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El Dr. Vicente Preciado Zacarías posee 
dos almas: la que le pertenece por de-
signio divino y la que ha adquirido 

por las lecturas que ha realizado. Aunque 
en uno de los artículos que publicaba se-
manalmente en prensa se confesó culpable, 
como Borges, de no haber leído enteros más 
de unos cuarenta libros de su biblioteca, lo 
cierto es que estas lecturas le han otorgado 
un criterio sólido y ecuménico, abierto en 
abanico a propósito de obras y autores de 
la literatura universal. Los textos recogidos 
en sus artículos semanales y sus libros Bre-
vensayos y Los trabajos y los días de un librero, 
son un homenaje a la cultura del libro y la 
pasión por la lectura y sus hallazgos biblio-
gráficos. Son, por supuesto, un documento 
invaluable para todo lector, pues despiertan 
el interés por obras y autores poco frecuen-
tados por el público. Nos permiten, ade-
más, acrecentar nuestros conocimientos 
sobre literatura, cine, música, historia.

Admiro la escritura del Dr. Vicente 
Preciado porque posee una visión poética 
de las cosas y conserva la imagen de la sa-
cralidad del mundo. Porque cada uno de 
sus textos es ejemplo de buena gramática, 
limpia redacción y reflexiones serenas. Por-
que la elegancia, el dominio y la agudeza 
de su lenguaje son realmente envidiables. 
Y por su brillante humor, con chispazos de 
genialidad. Así pues, su espíritu contem-
plativo va creando paso a paso imágenes, 
colores, sabores, texturas, aromas y situa-
ciones que son una verdadera delicia para 
el agradecido lector. 

Sus escritos pueden leerse como una 
antología de la consolación por la literatura, 
su goce y su deleite; también como cróni-
cas de la vida cotidiana, con sus penas y 
alegrías, de un hombre excepcional. De un 
hombre que, por la cortesía y dedicación de 
su trato es un ejemplo en estos días de pre-
mura y violencia. De un hombre para quien 
todavía es importante hacer las cosas de la 
mejor manera posible. 

alfredo.hermosillo@cusur.udg.mx

Foto de portada: 
Laura BoBadiLLa

Vicente Preciado Zacarías
El Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara cumplió este 12 
de mayo 77 años de edad 

aLFredo HermosiLLo

Foto: CLaudia maLdonado 

Ya no

Ya no será
ya no
no viviremos juntos
no criaré a tu hijo
no coseré tu ropa
no te tendré de noche
no te besaré al irme
nunca sabrás quién fui
por qué me amaron otros.

No llegaré a saber
por qué ni cómo nunca
ni si era de verdad
lo que dijiste que era
ni quién fuiste
ni qué fui para ti
ni cómo hubiera sido
vivir juntos
querernos
esperarnos
estar.

Ya no soy más que yo
para siempre y tú
ya
no serás para mí
más que tú. Ya no estás
en un día futuro
no sabré dónde vives
con quién
ni si te acuerdas.

No me abrazarás nunca
como esa noche
nunca.

No volveré a tocarte.

No te veré morir.

Idea Vilariño

Fe de erratas

 
En la página 11 del número 67 
aparece como autor de foto Ar-
chivo, debiendo decir Araceli 
Gutiérrez.

Vicente Preciado Zacarías nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, en 1936. Ha escrito y publicado 23 
libros sobre ciencia y literatura. En 1973 le fue entregada la Medalla de Plata en Barcelona, por sus 
investigaciones. En 1998 recibió de manos del Presidente de la República el Premio Nacional de Cien-
cias de la Salud. Obtuvo el Premio Jalisco en Letras en 2003 y la Universidad de Guadalajara le otorgó 
el nombramiento de Maestro Emérito en 2006. Es cofundador de la carrera de Letras Hispánicas en 
el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.

Foto: universidad de GuadaLajara. 
tradiCión, FormaCión, resuLtados

Íconos Perfil CUSur
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El 30 de abril, la Cámara de Diputados 
aprobó una reforma al artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, mediante la cual redujo el tiem-
po por virtud del cual una persona puede estar 
arraigada para pasar de un máximo de ochenta 
días en caso de delincuencia organizada a que-
dar en un tope de treinta y cinco días; así mismo 
redujo el caso de cualquier otro delito del fuero 
común: de cuarenta a veinte.

