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Un tema que sigue dando de qué hablar es 
la sexualidad, y se toca desde distintos ám-
bitos, ya sea desde la salud, la educación, 

la investigación o el entretenimiento. Desde donde 
sea, siempre hay momento para hablar de este tema 
y pocos son los datos que nos pueden sorprender al 
respecto. El proyecto “La sexualidad a través de los 
diarios hispanoamericanos”, que realiza la doctora 
Enriqueta Valdez Curiel con estudiantes de medici-
na del CUSur como asistentes, sí que ha comenzado 
a dar sorpresas alrededor de este tema. Los medios 
de comunicación son un termómetro de los temas 
y su estatus en una sociedad; además, tienen una 
enorme injerencia en la opinión y hasta en la edu-
cación de un pueblo, de ahí la importancia de saber 
cómo los diarios tratan un tema sustancial para la 
sociedad.

El estudio es único en su tipo, pues hasta ahora no 
hay otro que recoja los datos de todo lo que se ha-
bla de sexualidad en los diarios de mayor tiraje en 
Hispanoamérica. Para esta investigación se toman 
en cuenta España y nueve países de Latinoamérica. 
Uno de los objetivos es indagar cómo se presenta 
la sexualidad en estos medios de comunicación en 
sus respectivos países. La primera etapa del estudio 
comenzó en enero de este año con la búsqueda de 
información a partir de más de 43 palabras relacio-
nadas con la sexualidad, entre ellas sexo, educación 
sexual, coito, orgasmo, pene, vagina, sexoservicio y 
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abuso sexual. Los participantes buscan los datos 
emitidos de 2010 a 2019 en las versiones electró-
nicas de los diarios elegidos. Todos los artículos 
encontrados los clasifican por temas, para su me-
jor ubicación y posterior estudio. 

De acuerdo con Enriqueta Valdez, hay países 
en los que se publica mucho sobre pene —una 
de las palabras con las que están trabajando—, 
como España, Puerto Rico o Argentina, pero hay 
otros en los que no se encuentra información al 
respecto, como Guatemala, Nicaragua o Boli-
via. Este hecho representa un obstáculo técnico 
para la investigación, pues deben recurrir a otros 
diarios, aunque no sean los de mayor tiraje en el 
país, para obtener los datos necesarios. Pero so-
cialmente podría decir mucho el que no se hable 
de pene en los diarios; coincide, por ejemplo, que 
en estos países hay un mayor número de pobla-
ción indígena. Cabría esperar más resultados y 
análisis para tener una visión más amplia sobre 
todos los factores que se pudieran relacionar con 
la mayor o menor publicación de estas palabras.

Otros obstáculos a los que se han enfrentado 
en la búsqueda son las limitaciones de tiempo o 
cantidad que los mismos diarios ponen para la 
consulta o descarga de sus artículos, la digitaliza-
ción de los números a partir de fechas posteriores 
a 2010, y la dificultad para la categorización de 
algunos artículos, pues tocan varios temas a la 

Más allá de la vida

A Ángeles García

Tierra negra, aguas lentas que invaden las orillas,
silencio acumulado como granos de arena en la palma de mi mano,
viento envenenado que azota las costas de los Hombres,
canto arrasado, traído de lejos, al abismo de la garganta.
Todo esto no es sino la muerte.

La muerte vestida de mar y de algas,
viajando como una amarga espuma
a los bordes de una boca aullante,
como un barco sin tregua hasta el fondo de los ojos,
hasta el fondo del grito.

La muerte con su lengua marina
devorando un alba de súplicas;
ninguna voz, ninguna palabra atiende.
Sólo es ella,
espesa noche de los ahorcados,
alarido oculto entre la brisa,
nudo que rodea lentamente el cuello de este triste mundo.

Sólo es ella,
quien camina a solas
cuando las mareas bajan,
repasa los márgenes de unos labios
que pronto serán un sueño olvidado,
inunda el rostro de recuerdos salinos,
de una tiniebla más profunda que la soledad.

Sólo es ella,
sentada en el vacío,
oscura, confusa, pétrea,
huérfana antigua que viene empapada de sombra,
al compás de un océano fúnebre ahogándonos.

Sólo es ella,
en la distancia transparente de su tiempo,
con su risa de musgo que nos mira desde la bahía,
mientras partimos sin rumbo
como botellas de náufrago.

Alejandro Arenas

La investigación que llevan a cabo en el CUSur contempla los diarios 
de mayor tiraje de España y de nueve países de Latinoamérica
AriAnA GArcíA

“Más allá de la vida” es el poema con el que 
Alejandro Arenas, alumno de Letras Hispá-
nicas del CUSur, ganó el concurso Panteón 

literario, en el marco del XII Festival Cultural Día 
de Muertos.

Alejandro Arenas es originario de Tabasco, es 
miembro del colectivo Náufragos de la palabra. En 
2016 se le otorgó una mención honorífica en los 
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vez. El trabajo es monumental, pues por cada palabra se 
pueden encontrar desde 300 hasta miles de resultados, 
los cuales hay que leer con detenimiento para clasificar-
los o, en su caso, descartarlos. 

Aunque hasta el momento han tenido oportunidad de 
trabajar con muy pocas palabras de las más de 43 plan-
teadas —debido al arduo trabajo que esto implica—, 
el hecho de adentrarse en la información que una sola 
arroja resulta enriquecedor, pues los artículos recogen 
la visión de redactores de toda Hispanoamérica sobre 
ese tema. Noelia Edith Rodríguez Rodríguez, alumna 
del tercer semestre de medicina, trabajó con los titulares 
que contenían la palabra aborto en cuatro diarios ar-
gentinos; se enfocó en el año 2018, cuando en aquel país 
se llevó a cabo la mayor movilización por el derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito, pues se estaba votando 
una ley al respecto. Se votó por el no a la ley, por lo que se 
pensaba que los diarios influyeron mucho en esta deci-
sión. Lo que Noelia encontró fue que los titulares fueron 
neutros, aunque en el artículo sí se tomara una postura 
al respecto. Al presentar estos resultados en el 24 Con-
greso Mundial de Salud Sexual, en la Ciudad de México, 
los argentinos presentes no se explicaban esos resulta-
dos, pues ellos sí vieron las tendencias de los diarios en 
ese año. Llegaron a la conclusión de que los periódicos 
cuidan mucho la redacción de los titulares, aunque en el 
artículo se encuentre la tendencia del periodista.

