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Es importante comprender el valor de las metas que, año con año, nos trazamos al empezar 
una nueva etapa en nuestro calendario. Tan esencial, como la energía que invertimos en 

ello: emocional, física, psicológica, incluso familiar o profesionalmente, para poder resolver la 
corta o larga lista de nuestros nuevos o reiterados “Propósitos por cumplir”.

Es así que, con el gran compromiso personal de los pequeños pero significativos cambios 
comunes –donde la mayoría de las personas deseamos, al unísono, más salud, dinero, un mejor 
empleo, una pareja, casa nueva, entre otras cosas–, no podemos negar que tendemos a gastar 
demasiada energía en visualizar un futuro prometedor; descuidando, casi inevitablemente, la 
realidad del día a día, ese presente que, con mucha frecuencia, solemos inadvertir.

A pesar de que duramente mucho tiempo, este tema se ha hablado una cuantiosa can-
tidad de ocasiones, no deja de ser vital e importante. Al igual que Emiliano Castillo Olachea 
refiere en el texto Los propósitos no pertenecen al año nuevo: 

“El hecho de ser generadores y usuarios de una existencia colectiva, en ocasiones, nos 
hace equivocarnos, desviarnos de un camino que tratamos de construir siempre… parecemos 
incapaces de encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera tenemos bien planteadas. Sole-
mos vivir tan aprisa, tan ocupados siempre, tan desconectados de nuestra propia naturaleza, 
que olvidamos que tenemos una cuota que pagarnos a nosotros mismos”. 

Para proseguir, a forma de conclusión inmediata, con lo siguiente: “Haciendo que, en 
esta sola interacción, se generen –tan inevitablemente– productos indeseables. Como la des-
esperanza, desilusión, el lamento, la frustración, de no conseguir lo que no está bajo nuestro 
control, y mil nombres más que se le dan al mismo sujeto tan peligroso como real: la falta de 
atención hacia uno mismo”.

Por lo anterior y porque dada las fechas donde todos nos encontramos, de alguna forma 
aún motivados, consideramos importante reflexionar un poco al respecto y escribir sobre ello. 
De la misma forma, bajo la misma consigna, se encuentran también los siguientes temas: Reco-
mendaciones para el cumplimiento de los propósitos de año y Tolerancia a la frustración. 

Entre otras cosas, este número es particularmente diverso y nutrido en contenidos. Por 
ejemplo, contamos con dos reseñas literarias. Una, enfocada en el análisis de la filosofía del 
pensador hispanorromano, Séneca; y otra sobre el libro El principio de Peter, espacio donde se 
pormenorizan una serie de actitudes y características del trabajador exitoso, dirigidas, princi-
palmente, hacia las debilidades de éste, dejando ver que sus logros no han sido por ser hábil, 
sino por ser poco inhábil.

Otro documento, el cual puede clasificarse como básico en importancia y cobertura, es 
el ensayo Trastornos alimenticios, de Berenice Davis Lozano, ya que toca un tema tan popular 
como recurrente, sobre todo en los adolescentes y jóvenes. El ensayo va ilustrado por la fotó-
grafa Felicia Webb, con una serie de imágenes, más testimonios, finalistas del premio 7.7, del 
colectivo de fotoperiodistas Ruido Photo, el cual representa la lucha de muchas personas por 
alcanzar un estereotipo físico. 

De igual forma, el ensayo La discriminación de las personas de la tercera edad en México, 
es una muestra tangible de acontecimientos tan delicados como lamentables que se siguen 
desarrollando alrededor del mundo. El retrato realista de dicha situación lo hace el español 
Josep Echaburu, a través de la serie fotográfica Centro de vida, la cual realiza en una residencia 
de ancianos, descrita de manera innegable por el sociólogo, también español, Carlos 
López Almunia.

Como lo mencioné anteriormente, los temas de este número varían mucho, para muestra 
está el ensayo Los nuevos paradigmas del derecho constitucional mexicano, del Lic. y M. en D. Al-
fonso Torres Chávez; o el texto Adolfo López Mateos: un enigma, del maestro en historia Arturo 
Gutiérrez de Alba, quien nos ofrece datos sustanciales sobre, quizá, la vida y carrera política de 
uno de los más excéntricos y controversiales presidentes de México. 

Para finalizar, recuento los ensayos que describen atmósferas culturales de no menos 
importancia como: Paz en el ojo de Buñuel, ensayo que habla sobre la amistad entre el escritor 
mexicano Octavio Paz y el cineasta español Luis Buñuel; La música en la actualidad; Aguas 
residuales; así como las siempre presentes secciones de cuento y poesía.

Haciendo alusión al tema: ¡Próspero año nuevo a La huella del coyote!
El Rector.

Editorial
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Siempre había sido objeto de la envidia 
de mis amigas y, aunque no lo dijeran, 

se les notaba; yo era bonita, tenía porte, mi 
pelo era el más sedoso y brillante de todas. 

No había competencia, despertaba la 
admiración del sexo opuesto. Me vi una 
vez más en el enorme espejo colgado en la 
sala, y decidí tener presente todo aquello a 
la hora del concurso.

Ya en el auto me relajé y comencé 
a ver el paisaje, jardines hermosamente 
cuidados y decorados, autos último 
modelo, estacionados fuera de aquellas 
lujosas residencias. 

Vivía en una casa que, fácilmente, 
pudiera aparecer en esas revistas de diseño; 
donde cada rincón luce hermoso, de estilos 
de vida muy por encima de la mayoría.

En eso ocupaba mis pensamientos 
cuando, de repente, una señora se cruzó al 
paso de nuestra limusina. El impacto fue 
tremendo, por allá voló el bolso, ella quedó 
en el pavimento, quieta… demasiado 
quieta para estar viva.

En menos de dos minutos aquello se 
encontraba abarrotado, gente de todos 
lados salió al escuchar el chirrido de las 
llantas y, tal vez, hasta el golpazo. Tenía 
que haber sido muy fuerte, el cuerpo estaba 
como a tres o cuatro metros adelante 
del vehículo.

El ulular de la sirena próxima indicaba 
que la Cruz Roja venía ya cerca.  Los 
mirones mostraban rostros muy asustados, 
nadie había visto a la señora, apareció de 

Por Lourdes García Santos   

Lhdc | ELCUENTO

Ernie 
          y yo
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repente, atravesó la calle sin ninguna 
precaución, eso creo. Lo cierto es que yo 
iba muy distraída, y no lo podría asegurar. 

Todo era confusión, en forma de 
rumor, empezaron a correr las historias 
respecto a lo sucedido, y cómo pasó. Cada 
uno presumía saber hasta el mínimo 
detalle, aunque en realidad nadie sabía 
nada, no hubo testigos del accidente. 