Para muchas personas la reforma por sí 
misma puede ser positiva, en tanto reduce el 
término del arraigo, sin embargo, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos ha calificado 
esta figura como violatoria de derechos huma-
nos, independientemente de su duración, por 
tanto la modificación aludida en nada apoya a 
un sistema que proteja efectivamente los dere-
chos de los gobernados.

Estos son algunos de los derechos huma-
nos que el arraigo violenta según resoluciones de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

1. Violación al contenido esencial de la liber-
tad personal: El entendimiento del arraigo 
penal que permite “primero detener a la 
persona para luego investigarla”, es una ac-
tuación que puede válidamente declararse 
inconstitucional y violatoria también de los 
artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos.

2. Violación al derecho a la presunción de 
inocencia: El método, consistente en “prime-
ro detener a la persona para luego investigar-
la”, conlleva al entendimiento de considerar 
al arraigado culpable a partir del señalamien-
to de las autoridades.

3. Violación al derecho del debido proceso: 
La detención para investigar, dejando a una 
persona privada de su libertad (40 u 80 días 
como decía antes la reforma, 20 o 35 como 
dice la reciente modificación), no deja de ser 
un acto que viola en sí los artículos 14, 16, 
17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 7, 8 
y 25 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos.

Arraigo vs derechos humanos

antonio jiménez

El estrés oxidativo es la pérdida del balan-
ce en la oxidación de las células. Cuando 
existe el mecanismo que favorece la oxi-

dación (pro-oxidante) se lleva a cabo una sobre-
producción y acumulación de radicales libres —
sustancias químicas que reaccionan en exceso, 
provocan la oxidación de biomoléculas como lí-
pidos y proteínas, además de alterar los genes—, 
generando cambios que aceleran el envejecimien-
to celular. 

Uno de los elementos que interviene en 
el estrés oxidativo es el oxígeno —fundamental 
para la respiración y el metabolismo—; por sus 
características químicas puede ser muy reactivo a 
nivel celular. En estas circunstancias los agentes 
oxidantes consiguen generar sistemas que causan 
daño a las moléculas de las células.

En condiciones saludables nuestro orga-
nismo logra mantener un equilibrio entre la pro-
ducción de moléculas llamadas pro-oxidantes y 
sistemas antioxidan-
tes, esto por medio de 
una dieta y un estilo de 
vida adecuados: ejer-
cicio físico, consumo 
de calorías de acuerdo 
a las necesidades de 
gasto de energético de 
nuestro cuerpo.

Existen factores 
que intervienen en la 
generación de estrés 
oxidativo, entre ellos la 
alimentación desequi-
librada, el tabaquismo, 
en enfermedades como 
la diabetes mellitus 
tipo 2, el cáncer, el 
síndrome metabólico, 
enfermedades cardio-
vasculares y neurode-
generativas. 

Los antioxidan-
tes son el “escuadrón” 
que contrarrestan el 
daño a nivel celular, 
son clasificados de 

Los antioxidantes y la salud

móniCa navarro meza

Laura estrada viLLa

areLi saLCedo vázquez

4. Violación al sistema ordinario de restric-
ciones a la libertad personal: Hacer que la 
autoridad ministerial tenga retenida a una 
persona para luego investigarla sin la presen-
cia del juez y con una duración considerable, 
desvía el medio ordinario que establece la 
constitución para privar a una persona de su 
libertad: la detención en casos de flagrancia, 
urgencia y dictado de orden de aprehensión.

5. Violación al deber de prevenir la coac-
ción, la intimidación y la tortura: La ac-
ción de detener a una persona para luego 
investigarla, sobre todo en lugar distinto a 
su domicilio, genera la posibilidad de que la 
autoridad a cargo de su arraigo pueda hacer 
uso de la tortura o la coacción para obtener 
una confesión, lo que por sí viola el deber 
de la autoridad de prevenir cualquier forma 
de coacción, intimidación y/o tortura. A este 

acuerdo a su actividad y localización: pueden 
ser enzimas naturales (llamados endógenos), se 
pueden obtener en la dieta, o suministrarse far-
macológicamente (exógenos). Nosotros podemos 
ayudar a nuestro organismo a reducir la acumu-
lación de radicales libres a través del consumo y 
producción de moléculas que inhiben la oxida-
ción, es decir incorporando en la dieta el consu-
mo de antioxidantes. 

Antioxidantes más importantes y alimentos 
que los contienen:

•	Vitamina	A:	se	encuentra	en	la	papa,	za-
nahoria, verduras de hojas verdes, leche, hígado, 
huevo. 