Otro estudio que se presentó en el congreso fue el de 
Fantasías, imaginerías y experiencias sexuales en es-

tudiantes de medicina del CUSur. Los estu-
diantes Karla Cecilia Parra Contreras y José 
Javier González Padilla de tercer semestre 
de medicina dieron a conocer la importan-
cia de las fantasías sexuales en los estudian-
tes. Encontraron una pequeña relación en la 
disminución de las fantasías sexuales con el 
poco tiempo libre que tienen los estudiantes, 
además de la constante de las fantasías aún 
teniendo una pareja sentimental, además de 
confirmar los estereotipos de las fantasías en 
hombre y mujeres. 

Otros estudiantes que están trabajando en 
el proyecto son José Luis Fregoso Sandoval 
de octavo semestre, Gisela Aguilar Vera de 
segundo semestre y José Armando Almeraz 
de tercer semestre. Aún falta la parte más la-
boriosa del proyecto, que es el análisis de los 
textos, además de la búsqueda de las palabras 
restantes. Esperan que haya más personas 
que se quieran sumar a la investigación que, 
como hemos visto, ha dado frutos desde su 
inicio. Sin duda estaremos pendientes de los 
datos que el estudio vaya revelando.

ariana@cusur.udg.mx

Foto: ariana García
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Foto: “ni una más” de BrauLo covarruBias de La cruz, estudiante de La Licenciatura en 
periodismo. Ganador deL concurso de FotoGraFía La muerte en eL imaGinario mexicano, 
en eL marco deL FestivaL cuLturaL día de muertos 2019

Juegos Florales de Zapotlán el Grande por el poe-
ma “En la noche viene la muerte”. Ganó el primer 
lugar en el concurso de poesía del Primer Festival 
de las Artes e Interculturalidad del CUSur con el 
poema “Apología de los excluidos”, además del 
primer lugar en el Quinto Concurso Literario 
del CUSur en la categoría poesía con “Delego mi 
muerte”.
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Está Hugo Gutiérrez Vega dando su discur-
so en las instalaciones de la biblioteca que 
a partir de ese día jueves 24 de febrero de 

2011 llevará su nombre. Entre otras cosas men-
ciona que a él le hubiera gustado ser bibliotecario 
porque demanda “oficio y vocación”. Los bibliote-
carios están atentos a las palabras del diplomático 
que había viajado por todo el mundo, observan 
con detenimiento al poeta jalisciense que un año 
más tarde ocuparía la silla XXXIV de la Academia 
Mexicana de la Lengua. Sus palabras hacen eco en 
su biblioteca, todavía retumban entre los muros de 
concreto que la contienen y vibran entre los estan-
tes de libros que siempre están atentos para recibir 
a nuestros usuarios.

El libro, ese objeto material a simple vista, es pro-
ducto de la técnica y del oficio, está evolucionando 
como cualquier otro objeto que pueda nombrarse 
tecnológico. Entre su diversidad y particularidad 
se distingue su contenido que alberga a toda la hu-
manidad a través del tiempo. Al ser un universo 
lleno de voces e historias, cada libro es un diálogo 
abierto entre un lector y un escritor, cada uno con 
su rol y entran en ese dinamismo de lectura priva-
da, porque cada lector es único para cada libro; y 

La era digital, las bibliotecas
y los bibliotecarios

AzucenA rodríGuez

Foto: 
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Yanome

ese mismo lector no es más que otro ser transfor-
mado al leer el mismo libro en distinto momento. 
En la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega del CUSur, 
cada libro de nuestro acervo tiene una razón de ser 
y estar ahí. 

Nuestros libros no son únicamente de los biblio-
tecarios, pertenecen a nuestros usuarios. Hemos 
visto a lo largo de nuestro trabajo cómo el libro 
puede llegar a ser significativo para cada lector; 
desde que un usuario recurre a él para hacer una 
tarea, el libro representa una fuente informática 
confiable, un soporte académico y si tiene suerte 
ese libro, alcanzará la utopía de verse reflejado en 
algún texto que haga referencia a su contenido. 

Las bibliotecas y las personas que en ellas trabajan desempeñan un rol 
fundamental en la promoción de la lectura y del objeto por excelencia 
para esta actividad: el libro. El 12 de noviembre es el Día Nacional del 
Libro en México 

Nuestros libros tienen un propósito: satisfacer el 
hambre de conocimiento. Pero, ¿qué papel debe-
mos desempeñar los bibliotecarios en esta era di-
gital en la que nuestros usuarios se distraen con 
las diversas tecnologías y ven el libro como una 
complejidad más allá de ser un repositorio de sabe-
res? En primera instancia debemos reconocer que 
nuestros usuarios son altamente tecnológicos y no 
precisamente se especializan en el razonamiento 
analógico. Entonces, ¿cómo podemos vincular un 
objeto análogo con un usuario digital? Es sencillo 
y a la vez complejo: los bibliotecarios análogos nos 
vamos volviendo conocedores de medios digitales 
y es nuestro compromiso responder a esa vocación 
de servicio y a ese oficio de estar informados. 

Un bibliotecario tiene que conocer su acervo li-
terario, para que al ser un promotor de lectura im-
pacte entre los lectores ávidos de información. El 
rol del bibliotecario no es sólo facilitar que el usua-
rio encuentre lo que busca, nuestra razón de ser es 
mostrarle a nuestros estudiantes universitarios —y 
usuarios en general— que la biblioteca responde a 
cualquier pregunta. Y que el acercamiento al libro 
es un camino pedregoso que demanda tiempo de 
lectura, de relectura, donde el lector podrá muchas 

veces confundirse, sentirse perdido y abandonar la fe 
entre esas ideas con un propósito muy simple: poner-
se a pensar.