Subieron a la dama en cuestión a la 
ambulancia y la llevaron de inmediato; a 
nosotros nos detuvieron, acabamos en la 
estación de policía. Ernesto, nuestro cho-
fer, respondía asustado a las preguntas del 
Ministerio Público, encargado de levantar 
actas y hacer los trámites correspondien-
tes. Él se declaró inocente, la señora se 
atravesó imprudencialmente.

Los demás pasajeros del automóvil 
estábamos como petrificados. Asistimos 
por solidaridad pues, básicamente, a la 
autoridad sólo le importaba cuestionar 
a Ernie, como le decían todos de 
cariño en casa.

Durante el interrogatorio, de aproxi-
madamente dos horas, él se defendió como 
pudo. Nosotros escuchábamos, más bien, 
tratábamos de adivinar lo que sucedía, 
pues la puerta permanecía cerrada. Sólo 
se oía una especie de rumor y veíamos el 
manoteo de los policías a través del cristal.

Después de no sé cuánto tiempo, 
Iván se dio cuenta, alarmado, de lo tarde 
que era, faltaban escasos minutos para 
las cinco, la hora de inicio del evento. Me 
sentía indispuesta, nerviosa, asustada, y ya 
no tenía ganas de nada.

Pasadas las explicaciones y ruegos, el 
jefe de esa oficina nos permitió salir, es-
coltados, pues a esas alturas ya estábamos 
en calidad de detenidos. A toda velocidad, 
más bien la máxima permitida -conside-
rando que éramos acompañados por dos 
patrullas durante el trayecto- cubrimos la 
distancia, y llegamos apenas dos minutos 
antes de la hora programada.

Me registraron, comenzó el concurso. 
Antes de salir al desfile de las participantes, 
Iván me peinó y dio los últimos toques. 

Aquello era una locura, pero no podía 
renunciar; él tenía muchas ilusiones y yo, 
pues para que negarlo, también.

Las demás concursantes eran bellas, 
estuvo muy reñida la competencia. Los 
jueces nos miraban con ojos acuciosos a 
todas, anotaban en hojas sus comentarios o 
calificaciones, volvían a observarnos. Des-
filamos una vez más, ahora acompañadas, 
Iván era mi chambelán, me presumía con 
mucho orgullo.

Tomaron unos minutos más para 
llegar a la decisión y, finalmente, se nombró 
a la ganadora. Yo… sí… yo… Yo era la 
“Srita. French Poodle 2015”, la perrita más 
hermosa del mundo.

¡Ah, por cierto!, con la emoción se me 
olvidaba el asunto de Ernie. Después de una 
exhaustiva investigación resultó culpable y 
formalmente preso. La señora, atropellada 
y muerta, resultó ser su odiada suegra, a 
quien se comprobó había amenazado con 
asesinarla unos días antes del accidente. 

Ilustración: L. D. Gerardo Ybáñez Gómez, de Universidad Xochicalco, campus Ensenada.
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Caminando lentamente  
siento la brisa en mi rostro, 

extiendo mis brazos al horizonte, 
observo al sol esconderse, 

 mis ojos no pueden evitar cerrarse. 
Percibo la esencia de las flores 
mientras continuo mi camino. 

 
En una exhalación profunda 

la tarde se desvanece, 
las nubes se llenan de colores, 

rosa, naranja, rojo, magenta, lila, azul. 
 

Al abrir los ojos de nuevo 
me doy cuenta del camino que he reco-

rrido, 
me impresionó ver lo que he atravesado, 

pero me emociona más saber 
 que desconozco el porvenir.

2010. 

Por Nancy Gissela Reyes Parra.

Atardecer 

Fotografía: Fotomanipulación de L. D. Ireida Yarlin Leyva Castellanos.
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De manera cálida y lúcida, el au-
tor nos alienta a leer las letras de 
otros escritores como al filólogo 
español Fernando Lillo Redonet, 
pero también a conocer el pensa-
miento poético y clásico de perso-
najes como Lucio Anneo Séneca, 
extremadamente importante en el 
mundo de la filosofía universal.

Por Rael Salvador*

El largo camino 
del sabio

Fernando Lillo Redonet ha escrito un libro 
formidable sobre la imprescindible figura 

de Séneca, el filósofo romano nacido en Cór-
doba y que desafió con sus aforismos sobre la 
virtud el oro manchado de la realidad.

El camino del sabio (Editorial Diálogo, 
2006) es una magnifica y maravillosa novela 
desarrollada en uno de los momentos más tu-
multuosos e interesantes del imperio romano, 
la época que va de Augusto a Nerón, en la que 
se ha sabido conjuntar la rigurosidad histórica 
y la profundidad del pensamiento filosófico de 
Lucio Anneo Séneca.

A lo largo de la historia de las ideas, anun-
cian los editores, cada generación ha buscado 
su propio Séneca. En esta novela, “en la que el 
filósofo reflexiona sobre sí mismo poco antes 
de su muerte, defendemos que Séneca sigue 
siendo una figura de gran interés para el hom-
bre de hoy”.

No hay la menor duda, la actualidad 
de Séneca es irrefutable: más vivo que 
ciertos filósofos que hablan de su muerte. 
Este comentario anterior también jala de mi 
memoria al poeta rumano Marin Sorescu, 
que en sus versos dedicados a la presencia de 
Séneca, en la estampa última de su existencia, 
dicen lo siguiente: 

“A la caída del sol, me dijeron,/ debo 
cortarme las venas,/ ahora es sólo el medio-
día,/ tengo todavía unas buenas horas de 
vida./ Qué hacer,/ ¿escribirle otra vez a Lú-
culus?/ Ya no tengo ganas. ¿Ir al circo? 

Ya no necesito ni circo ni pan. ¿Prever 
el destino de la filosofía?/ Ha pasado una 
hora más,/ quedan todavía cuatro,/ el agua 
borbotea en la bañera,/ bostezo y miro por la 
ventana,/ miro hacia el sol que ya no se pone 
y me aburro horriblemente”.

Las elocuciones de Séneca guardan la 
claridad de la contemplación, estilo de obser-
var el mundo que, irremediablemente, muchos 
oficiosos han perdido ya: 

“La tierra es a la vez parte y material del 
mundo. Creo no preguntarás por qué es parte, 
pues equivaldría a preguntar por qué es parte 
suya el cielo; y en efecto, el universo no existiría 
sin el uno y sin la otra, puesto que el universo 
existe por medio de las cosas que, como el cielo 
y la tierra, suministran los alimentos que dan 
vida a todos los animales, todas las plantas y 
todos los seres, obteniendo de ellos su fuerza 
todos los individuos, y el mundo con qué satis-
facer a sus múltiples necesidades. 