•	Beta	 carotenos:	 se	 encuentran	 en	 las	
frutas y verduras de colores vivos como: zanaho-
rias, chícharos, melón cantalupo, papaya, man-
go, durazno, calabaza, brócoli y calabacín. Estos 
también pueden encontrarse en algunas verduras 

de hojas verdes, incluso en las hojas de los rába-
nos, espinacas y col.

•	Vitamina	E:	ubicadas	en	los	frutos	se-
cos como nueces y almendras, semillas de gira-
sol y avellanas. También se puede encontrar en 
los vegetales de hojas verdes como la espinaca, 
aceites tales el de soya, girasol, maíz y canola.

•	Vitamina	C:	se	encuentra	en	la	mayo-
ría de frutas y vegetales como papayas, fresas, 
naranjas, melón cantalupo y kiwi, al igual que 
el chile morrón o chile dulce, coles de Bruselas y 
coliflor.

•	Licopeno:	localizado	en	frutas	y	verdu-
ras de color rosa y rojo, tales como la toronja 
rosada, la sandía y los tomates.

Algunos minerales antioxidantes:
•	Selenio:	se	encuentra	en	cereales	(maíz,	

trigo y arroz), nueces, leguminosas, productos 
de origen animal (carne de res, pescado, pavo, 

pollo, huevos y que-
so), pan y pasta.

•	Zinc:	se	en-
cuentra en las carnes 
de res, cerdo, pollo, 
pescado, en nueces, 
legumbres, quesos, 
lentejas y sardina.

monica.navarro@
cusur.udg.mx

Foto:
ariana

GarCía

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado 
la figura del arraigo como 
violatoria de los derechos 
humanos

particular, la Corte Interamericana ha deter-
minado que la detención arbitraria, así sea 
por breve tiempo, es contraria al derecho de 
libertad personal.

Así las cosas, bajo la interpretación del 
principio pro homine, dispuesto en el artículo 29 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 1º de la Constitución Mexicana, 
permiten a cualquier juez que conozca de un 
arraigo negarlo y ordenar la inmediata libertad 
de un detenido, pues hay diversos derechos hu-
manos que se transgreden, hecho que el Con-
greso Federal ha pasado inadvertido.

antonio.jimenez@cusur.udg.mx

Foto: 
FaCeBook/
aBoGados 
u de G

Los antioxidantes son sustancias que nos protegen frente a los 
radicales libres, causantes de los procesos de envejecimiento y de 
algunas enfermedades como el cáncer

Derecho Salud
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El taller La cultura del maguey y el pulque en el sur de Jalisco, impartido durante el presente ciclo 
escolar en el CUSur, tuvo como colofón el Festival del maguey y el pulque, celebrado el 23 de mayo 
en la Casa del Arte. Ponentes de todo el país y productores de maguey y pulque del sur de Jalisco 

departieron sobre las amenazas y las oportunidades que en nuestra región tiene esta cultura milenaria, 
que si bien es reconocida por sus condiciones espirituosas también representa una propuesta agroalimen-
taria heredada de nuestros antepasados.

Etnólogos, médicos y nutriólogos del Centro Universitario del Sur y de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) abordaron aspectos importantes sobre el maguey y el pulque, desde 
sus propiedades nutricias hasta la epulquemología de los pulqueros de la Sierra del Tigre, en Jalisco. Por 
su parte los asistentes al taller La cultura del maguey y el pulque en el sur de Jalisco, presentaron una 
mesa redonda en la que hablaron de su experiencia como asistentes a un taller en el que se ponderaba la 
creación de proyectos de investigación para resignificar esta cultura. No menos significativa fue la partici-
pación de las familias pulqueras del sur de Jalisco, quienes a partir de su experiencia hicieron propuestas 
concretas ante los problemas a que se enfrenta este cultivo.

En lo que se refiere al programa artístico y cultural, se presentaron documentales de pulqueros de 
Tapalpa, uno de ellos llamó particularmente la atención: se trata de un trabajo realizado por estudiantes 
del CUSur sobre los pulqueros de Zapotlán el Grande, y que, de ser difundido, lograría que la población 
advirtiera que el pulque no es un asunto del pasado, sino algo que ocurre frente a nuestros ojos y que nos 
negamos a ver. 

