicos que explican 
las semejanzas y diferencias 
de las personas debidas a la 
cultura. Aunque de manera 
breve, en este articulo se 
ofrece una mirada sobre el 
papel de la familia para la 
comprensi6n y desarrollo 
de la psicologia del mexi- 
cano, a trav6s de la revisl6n 
de mOltiples publicaciones 
y otros aportes de Dlaz- 
Guerrero, de sus colabora- 
dores, alumnos y colegas 
estudiosos de estos temas. 

Lor origenes y desarrollo 
En 1952,'buscandodetermi- 
nar el grado de salud men- 

tal, personal y social de 10s 
mexicanos, Diaz-Guerrero 
aplic6 a una muestra de 473 
estudiantes un cuestionario 
que incluia una secci6n de 
diez preguntas sobre lo que 
entonces denomin6 "Nor- 
mas Socioculturales". Los 
resultados mostraron que 
entre el 83 y el 92% respon- 
di6 afinnativamente a tres 
de esas preguntas, lo que las 
podia convertir en etiquetas 
de 10s valores predominan- 
tes para las normas de 10s 
mexicanos de la muestra. 
DespukDiaz-Guerreronot6 
que dichas normas eran a la 
vez amplias e insuficientes, 
y al observar que 10s roles 
que desempehan los miem- 
bros de la familia mexicana 
dependen lntimamente de 
las proposiciones o manda- 
tos socioculturales, las "bau- 
tiz6" como 'Premisas Socio- 
Cult~rales".~ 

MSs adelante Diaz-Gue- 
rrerd refiere c6mo es que 
Trent y sus colegas se intere- 
saron en continuary profun- 
dizar en el estudio de esas 
premisas y en buscar otras 
que permitieran explicar 
mejor su tema de estudio: la 
neurosis. Para ello, en 1959 
aplicaron a una muestra de 
estudiantes de secundaria 
una wrsi6n ampliada del 
cuestionario y descubrieron 
que cerca del 90% estaba 
de acuerdo con lo que Ila- 
maron "obediencia afilia- 
tiva", esto es, que se da por 
afecto. La importancia de 
este sometimiento a la auto- 

ridad paterna en el comportamiento de 
10s hijos se hizo patente cuando en un 
factor hnico las afirmaciones "un huo 
debe siempre obedecer a sus padres" y 
"una hija debe obedecer siempre a sus 
padres", obtuvieron la carga mas alta 
(32 y .80 respectivamente). En 1975, al 
realizarse el primer andlisis factorial de 
las 123 premisas, el factor mdscoherente 
fue uno de Obediencia Afiliativa. Con 
estos resultados se defini6 a las premi- 
sas como hist6rico-socioculturales de la 
familia mexicana4 (PHSC). 

Familia y cultura 
Desde mediados de 10s ahos 80, algunos 
psic6logos norteamericanos mencionan 
a la cultura como una variable central 
que da sentido a la actividad humana, 
tanto asi que BrunerS llega a considerar 
que dado que la preocupaci6n esencial 
de la psicologfa es el significado, inevi- 
tablemente se convierte en psicologia 
cultural. Sin embargo, la variable de la 
cultura aun hoy estd ausente de las deli- 
niciones de la ciencia psicol6gica oficial 
en Estados Unidos, siendo que es fun- 
damental para una psicologia de valor 
universal y comprensiva del comporta- 
miento humano. 

En MPxico, desde principios del siglo 
XX 10s estudios acerca de la psicologia 
del mexicano implicitamente asegura- 
ban la intewenci6n de la cultura, lo que 
permiti6 que Diaz-Guerrero considerara 
a la "sociocultura: como fundamental 
para realizar estudios que permitieran 
el conocimiento psicol6gico del com- 
portamiento de 10s mexicanos. En pocas 
palabras, se puede decir que la sociocul- 
tura se refrere al  impacto de las premisas 
o mandatos de un grupo social sobre 
el comportamiento humano. Algunos 
ejemplos de estas PHSCs, donde se 
obsewa claramente el predominio de 
la obediencia afiliativa en la familia tra- 



dicional mexicana, son los siguientes: 
'Un hijo debe siempre obedecer a sus 
padres"; "Las mujeres deben de ser pro- 
tegidas"; "El hombre debe llevar 10s pan- 
talonesen lafamiliam;"La mujer debe ser 
virgen hasta que se case"; "Uno debe ser 
siempre leal a su familia"; "El lugar de 
la mujer es el hogar"; "Nunca se debe 
dudar de la palabra de una madre"; Za 
mayoria de 10s hombres gustan de la 
mujer d6cil". 

Las premisas y la educacibn 
Se ha obsewada que esta obediencia 
interfiere con el desarrollo de las habili- 
dades Bsicas para la educacibn y que el 
hecho de realizar estudios hasta tercero 
de secundaria pmvoca significativos 
cambios en las premisas tradicionales 
de la sociocultura mexicana. Esto se 
ilustra en estudios posteriores, con la 
decadencia de la obediencia afiliativa 
para las personas mds exolarizadas 
en escuelas laicas, si se comparan con 
poblaciones de campesinos que tienen, 
en pmmedio, tres atios menos de esco- 
laridad formal. 

Estos estudios se ampliaron haeia 
diversos aswcfos de la idiosincrasia, su 

r--  - 
asi como sus interreladones con Otras 
variables, de tal manera que se logr6 
identifrcar que para los mexicanos el eje 
principal de la familia est4 en la relaci6n 
padres-hijos, lo que es una tendencia 
comOn en las culturas tradicionales. La 
crianza y la socializaci6n de 10s hijos 
son las actividades de mayor atenci6n 
y estdn basadas en valores tradicionales 
de respeto y obediencia, lo que denota 
la naturaleza direct8 y afectivo-autorita- 
ria de las relaciones dentm de la familia 
mexicana. Las caracteristicas de los roles 
dominantes reflejan interdependencia y 
un ideal decohesidn y unidad de lafami- 
lia por endma de lo individual, tanto asi 

que un resultado intere- 
sante es que para 10s mexi- 
canos es muy importante, 
en sus relaciones sociales 
e interpersonales, el hecho 
de agradar. 

Tambidn se busc6 deter- 
minar la relaci6n entre 
ambiente familiar, variables 
culturales y de personalidad 
con conducta social, ux, de 
dmgas, conducta agresiva y 
rendimiento academic0 en 
estudiantes adole~centes.~ 
Entrelasvariablesculturales 
se aplic6 una 'FUosofia de 
vida" abreviada junto con 
otros predictores. El andli- 
sis factorial detect6 cuatro 
factores el primero Amor 
vs. Poder; el segundo Obe- 
diencia Afiliatiya. Los tres 
reactivos del primer factor 
y su porcentaje de prek- 
rencias fuemn como sigue: 
"Lo mejor es dominar a los 
dem6s" (11%) vs."lo mejores 
ser amable con 10s demds" 
(89%); "ser poderoso es 
fuente de gozo" (17%) vs. 
"ser amable es fuente de 
gozo" (83%); "una vida llena 
de amor es felicidad" (92%) 
vs. "una vida llena de poder 
es felicidad" (8%). 

Al confirmarse que el fac- 
tor Amor-Poder es el nuevo 
nitmero 1 de la 'Filosofia 
de Vida: el gran apoyo al 
lado del amor y el reactivo 
'es fdcil obedecer a gente 
amable" vs. "es Mcil obe- 
decer a gente podemsa", 
se apoya la afirmaci6n de 
que en Mexico se obedece 
por amor, no por poder, 

ademds, este primer factor 
result6 ser -por el lado del 
poder- uno de 10s mejores 
predictores de conductas 
negativas en 10s adolescen- 
tes de la muestra. Es decir, 
que entre mds alta sea la 
calificad6n en este factor 
por el lado del poder, mayor 
probabilidad existe de ser 
narcoadictos, pendencieros 
y capaces de actos antiso- 
ciales. 

E l  significado afectivo de 
familia y calidad de vida 
El estudio del significado 
subjetivo o connotative se 
refiere a que el resultado 
del proceso de calificaci6n o 
juicio puede ser cancebido 
como el lugar que ocup un 
concepto dentro de un con- 
tinuo experiential, definido 
por dos adjetivos polares. 
Con esta medici6n se obtie- 
nen 10s factores de valor, 
poder y acthridad de cada 
concepto. En el caso de 'mi 
familia: las respuestas de 
120 madres, 60 mexicanas y 
60 mexicano-norteamerica- 
nas7 fuemn, naturalmente, 
deamds bien buena", "pode- 
msa" y "activa: Lo intere- 
sante de este estudio es que 
entre mi5 poderosa, buena 
y activa consideraban a su 
familia, tambihn afirmaban 
tener mejor calidad de vida, 
m6s frecuente observado 
en las madm mexicanas. 
Por lo tanto, el concepto de 
familia es mds importante 
para las madres me~icanas.~ 
Diaz-Guerrero interprets 

esto como una evidencia m6s de que a 
medida que se reducen 10s recursos eco- 
n6micos, la importancia de 10s aspectos 
personales, sociales y culturales toman 
mayor relevancia. 

'De niwlsodoecondmlco 
semejante.aunque la dlfhren- 
cia en ingreses para wpa- 
ciones~gualesesde unoa 
cuatmtantos. 
'RcgelioDfaz-Gw~em.0 
e ~ w I m ~ ~ ~ l o a r I t u m l y  
b mWdaddelavtda.Trlllaz 
M6xko.1986. 



Italia, Eluana Englaro y Berlusconi 

Can- cruzando.l Bnw 
El inconnolable caudal de agua &I Rio Bravo oblig6 a los habitantes del Paso &I Nortea crear artefactm 
Dara cruzarlo. Antes de la llegada & lor espafioles el Rlo Bravo era llamado pot lor natlvos Alcachahua. 

Fuehte: Fondo 8auche 

En estosdias la vida publics italiana ha tocado uno persistente" (o permanente). Desdeentonces se le 
de 10s puntos m6s abyectos y discutibles de 10s dio una asistencia particular, dado que su coraz6n 
dltimos atios. El protagonista, aunque la palabra latia de mod0 aut6nomo y sus pulmones, sin nin- 
aqui no tiene ningun sentido de valor positive, ha guna ayuda de aparatos medicos, funcionaban. 
sido una vez m6s el jefe del Ejecutim, Silvio Ber- Respiraci6n y latido cardiac0 eran las dnicas fun- 
lusconi, si bien le han acompatiado algunos per- ciones que la falta de oxigeno habia dejado en el 
sonajes de su coalici6n, que cotidianamente se cuerpo de esta persona, mientras que la nutrici6n 
caracterizan por repetir tenazmente las razones y la hidrataci6n se pmveian mediante una sonda 
berlusconianas, cualquiera sea el argumento de nasogatrica, bajo la constante vigilancia de per- 
que se trate. sonal sanitario. 

Los hechos son muy clams en toda su drama- La paradoja que acornpaha este drama, muy 
ticidad. En enem de 1992 una joven de 20 atios, comun por otra parte, es que poco tiempo antes 
de nombre Eluana Englaro, sufri6 un accidente un amigo de Eluana habla sufrido un accidente 
automovilistico que le provoc6 lesiones cerebra- semejante, y ella habia pedido a sus amigos y a 
les tan graves que, pasado el period0 de obse~a- su familia, y sin saber lo que el destino le tenia 
ci6n medica previsto por los protocolos vigentes, deparado de ahi a pocos meses, que en cam de 
su estado fue definido como "estado vegetativo que le sucediera un accidente de este tip que le 

redujera a las condiciones de su amigo, no la deja- 
ran vivir de esa manera sino que hicieran lo posi- 
ble para que su cuerpo no fuera sometido a tra- 
tamientos invasivos: deseaba, en otras palabras, 
que si se presentaba la ocasi6n, no se prolongara 
su vida si no hubiera una esperanza concreta de 
recuperacibn. 

Con baseenestavoluntadexpresada por Eluana, 
su padre, Beppino Englaro, en 1998 comienza 
una larga y dura batalla juridica, para que, bajo el 
amparo del derecho y de la ley se le interrumpa 
tanto la alimentacion como la hidratracih, para 
terminar con una vida que, el sostiene, su hija no 
consideraria digna de ser vivida. Beppino Englaro 
se niega a hacer lo que en ocasiones como esta 
muchos otros hacen en la oscuridad de las casas o 
en el silencio de 10s hospitales, o sea, dejar morir 
a sus seres queridos. Desea que todo se haga a 
la luz del sol, bajo el amparo de la ley: convierte 
su bataila privada en una lucha pdblica. Pero su 
lucha, en las aulas de 10s tribunales, deviene en 
una larga marcha llena de derrotas y amarguras, 
hasta que en el otoiio de 2007 la Suprema Corte 
de casaci6n establece que hay suficientes bases 
juridicas de derecho interno, comenzando por 
la Constituci6n, y de derecho extemo, como la 
Convenci6n de Oviedo que establecen algunos 
derechos de las personas en relaci6n a las aplica- 
ciones medico-sanitarias, para autorizar el cese 
de la alimentaci6n y la hidrataci6n artificiales que 
mantienen con vida a Eluana per0 atrapada en un 
lecho, en posici6n fetal, sin ningun movimiento 
aut6nomo y sin ninguna conciencia de sf. Eluana, 
asi se establece, si bien hoy no puede expresarse, 
ha manifestado suficientemente su voluntad de 

voluntad de las personas en cuanto al rechazo de 
medidas m6dicas. sin resultado alguno. El Tribunal 
Constitucional declara, sin lugar a dudas, que no 
hay tal conflicto, porque el Congreso ha tenido el 
tiempo suficiente para legislar y no lo ha hecho y, 
ademds, la decisidn de la Suprema Corte no crea 
derecho porque vale s61o para el caw de Eluana. 
El Tribunal de Milan, siguiendo la decisi6n de la 
Suprema Corte da orden de ejecutar tal sentencia, 
y una autoridad de la ciudad donde vive la familia 
Englaro se declar6 dispuesta a hacerlo. 