De aquí procede lo que sostiene a tantas 
estrellas, tan activas, tan ávidas, que no descan-
sando de día ni de noche, necesitan continuo 
pasto; y de aquí toma la naturaleza lo que exige 
el mantenimiento de todas sus partes. El mun-
do, pues, se hizo su provisión para la eternidad. 
Te pondré pequeño ejemplo de cosa tan gran-
de: el huevo encierra tanto líquido cuanto es 
necesario para la formación del animal que ha 
de nacer de él”.

Dos mil doce años después de su muer-
te, Séneca –venido al mundo el año tres 
de nuestra era– se nos presenta aun como 
un maestro de vida: Concordia parvae res 
crescunt, discordia maximae dilabuntur. Lo 
que del latín se extrae: “La concordia hace 
crecer las cosas pequeñas; con la discor-
dia, las más grandes se vienen abajo”. 

Lhdc | RESEÑA LITERARIA

*Periodista cultural y escritor, autor de una extensa serie de 
libros de poesía, periodismo y pedagogía. El último de ellos 
es Claridad & Cortesía. La creación de una belleza nueva.

Ilustración: L. D. Gerardo Ybáñez Gómez de Universidad Xochicalco, campus Ensenada.

“¿Preguntas que he adelantado? 
Ser amigo de mí mismo”. 

Hecatón.
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Gracias a las aportaciones de múltiples 
autores, que dedicaron gran parte 

de su tiempo al análisis e investigación, 
contamos con una cantidad inmensurable 
de fuentes de información que nos 
permiten incrementar nuestro panorama 
en cuestión de toma de decisiones.

Laurence J. Peter, en su afán de 
descifrar y aportar el comportamiento 
organizacional a través del estudio de la 
incompetencia, nos deja un legado cuyo 
fin sigue vigente. Sus múltiples estudios 
arrojaron una explicación objetiva y 
precisa de la incompetencia, así como los 
síntomas que lo acompañan y las acciones 
correctivas que se pueden implementar en 
su caso.

El principio de Peter tiene implicaciones 
cósmicas, como señaló el New York Times 
alguna vez en su reseñas editoriales, quizá 
porque, como dice el mismo autor, el principio 
funciona porque la jerarquía de cualquier orga-
nización se apoya en la autopreservación, y la 
incompetencia tiende a mantener el statu quo. 

El  Principio
El libro fue publicado en 1969, y no está muy 
lejos de ser una realidad vigente; parece 
una radiografía de la actual situación labo-
ral, ya  sea de una mediana empresa, de un 
gobierno mal logrado o una institución de 
vanguardia, que conforma nuestro moderno 
sistema económico.

“El principio de Peter fue publicado en 1969, y no está muy lejos de 
ser una realidad vigente; parece una radiografía de la actual situación 
laboral, ya  sea de una mediana empresa, de un gobierno mal logrado 
o una institución de vanguardia, que conforma nuestro moderno 
sistema económico”.

Por M.A. Emiliano Castillo Olachea

La incompetencia  
vigente de Peter

“Nunca esté de pie si puede estar sentado; 
nunca camine si puede subir a un vehículo; 

nunca empuje si puede impulsarse”.
Laurence J. Peter.

Peter señala la incompetencia ocupacional 
como un fenómeno universal, tomando como 
base la situación en la cual una persona, por sus 
cualidades, ocupa un puesto que desempeña 
acorde a sus aptitudes y que, posteriormente, 
es promovido a uno de mayor jerarquía, donde 
termina siendo incompetente, debido a que 
las responsabilidades del puesto son de mayor 
relevancia en relación al perfil de la persona 
que lo ocupa. ¿Le suena familiar?

Esta razón lo llevó a crear una hipótesis, 
cuyo fundamento estriba en que la causa de 
esta incompetencia es generada por alguna 
cuestión en las políticas de recursos huma-
nos, aplicadas en el proceso de colocación 
de personal.

El concepto de competencia se ha 
impuesto en la literatura sobre gestión 

empresarial de los últimos diez años. Un 
número cada vez mayor, de empresas, elabora 
sistemas de referencia de competencias.1

Hablamos corrientemente de aptitudes, 
intereses y rasgos de personalidad, para 
representar parámetros según los cuales los 
individuos difieren unos de otros. Pero, cada 
vez con mayor frecuencia, las exigencias de 
un puesto a cubrir vienen definidas por los 
superiores en términos de competencias.1

Cada uno de los análisis realizados 
por el autor tiene un común denominador: 
expresamente la incompetencia; esto le 
permite formular su principio: “En una 
jerarquía todo empleado tiende a ascender 
hasta su nivel de incompetencia”.

En un estudio realizado por Gabriel 
Ginebra, profesor de la Universitat Abat Oliba 
CEU de Barcelona, España, titulado Gestión 
de incompetentes, un enfoque innovador de la 
gestión de personas, asume que todos somos 
incompetentes, que todos los acontecimientos 
que han cambiado la historia han sido realizados 
por incompetentes, no por genios como 
normalmente creemos. 

Desde su particular punto de vista, 
comenta que “hay personas ordinarias que 
hacen cosas extraordinarias, y otras que se 

El principio de Peter 
tiene implicaciones 
cósmicas, como 
señaló el New York 
Times alguna vez en 
su reseñas editoriales.
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creen extraordinarias y sin embargo son de 
los más ordinarias. La clave está en cómo se 
gestiona el talento”.2

Partiendo de su principio, Peter se 
consolida como el creador de la ciencia social 
denominada “jerarquiología”, cuyo objeto es 
estudiar el funcionamiento jerárquico de las 
organizaciones. 

Los múltiples casos expuestos, revelan 
situaciones que muestran claramente las 
causas que originan una actitud, postura y, 
desde luego, el efecto de éstas en el desempeño 
laboral de los miembros de la organización.

En el capítulo intitulado, el principio 
en acción, para efecto de ejemplificación, 
señala una parte elemental de su ciencia, los 
tres grados de competencia: incompetente, 
moderadamente competente y competente.

Si ser competente se refiere a tener las 
aptitudes propias para desempeñar una posición 
en particular o ser idóneo para tal fin, por 
obviedad, lo opuesto es incompetencia. Pero, 
entonces, ¿cómo podemos definir una postura 
moderadamente competente? 

Tal vez se puede comprender como 
aquella persona que posee las cualificaciones 
precisas para el cumplimiento de un cargo 
y que, durante la práctica, muestra sus 

aptitudes e inhabilidades, que lo definen como 
moderadamente competente, según el balance 
entre ambas.