El pensamiento en sus diferentes categorías no es 
otra cosa que un ejercicio de lectura y relectura cons-
tante, la conciencia es un proceso de edición perpe-
tua que almacena información y la ajusta y reajusta 
en todas sus formas. El libro en sus diferentes moda-

lidades: análogo o digital brinda al lector informa-
ción que si llega a ser significativa en ese proceso 
mental le permite arraigarse como un saber, llega a 
ser literacidad y así el lector puede expresar con sus 
propias palabras lo que ha leído. Y a nosotros los bi-
bliotecarios, ¿tiene que importarnos la literacidad? 
Si no nos importara entonces estamos perdidos, 
porque los bibliotecarios hoy más que nunca nos 

Libros del CUSur en la FIL
Como cada año, el CUSur estará presente en la Feria Interna-

cional del Libro de Guadalajara con la presentación de algu-
nos libros, autoría del personal del centro universitario. Aquí 

presentamos las fechas de las presentaciones.

Fecha Hora Libro Autor Lugar

4 de diciembre 17:00 horas Hermes en la encrucijada. Análisis 
mitocríticos de las novelas líricas de 
los contemporáneos

Luis Alberto Pérez Amezcua Alfredo R. Plascencia, 
Expo Guadalajara

5 de diciembre 11:30 horas Un año de servicio a la habitación
Ganador del Concurso Nacional de 
Cuento Juan José Arreola

Andrea de Lourdes Chapela 
Saavedra Salón Antonio Alatorre, 

Expo Guadalajara

6 de diciembre 10:30 horas El cáncer y yo. La actitud cuenta
Berta Madrigal
Rosa Eugenia García Salón B, área internacio-

nal, Expo Guadalajara

7 de diciembre 11:00 horas
Dominancia social: de la lucha por 
la existencia a la avidez de poder Lucia Ester Rizo Martínez Salón C, Expo Guadalajara

ES NECESARIO UN ESFUERZO EXTRA PARA 
VER MÁS ALLÁ DE LAS PRECONCEPCIONES 
HEREDADAS Y BUSCAR NUEVOS SENDEROS 

PARA DESCUBRIR (O INTUIR) LOS FINOS 
MECANISMOS TRABAJANDO ENTRE TELONES 
O SUTILMENTE SUGERIDOS. ES LO QUE ESTE 

AUTOR HACE EN SUS TEXTOS

enfrentamos con estudiantes universitarios que no 
han desarrollado del todo hábitos de lecto-escritura. 
Nuestra generación de estudiantes contemporáneos 
viene a la universidad, en muchas ocasiones,  sin he-
rramientas básicas de comprensión lectora. 

Uno de los diversos servicios que la biblioteca 
Hugo Gutiérrez Vega brinda son los cursos de or-
tografía y redacción, de expresión oral y escrita, de 
biblioteca digital y bases de datos. En la actualidad 
los profesores pueden solicitar los cursos y se trabaja 
con grupos específicos. Estamos convencidos de que 
la vinculación con todas las áreas de nuestro centro 
universitario es vital para que favorezcamos el desa-
rrollo académico de nuestros estudiantes universita-
rios para que no sólo salgan egresados especializa-
dos en un área, sino que salgan seres pensantes que 
se cuestionen su mundo y hagan lo posible por me-
jorarlo desde su condición de profesionales. 

En el CUSur hay dos bibliotecas. Una es un espa-
cio físico ubicado en el extremo poniente y lleva por 
nombre Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega y su edificio 
lleva las siglas CASA (Centro de Acceso a Servicios 
de Aprendizaje), la otra se ubica en la dirección URL 
http://wdg.biblio.udg.mx La primera tiene recursos 
análogos y la segunda tiene recursos digitales. Am-
bas ofrecen servicios y un repositorio multidiscipli-
nar disponible para los usuarios. Las dos pertenecen 
a la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guada-
lajara REBIUdeG, cuya misión es brindar recursos 
y servicios de información de calidad en apoyo de 
las funciones de docencia, investigación y extensión, 
contribuyendo en la conservación de su patrimonio 
documental.

azucena.rodriguez@cusur.udg.mx

Foto: 
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santiesteBan



La Red Universitaria de la Universidad 
de Guadalajara y el CUSur cumplen 
25 años en el Sur de Jalisco, contri-

buyendo al desarrollo económico, social y 
cultural de la región. El CUSur destaca no 
sólo en la docencia y formación de profe-
sionistas, sino también en la investigación, 
campo donde es líder.
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Hace 25 años —cuando se fundó la Red de la Universidad Hace 25 años —cuando se fundó la Red de la Universidad 
de Guadalajara— que el CUSur contribuye en el desarrollo de Guadalajara— que el CUSur contribuye en el desarrollo 
económico, social y cultural de la región Sur de Jalisco económico, social y cultural de la región Sur de Jalisco 

El Rector General, doctor Ricardo Vi-
llanueva Lomelí, expresó durante el Fes-
tival Regional en este plantel para cele-
brar los 25 años de la Red Universitaria. 
“Es un orgullo ver cómo ha crecido este 
centro universitario, que fue de los pio-
neros, junto con el de Autlán, y que em-
pezaron a acercar la educación superior 

a las regiones del estado”, agregó.
“El impacto económico en la región 

es incalculable, el CUSur ha generado 
capacidades para que se detone la eco-
nomía. El impacto cultural y social han 
sido importantes. Gracias a que se acer-
có la universidad a este lugar, el 70 u 80 
por ciento de los jóvenes de este centro 
no tuvieron que irse a Guadalajara”, re-
calcó Villanueva Lomelí.

En el marco de los festejos se hizo la 
entrega simbólica, por parte de ejidata-
rios, de las escrituras que acreditan a la 
UdeG la posesión 
del terreno donde 
se ubica este centro 
universitario.

“Reconozco la 
voluntad de los eji-
datarios, cerca de 
400, que han deci-
dido darle certeza 
jurídica a este cen-
tro. Gracias a esa 
donación estamos 
cambiando vida. 
Esta historia no 
se podría enten-
der sin los ejidos 
que han donado la 
tierra para que la 
educación llegue 
a los municipios”, 
informó.

El Presidente del 
Comisariado del 
Ejido Ciudad Guz-
mán, José Romero 
Mercado, dijo que 

con esta acción quieren aportar su grano de 
arena en favor de la educación y del centro 
universitario.

En la Gala conmemorativa, el Rector del 
CUSur, doctor Jorge Galindo García, recor-
dó que en mayo pasado se cumplieron 25 
años de la creación de este centro, y gracias 
al esfuerzo, trabajo, dedicación y creci-
miento que se demuestra en algunos indi-
cadores, se ha beneficiado a 28 municipios 
de la región Sur Sureste de Jalisco.