Frente a la situacibn que se venia creando, un 
Ministro del gobierno berlusconiano que asume 
diferentes competencias, con una decisi6n de 
carkter administrativo prohibe, mediante una 
circular ministerial, que las instituciones sanita- 
rias, publicas o particulares, cumplan con lo dis- 
puesto por la Suprema Corte. A ello se suma, ade- 
mds, el presidente de la Lombardia, regi6n en la 
que reside la familia Englaro, quien con una deci- 
si6n de cardcter administrativo tambien prohibe 
que en tal regi6n se cumplimente. Los abogados 
de la familia Englaro, con relacibn a esto liltimo, 
se dirigen a una Corte Administrativa de la Lom- 
bardia, donde se declara que una decisi6n de 
cardcter administrativo no tiene ningun valor juri- 
d i c ~  frente a una decisidn judicial, mucho menos 
cuando esta ha superado todos 10s grados juris- 
diccionales. Y lo mismo sucede con cuanto habia 
hecho el Ministro berlusconiano. En 10s primeros 
dias de febrero de 2009 una agencia sanitaria par- 
ticular de otra regibn italiana, Friuli-Venecia-Julia, 
se declara dispuesta, corriendo el riesgo de que se 
le retire la concesi6n mediante la cual funciona, a 
acoaer a Eluana Y a Doner en viaor 10s ~rotocolos - . . - 

no ser sometida a algun tratamiento medico; la necesarios para quese le interrumpan la alimenta- 
alimentaci6n y la hidrataci6n artificiales se consi- ci6n y la hidrataci6n artificiales. 
deran tales, en cuanto parten de procedimientos 
medico-cientificos. En la Constituci6n italiana se 
dice que ningdn individuo puede ser obligado a 
un tratamiento medico contra su volundad. 

Comienza entonces a descender el nivel de 
decencia de la vida publica italiana. En primer 
lugar, algunos miembros del Congreso, de la 
mayoria berlusconiana actualmente en el poder, 
dirigen una instancia al Tribunal Constitucional 
porque, sostienen, se ha generado un conflicto 
de atribuciones entre el poder judicial y el poder 
legislativo. Por atios y atios, a partir del drama de 
Eluana se han generado infinidad de iniciativas 
para que se dote al pais de una ley que regule la 

Esta aceleraci6n, que se verifica contra el pare- 
cer del Gobierno, de las jerarquias del Vaticano y 
una parte de la opini6n pdblica, hace que la situa- 
ci6n rdpidamente se precipite. El Ejecutivo, decide 
promulgar un decreto para prohibir que se inte- 
rrumpa la alimentaci6n y la hidrataci6n en el caso 
de personas incapaces de hacerlo por si mismas, 
claramente con la intenci6n, contra el principo 
juridico segdn el cual la ley debeser general y abs- 
tracts, de regular el caso especifico de una persona 
determinada. El Ejecutivo hace esto aduciendo 
razones de conciencia, afirma que desea salvar 
la vida de Eluana. Pero el Ejecutivo no ha hecho 
bien las cosas con el sistema juridico italiano, olvi- 
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ddndose del papel del Presidente de la Reprlblica 
(en ltalia el jefe de Estado y el jefe de Gobierno 
son dos individuos diferentes, con papeles dife- 
rentes), quien debe emanar, bajo su responsabili- 
dad, todos 10s actos de ley. Para hacer esto, el Pre- 
sidente se vale de su competencia para efectuar 
un control preventivo de constitucionalidad, y en 
este caso en su parecer el decreto del gobierno es 
inconstitucional y viene a crear un desequilibrio 
entre 10s poderes del Estado en cuanto que con dl 
se estd tratando de nulificar una decisi6n judicial; 
y, ademds, 10s decretos sejustifican solamente por 
su cardcter de urgencia, y 6sta no existe, porque, 
entre otras cosas, el Congreso tuvo mucho tiempo 
para legislar. De manera que el Presidente de la 
Repdblica, antes de que le hagan llegar el decreto, 
envia una carta al Ejecutivo en la que hace prlblica 
su tesis y solicita que no se tome en cuenta tal 
decreto. 

La reacci6n del Ejecutivo, el Presidente del Con- 
sejo de Ministros, Silvio Berlusconi, es inusitada: 
declara que el hecho de que no se le permita, 
mediante el control preventivo de parte del Pre- 
sidente de la Repdblica y que estd previsto en 

la Constituci6n. es inaudito, y que 61 reivindica 
para su gobierno el mdximo poder, para tomar 
10s decretos que mds le agraden. En un dlscurso 
pdblico declara que si no se hace esto llama a 
votar a 10s electores italianos para cambiar la 
Constituci6n de modo que nadie le Cree objecio- 
nes de ningdn tipo. De inmediato, es ya viernes 6 
de febrero, da orden a 10s presidents de la mesa 
directiva del Senado y de la Cdmara de Diputados 
de reunirse para aprobar, mediante la via legisla- 
tiva, abandonando la idea del decreto, el mismo 
texto contenido en dste. Llega el fin de semana. 
y mientras tanto Eluana ha sido transportada a la 
clinica 'La quieten de Udine, donde tiene inicio 
el protocolo establecido para interrumpir la ali- 
mentaci6n y la hidrataci6n. El lunes por la noche, 
mientras en el Senado se comienza a discutir, la 
minoria parlamentaria ha decidido no hacer nin- 
guna obstrucci6n abstenidndose de presentar 
reformas al texto. De improviso llegan noticias de 
Udine: Eluana ha dejado de respirar. iAbrete cielo! 
Despues de un minuto desilencio que 10s senado- 
res observan y que hace pensar que la situaci6n 
estd bajo control, interviene uno de ellos, berlus- 
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coniano, acusando al padre de Eluana de homici- demuestra el hecho de que ni en este gobierno 
dio y a quienes lo apoyaron, medicos y una parte ni en 10s anteriores (1994 y 2001) tuvo el menor 
de la opini6n pdblica, de formar parte del partido interds hacia un tema de crucial importancia en 
de la muerte. nuestras sociedades, donde la dtica mddica es 

Berlusconi declara que 10s obstdculos erigidos capaz de mantener en una vida artificial, cuerpos 
por el Presidente de la Reprlblica le han impedido queen realidad no tienen ningdn contact0 con el 
salvar la vida a Eluana, y su Ministro de Justicia dice mundo exterior. El ounto mas baio de su oardbola 
que Eluana se muri6 de sentencitis, o sea, porque Berlusconi lo evidenci6 cuando en prlblico, para 
la Suprema Cone asi lo estableci6. Estas actitudes iustificar el decreto que despues tuvo que retirar, 
se conjugan perfectamente con las de quienes, manifest6 que Eluana estaba viva, y que estaba 
mientras a Eluana se le interrumpia la alimenta- bien, serenamente, y que eso se demostraba por 
ci6n y la hidrataci6n, fuera de la clinica llegaban el hecho de que, inclusive, hubiera podido emba- 
con pan y otro tip0 de alimentos, y botellas de razane. 
agua naturalmente, para pedir que'no se le asesi- A final de cuentas, lo que estaba en juego, y de 
nara: De nada valia hacerles notar aue no estaba lo aue Berlusconi y 10s suyos hicieron alqo irres- 
en juego la conciencia individual de kadie, mucho ponsable demai6gic0, ek el derecho de tomar 
menos la del Presidente del Consejo de Ministros decisiones acerca del final de una vida, aun en el 
y del Presidente de la Lombardia,$uienes justifi- caso de personas que se encuentran en la condi- 
caban sus acciones con base en su visi6n personal ci6n de no poder expresar su opini6n. Que exista 
del caso. De hecho, este mod0 de ver las cosas, una necesidad de legislar al respecto, para evitar 
sostenido con clamor por la "cultura de la vidaWdel diatribas como la aue ha aenerado el drama de - 
Vaticano y en modo particular de Benedicto XVI, Eluana, es evidente y en todo pais civilizado un 
quien en sus homilias dominicales reoetidamente leaislador responsable tiene el deber de legislar 
hablaba de la muerte "natural" y del amor hacia 
quien sufre pronuncidndose contra lo que en su 
juicio era una eutanasia. 

El drama de Eluana y de su familia, es evidente, 
le sirvi6 a Berlusconi y a sus secuaces, para, de 
manera instrumental, tratar de atacar la Cons- 
tituci6n republicana de 1948 y a 10s principios 
institucionales que ahi se establecen, con el fin 
de completar un ataque a la vida democrdtica ita- 
liana iniciado en 10s primeros atios de la dkada 
de 10s atios 90, cuando tiene inicio una injerencia 
presidencialista en la elecci6n de algunos 6rganos 
populares. El disetio de Berlusconi de modificar 
el cuadro constitucional a modo de introducir 
subrepticiamente, sobre una base institucional de 
tradici6n parlamentaria, algunos elementos que 
van en direcci6n de un presidencialismo fuerte, 
de tip0 cesaristico, vio en el drama de Eluana una 
oportunidad que no podia desaprovechar. Y lo 

acerca de las decisiones anticipadas, vdlidaspara 
el caso en que dl no pueda tomar decisiones. Si 
bien, dado que no hay ninguna garantia de que 
el legislador establezca que el individuo es aut6- 
nomo en todas las decisiones que conciernen a su 
salud, aun cuando ello le pueda anticipar la muer- 
te "natural: es legitimo pensar que quizd es mejor 
que el legislador se abstenga. Ello conduciria, ine- 
vitablemente, a que cuando se den casos como el 
de Eluana, y existen miles en todo el mundo, se 
tenga que recunir al instrumento del derecho. 

'Doaor en filosofla analhica yteorla general del derecho. Academim 
de la Univerrldad de la Inrubria (sede de Comol, ltalia. 



Juventud, identidad y 
educaci6n superior 

Sara Cortazar Robles, Rosalba Robles Ortega, Alfonso Cortazar Mar6ind 
Lntroducci6n nes en Espaiia, sin plantearse pmpuestas de estu- 
Este trabajo sobre el grupo social de la juventud dio m6s integrales sobre este grupo social. 
de Espafia se hizo con base en algunos estudios Pues justamente, despub de que cambiaran 
metodol6gicos al respecto! acudiendo a 10s dife- ios sistemas mondrquicos a sistemas de Estado 
rentes discursos que circulan entre j6venes y las Nad6n, en el trdnsito desu consolidaci6r1, lor estu- 
pmpuestas que se hacen para la juventud del dios sobre la juventud radicarian s61o en valorar 
nivel educativo su~erior.~ Asl, el discurso v andlisis la postura politica de dicho grupo social, ya fuera 
deeste trabajo gira en tornoa dosgrand& temdti- para permear o manipula; ideo16~icamente a 
cas centrales: 1) la identidad de la juventud, la per- favor del fortalecimiento de la Naci6n, el Partido 
cepci6n que tienen 10s j6venes &bre sl mism& y 
sus caracterlsticas identitarias; y 2) la percepci6n 
que tienen los j6venes en la aeualidad sobre la 
educacidn y escolarimci6n correspondientes a las 
demandas del mercado laboral actual. 

Este andlisis no pretende emplear la palabra 
"identidad" como una identificaci6n de grupo 
bdsicamente fija o de tipificaci6n que es inca- 
par de representar un espectm tan amplio de la 
pobiaci6n como el que representa la juventud ya 
que etimol6gicamente nos remitirla a lo idhnfico, 
con un cardeer interpretative de 'lo que se ef, no 
de lo que "se construye" como procesos de sub- 
jetivaci6n. Algunos te6ricosz abordan el tema de 
"identidades" como procesos de construcci6n de 
la subjetividad y no como algo esenciai a ningbn 
tip0 taxon6mic0, ya queesto impedirla la apertura 
a 10s pmcesos emancipatorios y particulares, pues 
las personas, como las sociedades, estdn en con- 
tinuo cambio y se constituyen no 5610 de forma 
sustantiva, dno a travb de las prdcticas, discursos 
e interacciones que construyen cotidianamente. 
Esta Oltima serd la perspectiva desde la que se 
nombre o denomine "identidad de la juventud" 
en este ensayo. 