Uno de los temas importantes que se trataron es el de la crisis del cultivo del maguey en el sur 
de Jalisco. La producción local de maguey y pulque está amenazada por el desplazamiento de los cul-
tivos tradicionales, lo cual no sólo afecta al pulque sino a una buena cantidad de productos entre los 

LizetH seviLLa

riCardo siGaLa

Festival del Maguey 
 y el Pulque

Foto: Laura BoBadiLLa

Foto: 
Laura 
BoBadiLLa

Bote, Comida típiCa 
reaLizada a Base de puLque.
Foto: karen montes

que se encuentran medicinas tradicionales, alimentos 
y fibras para ropa. Al considerarse al maguey como 
una planta poco rentable, se han dejado de lado sus 
bondades, como su efecto benéfico en el tratamien-
to y prevención de enfermedades cardiovasculares y 
crónico-degenerativas. Ante esta realidad, las familias 
de pulqueros de Zapotlán proponen a los ejidatarios 
cultivar maguey pulquero en los lienzos de sus terre-
nos, ya que por una parte servirían como cerco para 
la protección de sus tierras, y por otra podría signifi-
car la reactivación de aprovechamiento de todas sus 
propiedades. 

Otro problema identificado tiene que ver con 
la normativa vigente en lo que respecta a los giros co-
merciales que buscan vender pulque. Se habló de la 
pertinencia de discutir la viabilidad de crear giros de 
pulquería, para que el productor y el comerciante no 
terminen por declinar ante la imposibilidad de pagar 
las altas cuotas, pues al pulque se le considera en la 
misma categoría que otros productos como el tequila 
y el mezcal, y tanto sus niveles de alcohol y sus pro-
piedades alimentarias y medicinales son distintas, sin 
mencionar la enorme diferencia en el precio. 

 Se estima que el festival tuvo una afluencia 
de más de 250 personas, entre estudiantes y profeso-

res del CUSur, productores de maguey y pulque, 
familiares de los asistentes al taller, conferencis-
tas de Pachuca, del Distrito Federal, Guadalaja-
ra, y personas de la región sur como la Unión de 
Guadalupe, Tapalpa y Gómez Farías. 

 El festival del pulque ha dado resulta-
dos inmediatos, a menos de una semana de su 
realización ejidatarios de la localidad han soli-
citado asesoría y apoyo al Centro Universitario 
del Sur, a través del proyecto “Agroecología y 
rescate de cultivos como alternativa para el de-
sarrollo rural”, a cargo de Alejandro Macías Ma-
cías y Lizeth Sevilla. Además se espera la cola-
boración de varios sectores sociales, así como la 
incorporación de proyectos de investigación por 
parte de estudiantes de esta casa de estudios.

 Ante el éxito de esta primera edición 
del festival, los organizadores planean  estable-
cerlo como una actividad semestral vinculada 
con el taller La cultura del maguey y el pulque 
en el sur de Jalisco, como un espacio en el que 
se discuta ampliamente la situación actual de 
esta bebida desde perspectivas históricas, an-
tropológicas y etnobotánicas. 

lissa_beneth@hotmail.com
ricardo.sigala@cusur.udg.mx

Foto: Laura BoBadiLLa
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Ella trabaja en el campo, sus jornadas son 
prolongadas y pesadas, su sueldo injusto 
aunque el cultivo al que se dedica genera 

fuertes ganancias. Cristina Juárez Gutiérrez, ori-
ginaria de Zapotiltic, Jalisco, tiene 42 años y es 
madre soltera, sus dos niñas: María de 17 años 
y Esmeralda de 10, se quedaron sin padre desde 
abril de 2008. Su vida no es fácil, sin embargo le 
gusta lo que hace. 

Hoy es jueves, se levanta a las 5:15 am, se 
viste, toma un café y prepara el desayuno para 
sus hijas, tiende su cama y sabe que este día no 
tendrá nada de diferente a los otros. Sale de casa 
a las 6:15 am y tiene 15 minutos para llegar al 
portal del centro; el cielo aún está oscuro pero 
las calles ya no lucen tan solas. Justo un minu-
to antes de las 6:30 ve acercarse dos camiones 
de personal, el segundo es el suyo, uno amari-
llo con un letrero que dice “Transporte de per-
sonal Guayabos”. Lo abordan, además de ella, 
un hombre mayor, cinco jóvenes mujeres, y tres 
muchachos, que deben registrarse en una tabla 
que lleva el encargado del autobús. Cristina se 
dirige a su lugar favorito hasta el final de la fila 
izquierda para sentarse en una base color blanco 
en donde el viento ya no se hace tan presente y 
se siente más cómoda. El camión transporta a 
unas 50 personas, por lo que alrededor de 15 
viajan paradas. 