“En 1994 contábamos con cinco progra-
mas educativos, hoy tenemos 30; la ma-
trícula creció más de 50 por ciento, y hoy 
atendemos a casi 8 mil 500 estudiantes. El 
número de profesores de tiempo completo 

LAurA SepúLvedA

“GRACIAS A LA DONACIÓN ESTAMOS CAMBIANDO VIDAS. ESTA “GRACIAS A LA DONACIÓN ESTAMOS CAMBIANDO VIDAS. ESTA 
HISTORIA NO SE PODRÍA ENTENDER SIN LOS EJIDOS QUE HAN HISTORIA NO SE PODRÍA ENTENDER SIN LOS EJIDOS QUE HAN 
DONADO LA TIERRA PARA QUE LA EDUCACIÓN LLEGUE A LOS DONADO LA TIERRA PARA QUE LA EDUCACIÓN LLEGUE A LOS 

MUNICIPIOS”, RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ, RECTOR DE LA UDEGMUNICIPIOS”, RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ, RECTOR DE LA UDEG

EN 1994 CONTÁBAMOS CON CINCO PROGRAMAS EDUCATIVOS, EN 1994 CONTÁBAMOS CON CINCO PROGRAMAS EDUCATIVOS, 
HOY TENEMOS 30. LA MATRÍCULA CRECIÓ MÁS DE 50 POR CIENTO, HOY TENEMOS 30. LA MATRÍCULA CRECIÓ MÁS DE 50 POR CIENTO, 

ATENDEMOS A CASI 8 MIL 500 ESTUDIANTES. EL NÚMERO DE ATENDEMOS A CASI 8 MIL 500 ESTUDIANTES. EL NÚMERO DE 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PASÓ DE 12 EN 1994 A 150 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PASÓ DE 12 EN 1994 A 150 

EN 2019, Y HOY CONTAMOS CON 43 MIL METROS CUADRADOS DE EN 2019, Y HOY CONTAMOS CON 43 MIL METROS CUADRADOS DE 
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

pasó de 12 en 1994, 
a 150 en 2019, y hoy 
contamos con 43 
mil metros cuadra-
dos de infraestruc-
tura”, desglosó Galindo García.

Se presentó, además, el libro 25 años 
del CUSur, que hace un recuento de la 
historia del plantel, y que fue entregado 
al Rector General.

Se entregaron las estatuillas “Huellas 
de Liderazgo”, obra de Álvaro Cuevas, a 
personalidades que han sido parte im-
portante del CUSur, como el Maestro 
Emérito Vicente Preciado Zacarías y a 
los Exrectores del centro: José Francis-
co Espinoza Cárdenas, Jesús Espinosa 
Arias, Adolfo Espinoza de los Monte-
ros Cárdenas, Patricia María Etienne 
Loubet, entre otros universitarios.

Se reconoció a deportistas destaca-
dos de la región como Kaomi Solís Shi-
mokawa, de la disciplina de voleibol de 
sala; Nélida Perales Sierra, promotora 
deportiva de la Escuela Preparatoria 
de Zapotiltic; María Guadalupe Made-
ra Soltero, Ana Bertha Díaz Vázquez, 
Lucía Rizo Martínez y Carlos Hidalgo 

Rasmussen, todos de la 
disciplina de eskrima.

Como parte de los 
festejos tuvo lugar una 
exhibición de rugby, 
karate, taekwondo, lu-
cha universitaria, judo, 
y un partido amistoso 
entre los Leones Ne-
gros y la selección del 
centro universitario, 
entre otras actividades 
deportivas y recreati-
vas.

Durante el festival 
fue develada la placa 
para nombrar el Hos-
pital Veterinario de 
Pequeñas y Grandes 
Especies como “Dr. 
Agustín Ramírez Ál-
varez”, en reconoci-
miento a su trayectoria 
y aportes a la educación 
en esta área de la medi-
cina.

Foto: 
Lenin

aceves

“AGUSTÍN HA DEJADO HUELLA CON SU AMPLIA “AGUSTÍN HA DEJADO HUELLA CON SU AMPLIA 
TRAYECTORIA COMO PROFESOR Y COMO DIRECTIVO EN LA TRAYECTORIA COMO PROFESOR Y COMO DIRECTIVO EN LA 

UNIVERSIDAD”, JORGE GALINDO, RECTOR DEL CUSURUNIVERSIDAD”, JORGE GALINDO, RECTOR DEL CUSUR

GRACIAS A QUE SE ACERCÓ LA GRACIAS A QUE SE ACERCÓ LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
AL SUR DE JALISCO, EL 70 U 80 AL SUR DE JALISCO, EL 70 U 80 

POR CIENTO DE LOS JÓVENES DE POR CIENTO DE LOS JÓVENES DE 
ESTE CENTRO NO TUVIERON QUE ESTE CENTRO NO TUVIERON QUE 

IRSE A GUADALAJARAIRSE A GUADALAJARA

deveLación de La pLaca en honor aL ejido ciudad Guzmán por La entreGa de escrituras a La udeG deL 
terreno donde se encuentra eL cusur. Foto: Lenin aceves

deveLación de La pLaca para nomBrar aL hospitaL veterinario de pequeñas Y Grandes especies “dr. 
aGustín ramírez áLvarez”. Foto: Lenin aceves

Foto: Lenin aceves

Foto: serGio Fajardo



LITERATURA

NOVIEMBRE2019
· 9 ·· 8 ·

RE
FL

EX
IO

NE
S 

SO
BR

E 
LA

 LE
NG

UA

NOVIEMBRE2019

Coetzee, ensayista
GiLberto Moreno

Solamente cuando se conocen a fondo las reglas 
del juego literario es posible romperlas con vir-
tud, de forma tal que este rompimiento se con-

vierta sucesivamente en innovación y en tradición. 
¿Para qué anquilosarnos en el árido molde plantea-
miento-argumentación-conclusión? Mejor ir directo 
a la yugular pero de forma profesional, sin estriden-
cias, sin anestesia y con precisión de cirujano: ¿qué es 
un clásico?, ¿qué dificultades se presentan al traducir 
a Kafka del alemán al inglés?, ¿qué preparación acadé-
mica se requiere para escribir como William Faulk-
ner?, ¿qué perspectivas o circunstancias amplían los 
horizontes interpretativos o literarios de un texto? 
J. M. Coetzee descubre o intuye que estas cuestio-
nes son importantes y minuciosamente desglosa sus 
implicaciones. A través de sus ensayos aprendemos 
nuevas formas de leer, observar, analizar y pensar. En 
sus novelas, Coetzee opera a la inversa: ahí no crea 
nuevas herramientas de análisis, ahí crea los objetos 
mismos del análisis; transforma la realidad inasible 
en objetos literarios, más definidos, más manejables.