Pam 10s neoaositivistas de la educaci6n los 

o Dictador que estuviera a la cabezadel goblemo 
y para contmlar el asociacionismo jwenil que 
mantuviera una postura antagbnica, altemativa 
o contestataria a 10s proyectos de la patria. De 10s 
intentos de organizaci6n autogestivos, disidentes 
o contra los planes del Estado es que a muchos 
j6venes se les ilame ahora "rojos: y de donde pm- 
viene ef supuesto de que 10s j6venes son rebeldes 
"por naturale~a".~ 

Luego, en 10s afios setenta, algunos grupos 
de asoclaciones civiles6 y gubernamentales de 
Espaiia se interesamn en orientar las investigacio- 
nes juveniles Racia otras finalidades corno: influir 
en 10s pmcesos de formaci6n y socialimci6n de 10s 
j6venes mediante programas de educaci6n for- 
mal (institutional) o no formal (contextual), desde 
perspectivas crlticas? Al respecto, dice Revilla: 
"...este inmenso trabajo cientifico y de estudios 
socials es reflejo dela preocupaci6n adulta por la 
juventud, una preocupaci6n que tiene que ver con 
el papel que se otorga a 10s j6venes como augurio 
del futum que nos espera"? Cabe mencionar que 
hasta entonces la consideraci6n y concepci6n de 
juventud se caracterizaba por la idea de que la 
transmisi6n y reproduccl6n ideol6gicas s6io se 
daba a travb de las instituciones politicas o reli- 

j6venes eran considerados hasta 10s afios setenta giosas, pero en 10s aiios setenta, cuando el aso- 
"doqmdticosw~ por generar la confianza en si mis- ciacionismo juvenil polltico pugnaba por escin- 
moia travbs de la ekanci~aci6n familiar v del tra- dirse de lo tradicional. dogmdtico y represivo, se . . 
bajo polltico, actividades aprobadas soci&ultural- abri6 la brecha generacioial con la cual se form6 
menteen la creencia de @eras( cambiar al hom- lo que Serrano llama un "extrafio mecanismo de 
bre y al mundo. Pero habriamos de preguntamos socialimci6n generational"? A partir de entonces 
con qu6 intekses se estudiaron hasta la mitad del queda estipulado dentm de 10s estudios contem- 
slglo XX s61o polftica y religiosamente a los j6ve- pordneos, que el grupo social de 10s "j6venesn se 
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encuentra entre 10s 15 y 29 afios que cursan 10s 
niveles de estudio de bachillerato.. diplomatu- 
ras, master u otros programas de educaci6n 
superior, lo que mejor6 la sistematizacidn para 
su studio social, educativo o polltico. 

SegOn el andlisis que hace Martin-Barbero, b 
la identidad global de la juventud tiene cuatm 
rasgos caracteristicos comunes: "l devalur~ 1 
ci6n de la memoria; la hegemonia del cuerpo; 
la empatla tecnol6gica; y la contracuhura not& 1 ~ . - ~ ~  -~ - 

tica"ji ~ icha  investbaci6n se hizo para conocer 
la percepci6n de 10s j6venes de la generaci6n R b B n w  1mncipiosd.1 slab MI 
~asada (ahora adultos), sobre sl mismos, su partici- L, fronten no riemorefue restrictiva, IM nuenter fueron 
paci6n polltica, la educaci6n superior y el trabajo. conswidmpam h~eerm6sc6modoelc~cesobreel rlo. 

Un pefil general de la identidad de la juventud Hasta bien entndo el s igb in te  nose requiri6 documento 

espafiola en el studio de Serrano propone que a19un0 Pwa CNzar. b=taba con *no pord'nsero, enfermo 

reprodujeron versatilmente la tdeologia polltica 
o ejercer la prwitucidn: 

Fuente: UAC1,Colmiones Especlales 
capitalista, hasta llegar a crear el mundo wnsu- 
mista y globalizado que promueve la mercantiliza- Lo anterior sugiere que si bien hacer una carrera 
ci6n del cuerpo y las mentalidades de losj6venes. noqarantiza tener una buena colocaci6n en el mer- 

Explica MurTozCarri6n que 6sta era undgenera- 
ci6n que "...no se siente responsable de la situa- 
ci6n de incertidumbre y casi marginaci6n que le 
ha tocado vivir pues prdere refugiarse en valores 
idealistas para evadir la praxis y activismos pollti- 
cosy1 Asimismo, afirma que 

... la familia (hasta entonces) trazaba 10s pro- 
yectosde vida del joven,. . .aslIa familia coreaba 
a una voz junto a otras instituciones (exuela, 
iglesia, ejercito, etc.) mensajes auxiiiares para la 
inserci6n en la sociedad, pem ahora ios mensa- 
jes de la familia y las institudones con las que 
coreaba arm6nicamente estos mensajes pier- 
den eiicacia y credibilidad en el nuevo mundo, 
y su credibilidad empieza a ser mds cuestio- 
nada por 10s j6venes (p. 202). 

En el mismo studio Martin Escudem habla sobre 
el sistema de educaci6n superior y la reiaci6n que 
&ta tiene con la inserci6n de 10s j6venes en 10s 
mercados de trabajo, planteando que 

... a lo largo de las bltimasdkcadas losestudian- 
tes espaiioies parecen ver con mayor escep- 
ticismo su futuro personal y laboral, mientras 
que 10s j6venes trabajadores se declaran alao 

cado laboral o mejora la calidaddevida, losj6venes 
consideran que tener eswdios es un importante 
vehiculo de pmmoci6n taboral y "pmduaiva" (en 
thrminos del sistema capitalista), ademds de con- 
siderar que el futuro de un universitario puede ser 
rnds favorable que el de un joven sin estudiossupe- 
riores, aunque &e acceda antes a1 empleo. 

Estos estudiantes declaramn continuar sus 
estudios superiores por dos razones principales: 
porque les gustan 10s estudios que realimban, o 
porque 10s consideran necesarios para obtener 
un buen futum pmfesional. Los j6venes que se 
encuentran todavia en edad escolar y que opm- 
ron por trabajar, se declaramn en todas la encues- 
tas satisfechos con esta decisi6n. De entre ellos, 
pocos reconocen haber tenido dificultades para 
continuar 10s estudios o que se vieron obligados a 
dejarlos, estosj6venes son 10s que todavla noesta- 
ban emancipados del ndcleo familiar. S6lo un 8% 
de 10s estudios diacr6nicos que compila Serrano 
declararon que lo peor de 10s estudios superiors 
para 10s j6venes es el hecho de que btos no les 
garantizan un empleo al terminar. 

Por otra parte, entre 10s estudiantes de edad 
adulta fue significativa en esta investigacidn la 
proporci6n de quienes lamentaban la falta de 
tiemoo libre a causa de las exiaencias actuales de - - 

rnds satisfechos con sus perspectivas inme- 10s estudios superiores, posiblemente por ser muy 
diatas, y casi la mitad de 10s i6venes afirma eswcializados e incompatibles con alguna activi- 
que abandonarian 10s estudiosbor un emplw dad laboral paralela, que les permita la subsisten- 
alternativoP cia fuera del nbcleo familiar. De hecho, entre 10925 



Manurnento. J u 6 m  m conrtruccl6n 
Obra proyectada ppr los ingenierosvolpi y Ugaldcon studlo y 
pbnos del lngeniem JOG R. Argiielles, rea i i i a  entre m b r e  
de 1909 y repiiembre de 1910, su msto fue de 110.WO mews. 
En su construccidn +e ut i lW mdrmol dd e s d o  de Morelas, 
del rnismo am fue utilizado Dara el Palacio de Bdlas Anes: b 

y 29 af5os se considera que se producen la preocu- 
paci6n y desencanto respecto a las posibilidades 
de obtener un buen empleo mediante 10s estudios 
universitarios o especializados. 

Concluvbm 
Para elaborar estudiosy dixursos sobre la juventud 
seria necesario que no solamente se tomaran refe- 
rencias de un 5610 trabajo de investigaci611;'~ para 
construir 10s discursos alrededor de la identidad de 
las generaciones actuales de juventud son indis- 
pensables 10s estudios diacr6nicos, siendo conve- 
niente que sean 10s j6venes y estudiantes quienes 
escriban sobre su percepci6n de lo que caracteriza 
y constituye la idemidad de la juventud. 

En las epocas m6s recientes se ptantea la cues- 
ti6n de c6mo se diferencian entre s i  10s j6venes. La 
respuesta es compleja y variable en una sociedad 
como la de Espaiia, sometida durante 10s Oltimos 
arios a una transformaci6n en todos sus 6mbitos, 
donde 10s j6venes perciben a las generaciones 

tatua de dos y medio me& fue fundida en bronce y ios 
w d i  hremn elabondos en Florencla, Italb. h dem& 

erratuas y ornarnemx, los tallamn en mdrrnol blanco de 
Csrrara. La camera que se ut l l i i  fue trafda de los cones de La 
Junta, Chihuahua. 
Fuente: UACJ, Coleccioner Especiales 

anteriores como lejanas en cuanto a la manera de 
ver el mundo. 

La educacibn superior est6 enfocada principal- 
mente en 10s grupos de j6venes que 5610 son estu- 
diantes, pues con menor importancia est6n hechas 
las curriculas para 10s que estudikn y trabajan; por 
lo que se deduce que 10s pmgramas educativos 
ptlblicos para el nivel superior se justifican sola- 
mente si posibilitan las alternativas de comunica- 
ci6n, aprendizaje, conocimiento y desarrollo de 
habilidades que den entrada tambign a las deman- 
dasculturales,que no sobrevaloren 10s par6metros 
del mercado y del sistema capitalista. 

Por Oltimo, se requieren estudios a profundidad 
que recojan desde 10s discursos analizados en este 
ensayo, sobre la percepcl6n de la identidad de 10s 
j6venes y la educaci6n superior, para el conoci- 
miento y comprensi6n sobre la juventud, creando 
proposiciones no generakzables a todos 10s j6ve- 
nes, y realizar pmpuestas efectivas tanto en educa- 
ci6n formal como no formal. 

'Uoantarlnvesttgadwer de la UACI. 
I Manuel Rmno, HIsloriedeIm cmbIm dr im mmmlldadesdr I@& 
venes, Mlnbterlo de Aruntor ~odrles/lnnitum de la iuvmtud. Madrid. 
1994, p p  15-54. 
'Ma. GladpMathku,~ErtudmUAturalse de G&nem',en@unrespam 
d &rd* de kr a r h m  pollma de imlbrma:pmpuata h6rlm mem- 
doMgka':Actar do Ill SOPCOM, VI UlSOCOM e II IBU(ICO -wl. Ill, pp. 
SW-51s ... . . 
' Michael FwcaulZ Jean Piqet Henry Gtmw Paulo Fmlre, Leandro 
Sepdlveda y Martln-Barbwo, por mmdonar algunos tdricor de la 
educadfln yjwemudqueconddennquelar penonascanolar wrcie- 
dadesesun mcodinuocamMa 

Ilm. Adem6s. Ib InvesUgadorer de la UIB han complementado em 
documentacibn con la mnruh  de 105 a r c h k  munkipakr de Palma, 
Anacor,Arn yPOllenga,asIc~modemclxioMrp~adarmmOelM~ 
v lmm Exolta Cat6llede Mallma. 
'A. Muhoz CanMn, "Percepcl6n generaclonaP, en Manuel Senano. om 
dl, pp.ms-220, 
O J .  Revtlla C a m o . L a n m r t r u ~ d i s ~ ~ ~ ~ ~ b j u w ~ : b g e n c m I y I o  
pomCUkrr. Departarnentode Prlcdcgla, hcultad de Ciendas y SocEldo- 
gia. Unlversldd Cwnplutenx de Madrid. Madrid 2W1. p. 105. 
9 Senmo M . oa dr- 0.87 - - .  - -  --  ' 1. Martin.Barbem, ' h n e r ,  der-orden cultural y pllmpmtos de 
identidad'. OfckrsTerm, 5 51998). Unlwrsldad Nsional &La Plata. 

' Senatw, op dl, p. 19. p.31. 
Jos6 F. Serrano, 'La invenlgaclbn robre 10s J6vener: ertudios de & I' MuhuzCani6n,an tit.. ln4. 

M e )  I= cultunf, en J. ~ a n l ~ h b e ~ ,  atturn, d & y r ~ n ( ,  M.Mamn Exudero. 'Escudlo Y en Manwi Senan% op.Q 
Universidad Nadonalde Bosofd,Cobmbta, 1998.p.9. p. 127. 
G&lemo UvH de Balearez, ublcado en el Archivo del Relno de Ma- n"rranorM,a@cit 

Las personas y las sociedades se hacen m8s 
Ilbres, c r m  v D K ~ u w ~ ,  se conocen melor - a sf &ismas, db b6ndc pmccden y c6mo tkn 
llegado a ser lo que son. Lar im6genes que 

\-continuaci(5n7emuestram son parte de - 
una exposici6n fotografica realizada como 
un pmyecto del Programa de Historia de la 
Universidad Aut6noma de Ciudad Ju6rez. Este 
proyecto fue presentado por las maestras 
Guadalupe Santiago y Paola Judrez, con el 
prop6sito de conservar la memoria hist6rica 
y dar a conocer entre la poblaci6n juarense 
una parte de su pasado a traves de im6genes 
que muestran escenas de la vida cotidiana de 
este pueblo fronterizo, asi como algunos de 
10s edificios m6s emblem6ticos de la ciudad, y 
eventos que traxendieron mas a116 del dmbito . local. 