Por su naturaleza y la forma en que se 
adquieren o desarrollan, las competencias se 
clasifican usualmente en académicas, laborales 
y  profesionales.3

Tobón plantea que hay diversos 
enfoques para abordar las competencias 
debido a las múltiples fuentes, perspectivas 
y epistemologías, que han estado implicadas 
en el desarrollo de este concepto, así 
como en su aplicación en la educación y 
en las organizaciones. Los enfoques más 
sobresalientes en la actualidad son el 
conductual, el funcionalista, el constructivista 
y el complejo.4

Pero, ¿por qué centrarnos en la 
incompetencia? Si consideramos que existen 
factores que influyen en el  desarrollo 
adecuado de nuestro nivel de competencia, 
es muy posible, entonces, que el nivel de 
incompetencia disminuya notablemente.

Quizás los tres más importantes sean:
a) El entorno, una buena excusa para no 
tener o no querer tener éxito. Un buen 
profesional siempre estará atento y no se 
dejará dominar por él: creará el suyo propio, 
incluso en las circunstancias más adversas.5

b) El estímulo, en especial las condiciones 
salariales, ante el que actuamos como 
un resorte; pero también otros, como 
el desarrollo personal… a los que 
no damos la suficiente importancia. 
En general, todos aquellos que nos motivan 
para querer ser mejores. 5

c) El ego, que a veces se mueve por factores 
incongruentes; por eso es tan importante su 
control y su dirección adecuada. Puede llegar 
a ser la parte más importante para aprender 
y crecer.5

¿Quién mide la competencia, entonces? 
Esta es determinada  por el superior de la 
jerarquía –tal como lo menciona el Doctor 
Peter– quien curiosamente puede, a su 
vez, mostrar un nivel de competencia o 
incompetencia, lo que indica que si un gerente 
es, por decir, “malo”, éste asignará funciones a 
las personas equivocadas. 

Aunque, en otro de los casos, un 
funcionario competente puede asignar 
mayores responsabilidades a una persona que 
en su jerarquía se desenvuelve correctamente, 
pero que una jerarquía superior inmediata 
representará mayores habilidades que el 
candidato no posea; deducción que comprueba 
el corolario de Peter, que dice: “Con el 
tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado 
por un empleado que es incompetente para 
desempeñar sus obligaciones”.

El concepto de 
competencia se 
ha impuesto en la 
literatura sobre gestión 
empresarial de los 
últimos diez años. Un 
número cada vez mayor, 
de empresas, elabora 
sistemas de referencia 
de competencias.
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Lhdc | EL TEMA
La aportación de Peter (Jerarquiología) 

comprende una serie de elementos de singular 
interés e importancia, podemos analizar meca-
nismos como el ascenso de función y el ascen-
so de categoría; las excepciones aparentes que 
en las cinco modalidades son supuestos, no ex-
cepciones, cada una con distintas variables que 
afectan la estructura jerárquica, de acuerdo a 
los niveles de competencia o incompetencia. 

Actitudes como el impulso, al definirlo 
como un mecanismo para ascender jerárquica-
mente, y el empuje que representa una forma 
de capacitación constante para lograr un mejor 
desenvolvimiento profesional. 

De igual manera, es sobresaliente la clasi-
ficación de la incompetencia, catalogada en 4 
tipos considerados fundamentales: competen-
cia física, intelectual, emocional y social. 

La social se refiere a las habilidades y 
estrategias socio-cognitivas, con las que el 
individuo interactúa socialmente; por física 
asumimos, principalmente, la salud, pero 
también las cualidades físicas (corporales); la  
intelectual, como el conjunto de conocimientos 
que definen las aptitudes de un individuo; 
finalmente, la emocional, que si bien se puede 
entender por la madurez con que se comporta 
el individuo hacia sí mismo y hacia los demás, 
ésta última, resulta ser una de las vertientes 
que desarrolla con mayor énfasis el autor, 
abarcando más de la mitad de los capítulos que 

componen su obra, donde figuran consejos, 
técnicas, y recomendaciones, para identificar 
signos que muy seguramente son causados por 
algún nivel de incompetencia.

En términos generales, El principio de 
Peter, que si bien tiene un toque de egocentrismo 
y arrogancia implícito, 43 años después, no sólo 
continúa la herencia por su análisis, sino por 
su propósito de alentarnos a establecer una 
búsqueda constante de alto desempeño. Que, al 
final de cuentas, debiese ser el objetivo de 
cualquier empresa.

Aun cuando el término incompetencia es 
prácticamente nulo, por cuestiones de motiva-
ción, es indudable la importancia que la cultura 
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de competencia tiene hoy en día, por mencio-
nar algunos casos, quizá uno de los más tras-
cendentales es en materia de educación, esta-
blecido por la Secretaría de Educación Pública. 

El Registro Nacional de Estándares de 
Competencia es un catálogo donde puedes 
encontrar todos los Estándares de Competen-
cia que describen, en términos de resultados, 
el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que se requieren para 
realizar una actividad en el ámbito laboral, 
social, gubernamental o educativo, y es el 
referente que permite evaluar tus competen-
cias y, en su caso, obtener un certificado que 
lo respalde. La consulta es pública y gratuita.6

Cuando leí a Peter por primera vez, 
honestamente, no asimilé el contenido de la 
misma forma que lo hice ahora, tal vez el factor 
tiempo -de más de 10 años- tenga algo que ver.

Aun cuando el término 
incompetencia 
es prácticamente 
nulo, por cuestiones 
de motivación, 
es indudable 
la importancia 
que la cultura de 
competencia tiene hoy 
en día.

Pero tampoco considero haber realiza-
do un análisis con el mayor de los escruti-
nios, dado que hay mucha información que 
debe asimilarse e interpretarse de forma 
lenta, para lograr un mejor aprovechamien-
to de la misma. Encontré en el texto pince-
ladas de arrogancia, egocentrismo, sober-
bia, comunes en genios incomprendidos.

Lo que es indudable, es que el legado del 
Dr. Laurence J. Peter ha pasado a la historia, tal 
vez se adelantó a un tiempo donde el represen-
tativo de “sus incompetentes” es más notorio 
que nunca. Sin ir muy lejos, y sin afán de herir 
susceptibilidades, nuestro sistema de gobierno 
es el mejor ejemplo de El principio de Peter.  

Fotografía: Quotecollection.com.
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Ensayo respecto a la interesante 
amistad entre el Nobel de Litera-
tura mexicano, Octavio Paz, y uno 
de los cineastas más importantes 
y controvertidos en la historia del 
cine universal, Luis Buñuel. 

Por Herandy Rojas*

Paz en el ojo 
de Buñuel

Octavio Paz fue uno de los intelectua-
les más afines a las obras cinemato-

gráficas de Luis Buñuel. Presentados por 
los azares del destino, la suerte o las cir-
cunstancias, el poeta y el cineasta se co-
nocieron en París en el año de 1937. 