Aun después de muchos años, las imágenes y los 
análisis no pierden su frescura. En la parte inicial 
de su ensayo “¿Qué es un clásico?”, Coetzee descri-
be cómo T. S. Elliot dio una conferencia en Londres 
sobre La Eneida prácticamente ignorando a la Segun-
da Guerra Mundial, excepto por una frase en la que 
se quejaba de los obstáculos que la guerra imponía a 
las actividades culturales. ¿Fue esto arrogancia inte-

imaGen: GiLBerto moreno

lectual?, ¿o la consecuencia lógica de saber que 
los eventos políticos tienen en el largo plazo una 
influencia modesta al compararlos con tradicio-
nes culturales de siglos o milenios? Esto es pre-
cisamente el punto medular del tema: el clásico 
sobrevive, el resto es transitorio.

Una forma de trascender los estereotipos es 
analizando su consistencia. Es necesario un 
esfuerzo extra para ver más allá de las precon-
cepciones heredadas y buscar nuevos senderos 
para descubrir (o intuir) los finos mecanismos 
trabajando entre telones o sutilmente sugeridos. 
Nuestra propia perspectiva obviamente limita 
las voces y las respuestas que obtenemos al cues-
tionar un texto. Es el texto mismo quien debe 
sugerir cuáles son sus lecturas más amplias y fér-
tiles. La obra de Franz Kafka es (y seguirá sien-
do) importante a pesar de todas las distorsiones 
que introdujeron Max Brod y sus traductores. 
Lo mismo puede decirse de cualquier escritor de 
valor, mancillado y secuestrado por hordas de 
entusiastas o por esas buenas consciencias que 
quieren imponer anacrónicamente visiones a 
modo o políticamente correctas. Ni Mark Twain 
tuvo el menor empacho en usar libremente la pa-
labra negro, ni Vladimir Nabokov se autocensu-
ró al escribir sobre la relación erótica entre una 
adolescente y su padrastro. Tampoco Coetzee en 
sus novelas Waiting for the barbarians y Disgrace 

Arcaísmos en el español

rAMón Moreno

En fechas recientes releía la Novela del curioso im-
pertinente que aparece como relato extradiegé-
tico en el Quijote. Lógico es pensar que el texto 

está saturado de términos que ya no se usan en el espa-
ñol de nuestros días; de hecho, las palabras en desuso 
son una de las dificultades que enfrentan los lectores 
contemporáneos para realizar la lectura de esta obra 
genial.

Consultaba la edición de Espasa-Calpe hecha por el 
polígrafo y cervantista Francisco Rodríguez Marín, 
que deslumbra al lector por sus muy sabias notas. Mu-
chos son los términos que aquel ilustrado andaluz va 
explicando y que hacen doblemente sabrosa la lectura. 
No obstante, nuestro estudioso no explica algunas que 
quizá para su amplia erudición le parece innecesario 
detenerse en ellas o bien, explicarlo todo sería una la-
bor imposible, propia de Funes, el memorioso perso-
naje de Borges. Digo que en un momento detuve mi 
lectura repasando en la mente lo que dice la asediada 
Camila a causa del brete en que la inmiscuye el enfer-
mo marido: “¿con qué rostro osas parecer ante quien 
sabes que es el espejo donde se mira aquel en quien tú 
te debieras mirar, para que vieras con cuán poca oca-
sión le agravias? Pero ya cayo, ¡ay, desdichada de mí!, 
en la cuenta de quién te ha hecho tener tan poca con lo 
que a ti mismo debes”.

“Cayo” es la palabra que me hizo parar. Lógicamente 
la pobre mujer se refiere a “caer” y no a “callar”. Hoy 
diríamos caigo. Curiosamente, este verbo tiene corre-
lato inverso con la guturación de otros más. Quiero 
decir que de “ir” tuvimos “vayga”, en siglos pasados, 
y “vaya”, en el presente. O también “haber” se conjugó 
primero como “haiga” y hoy decimos “haya”. La lógica 
dice que si al presente conjugamos “haya” y “vaya” (en 
lugar de “hayga” y “vaiga”), tendríamos que decir en 
nuestros días “caya”, y no “caiga”, como en realidad lo 

hacemos. ¿Por qué esta manera de conjugar no evolu-
cionó igual que las otras?

El asunto es muy lógico de entender, no obstante que 
en este momento nos pueda parecer confuso. Digamos 
en primer término que la lengua es un fenómeno vivo, 
cambiante y mudable; por lo tanto, la lengua que hoy 
usamos no es del todo igual a la de hace siglos, aun-
que no lo notemos. Las formas de hablar y de usar las 
palabras se modifican al paso del tiempo y lo que hoy 
es válido, dentro de doscientos o trescientos años no 
se usará o se lo hará de manera diferente. La forma de 
hablar de don Quijote, precisamente, sorprendía y ha-
cía reír a sus paisanos porque usaba formas extrañas y 
caprichosas, cientos de años pasadas de uso. Por otro 
lado, los cambios no son homogéneos, sino que en al-
gunas regiones se realizan de una manera pero en otras 
no se dan igual o simplemente no se admiten. En ter-
cer lugar, las evoluciones no son siempre lógicas, sino 
que pueden tomar caminos caprichosos. Mi profesor 
de gramática histórica nos decía que la lengua no es 
lógica, sino prelógica.