La Misi6n de Guadalupe, la Plaza de 
Armas, 10s antiguos vitiedos, el Rio Bravo, 10s 
puentes internacionales, las primeras calles 
de la localidad, 10s tranvias, 10s cines, escuelas, 
comercios, la toma de la ciudad durante la 
Revoiuci6n, la epoca de la prohibicidn, las 
diversiones, el increment0 demogr6fico y 
el crecimiento urbano, son 5610 algunos 
elementos que podemos ver reflejados en 
estas fotografias, que m6s que cuadros 
bonitosqueevocan nostalgia, son documentos 
significativos, una declaraci6n penetrante, 
fragmentos de historia que nos hablan de la 
evoluci6n de un pueblo, de su economia, de su 
cultura, de su identidad. 

La muestra estd conformada por noventa 
fotos en blanco y negro, resultado de una 
selecci6n de m6s de ocho fondos fotogr6ficos 
distintos. Se trata de poco m6s de cien atios en 
imageries de esta frontera; la m6s antigua data 
de 1865 y la m6s recientede 1968. A trescientos 
cincuenta atios de la fundacion, es no 5610 

Inaugunci6n &I Monurnmto a Juirez (1910) necesario, sino grato recordar y reflexionar 
Fuente: IMIP. Fondo Fotograflas Histbicas acerca de nuestras raices, de forma tal que nos 

permita revalorar nuestro entorno y dejar un 
legado a las futuras generaciones de juarenses, 
pues un pueblo que no conserva y difunde su 
historia entre sus habitantes, pierde una parte 
importante de su espfritu. 



Puente de Lerdo y Stanton (19205) 
Antiguo puente de madera, igual al de la calle Ju6rez construido dexle 1885. Durante la Ley Seca en Estados 

Unidos, a cada auto que cruzaba el puente se le cobraba una tarifa de veinticinco centavos; a 10s peatones dos 
centavos y el viaje en tranvla era de seis centavos. 

Fuente: UACJ, Colecciones Especiales 
Clne Rcforma (1953) 

Ubicado al costado sur de la Plaza de Armas, en el sitio que actualmente ocupa el Mercado Reforma. 
Fuente: lconoteca de la Biblioteca Nacional 

Aduana de Ciudad J u h z  
lnaugurada el 10 de septiembre 
de 1889 por el gobemador Lauro 
Carrillo en representaci6n del 
~residente Pofirio Diaz. En 1909 se 

I utiliz6 como punto de encuentro de 
Pofirio Dlaz y William Tah y unos 
atios desoues fue el luaar donde se Puente Intemacfonal Santa Fe (1930's) 

La Com~atiia de Luz de El Paso construy6 en 1930 un puente similar al que se habla construido en Lerdo y 
Stanton en'1925 mmo reemplaro al antiguo puente de madera,que era ya insuficiente para la gran cantidad de 

estadounidenses aue acudian a Ciudad Judrez a divertirse durante la Ley Seca. 
~uente: IMIP. Fondo Fotografias Histdricas 
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Misi6n de Guadalupe 
Fundada por Fray Garcfa de San Francisco el 8 de diciembre de 1659. 

Fuente: Fondo Bauche 

Interior dc la MisUn de Guadalupe 
Altar y ornamentaci6n en el interior de la Misi6n de Guadalupe visto de la entrada principal, finales del siglo XiX. 

Fuente: IMIP. Fondo Fotograflas Hist6ricas 

Consuelo Pequeiio Rodriguez* 

En lm ahos setenta se realiiron inwstigaciones 
sobre la presencia de las mujeres en el mercado 
laboral mexicano cuyo objetivo fue establecer las 
condiciones y caracteristicas del trabajo femenino. 
Una buena parte de los estudiosfueron divulgados 
por dependencias del Estado! Desde la sociologia 
se llevaron a cabo investigaciones que plantea- 
ron la importancia de 10s proce~s de trabajo en 
las fdbricas y lo6 efectos de la tecnologia para 10s 
trabajadores, pem todavia sin distinguir entre la 
participaci6n masculina y femenina. La perspec- 
tiva que rexat6 la presencia de las mujeres en el 
dmbito laborai fue la sociodemografica, al estudiar 
la relevancia de 10s mercados de trabajo y el papel 
de 10s sujetos --sex0 femenino y maxulino- en 
el espacio extradom&tico, de reproduccl6n social 
y de la familia? 

Entre 10s avances en 10s estudlos sobre la par- 
ticipaci6n laboral femenina para la dkada de 
ios alios setenta destaca lo siguiente: primem, el 
"haber dado visibilidad a las mujeres trabajadoras, 
mostrar las condiciones de particlpacibn desigual 
de las mujeres en el mercado de trabajo, develar 
prdcticas discriminatorias contra las trabajadoras y 
criticar 10s sesgos androc6ntricos presentes en 10s 
censos y las encuestas de empleo"? y segundo, de 
10s estudios sobre la clase obrera que dominaron el 
pwiodo anterior a los alios setenta, se dio un tr6n- 
sito conceptual a 10s estudios sobre la fuem de 
trabajo, donde se incorporaron conceptos como la 
repmducci6n social, la familii y la unidad domk- 
tica, para entonces pasar al de obrero social y final- 
mente, a la categorla de sujeto! 

Para la d h d a  de losatios ochenta se increment6 
la producci6n en la investigaci6n sobre las mujeres 
y trabajo, y se realizamn en el contexto de la crea- 

El tranvla elearico him su primer viajedesde el centro de El Paso a Ciudad 
Ju6rezel11 de enerode 1902, simbolizaba la llegada del progresoa la ciudad. 

Fuente. UACJ. Colecciones Especiales 

ci6n de pmgramas de 10s estudios de la mujer o de 
genero en instttuciones de educaci6n superior. A 
partir de la crisis de estos alios, las investigaciones 
tomaron una nueva orientaci6n en el contexto de 
las politicas de modern'ici6n y 10s intentos por 
flaibilizar el trabajo. Destacaron 10s estudios que 
subrayamn 10s efectos de 10s cambios sobre el tra- 
bajo de las mujeres; lor que analiimn el trabajo 
extradomktico y la segregaci6n ocupacional par 
geneto, en donde se estudi6 la participacibn labo- 
ral femenina en determinadas ramas de actividad y 
ocupaciones especificas; y losque rdejaron su dis- 
criminaci6n en el mercado de trabajo. A trav6s de 
los estudios de caso sobre el proceso de trabajo se 

1 dieron los andlisis de la realidad de las mujeres en 
las Mbricas y en sectores afectados por la reestruc- 
turaci6n econ6mica y 10s pmcesos de flexibilidad 
lab~ral.~ 

Asimismo, en la decada de 10s atios ochenta con 
el supuestoagotamientodel modelo de sustitucion 
de importaciones y la crisis de la deuda externa se 
estableci6 un tipo de industrializaci6n basado en la 
Fnversi6n extranjera. En el nuevo esquema hacia la 
productividad secuestion6 la dindmica corporativa 
tradicional de las relacionesde trabajo como obstd- 
culo para la reestructuraci6n por lo que se estudi6 
el trabajo de las mujeres y la flexibilidad del trabajo 
a tra+ de las transformaciones en las relaciones 
laborales! En la industria, la flexlbilidad laboral se 
vio retlejada en la precarizaci6n de ias formas de 
contratacibn, en las modalidades de pago, en las 
nuevas formas de organizaci6n del trabajo, en la 
movilidad y asignaci6n detareas arbitrariamente. A 
las trabajadoras se les colocaba en actividades don- 
de la mtaci6n era mds alta, ya que esas tareas eran 
pesadas y repetitivas. El establecimiento de la flexi- 



bilidad laboral pmpici6el surgimientode un nljme- 
ro importante de trabajos eventuales y de tiempo 
parcial quevinieron a refotzar la marginalici6n de 
las mujeres, sobre todo para las trabajadoras no ca- 
lificadas. 

Los mecanismos para la implantaci6n del modelo 
de relaciones laborales se reflejaron en cambios a 
loscontratoscolectivosconc1dusulasquefavorecian 
"la concreci6n de la politica laboral de la productivi- 
dad".' Asi, se sustrajo importancia a la antiguedad 
y se asign6 mayor peso a la capacitaci6n formal, a 
la escolaridad, al nivel de pmducci6n y a la fideli- 
dad hacia la empresa. La politica laboral tuvo como 
resultado para las trabajadoras la generalizaci6n de 
las negociaciones individuales de las condiciones 
de trabajo, pasando por encima las colectivas; la 
inestabilidad salarial; la individualbci6n de las con- 
dicionesgenerales de trabajo; y la divisi6n entre las 
trabajadoras. 

En el context0 de las transformaciones produc- 
tivas y del supuesto de la crisis del taylorismo-for- 
dismo, en la dkada de 10s aiios noventa se publi- 
camn trabajos sobre las implicaciones de las nuevas 
tecnologias y el trabajo de las mujeres en sectores 
determinados. Los estudios mostramn una cre- 
ciente incorporacibn de las mujeres a ocupaciones 
con mayor tecnologizacibn, lo que no signific6 la 
desaparici6n de la segregaci6n ocupacional en acti- 
vidades consideradas como femeninas. Asimismo, 
en las investigaciones se realizamn andlisis sobre 
10s carnbios pmductivos recientes para resaltar 
las condiciones laborales de las mujeres, si bien la 
mayoria de 10s estudios se realbaron con 6nfasis 
regional. Entonces, se vio la necesidad deestudiar la 
presencia de las mujeres en la industria tomando en 
cuenta su ubicaci6n geogr6fica. las caracteristicas 
de la ocupaci6n y la organizaci6n laboral para 10s 
diirentes sectores industriales. 

Paralelamente a la investigaci6n y la publicaci6n 
de 10s temas seiialados, se da una disminuci6n de 
10s estudios sobre mujer y trabaio aue se atrlbuw 
a 10s giros de inter&-en-asuntos ckmo el medio 
ambiente, las pollticas pablicas o 10s derechos 
humanos y la complejidad que adquieren las nue- 
vas investigaciones sobre la identidad generica y 
la subjetividad femenina, que ya venian dixutien- 
dose dexle 10s atios ochenta y que se adhieren al 
posmodernismo y al psic~andlisis.~ 

res por lo que habria que dar seguimiento a 10s 
cambios que se han dado en el mismo. Por lo tanto, 
seria fundamental realizar otro tip0 de acercamien- 
tos metodol6gicos, ya que existe una ausencia de 
la dimensi6n de genem en 10s estudios del trabajo 
al no establecer la distinci6n entre la participaci6n 
maxulina y femenina y hacer referencia al traba- 
jador "neutmn o plantear la inserci6n laboral de ias 
trabajadoras como homogenea. Asimismo, existen 
carencias en las investigaciones sobre la presencia 
de las mujeres en el mercado laboral, sobre todo 
en la falta de debates hacia el interior de lo que se 
investiga y entre las y los que investigan, lo que pro- 
voca ignorar loescrito y repetir temas? 

Hoy en dfa, para analizar la participaci6n de las 
mujeres en el mundo del trabajo es fundamental 
precisar contextos hist6rico-sociales especificos, 
ya que no se puede hablar de la trabajadora en 
general o como una emidad 6nica.Tambibn implica 
conocer 10s niveles, las tendencias y las condidones 
en que esta participaci6n laboral se lleva a cabo y 
considerar 10s factores que determinan la oferta de 
mano de obra femenina y los factores que afectan 
la demanda. 

En 10s nuevos modelos de organizaci6n del tra- 
bajo peniste la inestabilidad y la precarizaci611, sin 
embargo, se requiere una trabajadora stable y 
comprometida con la empresa. En ese panorama, 
las mujeres aparecen como sujetas a 10s cambios y 
no se consideran las formas de empoderamiento, 
de negociaci6n y resistencia sobre las condiciones 
laborales. Se generalizan 10s efectos de 10s cambios 
como si fueran iguales para hombres y mujeres. No 
se considera la coexistencia de la sociedad jerar- 
quizada y d aumento del cahcter precario del tra- 
bajo femenino. Se ven 10s cambios flexibles como 
algo natural, algo que hay que aceptar. Asimismo, 
se limita el andlisis ya que no se considera que 10s 
perfiles de las trabajadoras cambien con el tiempo 
y que varien de acuerdo con el sector laboral en el 
auese incornran. 
.Docante-investlgadora de la UAU. 
Mary Gold5mkh:Genem ytrabajo: una mlrada deldeM6xica'.GenE- 
ma, 11.11 (19971, Unkrrldad de Coilma-CeMro Unlverritariode mu- 
dior de Gkem, pp. 5-16. 
Mar la  Eugenia de la 0 Martinez, 'FluibINdad. trabajo y mulere.: au- 
nncia y premcla en iw ertudlor del trabjo en M6xico. 1988-1998'. 
RegMnysocf&dd 19,XII (20001,U CDlagiodeSonora, pp.83-134. 
'Goldsmlth,art.clt. p. 7. 
'De la OMaWner, an.clt. 
'Goldsmithan.clt.: Oe l a0  Martlnsz.art. cit. 