Por aquellos tiempos, Paz estaba re-
cién casado y recién salido de Mixcoac, 
la casa de su abuelo. Contaba con apenas 
veintitrés años de edad y estaba de paso en 
París, ya que iba rumbo al Segundo Con-
greso de Escritores Antifascistas, el cual se 
inauguraría en Valencia, con las relevantes 
aportaciones presenciales de Pablo Neru-
da, Louis Aragón y André Malraux.

No pudo existir 
momento mejor para 
un acercamiento 
entre estos dos 
eminentes personajes 
de la cultura 
universal.

Lhdc | ENSAYO
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 Así fue su llegada a la capital 
francesa, para solidarizarse con la causa 
de la República, el movimiento social que 
se estaba viviendo en España y el cual ha-
bía desatado ya un año de guerra civil en 
contra del gobierno, que en ese instante 
se mantenía en manos de la dictadura mi-
litar encabezada por Franco.

Hasta ese momento, el escritor mexica-
no se había conservado alejado de las inclina-
ciones partidarias. Pero las cosas cambiarían. 

Aunque su primer encuentro fue muy 
breve, sin una respuesta amistosa visible e 
inmediata, no podría afirmar el tamaño de 
la trascendencia que tuvieron estos dos per-
sonajes como muta influencia del encuentro.

Los filmes, El perro Andaluz y La 
Edad de Oro, fueron el primer contacto 
puro y vivo que tuvo el poeta con el 
surrealismo, así podríamos intuir ese 
momento como un desembocamiento 
al posterior y decisivo internamiento 
sentimental que sostuvo Paz con el 
movimiento surrealista.

Y por lo que a Buñuel respecta, la 
respuesta se dará catorce años más tarde, 
cuando ya éste se ha refugiado en México, 
país al que André Breton llamó: “Tierra 
de elección del surrealismo”, porque para 
los años cincuenta se había convertido en 
un sitio de gran interés –ya fuera por tiem-
po impreciso o permanente– para ciertas 
personalidades surrealistas, tales como 
Antonin Artaud, quien viajó a la Sierra 
Tarahumara en busca de las experiencias 
rituales del peyote, y, en otras circuns-
tancias, los casos de las pintoras Leonora 
Carrington y Remedios Varo, a quienes 
el país acogió de manera permanente.

Es en este año, el 50, cuando se da el 
segundo reencuentro del cineasta espa-
ñol con Octavio Paz, quien ya había sido 
enviado a París, cinco años antes, como 
Segundo Secretario de la Embajada de 
México, y el cual acababa de escribir una 
de sus obras más representativas: El labe-
rinto de la soledad.

El mismo autor lo dice con sus pala-
bras en su libro Itinerario, donde escribe 
una serie de ensayos como respuesta a 

insuficiencias o anotaciones de las cosas 
que él consideró habían sido poco pro-
fundizadas en El laberinto: 

“Llegué a París en diciembre de 1945. 
En Francia, los años de la segunda pos-
guerra fueron de penumbra pero de gran 
animación intelectual. Fue un periodo de 
gran riqueza, no tanto en el dominio de 
la literatura propiamente dicha, la poesía 
y la novela, como en el de las ideas y el 
ensayo (...). Escribía con prisa y f luidez, 
con ansia de acabar pronto y como si en la 
última página me esperase una revelación 
(...). Al escribir me vengaba de México; 
un instante después, mi escritura se vol-
vía contra mí y México se vengaba de mí”.

No pudo existir momento mejor para 
un acercamiento entre estos dos eminen-
tes personajes de la cultura universal. 
Octavio Paz, aportando o desentrañando 
en ese momento uno de los ensayos más 

lúcidos, que son las circunstancias intrín-
secas de lo mexicano; y Luis Buñuel, ma-
nifestando el cine como un medio capaz 
de solidarizar las situaciones más reales 
venidas de los sueños.      

II
El reencuentro entre Octavio Paz y Luis 
Buñuel fue procedido de una serie de visi-
tas privadas. Este profundo acercamien-
to intelectual abrió paso a un apresurado, 
pero honesto, f lorecimiento amistoso, el 
cual perduraría hasta el final de sus días.

En su momento las posiciones eran 
distintas. El cineasta, que alguna vez lle-
gó a comentar que “nada tendría él qué 
hacer en alguna calle de México”, se vuel-
ve a encontrar con Paz, pero ahora cator-
ce años más tarde, en la llamada “Ciudad 
de la luz”.

Luis Buñuel había viajado a Francia 
para presentar un largometraje llamado 
Los olvidados en el Festival de Cannes. 
Era su primera película de éxito filmada 
en México, y también una de las primeras 
que realizó después de quince años de un 
infértil reposo cinematográfico. 

A partir del estrecho lazo que se da 
entre ellos, Buñuel le pide a Octavio Paz 
que sea él el encargado de presentar la 
película en el evento. Paz respondió con 
mucho entusiasmo a la invitación, a pesar 
del poco agrado que la reproducción de 
este filme le causaba a uno de sus colegas 
de gobierno, otro delegado mexicano, el 
cual no sólo calificó la película como eso-
térica, esteticista y, a ratos, incomprensi-
ble. A su juicio, no contaba con la menor 
posibilidad de ganar ningún premio.

A pesar de todo esto, el autor 
de Tiempo nublado compensaba el 
escepticismo de su compañero con 
el entusiasmo que, tras algunos film 
anteriores a esta reproducción oficial, le 
habían mostrado varios de sus amigos, 
todos ellos admiradores de Luis Buñuel. 
Entre tales personajes se encontraba el 
legendario director de la Cinemateca 
parisiense, Charles-Victor Langlois. 

Y no sólo se da a la tarea de escribir un 
ensayo, el cual leería y repartiría él mismo 

Luis Buñuel había 
viajado a Francia 
para presentar 
un largometraje 
llamado Los 
Olvidados en el 
festival de Canes. 
Era su primera 
película de éxito 
filmada en México, 
y también una de 
las primeras que 
realizó después 
de quince años de 
un infértil reposo 
cinematográfico.

Imagen: Luis Buñuel, por Jean-Claude Pierdet. Montaje: L. D. Gerardo Ybáñez Gómez de Universidad Xochicalco, campus Ensenada.
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entre los asistentes del evento, titulado: El 
poeta Buñuel, sino que además se tomó la 
libertad de invitar a importantes persona-
lidades de la literatura y el arte a una mani-
festación de apoyo al cineasta. 

Entre ellos se encontraba la vieja y la 
nueva escuela del surrealismo: Jean Coc-
teau, Jacques Prévert, quien después de 
observar la película, sorprende a Octavio 
Paz con un largo poema que titula Los ol-
vidados. El pintor Marc Chagall también 
fue uno de los artistas que de manera in-
mediata adoptarían una respuesta favora-
ble hacia Buñuel y Paz.