La cosecha del día
karLa patriCia CeBaLLos zaraGoza

 La mañana empieza a ser cada vez más 
clara y es momento de bajar del autobús y de 
que en la entrada Cristina muestre su gafete co-
lor verde, número 405, con su nombre y su nú-
mero del seguro social. Hay muchos jornaleros 
de distintos municipios: Quesería, Huescalapa, 
El Rincón, El Rodeo, que entran y esperan a que 
lleguen los encargados de cada grupo, algunos 
esperan dormidos, otros prefieren sentarse en el 
piso a platicar, reír y relajarse un poco antes de 
que comience la jornada. Pasan alrededor de 10 
minutos y Lucas, el jefe de Cristina, reúne a un 
grupo de 15 mujeres para darles las indicaciones 
correspondientes de este día. Una vez más ten-
drá que caminar 1.5 kilómetros para llegar hasta 
la parcela en la que pasará las siguientes ocho 
horas.

En el trayecto Cristina platica con Rosa, 
una joven de 18 años que viene desde Quesería 
y que tuvo que dedicarse a trabajar porque sus 
padres ya no pudieron apoyarla económicamen-
te para que continuara con sus estudios. Pasados 
26 minutos llegan al comedor que está cerca de 
donde trabajarán hoy, dejan sus mochilas, Cris-
tina saca la guadaña que le ayuda a quitar las 
plantas que estorban para la cosecha del arán-
dano, y los guantes que no han logrado impedir 
que sus manos se hayan tornado con los años 
cada vez más rasposas.

En la región sur exis-
ten otros cuatro invernaderos 
pertenecientes a la empresa 
donde Cristina trabaja, su 
principal socio es Víctor Mo-
ller, de origen Chileno. La 
producción de esta compañía 
se especializa en arándano, 
frambuesa y zarzamora de la 
mejor calidad que se expor-
tan a China, Canadá, Estados 
Unidos y algunas regiones de 
Europa.

Recién comenzada la 
actividad sucede algo que es 
más o menos común: le sale 
la primer víbora del día. Rosa 
empieza a gritar y las otras 
compañeras que se encuen-
tran en otros surcos saben 
por qué lo hace, al escuchar 
los gritos, Fabián y Osvaldo 
se acercan con un machete 
y logran sacar una víbora de 
aproximadamente 35 cen-
tímetros que está enrollada 
entre el matorral y la planta 
de arándano. Cristina dice 
que ya no le da tanto miedo, 
porque ha pasado tanto tiem-
po en los campos de cosecha 

que está consciente de que en cualquier momen-
to puede encontrarse con un animal peligroso, al 
principio le pasaba igual que a Rosa, pero poco a 
poco logró acostumbrarse.

A medida que avanzan en su labor, la 
intensidad del sol aumenta, Cristina le cuenta 
a Rosa que se siente muy orgullosa de sus dos 
hijas porque a pesar de que tienen una mamá 
que no trabaja de abogada, doctora o maestra, 
ellas le hacen ver a sus amigos que su trabajo es 
muy decente y que aunque sólo cursó hasta la 
secundaria por los problemas económicos de su 
familia, están orgullosas de ella. Cuando habla 
sobre sus hijas le cambia el semblante, por las 
ganas de sacarlas adelante y pagarles sus estu-
dios para que no tengan que trabajar ocho horas 
bajo el sol y ganar $120.00 al día, para que no 
tengan que pedir permiso para poder ir a tomar 
agua e incluso hasta para ir al baño como ella. 

Estas conversaciones hacen que pase más 
rápido la mañana y por fin se llegue la media 
hora del desayuno. Dejan guantes y guadaña 
escondidos y se dirigen al comedor; ya está lle-
no el comal donde calientan su comida y deben 
esperar a que haya un espacio; su desayuno de 
hoy consiste en un pan de vapor con frijoles, un 
jugo de naranja embotellado y una manzana; a 
veces comparten el desayuno con sus amigas Ta-
nia y Elena pero hoy no trabajaron cerca de su 
comedor.

La media hora del desayuno es la que 
se pasa más rápido, cuando regresan a trabajar 
avanzan lo más lentamente posible mientras 
ninguno de los jefes las observa, el chiste es 
aprovechar por lo menos unos minutos y des-
cansar un poco más. A los pocos minutos reto-
man su herramienta de trabajo y el reloj avanza, 
los rayos del sol les queman la piel y el sudor 
recorre sus gorras y les cae por la frente. A la una 
de la tarde el cuerpo ya está cansado, pues han 
estado todo el tiempo agachadas y su espalda ya 
no resiste tanto como antes, así que cuando Lu-
cas no está cerca vigilándolas, Cristina se sienta 
y estira sus brazos y piernas por un momento.