C h h J  mcl  ede del l;uplCl11 

constituaonalista en 1914 

El panomma es que contarnos con una 
hetemgeneidad productiva en el mundo laboral, 
siendo las consecuencias complejas para las mujc 

Pedro Vidal SillerX 

Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila cuando sucedio el goipe de Estado que derroco a 
Francisco I. Madero en febrero de 1913; se declaro en rebeldia y comenz6 lo que fue una larga marcha 
por el norteen defensa de la legalidad ofendida. Como su estado representaba un espaciovuinerable 
para el incipienteejercito constitucionalista, Carranza sedecidioa abandonar ese terreno y peregrino 
primer0 por Durango, luego Ilegoa Parral dondeencontro una generosa acogida y cruzando la Sierra 
Madre logr6 encontrar refugio para su gobierno. Al mismo tiempo, desde 10s primeros dias de marzo 
de 1913 FranciscoVilla habia iniciado 10s combates contra el general Victoriano Huerta en Chihuahua 
y al paso de 10s meses, cuando Carranza se encontraba ya establecido en Hermosillo, el viilismo habia 
desalojado ya al ejercito federal de Chihuahua con importantes victorias militates. 

La relacion entre Carranza y Villafue tormentosa. Para marzo de 1914 la popularidad devilla estaba 
muy porencimade la deCarranza,pero 10s acuerdosde 10s revolucionariosde lasdiferentes facciones 
mantenian al de Coahuila como "El Primer Jefe" a quien Viila deberia subordinarse para mantener la 
unidad. Carranza decidi6 abandonar Sonora y viajo otra vez a Chihuahua por la Sierra Madre para no 
pisar territorio estadounidense. El 28 de marzo liego a Ciudad Juarez por la ruta de Casas Grandes. 

A lo largo de su recorrido por el norte de Mexico, Carranza ilevaba consigo pocas cosas, per0 obse- 
sionado por la legalidad que defendia, se preocupaba por editar el diario oficial de la presidencia 
interina: El Constitucionalista, en el queen el cintillo inferior rezaba: "las leyes y dends disposiciones 
de carecter oficial son obligatorias por el solo hecho de pubiicarse en este periodico". Asiqueai llegar 
a Ciudad Jubrez, echo a andar las maquinas de alguna imprenta local y apareci6 el primer numero el 
7 de marzo de 1914 en el que refiriendose a esta ciudad puede leerse en su primera pagina: "Nueva 
residencia del gobierno constitucionalista". Conocemos solamente once numeros de este periodico 
que aparecia 10s martes,jueves y dbados. En elios se leeen la itltima p6gina:"lmprenta del Gobierno. 
Ciudad Juarez, Chihuahua". Lo que significa que esta ocasion debe sumarse a las otras, como fue 
la estancia de Benko Juarez, en ias que la ciudad fungi6 como sede del gobierno federal. El ultimo 
nitmero que conocemos es el del9 de abril de 1914 cuando Carranza y su gobierno salieron rumbo 
al sur de la Republics. 

Entre 10s datos curiosos que se escribieron por esos dias, resalta la reseAa de una entrevista, que 
hasta donde sabemos permanece inedita, entre John Reedy Carranza realizada en Nogales, Sonora. 
Ademas, se reproducen fragmentos del famoso discurso del doctor Beiisario Dominguez, que le 
costo la vida, sumandose a estos documentos diversas ordenanzas, acuerdos, y otros documentos 
oficiales como nombramientos militares. 

: ~ , * ~ ~ ~ & ~ , " ~ ~ ~ ~ P o I n I ~ b b o r a l , p r o ~ u c b v ~ d a d y m u i e ~ 5 t r a .  
bajadoras:FEM, 106,lS (octubre. 1991), p.~. 
'GOl*m"h,aec" 
'Idem. 
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de puta: La atra novedad es el espantajo que 
ahora se agita: "Hugo Ch6vez est6 en camino 
de convertirse en el dictador de toda la America 
Latina: Los patrones han cambiado un poco, hasta 
hace dos decadas se justificaban y bendecian 10s 
baiios de sangre y las guerras sucias acudiendo al 
expediente del miedo al comunismo. Ahora, a 10s 
gobiernos que han dado un giro a la izquierda se 
les haceaparecercomo titeres de ChhvezTambi6n 
se hizo en M4xico con la candidatura de L6pez 
Obrador en 2006. Hasta se apoya la entrega de 
bases al ejercito norteamericano en Colombia, 
"para frenar a Ch6vez: lns61iro. 

Ch6vez ha promovido la reelecci6n del 
presidente en Venezuela, igual lo han hecho Evo 
Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. Antes lo 
him Uribe en Colombia, quien est6 a punto de 
alcanzar la reforma constitucional para poder 
competir en un tercer periodo. Arias ya habia 
sido presidente en Ped y Lula ocupa el cargo 
por segunda vez en Brasil. Reelecciones hay en 
varios paises del Caribe, entre ellos, de manera 
destacada, Cuba. Estados Unidas limit6 a una sola 
vez la reelecci6n del presidenteen 1947. En Mkico 
quedamos espantados con la permanencia de 
Pofirio Diaz en el Palacio Nacional par treinta 
aiios, a grado tal que el lema oftcial incluye la no 
reelecci6n como un paradigma. 

Este variado panorama dice que la no 
reelecci6n en sl misma no significa mayor o 
menor democracia, o mayor o menor respeto a 
10s derechos ciudadanos o mayores o menores 
ventajas. Sin embargo, la experiencia mundial 
aconseja que se le pongan limites al tiempo 
en que una persona puede estar al frente de 
un pais, incluso cuando el regimen tiene como 
origen a una revoluci6n, que debe consolidar 10s 
cambios. La mejor garantia de su perdurabilidad 
es la construcci6n de organismos e instituciones 
pbblicas afianzadas en la propia sociedad. 
Hasta hoy, no existe ningljn sistema de mando 
unipersonal que haya subsistido mucho tiempo 
m6s a116 de la muerte de su titular. Tambien la 
historia ensetia que con 10s aAos, 10s gobernantes 
tienden a la arbitrariedad y al despotismo. Hay 
casos extremos de tiranias en 10s dos polos, como 
10s de Stalin y Franco. 

En Honduras, el dogma de la no reelecci6n, ha 
sewido como pretext0 para incubar y ejecutar el 
golpede Estado, antelas posibilidadesde cambios 

abiertas por el gobiemo de Zdaya. Las medidas 
tomadas por este para acabar con las corruptelas 
de losgrandes negocioscon lasempresas pljblicas 
y modificar la politica econ6mica de mantener 
salarios de hambre, espantaron a 10s beneficiaries 
del regimen a tal grado, que se decidieron por el 
golpe de Estado, resentidos adem6s porque uno 
de 10s suyos se habia mudado de trinchera. 

La restituci6n del mandatario honduretio en 
su puesto, aparece bastante improbable en el 
corto plazo. Los golpistas han quedado aislados, 
sin embajadas ni relaciones exteriores, per0 en su 
ayuda est6nacudiendoorganismosypersonajesde 
la extrema derecha, sobre todo la norteamericana, 
per0 no ~610. En 10s paises latinoamericanos, 
tambien hanencontradodefensoresyapoyadores, 
como un sector de empresarios y politicos 
guatemaltecos ultraderechistas que acudiemn a 
expresarles directamente su solidaridad. Puede 
que el gas les dure al menos hasta las elecciones 
pr6ximas, para tratar de legitimar a un nuevo 
gobierno. 

En el interior,desde losprimerosdiasdel golpese 
ha generado unvasto movimiento popularque ha 
enfrentado con decisi6n este intento de prolongar 
el sistema de privilegios e injusticias. Forrnan 
pane de esta oleada, profesores y estudiantes 
universitarios, obreros, campesinos, colonos 
urbanos. Por sus declaraciones y documentos, nos 
percatamos queconciben el retornoa la legalidad 
constitucional como la puerta para abrir paso a 10s 
de abajo, a un nuevo gobierno que responda a 10s 
reclamos de la mayorla. Uno de estos documentos 
proveniente de una organizaci6n de las mujeres 
seiial6 el pasado 27 de agosto: 

Las Feministasen Resistencia nos mantenemos, 
junto con todos 10s sectores levantados en esta 
lucha popular, y como integrantes del Frente 
Nacional de Resistencia contra el golpe de 
Estado, en la resistencia pacifica y activa hasta 
que el orden institucional sea restablecido 
en el pais y 10s avances en todos 10s 6mbiios 
ganados por las mujeres histdricamente sean 
restituidos. 

El desenlace positivo de este episodio de la 
historia centroamericana, pende de estas luchas y 
node la benevolencia de Barack Obama, a quien 
Zelaya le haexigidoquelo reinstale,en unaactitud 
de poca dignidad e inconsecuencia. 

'Wcente-lnvestigadwde la U A U  

Despues de las elecciones del doming0 5 de julio 
de 2009, el tan temido Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRI) volvi6 por lo que perdi6 hace 
variosatios:ser la primera mayoria en la Cdmara de 
Diputados (LXI Legislatura). Y no solamente eso. 
Tambien arras6 en las elecciones estatales. El voto 

Partido 

bnicamente no le fawreci6 en Sonora luego del 
escindalo ocasionado por la muerte de decenas 
de niiios en una guarderia. Ese estado qued6 en 
manos del Partido Acci6n Nacional (PAN). Sin 
embargo, el tricolor le arrebat6 al blanquiazul 
dos gubernaturas: Querbtaro y San Luis Potosi; y 
conserv6 sin ningGn problema, Campeche,Colima 
y Nuevo Le6n. 

Una comparaci6n entre la legistatura saliente (la 
LX) y la entrante mostrard la importancia de este 
triunfo para el PRI si se observa en perspectiva con 
las elecciones presidenciales de 2012. 

LX Legislatura' 
lnicio de funciones: 1 de septiembre de 2006 

Fin de funciones: 31 de agosto de 2009 

Diputados Diputados 
Mayoria relativa Rep. Pmporcional Total - - 136 $0 - -- A - 286 1 

PRI j65 - 106 - 

PRD 291 - 127 
PT - - 12 - - - 4 - 

11 
Convergencia - '5 4 - 18 
WEM 0 $7 17 
Panal - - - - -0 - -  - - $ - -  _- 9 - -. 
PSD ,O - - - 5 -  - 
lnde endi ; - - - ~- - 
P e  1 - 0 - 

1 
Total 300 300 - 

LXI Legislatura2 
lnicio de funciones: 1 de septiembre de 2009 

Fin de funciones: 31 de agosto de 2012 

Partido Diputados Diputados 
Mayoria relativa 

- PAN. - - - 70 - - 

kp. Pmpo~ional Total 

Convergencia . 0 ~~ - ~~ - . . 6 _ ~ ~ 

- ~ 

~~ - ~~ 

- - . -  ~ -- - ~ ~ - ~ 

Panal - . - 9 - .  
- -  ~ 

- '0 
- 

~~ 

~ - -~ 
- -~ 

Total '300 200 500 



Nuevos 
Pr-res lnvestigadores UACJ 

Beatriz Maldonado Santos* 

El 5 de abril del 2009, la Universidad 
Aut6noma de Ciudad Judrez (UACJ), y la 
Secretaria de Educaci6n Publica a traves 
del Programa de Mejoramiento del Pro- 
fesorado (PROMEP), convoc6 al Concurso 
por oposici6n 2009-1, en el que se ofer- 
tamn 61 plazas de tiempo completo para 
Profesores-investigadores, considerando 
diversas areas del wnocimiento, tanto 
para 10s campus de Nuevo Casas Gran- 
des y Cuauht&moc, como para 10s cua- 
tro lnstitutos de la UAU: el lnstituto de 
Arquitectura, Disetio y Arte; el lnstituto 
de Ciencias Biom6dicar el de Ciencias 
Sociales v Administraci6n; asi como el 

La Licenciatura en Trabajo Social, del 
Departamento de Ciencias Sociales, 
cuenta como parte del equipo de tra- 
bajo con dos nuevos Profesores-inver 
tigadores ellos son: el doctorante 
Adan Cano Aguilar y la doctorante 
Beatriz Adriana Servin Herrera. 

En la Licenciatura en Medico Veteri- 
nario, del Departamento de Ciencias 
Veterinarias, se encuentra formando 
parte del equipo de Profesores-inves- 
tigadores la doctora Yamicela Castillo 
Castillo. 

lnstituto be Ingenieria y Tecnologia. Las . El Departamento de Humanidades, 
solicitudes de 10s profesionistas interesa- del cual forma parte la Licenciatura en 
dos se estuviemn recibiendo hasta el 22 
de mayo del mismo atio, logrando cubrir 
el 54% de las plazas. 

Como resultado de esta Convocato- 
ria, el Campus Nuevo Casas Grandes, de la 
Universidad Aut6noma de Ciudad Juarez, 
ha incorporado a su equipo de trabajo, a 
siete nuevos Profesores-investigadores. 