Recuerdo que una vez, en compañía de una colega 
española, acudí a un restaurante en la ciudad de Mé-
xico que tenía las puertas de vidrio cerradas y había 
que abatirlas para poder pasar. Junto a la palanca que 
accionaba el mecanismo de apertura estaba un am-
plio letrero que decía “jale”, y que son tan comunes en 
este tipo de puertas. Ella, que iba por delante, antes de 
intentar entrar me miró sorprendida y me preguntó: 
¿Qué significa “jale”? Yo no sabía en ese momento que 
esa era una palabra arcaizante, pero me di cuenta de 
inmediato y comprendí cuál era el fenómeno, así que 
sin saber cómo la usarían ellos en España, simplemente 
dije “hale”. Ella, por supuesto que lo entendió de inme-
diato y en efecto, tiró de la manivela y entramos. 

De seguro que se le haría extrañísimo que en Mé-
xico dijéramos “jale” por “hale” y de seguro que eso 
equivaldría para ella como si dijéramos vaiga por vaya. 
Y por supuesto que yo me quedé pensando en lo arcai-
zante que es el habla de nuestro país comparada con 
el uso de España; y aunque a nosotros nos parezca tan 
normal “jale” y extraña “hale”, que para entender me-
jor su reacción deberíamos pensar en el español rural 
de nuestro país en comparación con el español urbano. 
¿No es verdad que nos sorprende oír decir a una perso-

La lengua española, como toda 
lengua, es cambiante con el paso 
de los años. Algunas palabras 
quedan en desuso y otras se mo-
difican de acuerdo a la variación 
lingüística

na de campo “juir” por “huir” o “dijistes” por 
“dijiste”? Pues es exactamente lo mismo. Pero 
aunque sea lo mismo no es igual.

Quiero decir que hay ciertos arcaísmos que 
están censurados y otros no. La diferencia la 
establece la llamada norma de prestigio lin-
güístico. Arcaísmos como “jale” o “caiga” son 
aceptados, pero otros como “trujiste” o “trujis-
tes” o “juir” o “hayga” no los debemos usar y 
menos en un ámbito universitario como puede 
ser al interior de nuestro campus universitario. 
¿Eso implica que nos avergoncemos por como 
hablaba Cervantes y los demás famosos autores 
barrocos, que usaban muy quitados de la pena 
estas palabras que acabamos de anotar? No por 
supuesto, que eso lo tenemos a gran prestigio 
y honrosa herencia. Son simplemente formas 
del uso coloquial que tienen un lugar y un mo-
mento para usarse. Para la universidad hay un 
léxico, para la calle otro, para la cantina otro, 
para la iglesia otro, y así sucesivamente. 

ramon.moreno@cusur.udg.mx

censurará o limitará a sus personajes.
No es lo mismo saber que entender. Se puede fácil-

mente imitar a Perogrullo diciendo lugares comunes 
y frases hechas. Se puede también ser en extremo in-
novador; tanto, que se pierda el mensaje de fondo y 
solo quede el humo de la pirotecnia. Entonces, ¿cómo 
lograr simultáneamente que un texto sea innovador, 
abra posibilidades literarias y sea profundo? En el 
caso concreto de William Faulkner, ¿está el origen de 
las innovaciones de sus novelas en su formación aca-
démica? No, definitivamente no. Sólo hay un criterio 
irrenunciable para juzgar a Faulkner o a cualquier 
escritor: su escritura debe tener vitalidad propia y 
armonizar con la lógica intrínseca del texto mismo. 

Coetzee analiza la genealogía de las 
innovaciones faulknerianas y pone 
el acento en el instinto del escritor 
que encontró nuevos caminos para 
el arte de narrar. La imaginación y 
la intuición de un escritor se gestan 
en la fragua del oficio literario y no 
en la inane burocracia académica. 
Los méritos literarios se ganan o se 
pierden con lo que se escribe y no 
por pertenecer a una élite urbana 
o a un ámbito rural. Faulkner es 
prueba de ello y por eso intrigó tan-
to a sus contemporáneos.

No es lo mismo una fotografía 
que una película, escuchar una 
grabación que estar presente en un 
concierto. Nunca será lo mismo leer 
una buena novela o un buen ensayo 
que leer tan solo su resumen. No es 
lo mismo imaginar que vivir. No 
es lo mismo leer sobre Coetzee que 
leer a Coetzee. Estas breves líneas 
son una invitación entusiasta a la 
lectura de la obra de este excelente 
maestro sudafricano-australiano, 
particularmente sus ensayos, pero 
también sus novelas. Es imposible 
leer a Coetzee sin elevar el nivel in-
telectual de la conversación. Com-
pruébelo usted mismo.

gilberto_moreno@yahoo.com

ES NECESARIO UN ESFUERZO EXTRA 
PARA VER MÁS ALLÁ DE LAS 

PRECONCEPCIONES HEREDADAS 
Y BUSCAR NUEVOS SENDEROS 

PARA DESCUBRIR (O INTUIR) LOS 
FINOS MECANISMOS TRABAJANDO 

ENTRE TELONES O SUTILMENTE 
SUGERIDOS. ES LO QUE ESTE AUTOR 

HACE EN SUS TEXTOS

LAS FORMAS DE USAR LAS 
PALABRAS SE MODIFICAN 
CON EL PASO DEL TIEMPO, 

LOS CAMBIOS NO SON 
HOMOGÉNEOS Y LAS 

EVOLUCIONES NO SON 
SIEMPRE LÓGICAS
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Salvador Toscano Barragán:
Ingeniero y cienasta

Salvador Toscano Barragán nació en la ciudad 
de Guadalajara el 14 de abril de 1872, era Do-
mingo de Ramos y fue bautizado dos días des-

pués en la capilla de Nuestra Señora del Pilar. Fue 
un ingeniero célebre por haber sido quien trajo a 
México, directo de París, el cinematógrafo. Fue hijo 
de Esteban Toscano Arreola y de Refugio Barra-
gán, ambos profesores, uno originario de Atoyac y 
la otra de Tonila, Jalisco. Fue un niño precoz pues 
heredó del padre y de la madre talento indiscutible. 

No nació en Zapotlán el Grande, aunque siem-
pre hubo un vínculo entre ambas ciudades, ya sea 
porque fue en Zapotlán donde sus padres unieron 
sus vidas mediante el matrimonio religioso —que 
tuvo lugar el 17 de mayo de 1869— o porque cuan-
do quedó huérfano de padre tuvo que mudarse a 
Zapotlán con sus poquísimos años (contaba ape-
nas siete), con su madre y con su hermano Ricardo 
(1876-1956). 