Cuando los rayos del sol bajan un poco 
su intensidad, las 15 mujeres recorren el kilóme-
tro y medio de regreso, la jornada ha terminado, 
son las 3:30 de la tarde. Hoy no hubo calenta-
miento de la planta de arándano y no se tuvieron 
que quedar horas extras, así que podrá ayudar a 
sus hijas a hacer su tarea y llevarlas por una nie-
ve, cosa que no se hace a menudo por la falta de 
dinero; también hará un poco más temprano la 
comida de mañana, así tendrá tiempo para arre-
glar la casa, bañarse y descansar más tiempo. 

Sube al camión, se sienta, da gracias a 
Dios por una jornada más de trabajo. Piensa otra 
vez en sus dos hijas.

zaragoza_pati@hotmail.com
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Sandra ya no se llama así. Al cumplir la 
mayoría de edad adoptó el nombre árabe 
de Nurhan, cambió las diademas y ador-

nos para el cabello por un velo de algodón, 
desafió a su familia por seguir sus conviccio-
nes y modificó por completo su estilo de vida; 
ella, desde los 16 años, decidió convertirse en 
musulmana.

 Cada viernes, Nurhan asiste a la 
musalah de Guadalajara, la única casa de 
oración existente en el estado de Jalisco. 
El país en general presenta la misma si-
tuación: los espacios dedicados al ritual 
religioso del Islam son escasos, y en algu-
nas regiones nulos. 

En el Distrito Federal existen 
hoy en día algunos centros y/o casas de 
oración: el Centro Cultural Islámico de 
México, el Centro Educativo de la Co-
munidad Musulmana, el Centro Salafi 
de México y la Orden Sufi Jalveti Yerrahi. 
Jalisco contaba con una población de 
7’350,682 habitantes para el año 2010 
—según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)—, y es 
escasa la diferencia con las 8’851,080 
personas que viven en el DF (la ciudad 
más grande del mundo); a pesar de esto, 
Jalisco se ve desprovisto de cualquier or-
ganización que brinde apoyo a la comu-
nidad migrante o conversa a la religión 
musulmana.

El panorama, aunque escaso 
todavía, se muestra en constante cre-
cimiento; Nurhan, por ejemplo, forma 
parte del 13.2% de la población del oc-
cidente mexicano que, conversa o mi-
grante, profesa la religión de Allah. Sin 
embargo, más de la mitad de los creyen-
tes se sitúan en la zona centro del país: 
según el XII Censo General de Población 
y Vivienda del INEGI, la religión islámica 
se halla, en el año 2000, concentrada en 
su mayoría en las grandes ciudades del 
centro del país:

A pesar de considerarse como la 
segunda religión con más adeptos en el 
mundo, el INEGI lo denomina como una 
minoría, es decir, un grupo social con una 
población menor a los mil 500 integrantes. 
Por otro lado, la distribución por sexo resulta 
reveladora, pues del total presentado, 929 son 
hombres y poco más de la mitad son mujeres.

 La historia de la mayoría de los mu-
sulmanes en México —incluso en América—, 
es muy similar a la que vivió Nurhan: hija de 
padres mexicanos, descendiente de una lar-
ga generación de católicos y, por ende, criada 
bajo las costumbres de un país mayormente 

Tras el velo de la discriminación

cristiano; ella misma se define en su juventud 
como una “católica por tradición, mas no por 
convicción”. Su camino a la conversión inició 
a los 16 años, por aquella época su principal 
motivación fue conocer más acerca del mun-
do árabe y la religión de aquellos países que, 
de vez en cuando, se le antojaban más cer-
canos de lo que la distancia le indicaba. Por 
medio de libros, revistas y el apenas creciente 

mundo digital, Nurhan se instruyó acerca del 
Islam, a cada paso que daba más convencida 
estaba de su decisión. 