En el Departamento de Ciencias 
Administrativas, se incorporaron tres 
nuevos Profesores-investigadores: en 
la Licenciatura en Turismo, el maes- 

Educacih, cuenta con un nuevo Pro- 
fesor-investigador, el doctor Marcos 
Jacobo Estrada Ruiz. 

Por lo que respecta al Campus Cuauh- 
tdmoz de la Universidad Aut6noma de 
Ciudad Juarez se han incorporado como 
parte del grupo de Profesores-investiga- 
dores, seis profesionistas. 

El doctorante Rolando Enrique Diaz 
Caravantes, y el maestro Hugo Luis 
Rojas Villalobos ya se encuentran Ile- 
vando a cab0 sus actividades como 

tro Jorge Villanueva Villalpando; en Profesores-investigadores, de la 
la Licenciatura en Administraci6n de Licenciatura en GeomBtica del Deoar- 
Empresas, el maestro Jose Luis Susano tamento de Arquitectura. 
Garcia y el maestro Francisco Javier 
Garcia Heredia. 

La Licenciatura en Humanidades 
del Departamento de Humanida- 
des cuenta tambien con dos nuevos 
Profesores-investigadores, ellos son: 
la doctora Koldovike Yosune lbarra 
Valenciana y el doctor Oswaldo Men- 
dez Ramirez 

. Ademis, la Licenciatura en Enfer- 
meria, del Departamento de Cien- 
cias MMicas, ha incorporado a su 
equipo de Profesores-investigadores 
de tiempo completo al Especialista 
Medico Manuel Jesus Moye Elizalde. 

En el lnstitutode Arquitectura, Disetio 
y Arte (IADA), de la Universidad Aut6- 
noma de Ciudad Juhrez, se integraron 
cinco nuevos Profesorerinvestigadores 
como resultado de esta Convocatoria. 

. Por su parte la maestria en Planifica- 
ci6n y Desarrollo Urbano del Depar- 
tamento de Arquitectura del IADA, 
ha agregado al equipo de trabajo de 
Profesores-investigadores: al doctor 
Ram6n Leopoldo Moreno Murrieta 
y al doctorante Luis Carlos Herrera 
Sosa. 

. El Departamento de Disefio del IADA 
cuenta en su equipo de trabajo con 
tres nuevos Profesores-investigado- 
res, dos en la Licenciatura en Disetio 
Industrial: el maestro Juan Luis Her- 
nandez Arellano y el doctor Cesar 
Omar Balderrama Armendariz, y uno 
en la Licenciatura en Disetio Grafico: 
el doctor Jose de Jesljs Flores Figue- 
roa. 

Por su parte el lnstituto de Ciendas 
Biomedicas (ICB), de la Universidad Aut6- 
noma de Ciudad Juhrez, cuenta con seis 

nuevos Profesores-investigadores, que ya 
se han incorporado a las actividades de 
este lnstituto. 

El Departamento de Ciencias Medi- 
cas tiene como parte de su equipo de 
trabajo, a dos nuevos investigadores: 
la profesora Limberth Machado Villa- 
rroel, quien forma parte de la Licen- 
ciatura en Medico Cirujano y al pro- 
fesor Ruben Efrain Garrido Cardona, 
que forma parte de la Especialidad en 
Cirugia General. 

El Departamento de Ciencias BBsicas 
ha adicionado a su equipo a dos Pro- 
fesores-investigadores: en la Maestria 
en Ciencias de Orientaci6n en Genb 
mica, al doctor Humberto Salgado 
Burgos y en la Licenciatura en Biolo- 
gia a la doctorante Marisela Aguirre 
Ramirez. 

La Licenciatura en Medico Veteri- 
nario, del Departamento de Ciencias 
Veterinarias del ICB, cuenta con dos 
nuevos Profesores-investigadores: 
el doctorante Ulises Macias Cruz y el 
doctor Hector Armando Olguin Arre- 
dondo. 

Ademb, y como resultado de la con- 
vocatoria 2009-1, el lnstituto de Ciencias 
Sociales y Administraci6n (ICSA), de la 
Universidad Aut6noma deCiudad Judrez, 
ha incorporado a sus actividades a cinco 
nuevos Profesores- investigadores. 

La Licenciatura en Ciencias de la Segu- 
ridad del Departamento de Ciencias Juri- 
dicas del ICSA, incorpor6 a su equipo de 
Profesores-investigadores al maestro Luis 
Ernesto Orozco Torres. 

'bnte-invenigadorade la UACJ. 







interior con la tercera 
persona gramatical del 
narrador omnisciente, 
y Csta con la segunda 
persona, quiz6 la del 
autor, o incluso, la de 
la propia concien- 
cia de Benito Ju6rez. 
aquella que dialoga 
y debate con el a lo 
largo de su acontecer 
politico y humano. El 
di6logo retrata siem- 
pre a 10s personajes, 
pues esquiva en todo 
momento el orna- 
mento decadentista 
de una imitation del 
siglo XIX, per0 sin caer 
nunca en una con- 
temporaneidad ram- 
plona, vicio tan comljn 
en tantas modernas 
novelas hist6ricas. Es 
en este sentido que 
la novela resulta una 
especie de polifonia 
para la cual merece la 
pena prestar un oido 
atento y exigente. Creo 
que 10s riesgos eran 
muchos y evidentes; 
Eduardo Antonio Parra 
ha sabido sortearlos 
todos para construir 
un testimonio literario 
de primera magnitud a 
la altura del personaje 
retratado a lo largo de 
sus pbginas. 

y otras resends 

Ricardo Rodriguez Ruiz 

Tryno Maldonado, 
Yicna roja. Joaquin 
Mortiz, Mexico, 2005, 
166 pp. 

Homenaje a 
Schiinberg 
iQui6n es Arnold 
Schonberg? y, iquk 
tiene quever con Viena 
roja? 0, mejor dicho, 
iqu6 es Viena roja? 
Viena roja es el titulo 
de una extraordinaria 
novela publicada en 
Mexico en el atio de 
2005, del joven, per0 
muy talentoso, exri- 
tor Tryno Maldonado 
(Zacatecas, 1987). 

El titulo de la novela 
responde a que 10s 
personajes y la acci6n 
que en ella ocurren, 
estan situados en 
Viena, Austria, en el 
atio de 1927. El rojo se 
refiere tanto a la pre- 

ponderancia que en 
ese pais y en esa epoca 
tenia la ideologia y 
el partido comunista, 
como a la violencia 
generada por las con- 
tiendas politicas entre 
el fascism0 naciente y 
el comunismo, entre 
la Primera y Segunda 
Guerras Mundiales; 
esta Segunda Guerra 
Mundial desencade- 
nada precisamente 
por el af6n de dominio 
mundial del nazismo 
alemen encabezado 
por Hitler. 

La pmtagonista de 
esta novela se ve invo- 
lucrada en una lucha 
callejera, que de alguna 
manera determina su 
vida para siempre: 

La fractura con la 
gramdtica de lo real 
me llev6 a hincarme 
en el piso como una 
estljpida, mientras 
a mi alrededor se 
perpetraba una car- 
niceria (p. 56). 

La mujer que sufre 
esta desgracia se 
llama Friedl Aichin- 
ger y es, en la novela, 
quien relata o narra 
la historia. La manera 
mediante la cual nos 
llega la noticia de 10s 
acontecimientos de la 
novela es por mediode 

cartas dirigidas, ni mas 
ni menos, que a Arnold 
Schonberg, mljsico, 
creador del sistema 
dodecaf6nico de com- 
posici6n musical y uno 
de 10s compositores 
m6s influyentes del 
siglo XX. Naci6 el 13 
de septiembrede 1874 
en Viena en el seno 
de una familia judia; 
muri6 en Estados Uni- 
dos en 1951. 

Una vez que hemos 
dado respuesta a las 
preguntas del princi- 
pio podemosadentrar- 
nos en 10s pormenores 
de la historia contada 
por "Friedl: La trama 
es sencilla, bhsica- 
mente se trata de una 
mujer cuya vocaci6n 
es la mljsica y que en 
algljn momento fue 
discipula de Schon- 
berg; el violin es el 
instrumento elegido 
para desarrollar su 
actividad musical. Al 
comienzo de la novela 
la encontramos en un 
proceso de separa- 
ci6n de su esposo Ila- 
mado Harald, de quien 
comenta la protago- 
nista: 

Si he de serle sin- 
cera, la paciencia 
no es una virtud 
que me sea dada 
cuando se trata de 
Soportar a un necio 

que no busca sino 
su propio aniqui- 
lamiento. Mi voca- 
cion de m6rtir -si 
es que la tuve- 
tambien se extin- 
gui6. Por el amor 
no me pregunte; al 
final quiz6 sea solo 
eso -0 lo que es 
lo mismo: la mera 
costumbre hecha 
pasar como tal- lo 
que me mantiene 
unida a este hom- 
bre (pp. 10-11). 

Por lo cual nos empe- 
zamos a enterar de que 
tiene convicciones muy 
arraigadas en cuanto a 
la relaci6n entre hom- 
bres y mujeres 

Percibo que su 
mirada androcen- 
trica del mundo le 
dice que yo misma 
propicie la golpiza 
de hace tres sema- 
nas frente al Justiz- 
palast (p. 65). 

Friedl, entonces, cuen- 
ta la historia, es narra- 
dora y protagonista. 
La manera de contares 
muy peculiar, se recu- 
rre al modo epistolar. 
Friedl escribe cartas a 
Schonberg, y en ellas 
le cuenta 10s aconte- 
cimientos m6s impor- 
tantes de su vida. 
Como en todo texto 

literario la materia de 
la novela da principio 
cuando el mundo de 
10s personajes se tras- 
toca. En el caso de esta 
mujer, su plan de vida, 
ser una gran violinista, 
se ve frustrado por 
las lesiones que sufre 
cuando una manifes- 
taci6n en la que se ve 
envuelta es reprimida 
por la policia, es la gol- 
piza a que alude la cita 
anterior. 

La transformaci6n 
del personaje es gra- 
dual y paulatino a par- 
tir de este momento, 
per0 inexorable, cada 
vez se aleja m6s del 
destino que se habia 
trazado. Tanto su vida 
matrimonial como su 
vocacion por la musica 
se van esfumando. 

A partir de algljn 
momento lo ljnico 
que le queda a esta 
mujer consiste en 
el desahogo de sus 
penas por medio 
de las cartas dirigi- 
das a Schonberg. 

En fin, se trata de una 
novela amena y ligera, 
per0 con una pene- 
traci6n muy aguda 
en la psicologia de 10s 
personajes, especial- 
mente de Friedl. 

UliiCampbell (comp.), 
BioLtica en perspectiva. 
Universidad Aut6noma 
de Ciudad Jdrez Ciudad 
Juarez, 2008 [wl. D i i -  
gariol. 

No obstante que se 
trata de un campo 
interdisciplinario de 
reciente creaci6n (fue 
acutiado apenas en 10s 
atios setenta) la bio- 
etica ha mostrado un 
gran despliegue y una 
gran creatividad no 
s61o entre 10s fil6sofos 
que se han dedicado a 
su estudio, sino en un 
sinnljmero de estudio- 
sos de diversas disci- 
plinas. 

En la actualidad la 
bioetica incluye no 
ljnicamente las valo- 
raciones eticas asocia- 
das a la salud humana, 

las tecnologias de 
inte~enci6n sobre la 
vida y muerte, el patri- 
monio genetic0 de la 
humanidad, la respon- 
sabilidad de m6dicos 
y cientificos, sino que 
adem6s abarca las 
discusiones sobre el 
presente y futuro de la 
vida humana y del pla- 
neta que nos alberga, 
temas ambos vincula- 
dos estrechamente al 
concept0 de calidad 
de vida y el papel de 
la tecnologia en este 
ambito,queocupa hoy 
por hoy un espacio pri- 
vilegiado no s61o en la 
bioetica, sino en 10s 
m6s disimbolos cam- 
pos del saber, interdis- 
ciplinarios todos. 

Losochotextos, ade- 
m6s de 10s dos anexos 
y la introducci6n ela- 
borada minuciosa- 
mente por el doctor 
Ulises Campbell, que 
forman el corpus de la 
obra, dan cuenta de 
la notable expansi6n 
de 10s intereses y pre- 
ocupaciones de esta 
area de la filosofia, que 
desde su definici6n 
temprana ha transi- 
tad0 hasta incluir una 
amplia gama de pro- 
blemas que van desde 
la ingenieria genCtica 
(humana,animal,vege- 



tal) hasta 10s efectos 
de 10s avances tecno- 
16gicos y el medioam- 
biente, desde 6pticas 
netamente interdixi- 
plinarias, incorporando 
conocimientos proce- 
dentes de la filosofia, 
hermeneutics, biolo- 
gia, sociologia, etica, 
derecho, religih, teo- 
logia, medicina, entre 
otros de 10s formula- 
dos por 10s diferentes 
autores, per0 tambien 
en perspectivas pro- 
pias de la regi6n lati- 
noamericana, desde 
propuestas normati- 
vas, analiticas y des- 
criptivas. 