Sin embargo, no todas las respuestas 
fueron así: algunos artistas prefirieron 
observar de lejos, tal fue el caso de Picas-
so quien, según Octavio Paz, se mostró 
huidizo, reticente... y quien además no se 
presentó al evento.

Una de las características más impor-
tantes que distinguió a Los olvidados, fue 
la vía estética que utilizó Buñuel, alejada 
de las tendencias al “realismo” que por 
aquellos tiempos circulaba. Como diría 
Octavio Paz, el artista pudo explotar el 
aglutinamiento marginal de México. 

Tema que, para los intelectuales con-
temporáneos –importantes políticos, es-
critores, periodistas, entre otros–, en un 
momento histórico donde el realismo so-
cialista exaltaba con el valor principal de 
las obras de arte el “mensaje positivo”, los 
filmes de Luis Buñuel no podrían ser sino 
recibidos como símbolo de un retroceso 

Los filmes, El perro 
Andaluz y La Edad 
de Oro, fueron el 
primer contacto 
puro y vivo que 
tuvo el poeta con el 
surrealismo

en el desarrollo del arte. Significando la 
exposición internacional de una realidad 
silenciada en este país, que tras la vulne-
rable incapacidad de comprender, sólo les 
causaba humillación y vergüenza.

En algún momento, Octavio Paz dijo 
que si la película no obtuvo el mejor pre-
mio, sí inició el segundo gran periodo crea-
dor de Luis Buñuel, y en una de las tantas 
reseñas que hizo de las obras del cineasta, 
las describe como algo mucha más amplio 
y libre, perteneciente al universo. 

Si algo es cierto, es que para el escritor 
de El laberinto de la soledad los filmes filo-
sóficos de Buñuel iban más allá de la im-
portante razón primigenia del movimiento 
Surrealista. Desde lo más profundo de su 
ser, Paz logró inmediatamente reconocer 
los lazos terrenales que lo vinculaban con 
el cineasta. Lo mismo vale para Buñuel. 
Mantenían convicciones opuestas, pero 
nacidas de los mismos orígenes. 

Imagen: Rogelio Cuéllar.
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La música en 
                     la actualidad
La tecnología ha evolucionado muchos aspectos del ser humano, entre 
ellos se encuentra la música. La cual, no solo ha llegado a revolucionar 
el arte, sino también la cultura, sobre todo de los más jóvenes.

Por Flavio Zepeda La música: el arte que sigue 
evolucionando 

Para el ser humano, la música es un me-
dio por el cual se producen sonidos, ya 
sea por la voz o a través de instrumentos 
musicales. Los cuales pueden tener ritmo, 
tono, letras, etc. En los que se puede ex-
presar emociones, sentimientos, e incluso 
un mensaje. A pesar de que la música ha 
existido desde hace mucho tiempo, ha ido 
cambiando mucho a través de los años.

Las computadoras, el instrumento 
del futuro
En la actualidad, podemos escuchar la 
música por medio de la radio, televisión, 
computadora, e inclusive con el teléfono; 
estos son aparatos portátiles que nos 
permiten escuchar diferentes tipos 
de ritmos musicales. Además, con las 
nuevas tecnologías, existen programas 
innovadores, los cuales permiten crear 
composiciones musicales por medio de la 
computadora, la cual puede incluir video, 
instrumento, efectos de sonido etc.

Hoy en día, para crear una compo-
sición musical, no es necesario el uso de 
instrumentos musicales, se puede crear 
una composición por medio de la compu-
tadora. Galard (2000) afirma: “El compo-
sitor alimenta la computadora con todos 
los alimentos necesarios para su obra; la 
abastece, bajo forma de programas y de 
parámetros, del contenido integral del 
resultado”. Con un programa especial en 
computadora se pueden crear diferentes 
composiciones musicales, seleccionando 
distintos instrumentos, por eso menciona-
mos que ya no es necesario saber tocar un 
instrumento para crear una composición. 

Como por ejemplo, el programa Magix 
Music Maker. Es un programa especial en 
el cual se pueden crear diferentes mezclas, 
ya sea de música o sonidos a través del uso 
de diferentes instrumentos como la guita-
rra, bateria, violin, etc. En donde los soni-
dos de los instrumentos pueden ser prede-
terminados o modificados por el usuario, 
para obtener el sonido o sonidos deseados.

Otro ejemplo de esto, serían los DJ, 
los cuales utilizan aparatos especiales lla-
mados mezcladoras, combinan diferentes 
canciones y sonidos. Por lo general, sue-
len llamar a este tipo de música: techno 

Hoy en día, para crear 
una composición 
musical, no es 
necesario el uso 
de instrumentos 
musicales, se 
puede crear una 
composición 
por medio de la 
computadora.
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o música electrónica. Definición ABC 
(s.f.), señala que: “Se conoce como mú-
sica electrónica a aquella que se genera a 
través de determinados aparatos electró-
nicos, como el sintetizador o el sampler, y 
que puede ser concebida en su totalidad a 
partir de los sonidos y melodías que pro-
ducen estas máquinas”. Creando así, un 
nuevo tipo de música, usando solamente 
la computadora. 

Importancia de la música en un 
proyecto fílmico
Ahora que ya hablamos de la música en la 
actualidad, hablaremos un poco sobre la 
música y el sonido en un proyecto fílmico. 
La música es un elemento muy importante, 
que se debe escoger con cuidado a la hora 
de hacer un proyecto fílmico, ya que la 
música va a reforzar el mensaje que se 
quiere expresar; si se escoge una canción 
triste, se debe sentir tristeza, si se escoge 
una canción feliz, se debe sentir felicidad, 
y viceversa.

Mucha gente se preocupa más por la 
cuestión visual cuando en realidad “…la 
música es un elemento fundamental en el 
videoclip, en tanto que elemento original 
y determinante en la elaboración de éste” 
(Ruiz, 2012). No importa lo bien que 
esté elaborada la parte visual, si la música 
o audio no se escucha bien, la gente no 
aceptará el trabajo, sobre todo en un video 
musical donde lo más importante es la 
cuestión sonora.

Ahora, ¿qué es tener un buen audio? 
Para tener un buen audio se recomienda 
revisar los niveles de audio, es decir, que la 
música no se escuche ni muy baja o alta, y 
si hay diálogo en la producción. Indepen-
dientemente del audio, se recomienda gra-
bar con un micrófono lo más cerca posible 
de la persona, con el objetivo de tener un 
audio limpio; también hay que revisar que 
en la grabación no haya estática o ruidos 
externos que puedan afectar la grabación, 
y si los tiene se recomienda tener un pro-
grama de audio que elimine esos sonidos 
externos de la grabación, como Audacity; 
buscando siempre tener una grabación lo 
más limpio posible.