Al igual que Nurhan, cientos de con-
versos y migrantes son víctimas de la discri-
minación, principalmente derivada de los es-
tereotipos y las falsas creencias acerca de una 
religión que, a pesar de su acelerada evolución 
en el mundo, se mantiene aún desconoci-
da para los ojos del latino, del mexicano. La 
imagen del terrorista proveniente del prejui-

cio norteamericano y agravado a partir de los 
sucesos del 11 de septiembre de 2001, marcó 
una significativa diferencia: Nurhan, ya acos-
tumbrada a lo largo de los años, menciona 
haber sido víctima en constantes ocasiones 
de burlas, discriminación e incluso agresión 
verbal por parte de compañeros y amigos que, 
así como gran parte de la sociedad hispana, 
desconocen las bases ideológicas de la reli-

gión islámica.
El Islam, comenta, es muy dife-

rente a la imagen que muchos tienen; al 
contrario de lo que se cree, el musulmán 
no basa su actitud en la violencia, sino 
que consideran a sus semejantes como 
hermanos, hijos de un mismo dios: 
Allah, y considerados dentro de los cin-
co pilares de su religión: la fe, la oración, 
el zakat, el ayuno y la peregrinación. El 
zakat en específico, manda al creyente la 
purificación por medio de la caridad, y 
más allá del aspecto financiero, se con-
sidera “incluso salir al encuentro de tu 
hermano con una cara sonriente” como 
un acto de altruismo. De igual manera, 
la creencia de que la mujer es maltratada 
e incluso rebajada a ser un simple objeto, 
es completamente falsa. Tal como el pro-
feta Mohammed menciona en El Corán: 
“¡Vosotros! tenéis derechos sobre vuestra 
esposa y vuestra esposa tiene derecho 
sobre vosotros. Tratad a vuestra esposa 
con amor y gentileza. Es verdad, la ha-
béis tomado como un encargo de Dios y 
la habéis hecho legítima con la palabra 
de Dios. Sed siempre fieles al encargo 
que os confía y evitad los pecados”. 

Al hablar acerca del uso del velo, 
más que una imposición, Nurhan con-
sidera que forma parte de su esencia, 
dice con notorio orgullo en su voz, “esto 
quiero, esto es mío, es parte de mí…”. De 
esta manera trata de romper con la ima-
gen preconcebida de la mujer humillada, 
discriminada y/o abusada dentro de la 
religión musulmana. Así como ella, en 
diversos sitios, organizaciones y publica-
ciones se realizan esfuerzos por ofrecer a 

la sociedad un panorama distinto, alejado de 
los prejuicios, pero sobre todo, con un contex-
to general de lo que, tanto la costumbre como 
la religión, marcan en la cotidianidad del cre-
yente de Allah y que el pueblo mexicano des-
conoce o mantiene una idea errónea acerca de 
ello, cubierto, a veces sin darse cuenta, tras el 
velo de la discriminación.

arlette.arboisiere@gmail.com

arLette arBoisiere

Crónica
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Existe un llano —al que algunos llaman “el llano en llamas” en 
honor a la obra literaria del escritor Juan Rulfo— en la región 
sur de Jalisco con características culturales, históricas, geográ-

ficas y climatológicas particulares: se encuentra en una zona volcáni-
ca, entre cerros y llanuras que han sido motivo de inspiración no sólo 
del escritor jalisciense, sino de mujeres y hombres que reconocen y 
disfrutan las riquezas que ofrecen estos rumbos de Jalisco. En un rin-
cón de este llano está San Gabriel, 
Jalisco, un pueblo —fundado en 
1576— que fue testigo de nu-
merosos hechos históricos, entre 
ellos la guerra Cristera en 1926. 

San Gabriel posee un rasgo 
cultural que lo distingue de entre 
muchos otros pueblos: la faustina, 
una bebida inventada en 1962 por 
Juan Fausto de la Torre Larios, la 
cual es apreciada por los habitan-
tes y se ha hecho popular en la 
región, estableciéndose como la 
bebida característica del lugar. 

La faustina es una bebida 
a base de jugo y pulpa de “cirue-
la roja” —llamada también jocote 
(del náhuatl xocotl que significa 
“fruta”), su nombre científico es 
Spondia purpurea. Esta fruta se da 
por temporadas (en los meses de 
abril y mayo) en regiones cálidas. 
En el sur de Jalisco la fruta se pue-
de encontrar en los municipios de 
Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, 
Copala, El Grullo, El Limón, To-
naya, Los González, Tuxcacueso y 
San Gabriel, entre otros. La faus-
tina es una mezcla de ciruela roja 
con mezcal (tradicional también 
de la zona), jugo de naranja, li-
món, sal y refrescos (Pepsi y 7up).