Ante la insuficiencia 
del instrumental &tic0 
elaborado desde la 
perspectiva occiden- 
talista y eurockntrica, 
para afrontar la amplia 
gama de problemd- 
ticas que derivan de 
un mundo en convul- 
si6n, un mundo sin un 
centm defmido, inte- 
grado por sociedades 
complejas, multifoca- 
lizadas en terminos 
de valores, con mdlti- 
ples cosmovisiones y 
orientaciones &ticas, 
10s diferentes autores 
subrayan la urgente 
necesidad de una bio- 
btica que asuma las 
amplias probiemdticas 

derivadas del desbor- 
damiento de las posi- 
bilidades tecnico-cien- 
tificas de la segunda 
mitad delsigio XX, que 
se han traducido en 
profundas transforma- 
ciones de las concep- 
ciones vigentes sobre 
la vida y la muerte, 
sobre el progreso, 10s 
derechos humanos y 
de 10s animales, la sus- 
tentabilidad, ancladas 
en la libertad de los 
individuos para deci- 
dir sobre sus personas, 
atendiendo o elimi- 
nando el tutelaje de 
las instituciones reli- 
giosas, que dicho sea 
de paso, en el caso de 
AmPrica Latina, ejer- 
cen una gran influen- 
cia en este tipo de dis- 
cusiones y sin duda Ile- 
van una gran ventaja 
hist6rica por su atieja 
presencia en la regi6n, 
aunque presentan 
glandes fisuras por las 
que se filtran dixusio- 
nes b a s .  

El mundo actual 
exige un nuevo tip0 
de valores, una nueva 
bioPtica. Este mundo 
en el que hemos sido 
"arrojados a la liber- 
tad: despojados del 
telos, para recurrir a 
la metdfora de Agnes 
Heller, donde 10s valo- 

res tradicionales de la 
modernidad fuemn 
abandonados al lado 
del camino de la his- 
toria al alto costo del 
desamparo. Pero este 
mismo desamparo se 
ha tornado en crea- 
dor de mdltiples posi- 
bilidades para este 
mundo dexentrado, 
esbozando pmbabili- 
dades infinitas de liber- 
tad, la mayorfa adn 
inexploradas, donde 
el rechazo a ios esen- 
dalismos atemporales 
nos orilla a enfrentar 
el sentido de la con- 
tingencia, a tra~& de 
la construcci6n de una 
bio&ica laica. 

Un tip0 de pensa- 
miento elaborado no 
solamente para incidir 
en la vida en abstracto, 
slno para provocar 
efectos en el mejora- 
miento de la calidad de 
vida de 10s habitantes 
de este devastado pla- 
neta. en el bienestar 
de 10s grupos huma- 
nos, en particular 10s 
mds desprotegidos y 
vulnerables ante 10s 
efectos perversos de 
la civilizaci6n moder- 
nizadora (lease tecno- 
logla), donde las esca- 
las de pmducci6n han 
arrasadocon la vida de 
grupos enteros y han 

puesto en entredicho 
las posibilidades mis- 
mas de sobrevivencia 
de la especie humana. 

De ahi la pertinencia 
de una bioPtica laica, 
como nos invita Adridn 
Renteria en su texto 
"Bica, bioetica y laici- 
dad: a tra* de did- 
logos abiertos, demo- 
c~dticos, suxeptibles 
de ser modificados 
cuando asilo requieran 
quienes participan en 
ellos, a la manera de 
la esfera pdblica pro- 
puesta por Habermas, 
que tomen err cuenta 
10s principios utilita- 
ristas del mayor bien 
para el mayor ndmero, 
aun cuando la sola 
sugerencia parece ir a 
contrapelo de la ideo- 
logia neoliberal domi- 
nante que persigue el 
bien para unos cuan- 
tos. En fin, la formaci6n 
de una nueva 6tica fir- 
memente enraizada 
en las culturas locales, 
per0 sin dejar de mirar 
al mundo. 

La heroina Antigona y la bilateralidad 
del derecho 
jEsta radiante criatura no pertenece a 
ninguna epoca! l 

Norma Elisa Zamarripa Sagarnaga* 

De las tragedias griegas escritas por 
S6focles, han perdurado hasta nuestros 
dias irnicamente siete, entre las cuales 
destaca particularmente una, Antlgona. 
Serd que el destino se confabul6 con la 
misma "Antigona" para que a trav& de 
ella se mostrara la confmntaci6n entre el 
derecho natural y el derecho positivo y 
para que una y otra vez cobrara vigencia 
en el tiempo con casos donde, por ejem- 
plo, la muerte divida sentimientos, creen- 
cias, dogmas, phcticas, tradiciones, opi- 
niones e interpretaciones y tdcitamente 
despierte ademk un ant6nimo por esa 
exaltada voluntad de irrestriao respeto 
al derecho natural y al derecho positivo. 
Lo cierto es que nada tan ilustrativo POP- 
ticamente hablando de la desgracia y tan 
normativamente perfecto para repre- 
sentar esa bilateralidad del derecho, que 
Antlgona. 

La trama es simple: como hijos varones 
de un ausente Edipo, Eteocles y Polinices 
se enfrentaron porel reino de Tebas, per0 
al llegarel turnodeeste 6ltim0, su herma- 
no no cumple con lo pactado y se produ- 
ce una luchafraticida en la que ambos fa- 
Ilecen. Dadas las circunstancias, Creonte 
accede al poder por el parentesco que le 
une con Yocasta la madre de estos y a la 
vez de Antigona e lsmene.zCreonte emite 
la prohibicidn para dejar insepulto el ca- 
ddver del derrotado Polinices. Antigona, 
al conocer esa disposicicin, se confronta 
con su propia hermana ismene, pues la 
orden es determinante: castigo de pena 
de muerte a quien incurra en desacato a 
la autoridad y a su orden emitida. 

iQuP resulta jurfdicamente de esto? En 
materia de derecho se puede establecer 
que nos encontramos ante una norma 
juridica positiva por ser una orden de 

la autoridad que reirne las formalida- 
des necesarias por haberse proclamado 
la pmhibici6n a trav6s de ios heraldos. 
Prescribe una sanci6n ewcta: la pena de 
muerte que se impone a todo aquel que 
la desobedezca, por tanto, nos encon- 
tramos ante la presencia de una norma 
general, formalmente vdlida y obligato- 
ria. El *mino de vigencia inicia a partir 
de que se hace del conocimiento a 10s 
ciudadanos y su final se dard cuando se 
emita una nueva ley del mismo nivel o 
superior a Bsta. 

Pero, a pesar de la pmhibici6n, alguien 
ha real ido un ritual en memoria de Poli- 
nices. Corifeo, consejero del rey, piensa 
que fueron 10s dioses quienes llevaron a 
cabo la tarea. Sin embargo, Creonte ase- 
Vera lo contrario, ic6mo 10s dioses reali- 
zarian semejante tarea tan paraddjica?, 
entonces, iquiPn lo hizo? Para Creonte 
han sido 10s guardianes a quienes confi- 
ri6 tan desdichada labor. Pero no es asi. 
Para no recibir el castigo de pane de la 
autoridad 10s guardianes presentan a la 
desdichada hija de Edipo, Antigona, ante 
Corifeo y Creonte. Sin duda, ella ha sido 
quien realiz6 el ritual. Ella misma con 
polvo drido y un aguamanil de bronce 
bien forjado, hizo la triple libaci6n pre- 
vista en el ritual fdnebre. 

Creonte cuestiona a Antigona para 
conocer si acaso sabia de lo decretado. 
Ella responde afirmativamente. Nada 
niega frente al interrogatorio. Antigona 
responde que no era un mandato divino, 
por ejemplo de Zeus, y que aquellos 
decretos emitidos por el (Creonte) care- 
cen de fuerza para estar por encima de 
las ieyes de los dioses ya que la vigencia 
de las leyes no escritas son para siempre 
y no re sabe cuando aparecieron (dere- 



cho natural). Existe una clara tendencia 
en Antigona de sobreponer el derecho 
natural muy por encima de las leyes 
hechas por el hombre (derecho positivo). 
La desgracia y el dolor de que quedase 
insepulto el cadaver de su hermano Poli- 
nices fuemn el factor preponderante de 
la conducta en Antigona. 

Para Antigona el derecho natural es 
imperativo, no asi para Creonte, para 
quien lo es la aplicaci6n delas leyes, o sea 
la obediencia a la norma juridica. Ambos 
personajes est6n situados dentro del 
mismo context0 de la tragedia (espacio, 
tiempo, linaje y lams familiares) perocon 
pmfundas diferencias en concepciones 
del ser, del deber y de gCnero. 

En la Antlgona de Mfocles encontra- 
mosdos interpretaciones claras per0 muy 
opuestas una de la otra. El cumplimiento 
dela obligaci6n moral de la heroha Anti- 
gona respecto al cadever de su hermano 
Polinices, es de car6cter unilateral por la 
sencilla raz6n de ser un sujeto a quien 
oblIgan per0 no hay quien leexijael cum- 
plimiento de tal deber. La otra es bilateral 
porque se "imponen deberes correlati- 
vos de facultades o conceden derechos 
correlativos de obliga~iones".~ Creonte 
(sujeto activo) tiene la facultad de recla- 
mar el cumplimiento, la obsewancia de 
lo prescrito a la heroina Antigona (sujeto 
pasivo). 

Paso a paso, al desarmllarse la tragedia 
griega podemos destacar que Antigona 
abri6 un camino con su amor fraternal 
que la llev6 a librar una batalla entre lo 
divino y lo humano. El debertuvosimple- 
mente cadcter obligatorio respondiendo 
a una exigencia moral, lo que dio como 
resultado la unilateralidad del derecho 
natural. Pero el mismo drama nos mues- 
tra a su vez la bilateralidad del derecho al 
establecer el deber en la heroina, Antigo- 
na, y la pretensi6n de Creunte. 

La Alltlgona de S6focles revela una 
estrecha relaci6n entre la tragedia griega 
y el derecho que es por siempre atem- 
poral. Es un cldsico vigente de aspectos 
interminable5 para interpretaci6n esc6- 
nica, filos6iica, poCtica y juridica entre 
muchas otras disciplinas m6s. 

*Ehldlanfcdcla LiEemhtunen Dewahode b UAEJ. 
1 TIVonptel zur Antigone~%phokkr'hHohnannrhaI,apudCleorge S t c i n e r , A n ~ ~ : u n a ~ y u n a ~ b c  
lakvarm(tfad.Alhe~ L8MoI.Gedlsha. Balrelone. 1987. p 18. 
ZS6f@d~,Amfgew(vad Madano Benaveure).EdklonesOoriw,M~rld, 1997,Spp. I ' WuardoGarrlaMayne2,In~MnalsmrdbdeldnahoPDrrJa. MMm, lJ.ed,, 1979, p. IS. 
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R i c o c l r e t o l o s ~ d e a u t o r =  
paratextualidad e lmperio del aukor 

Carlos Jesus Canales Guerrero* 

La lectura es lo queno se detiene 
Roland Barthes 

Ricochet o 10s derechos de autor de Luis 
Arturo Ramos (Minatitldn, Ver., 1947), 
gira en torno a las pesquisas y enredos 
que se suxitan cuando su protagonista, 
Abelardo Salgado, traductor y escritor 
fracasado, encuentra en una libreria de 
viejo de la ciudad de MCxico un ejemplar 
comentado de De rebote, su ljnica novela 
publicada hasta la fecha. Por otra pane, 
poco despuCs de iniciar la bSsqueda de 
su dedicada y en un sentido Snica lecto- 
ra, Ritha Chain -0 Ricochet durante bue- 
na parte de la novela-, Abelardo dexu- 
bre en el cuello de su esposa, la tambiCn 
traductora Carmen, un moret6n que mds 
que desatar una segunda bSsqueda, 
tiende un puente entre la copia anotada 
de Derebote y el cuerpo de su mujer, per0 
tambiCn entre Ritha y el supuesto aman- 
te de Carmen. 

El inverosimil acceso de Abelardo a ese 
proceso tan estrechamente relacionado 
con la inmediatez de la vida que es la lec- 
tura,' la improbable bljsqueda del lector 
por partedel autor y el desafortunado ha- 
llazgo que hace Salgado, ponen de mani- 
fiesto la concepci6n moderna de la rela- 
ci6n autor-texto-lector anunciada desde 
la segunda mitad del siglo pasado. 

Acontrapuntocon loanterior, la presen- 
cia de los paratems -las pmducciones 
verbales o no que ademas de acompafiar 
al texto le dan presencia y aseguran su 
existencia en el mundo bajo la forma de 
libm--2 en y alrededor de De rebote son 
importantes porque se relacionan con la 
interpretaci6n textual en tanto que crean 
un proyecto de lectura de la obra desde 
la intencionalidad/interpretaci6n del au- 

tor, un sintoma de lo que Barthes conoce 
como el imperio del autot3 Asi pues, el 
presente trabajo pretende abordar estos 
dos aspectos en aparente oposici6n que 
actljan dentro de la novela. 