A diferencia de los videos musicales y 
los videoblog: en un video musical lo más 
importante es que se escuche la canción y 
los instrumentos del video; en un video-
blog lo más importante es que se escuchen 
los diálogos del orador y, si hay música de 
fondo en el proyecto, de preferencia que la 
música no opaque al orador. Martí (2002) 
afirma que: “La principal característica de 
la música de fondo es que debe ser una 
música para ser oída pero no escuchada”.

Conclusión
La música techno, la cual está dirigida 
principalmente a gente joven, suele ser 
una combinación de diferentes tipos de 
sonidos, que sin letra, no contiene ningún 
mensaje más que el ritmo de la tonada, 
mientras que las canciones populares están 

acompañadas por letras e instrumentos. 
La más grande diferencia entre uno y 
otro, es que las canciones inspiran y 
causan diferentes emociones; mientras 
que la música techno se caracteriza por 
promover adrenalina, la cual tiene muchas 
funciones, regularmente es utilizada en 
fiestas, música de fondo de películas para 
ciertas escenas, entre otros aspectos.

A comparación de antes, la práctica 
de instrumentos musicales ha disminuido 
a través de los años, actualmente, es más 
fácil crear o hasta descarga una canción, 
debido a tanta tecnología con la cual con-
tamos siempre a la mano. La música es un 
arte que ha ido y seguirá cambiando, pero 
a pesar de haber cambiado la forma de fa-
bricarse, sigue siendo música, la cual po-
demos disfrutar y escuchar.  
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Imagen: Thebostoncalendar.com.
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Privacidad en las Redes Sociales

Introducción
Las Redes Sociales han ayudado a me-

jorar la comunicación entre familiares leja-
nos, amigos o, simplemente, socializar con 
gente de sus mismos gustos, ya sean mu-
sicales, sociales, culturales etc. También 
permiten crear eventos, estar al tanto de 
la escuela sin tener que estar al pendiente 
del teléfono todo el día. Realizar videolla-
madas que nos favorecen si estamos indis-
puestos a salir, o si se encuentran en dife-
rentes puntos del mundo.

La gente confía en esta nueva era vir-
tual, pero uno de los aspectos en los cuales 
deben ser cuidadosos es en la privacidad 
de nuestra cuenta. Para esto, la red social 
ha implementado una serie de medidas de 
seguridad, mediante las cuales puede con-
figurarse la privacidad de la cuenta. Es de 
suma importancia estar al tanto de la infor-
mación que uno dispone para los demás.

Redes Sociales hoy en día
Día a día, el fenómeno de las Redes 
Sociales crece formando una gran familia 
de más de 2.078.000.000 personas en 
todo el mundo, compartiendo fotos e 
información personal. Fernández (2012) 
afirma: “En el proceso de construcción del 
ciberespacio, las Redes Sociales virtuales 
se han convertido en uno de los elementos 
más relevantes para el intercambio de 
información, y su utilización de forma 
global y masiva pone de relevancia su gran 
importancia estratégica”. 

Estamos en la era de las Redes Sociales, 
la era de la tecnología y el crecimiento, no 
sólo para la comunicación, si no para estar 
al día en noticias importantes o blogs. Las 
personas son un animal político, ya que 

necesitan de otros, o de una comunidad, 
para sentirse completos. Pero el ahora se 
vuelve más virtual, dejando atrás lo real.

Sin lugar a dudas, una de las grandes 
revoluciones sociales que ha traído 
internet son las redes que conectan a la 
gente en todo el planeta. La forma de 
relacionarse con los demás ha pasado de 
lo personal a la computadora. Las Redes 
Sociales actúan como puntos de encuentro 
donde es posible acceder a información, 
compartir impresiones, consultar archivos 
y recursos disponibles en tiempo real, 
como es el caso de Facebook, Hi5, Twitter, 
Myspace, etc. 

El efecto de las Redes Sociales es 
exponencial y las posibilidades no tienen 
límites. Es sorprendente el número de 
usuarios que crece cada día y es parte 
de este nuevo y dinámico mundo. Los 
individuos han dejado atrás la relación 
cara a cara con amigos o familia para 
ahora sentarse frente a un monitor y sólo 
dedicarse a subir información personal sin 
fijarse si tienen  candados o no, dejando a 
la suerte lo que publican.

Lo bueno y lo malo de las Redes Sociales
Las Redes Sociales ya son accesibles para 
todo el mundo, los usuarios se han vuel-
to más globales y dinámicos, conociendo 
personas de todas partes del mundo, visi-
tando blogs sobre algún tema de impor-
tancia, leyendo sobre cosas relacionadas 
con la escuela, realizar tareas, etc. El in-
ternet se ha vuelto indispensable; desde el 
momento en que nos levantamos, hasta al 
cerrar los ojos, tenemos que estar checan-
do lo que sucede a nuestro alrededor. 

Todo esto es válido siempre y cuando 
utilicemos medidas de seguridad necesa-
rias para navegar por toda esta nueva era. 
Como todo en esta vida existe lo bueno y 
lo malo, hasta en Redes Sociales. Con esta 
nueva herramienta, podemos interactuar, 
hasta promocionar algún negocio propio, 
conocer personas con mismos gustos, el 
simplemente leer o informarse de las no-
ticias más relevantes del día. 

Pero, desgraciadamente, se debe de 
cuidar todo lo que se ve y se publica; ya que 
si no se colocan los candados necesarios, 
o aceptan personas desconocidas, se 
corre el riesgo de perjudicar la integridad 
personal, permitiendo que accedan a 
información privada y pueda ser utilizada 
en forma negativa. La mayoría de las 
personas piensan que al utilizar internet 
no hay ningún riesgo, y que su navegación 
es segura, la falta de concientización pone 
peligro la privacidad.

El uso excesivo de internet aísla al in-
dividuo a la interacción con el mundo, 
así como el producir una grave adicción. 
También es bueno el saber que nadie está 
exento ser víctimas de “cyberbullying”, 
una manera moderna de atacar a personas 

Debido a la afluencia informativa dentro de internet, especialmente en las Redes Sociales, es muy 
importante conocer las características que estos sitios de comunicación nos brindan, así como las maneras 
de aprovecharlas en nuestro beneficio, sin poner en riesgo nuestra privacidad.

Por Melissa del Carmen Anzures Caldera

Una de las grandes 
revoluciones sociales 
que ha traído internet 
son las redes que 
conectan a la gente en 
todo el planeta.
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y utilizar su información como una herra-
mienta contra ellos. De igual manera, si 
no se accede a la información adecuada se 
puede infectar la PC de algún virus, lo que 
conlleva a buscar algún técnico y gastar 
dinero.