El invento de la faustina se 
hizo una tarde del mes de mayo 
—en tiempos donde la temperatu-
ra sube a los 34.5 ºC—: un grupo 
de amigos conformado por Juan 
Fausto de la Torre Larios, Leon-
cio Estrada, Tiburcio Benavidez 
apodado “el rábano”, Homóbono 
Reyes “mogo”, Rutilio Arreola, 
Alfonso Quintero, los hermanos 
Ramón, Manuel, Pedro y Luis 
Rodríguez Blas, y Beto Estrada 

Medio siglo de faustinas

isis BravaL

acostumbraba reunirse para convivir en una huerta con una gran 
variedad de árboles frutales. En el lugar había mangos, mandarinos, 
naranjos, limones, granados, arrayanes, guayabos, limas y árboles 
de ciruela roja, que en esa época estaba dando fruto. Mientras pla-
ticaban y tomaban mezcal, Juan Fausto se levantó de su lugar para 
cortar algunos frutos de los árboles; a su vaso le puso un “caballito” 
de mezcal, desbarató tres ciruelas rojas con sus manos dejándolas 

con cáscara y hueso, luego expri-
mió una naranja, medio limón, le 
puso una pizca de sal y lo mezcló 
con refrescos Pepsi y 7up, le dio 
unos tragos y se dio cuenta de que 
sabía muy bien, después acercó 
más de los ingredientes para com-
partirlo con sus amigos.

En las siguientes reunio-
nes los amigos siguieron toman-
do aquella bebida, un día doña 
Chuy, la dueña de la huerta, les 
llevó unas copas redondas llama-
das “chabelas”, desde entonces 
esta bebida se toma en esos reci-
pientes.

El nombre de la faustina 
lo establecieron los amigos en ho-
nor a su creador, no obstante su 
popularidad se extendió gracias a 
un hombre llamado Carlos Villal-
vazo Yáñez, apodado “Carlucho”, 
quien tenía una cantina llamada 
El toril. La cantina era visitada 
por muchos del pueblo que gus-
taban de ir a tomar una copa; Car-
lucho puso un letrero en el que 
decía “Faustina mi amor”, con 
éste dio a conocer la refrescante 
bebida. Fue él quien tuvo la idea 
de congelar las ciruelas para pre-
parar la faustina durante todo el 
año. Actualmente la gente selec-
ciona la ciruela de mejor calidad 
y la guarda en sus congeladores.

Su fama en el pueblo y en 
la región creció para convertirse 
en una costumbre. En algunas ce-
lebraciones: bodas, quince años y 
bautizos, la gente ofrece faustina a 
sus invitados.

Han pasado 51 años desde 
aquel caluroso día de mayo en el 
que Fausto de la Torre inventó la 

Fotos: isis BravaL

La bebida típica de San Gabriel, Jalisco, es ya celebrada como 
una de las tradiciones de este pueblo, en el marco del Festival 
Juan Rulfo

bebida que ahora es legado de en San Gabriel. Las autoridades se dieron a la tarea de reconocer la tradición y a su creador, 
celebrando el primer Festival de la faustina el 19 de mayo de este año. Se hizo la develación de una placa afuera de la casa 
de la familia de la Torre Ceballos, en la que los hijos de Juan Fausto: Juan Manuel, Juan Carlos, Juan Fausto, Dora María 
y Angelina de la Torre Ceballos, reconocen el legado que dejó su padre a la cultura del pueblo de San Gabriel.

El ayuntamiento municipal, a través de la Dirección de Cultura, realizó una kermés donde participaron los dis-
tintos barrios con la venta de comida típica y de la bebida que ahora es motivo de celebración. Con todo esto se reconoce 
y se consolida a la faustina como patrimonio cultural del municipio de San Gabriel, formando así parte relevante de la 
identidad de este pueblo. La celebración a la faustina se realizará anualmente, en el marco del festival que se realiza en 
honor a Juan Rulfo.

San Gabriel es un pueblo que se debe visitar, sólo hay que recordar que: “Si vienes a San Gabriel y no tomas faus-
tinas, no visitas el Templo del Señor de la misericordia de Amula y la cárcel, no viniste a San Gabriel”.

isisbraval@hotmail.com

Tradición
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Arte

Daniel Ruiz Rodríguez, 
pintor originario de Za-
potiltic, Jalisco, ha ex-
puesto de manera in-
dividual y colectiva en 
diferentes lugares de Jalis-
co y Colima. Rostros para 
recordar se expone en la 
Casa del Arte Doctor Vi-
cente Preciado Zacarías

Rostros para recordar

miGueL y Las 
sandías

detaLLe de 
La Hija deL 
Bandido

detaLLe de 
La Hija deL 
Bandido

juanita 
Castañeda t.
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