Salvador Toscano estudió las primeras letras en 
el seminario de Zapotlán el Grande, donde segu-
ramente tuvo como compañero de clases a José Ro-
lón, si no él, sí Ricardo. Vivió en La Merced núme-
ro 15, en esa casa se vendían suscripciones para la 
revista La violeta (1862-1866), publicación parisina 
que dirigía Faustina Sáez de Melgar y también para 
La América, periódico que editaban los hermanos 
Toscano Barragán. La primera edición de éste últi-
mo está fechada el 18 de abril de 1887 —mismo año 
de la aparición de La hija del bandido—, “periódi-
co que hablará de todo, se publica cada tercer día”. 
Cabe destacar que Salvador contaba con 15 años y 
Ricardo con 11, sin embargo, Salvador desde los 8 
años ya realizaba “publicaciones manuscritas que 
reparte entre sus suscriptores”, de las que destaca 
Historia de tres mexicanos y tres ingleses, fechada 
en Zapotlán el Grande, el 2 de enero de 1880, pu-
blicación con “tres ilustraciones a tinta y diez ca-
pítulos, en que el último consta apenas de cuatro 
renglones”. 

El interés de doña Refugio porque sus hijos tuvie-
ran una educación íntegra, así como más oportuni-
dades de desarrollo, llevó a la familia a mudarse a 
la capital para que los jóvenes Toscano continuaran 
sus estudios. Sumado a esto la madre de los Tos-
cano recibió una oferta de trabajo en la ciudad de 
México que beneficiaba sus planes. 

Fue así que el 7 de abril de 1897, Salvador es exa-
minado y aprobado por unanimidad en la Escuela 
Nacional de Ingenieros para ejercer la carrera de 
ingeniero topógrafo e hidrógrafo. Para esta época, 
Salvador ya había leído en la revista La Nature so-
bre un invento casi mágico que era capaz de filmar 
y proyectar imágenes en movimiento. Desde luego 
que el ingeniero no ignoró su naturaleza empren-
dedora y la innegable inclinación artística. Le dio 

rienda suelta a la necesidad irrefrenable de tener 
aquel aparato al que llamaban cinematógrafo y que 
era presentado al mundo por Auguste y Louis Lu-
mière.  

Para conseguir el aparato mágico de los hermanos 
Lumière, Toscano vendió su preciada colección fila-
télica, la cual coleccionaba desde su  adolescencia. El 
resto lo pagó en menos de “dos meses de gran éxito” 
de presentar en diversos puntos de la republica imá-
genes en movimiento. En Memorias de un mexicano 
(1993) se menciona que no se tiene la fecha exacta 
de la primera función que Toscano ofreció con su 
cinematógrafo, sin embargo sí se asegura que debió 
ser en los primeros meses de 1897, pues es de esas fe-
chas que existen programas de mano. El local donde 
Toscano ofrecía las proyecciones estaba en la calle de 
Plateros número 9, y luego en Jesús número 16. Tam-
bién realizó en 1898 una gira por el país: Chihuahua, 
San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Michoa-
cán y Puebla, específicamente en Atlixco, donde vi-
vía su madre y encontraría más tarde a la mujer de 
la que se enamoraría. Hay que tomar en cuenta que 
en muchos de estos sitios la luz eléctrica aún era una 
utopía, por eso y aunado a la tarea de transportar 
el cinematógrafo y todo lo requerido para las pro-
yecciones, también era necesario llevar los aparatos 
para generar luz provisional.  

Es probable que haya sido en 
octubre de 1902 cuando Salvador 
Toscano, acompañado de su ma-
dre, estuvo en Zapotlán el Grande 
para visitar a sus abuelos y aprove-
chó para capturar, con su aparato 
mágico, escenas de algunas calles y 
desde luego de las fiestas josefinas. 
Imágenes que, por cierto, están in-
cluidas en las películas más impor-
tantes del país.  

Aunque Salvador dedicó mucho 
de su tiempo a la cinematografía, 
nunca dejó de lado su formación 
como ingeniero y a la par de la cap-
tura de imágenes hizo “estudios 
acerca de ríos y también constru-
yó” puentes. En 1903 la municipa-
lidad de Atlixco, Puebla le encarga 
la construcción del panteón mu-
nicipal, el cual deja ver en su ar-
quitectura algunos detalles que 
lo caracterizan y lo distinguen de 
otros, por ejemplo una pared (que 
debió pertenecer a otra finca) con 
un león rampante y varias tumbas 
con la O negra partida.

El 8 de septiembre de 1909 con-
trae matrimonio con Enedina 
Escobedo Escobedo, también en 
Atlixco, con quien tuvo 4 hijos: 
Carmen, Salvador, Enedina y Ar-

didiAnA SedAno

Lore Galindo, un sueño profundo

La música de Lorena es una mezcla 
entre el ranchero, el bolero y la polka, 
sus letras están llenas de metáforas, 
de una voz melancólica y apacible
evAnGeLinA boLitochA

Hace tiempo recorrí con algunos amigos el 
pueblo de Apulco, pueblo que ha llegado 
a ser mítico gracias a que Juan Rulfo dijo 
en una entrevista que ahí había nacido. 

Recorrimos sus calles “chuecas”, incrustadas en el ce-
rro, nos sorprendimos ante la casa más vieja, ubicada 
frente a la plaza que aún conserva su portal empedra-
do, saludamos a una anciana que asomaba su cabeza 
por la ventana. Recordé a Lorena Galindo y tal vez 
fueron aquellos grandes ojos que poseen la sinceridad 
y la profundidad de los sueños, lo que me hicieron 

recordarla y enterarme más tarde 
que aquella anciana era tía de Lore. 
Porque Apulco es el pueblo de Juan 
Rulfo y también de Lorena Galindo. 
De éste recuerda “Las noches inolvi-
dables de música. En el pueblo había 
aficionados a la guitarra, casi a cada 
cuadra, así que se hacían frecuentes 
los palomazos y los mezcales hasta 
la madrugada. Yo apenas tenía siete 
u ocho años, pero lo disfrutaba bas-
tante desde mi cama. Las voces y las 
guitarras se oían constantes como 
un eco”. En aquel pueblo del Sur de 
Jalisco germinó el anhelo por la  mú-
sica, por la guitarra española que se 
ha encarnado a sus brazos como la 

raíz de su vida: “Encontré un instrumento que podía acompañarme des-
de cualquier armonía y en cualquier estado de ánimo. Además pensé que 
era más sencillo porque convivía con guitaras en cada reunión familiar”.