En el primer contact0 que Abelardo 
tiene con el ejemplar comentado de De 
rebore, unas descarapeladuras restan 
cuatro letras a su nombre. Asi, el para- 
texto "Abel" se relaciona con el epigrafe 
inaugural de Ricochet...: "YavC pregunt6 a 
Cain: iD6nde est6 tu hermano? Y 81 re+ 
pondi6: No lo sC.  soy acaso el guardian 
de mi her man^?:^ y a su vez con la idea, 
esbozada por la propia novela, de que "el 
ejercicio de la lectura bien podria quedar 
a manos de 10s hermanos biblicos"? don- 
de Cain seria el lector y Abel el autor. 

Por su parte, el titulo, a pesar del po- 
sible significado personal que Ritha, o 
Ricochet, pudo haberle otorgado (pues 
"ricochet" en inglCs quiere decir "rebote: 
como setiala Carmen," queda supuesta- 
mente explicado con otro paratexto en la 
cuarta de forros de De rebote. .. donde se 
expone que la novela establece el prin- 
cipio de que si el amor no se alcanza de 
ida, posiblemente pueda realizarse de 
vuelta? El narrador apunta que el propio 
Abelardo se encarg6 de redactar este 
texto, de manera que al lector de su obra 
termina por imponbrsele una suerte de 
significado ljltimo* y su interpretaci6n se 
w limitada. 

La, por otra parte privilegiada, expe- 
riencia que el azar le concede a Abel 
como autor, al tener entre sus manos las 
huellas de la lectura de alguien que sin 
lugar a dudas tenia en alta estima a De 
rebote, parece convertir las anotaciones 
hechas por Ritha en una nueva categoria 
paratextual centrada en el lector y sujeta, 



ademhs, al anhlisis propuesto por Genet- 
te como en el caso de la dedicatoria? a 
un posible estudio grafolbgico, como el 
hecho por su amigo historiador Salvattori 
cuyo acercarniento inicial a la novela de 
Abelardo es ante todo paratextual: 'Su 
repugnancia por la literatura de ficci6n. 
como 61 la llamaba, quedaba contradicha 
por esta circunstancia que la mezclaba 
con la realidadyo 

Barthes considera que la explicaci6n 
de la obra se busca siempre en quien la 
ha pmducido. Durante su pesquisa, Abe- 
lardo parece saberse poseedor del su- 
puesto significado Clltimo de De rebote a 
pesar de su intimo agradecimiento por la 
minuciosa lectura hecha por Ricochet;I1 
esta postura, ademds, se relaciona con 
la concepci6n de la literatura como insti- 
tucibn, en la que el text0 "somete, exige 
que lo observernos y lo respetemos.? 
Por otra parte, Barthes sefiala la manera 
en que, a lo largo del siglo XX, la pareja 
"obra/autor" absorbi6 toda la energla de 
la critica y la ciencia literarias, y el te6ri- 
co franc& parece concluir a l  respecto: 
Tiempre hemos concebido la literatura 
como un arte del autor, y nunca como un 
arte del le~tor"?~ 

Es momento, tambien, de dar un giro a 
esta situaci6n. Barthes apunta que en la 
segunda rnitad del siglo XXsefuegestan- 
do una teoria de la escritura, ta cual inten- 
ta sustituir la antigua pareja "obra/autorW 
por una nueva, constituida por "exritu- 
rallectura", en la que el autor es sustitui- 
do por el lenguaje, considerando que la 
escritura es la destrucci6n de tcda voz y 
de todo origen, desplaza el habla, el indi- 
viduo, la persona, realiza un trabajo cuyo 
origen es indiscernible." Asi, "la escritura 
es ese lugar [...I en donde acaba por per- 
derse toda identidad, comenzando por 
la propia identidad del cuerpo que exri- 
be"? Abelardo representa la postura del 
binomio "obralautor" pero, retomando la 
metdfora de Abel y Cain, las ideas reci6n 
expuestas dejan entrever el destino que 
como autor correr6 a manos de Ricochet. 

iDe qu6 lado re inscribe entonces Luis 
Arturo Ramos? iA favor de cud1 de 10s 

binomios obralautor, escritura/lectura? 
Bien podria suponerse que cualquier 
escritor contemporkneo se inclinaria 
por el segundo par de conceptos, y asi 
parere constatarlo la ankcdota misma de 
Ricochet.. Sin embargo, en la cuarta de 
forros del libro de Ramos se presenta casi 
exactamente el mismo fen6meno que 
en la de De rebore en cuanto a la posible 
imposici6n de un sentido esencial del 
texto para el lector; casi, porque Rarnos 
-quien ha confesado haber redactado 
ese paratexto de por lo rnenos dos de sus 
novelas-l6 va mucho m6s a116 y repro- 
duce en el texto exterior un fragment0 
par poco identico al siguiente, incluido 
en Ricochet o 10s derechos de autor: "Y a 
pesar de que la confusi6n de nombres 
y apellidos habia provocado que un 
supuesto Cain terminara asesinando a un 
falso Abel, 10s acontecimientos reflejaban 
el antagonism0 inherente en 10s libroc 
aun contra su voluntad, todo lector ter- 
mina masacrando al autor de la novela 
que leen?' El texto, y ante todo el lector, 
tienen la palabra. 
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oCu.intos dijo? e 
R. 7 mil 865 millones de pesos, deacuerdo con 

EI pais el ,,,,,,,do en tiempos de crisis... Alonso Lujambio. titular de la Secretaria de 
Educacibn Piblica. 

Puntosporcentualesenquese"derrumb6" 1 l la economia tan solo de abril a iunio, Millones de pa. que deberh enfrentar M6xico 
seglin el INEGI. o e  comod&citfiscal para el 2010. 
R. 10.3%. la mhs alta caida en las iltimas R. 300 mil millones de pesos, segin el Secreta- 
siete dicadas. rio de Hacienda, Agustin Carstens. 

Millonesdepesos recortadosa losestados 2 .  Secretarias de estado que deberin desaparecer para 
l dest~nados a sus grupos antisecuestros. 9 e  hacerfrentealdMdfisa1 del pr6ximoab. 

R. 384 millones (12 millones a cada estado), R. M s .  Secretaria de la Funci6n Mblica, de la 
de acuerdo con el secretario de Seguridad Reforma Agraria y de Turismo, segin anuncib 
Piblica Federal, Genaro Garcia Luna. el presidente Calder6n. 

Porcentaje de caida de las ganancias de Barnes & 10 Nlimero de muertos registrados en 10s tres prime- 
3 e  Noble, la cadena de librerias n d s  grande de 10s eros afios del presidente Felipe Calder6n Hinojosa. 
Estados Unidos. R. 12,938 muertos; 13.04 en promedio por dia. 
R.27 % durante el segundo remestre, debido 
al aumento de las compras en linea, impul- 
sados por sus competidores. 

7.LaJomad0,lA 21 deagono de2009. 
2.LaJornada 16A. 21 deaaorto de2009 

Millonesdepesosendeudaqueenfrentaelayun- 3.LaJomada. 7A. Seccl6n?uhura.21 deagonode2m 4. tamiento de E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  considerado coma +.Lonrno&. 3ollpcu6n E l la&% 21 dcagosIodelmP 
5.EIUntwrral. 1A. 20 de agcrtode 2009. 

uno de 10s mvniapios con mayor presupuesto del pais. 6.7 y8.~1untvena1,7~. 20de agosw de 2009 

601 millones de 506 millones 9 UUnivem!, LaJornodo, W6Isbr. Mlknlo, 8 de sepllembre de2C99 
10. EIUni-I, 16A. 20de agostode 2009 

de adeudo de agua potable y 6.5 millones 
del DIF. ... Y la dolce vita con nuestros legisladores 

Millones de pesos en Nrdidas qw enfrenta el 
a e  agm mexicano debido a la escasez de lluvias Millones de pesos que pag6 la 60 Legislatura por 500 
que mantienen al pais en UM virtual 'crisis alimentaria 1 . l taqetas A M  que permiten a 10s legisladores mexica- 
hist6rica". nos no pagar en las caneteras de cuota del pair 
R. 15 mil millones de pesos, segdn datos de R. millones de pesos. 
CONAGUA y la CNC. 

Millones de pesos que costahn al aAo 500 tarjetas 
Millones de pesos que costarh a Mexico la com- 2 l para los 500 nu- diputados, 

6 e  pra de 20 miIIona de dais de la nueva vacuna 9 mi~lones de Pesos. 
para atender cam provocados por el virus AHlN1. 
R. 1,600 millones de pesos, segin Mauricio Millones de pesos que preven gastar en tarjetas en 
Fernhndez, subsecretario de Prevencibn y 3 - l tresanos de la 61 Legislatura. 
Promoci6n de la Salud. R. 27 millones de pesos. 

Millones de pesos remrtados a las universidades Tiempo promedio que tardamn 10s diputados de la 7 e  dd pais, debido a la &is econ6mica. 4 e  60 Legislatura en rendir SIJS inbrmes por los Vujes 



de trabajomque realiiron como legisladores. 1.2.3.4y S.EIUnlva~I.mdeagmode2W9. 
6.Lalarmd4,8A,Seai6n polltica. 20 de agortode2w. 

Cerca de 3 afios. En promedio cada diputado .~UIII~~ISIII, 9 ~ .  Seccl6n M~XICO, 20 & agmmde 2009. 
entreg6 hasta 25 informes juntos dias antes de 8.hJornada,CM. Secct6n Pollt1ca,20deagmode2009. 

dejar su cargo. 9 y 10. Slndlcato National deTrabaiadores del Tribunal de JustIda Fls- 
cal y Administrauva. EIUnivemal. 9A. Secd6n Mexico, 20 deaamo de 

Millones & pesos q w  gasta el Senado en el pago de 5 asesoresa los 128 senadores. 
R. 208 millones 337 mil pesos, de lor cuales 
corresponden 1 mill6n 627 mil 636 pesos para 
cads senador o 135 mil 636 pesos m&sual&. Rara ovis 
Crisis, jcudl crisis? 

Acci6n que realii el diputado pnista h r d o  
Sueldos de los diputados enalgunos estados &I 6. p i s  

1. ~ q u e m o l e s ~ s o ~ e m n m n o ~ a s u s m  
pa~ierosde prtido, sinoal restodelos legisladores dela 60 
Legislatura. 
R. Regret6 --aunque usted no lo crea- un 
millbn de pesos que la Chrnara de Diputados le 
entng6 indebidamente a cada legislador por 
concepto de devoludones de boletos de avi6n 

7 Premgativasde bs quegomdn 10s diputados de la no utilizadox. 
61 Legislatura federal, ademis de w sueldo. 

R. Cuatm boletos de avi6nl viajes ndondos a1 l . a u ~ ~ v e ~ l ~ ~ d ~ ~ , ~ l o ~  Milenlo, 19deagonode2W9. 
mes para visitar sus lugares de origen. Quienes 
vivan a menos de 300 kil6metros de la ciudad 
de MCxico tendrhn gasolina y tarjeta AVE para 
no pagar en las carreteras de peaje. Seguros 
de gastos mCdicos y de vida, y cerca de 152 mil 
pesos a1 mes de sueldo. 

Millonesde pesos que les f u ~ o n  condonados tanto uPamce que/apartC mbs dificiles 8. aTdevisa coma1 Verde Ecologists, pordecisi6n de 
10s conseierosdd IFE. hablar bien de Mixico. Hablarmal 
R. n e i  millones de pesos por propaganda delpais esparamuchosno sdo un 
anticipada al usar una telenovela para pm- eshemo cotidiano, hosta de esos 
modonar al PVEM. La multa le fue cambiada 
por "~610" una amonestaci6n pciblica. viven, diria yo". 

Suddo prwrogativasque recibe Felipe Calder6n Hinojosa. presidente de M6xico. 9. Tfihnal Federal de Justicia Fiscal y Administmtim. 
R. 141 mil 500 pesos menswles, cuando loauto- 
rizado por Hacienda "solamentem es de 131 mil 
300 pesos. Adicionalmente, este funcionario 
recibe 74 mil 100 pesos anuales para comidas y 
5 mil pesos al mes para el pago de celular. 

Recopilaci6n: 

Servando Pinedalaimes 

Suddo mensual que redbe cada uno de 10s 10 10 emg~stradosdel . Tribunal Federal de Jusdida Fiscal 
y Administratha 
R. 122 mil 800 pesos, cuando la kcretarfa de 
HaciendaYs610 autoriz6" 102 mil 100 pesos. 

BAjO W SIGUIENTES BASES: 
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BOLETOS: 
A la venta en taqulila del 

Centro Cultural Paso del Norte 

COSTO: 
$150 $1W $50 

Oct 10 I TOSCA I Puccini 
Oct 24 1 AIDA I Vmdi 
NOV 7 I TURANDOT / Puccini 
Dic 19 I LES CONTES D'HOFFlGIUN / Offenbach 
Ene 9 I DER ROSENKAVALIER I R S[~UJI 
Ene 16 / CARMEN I Bizel 
Feb 6 I SIMON BOCCkUEGRA I Vmdi 
Mar 27 I HkMLET I ? h o w  
May 1 I ARMIDA / Rosszni 

CEKI'RO CULI'UPUU P,\SO DEL IVOKI'E 
Tr.a>w, VC<: I~K HKGC, R.aa:o~ Ihhil,, 1 
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