En aquella infancia Lorena Galindo dormía escuchando música, des-
de entonces se le metió en la sangre y en los sueños. Tal vez por eso se 
convirtió en una de esas personas que parecen estar entre dos mundos: 
la realidad y el sueño profundo. Yo las llamo personas oníricas. En Za-
potlán he conocido algunos personajes que destilan el sueño al respirar, 
hay algo en su forma de mirar, soltar las palabras, su manera de ver la 
vida, una particularidad que los convierte en artistas. Quiero que quede 
claro que no soy la persona más astuta del mundo, en realidad podría 
definirme como una torpe, pero mis carencias siempre han sido cubier-
tas por cualidades únicas, por ejemplo, reconocer la diferencia entre el 
verdadero artista del que no lo es. Sé que suena pretensioso, si el lector 
en este punto ha llegado a creer que no leyó lo que creyó leer, lo volveré a 
repetir, sé reconocer a un verdadero artista. Esta cualidad me ha llevado 
a apreciar la música, por esta cualidad conocí a Lorena Galindo.

Hoy Lore reside en Portland, Oregón. Mientras llena maletas con cosas 
que dejará en el pasado, contesta mis preguntas vía internet. La imagino 
con algún cigarro entre las manos, su guitarra cerca de su cama por si 
llega algún ritmo, guardando objetos con su figura delgada y menuda y, a 
pesar de la distancia, hablando conmigo. Hablando de lo que le apasiona, 
no porque un día consideró que era el camino que la llevaría a la fama, al 
foco del mundo, sino el camino que la llevaría a reconocerse, a mirarse al 
espejo con la plenitud de la esencia misma, suya y de nadie más.

Lorena dijo hace tiempo, soy despistada, olvido las llaves, la hora, cual-
quier objeto imperdible, así soy. Olvidó decir que aunque es despistada 
para el funcionamiento cuerdo del mundo, para las situaciones obvias, 
no lo es para lo que realmente importa. Por ejemplo para sentir, para 
crear y transmitir la música. En eso parece una espina de limón que entra 
en la carne, inyecta un néctar aromático que de a poco se mezcla en la 
sangre. Ella creció escuchando el género ranchero, principalmente a José 
Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y Amparo Ochoa, más tarde se inclinó 
por la trova, Silvio Rodríguez y más. El bolero fue lo primero que apren-
dió. Para Lorena, su música es una mezcla de ranchero, bolero y polka, 
esta última no sabe de dónde vino. Sus letras están llenas de metáforas, 
de una voz melancólica y apacible donde canta “y también nos bebimos 
la lluvia y también el cemento”, “¿A dónde van los sueños de los hombres 
que se visten de mujeres, en la arena de un burdel?” o “Despierta, abre tus 
ojos, si estás dormido… si estás volando sin dirección”.

 ¿Qué es para ella la música? Lorena responde desde una distancia rela-
tiva “La mujer que no he podido conquistar del todo. Coqueta y risueña 
pero inalcanzable. Este deseo de seguir experimentando es el que hace 
que los demás aspectos de mi vida funcionen”. Inevitablemente Lorena 
es una mujer y como tal opina sobre la feminidad: “Es inherente al ser 
humano. Incluso los hombres son femeninos a veces ¿Cómo no van a 
serlo si hemos sido criados por una fémina?” Lo que más le gusta de ser 
mujer es “el hecho de que seamos cíclicas y lunáticas. Significa tener la 
capacidad de percibir el mundo desde un montonal de perspectivas. Lo 
mejor es que no tienes que aprenderlo, es natural.”

Lorena Galindo hace una última confesión, regresa a Zapotlán a fi-
nales de 2019, esa maleta que prepara es para ese viaje anhelado. Para 
ella la existencia es un mero hecho de existir, es lo más importante “y 
hay que celebrarla de a como se pueda”. Sobre la huella que ha dejado su 
música nos dice que existe un disco en el canal Visión Cósmica del tam-
bién zapotlense Osvaldo Flores, otro medio para encontrar su disco es 
la página SoundCloud.com. Actualmente Lore se encuentra preparando 
las últimas canciones que piensa grabar en Zapotlán, además de estar 
con apertura a invitaciones. Por último, como la torpe que soy, que he 
sido y que siempre seré pregunto lo obvio ¿A pesar de la distancia, cómo 
te sientes respecto a Zapotlán? ella responde: “Me lo traje completo y es 
inevitable. Lloro granos de elote”.

ombligoconmostacho@gmail.com

turo, todos ellos herederos del gen artístico. 
Salvador Toscano estuvo en su Zapotlán el Gran-

de en 1930 para inaugurar una calle que hasta el día 
de hoy lleva el nombre de su célebre madre, una de 
las escritoras más prolíficas del siglo antepasado. El 
Zapotlán al que le guardaba cariño por haber sido la 
cuna de su adolescencia. 

Aunque el cinematógrafo le dio muchos dolores 
de cabeza, e incluso en alguna ocasión fue apresa-
do y casi a punto de ser fusilado, Toscano legó al 
mundo un importantísimo archivo de imágenes 
que cuentan la historia de México. Escenas icónicas 
del porfiriato, el Centenario de la Independencia, la 
Revolución y la Decena Trágica, así como paisajes 
de costumbres que retratan el folclor del mexicano. 
Con la compilación de más de 50 años en imágenes 
filmadas, la Fundación Toscano, dirigida por su hija 
Carmen, creó la película Memorias de un mexicano 
(1949-1950), que es patrimonio histórico de México 
desde 1967.  

Salvador Toscano Barragán falleció en la Ciudad 
de México el 14 de abril de 1947, pionero del cine en 
México e indiscutible referente para contar la histo-
ria de éste. 

sedano3992@gmail.com 

Lorena es todas o ninguna
...

hay que ser hombre para olvidar 
a una mujer

si no hay otra igual
Andrés Calamaro

A la señora Rosario Zárate Toscano
por su invaluable apoyo y aquiescencia
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