Riesgos en el uso de Redes Sociales
Es de suma importancia hacer énfasis 

en el riesgo que puede provocar el uso de 
esta herramienta. Actualmente, las Redes 
Sociales forman parte del día a día de la 
mayoría de los jóvenes que encuentran 
en ellas una forma de relacionarse y de 
interactuar con otras personas de forma 
virtual. El tráfico de información anual 
que registran las Redes Sociales, como Fa-
cebook o Tuenti, supera al de otras webs 
como, por ejemplo, la del INEM o la del 
Ministerio del Interior. 

El simple acceso a estas Redes Sociales 
demanda del usuario una serie de datos 
personales, tales como nombre, apellidos, 
o lugar de residencia, por mencionar 
algunos, a los que se añaden gustos o 
preferencias personales sobre películas, 
libros, hobbies, etc. 

Como ya mencionamos antes, debe-
mos de cuidar cada una de las cosas que 
publicamos, ya que pueden ser utilizadas 
para un uso no favorable para nosotros y 
pueden perjudicar nuestra integridad.

Pasos de precaución

• Mantener un círculo reducido de 
amigos, sólo aceptando a gente que 
conoces.

• No utilizar la misma contraseña para 
todas tus redes.

• Utilizar contraseñas seguras.
• Cuidar lo que compartes con los de-

más, como fotos, información, etc.
• Tomarte el tiempo necesario para che-

car las medidas de seguridad y canda-
dos que te proporciona la página.

• Tener en mente que al utilizar internet 
no estás exento de riesgo.

Conclusión
Se deben considerar cada uno de los pasos 
que se requieren para prevenir que inva-
dan la privacidad, últimamente se deja en 
libertad toda la información sin tener en 

mente que las redes te facilitan los canda-
dos en cada una de sus secciones. Ya de-
pende de las personas mantener esta pri-
vacidad, en internet, o filtrar información 
que consideren importante; evitando que 
otras personas accedan a la información 
sin el debido consentimiento. Hay que fo-
mentar el buen uso en toda esta red y com-
partir todas las precauciones necesarias.  
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En el siguiente artículo se analiza 
la labor del maestro dentro de 
la motivación estudiantil, para lo-
grar elevar al máximo las poten-
cialidades del alumnado y dirigir 
su conducta hacia el logro de una 
meta.

Por M.D.U. Arq. Ruth Alvarado Grimaldo*

Para Moore (2001), la motivación es el 
impulso y la fuerza que nos da energía 

y nos dirige a actuar de la manera en que lo 
hacemos. Para Díaz y Hernández (2004), 
en el plano pedagógico, motivación signi-
fica proporcionar o fomentar motivos, es 
decir, estimular la voluntad de aprender. 

Bañuelos (1993) afirma que la moti-
vación escolar es un proceso que involu-
cra variables de tipo cognitivo y afectivo, 
además propone que en la medida en que 
un estudiante se perciba como hábil estará 
favorablemente motivado para adquirir un 
aprendizaje significativo.

En el siguiente artículo se analizará la 
labor del maestro dentro de la motivación 
estudiantil, para lograr elevar al máximo 
las potencialidades del alumnado y 
dirigir su conducta hacia el logro de 
una meta.

La motivación escolar como parte de la 
práctica docente.

Dentro de la práctica docente es común 
escuchar que la motivación del alumno es 
una labor ardua e incluso que se encuen-
tra fuera de la injerencia del educador, 
sin embargo contar con un maestro que 
logre un liderazgo positivo en las escuelas 
a través de la buena práctica profesional 
es de suma importancia, así lo expone 
Marques (2008), además asegura que la 
importancia del compromiso del profe-
sorado con su profesión y desempeño do-
centes es básico para mejorar la calidad 
de la educación. 

Marques argumenta que existe una 
relación directa entre el bienestar docen-
te, el clima escolar y el desempeño profe-
sional, es decir, para que un maestro este 

Los retos de la educación en el siglo XXI: 

La motivación escolar

Imagen: Lic. Gricel Tagle Zarate. Universidad Xochicalco, campus Ensenada.
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motivado, es necesario que se encuentre 
satisfecho con la Institución en que labo-
ra, en lo que se refiere al modelo educati-
vo en el que se basa, la capacitación que se 
le ofrece, el apoyo que recibe por parte de 

los directivos y administrativos, etc., la 
escuela comprende un todo que incluye 
aspectos desde el aula, espacios exterio-
res, organización, gestión, alumnado y 
profesorado; un maestro motivado gene-
ra un clima favorable para la motivación 
del estudiante.

Desde el punto de vista de diversos au-
tores y enfoques vinculados principalmente 
con las perspectivas cognitiva y humanista, 
el papel del docente en el ámbito de la mo-
tivación se centrará en inducir motivos en 
sus alumnos en lo que respecta a sus apren-
dizajes y comportamientos para aplicarlos 
de manera voluntaria a los trabajos de cla-
se, dando significado a las tareas escolares 
y proveyéndolas de un fin determinado, de 
manera tal que los alumnos desarrollen un 
verdadero gusto por la actividad escolar y 
comprendan su utilidad personal y social. 

Esto es lo que se denomina motivación por 
el aprendizaje, (Díaz y Hernández, 2004).

El maestro es quien se encuentra en 
contacto continuo con los estudiantes, 
por lo tanto puede apoyarlos dirigiéndolos 
para que se fijen metas altas que eleven sus 
niveles de esfuerzo, para conducirlos poco 
a poco al triunfo. Hay factores externos 
que afectan la motivación del estudiante 
y que se encuentran completamente fuera 
del control del maestro; cuestiones fami-
liares, económicas, de salud, etc. 

No obstante, sí hay una serie de facto-
res concretos y modificables que contribu-
yen a la motivación de los alumnos y que 
los profesores pueden manejar mediante 
sus actuaciones y mensajes. Dichos facto-
res modificables se refieren, por ejemplo, al 
nivel  de  involucramiento  de  los  alumnos  
en  la  tarea,  al  tono  afectivo  de  la situa-
ción, a los sentimientos de éxito e interés, 
así como a las sensaciones de influencia y 
afiliación al grupo (Arends, 1994).

La motivación por el aprendizaje va 
más allá de una calificación aprobatoria, 
un punto extra o la personalidad de un 
profesor, para que ocurra un proceso 
motivacional es necesario poseer, por 
un lado habilidades cognitivas y por 
otro lado aspectos afectivos, como la 
auto percepción de que se es hábil 
(Bañuelos, 1993).  

El maestro debe de estar alerta ante 
situaciones que le indiquen que el alumno 
está empleando ciertas estrategias como 
excusa y manipulación del esfuerzo, como 
por ejemplo, tener una participación 

*Docente por asignatura de la Escuela de Arquitectura, 
docente por asignatura de la Maestría en Docencia, egresada 
de la Maestría en Docencia Universitaria y estudiante del 1er. 
cuatrimestre del  Doctorado en Educación, en Universidad 
Xochicalco, Campus Mexicali.

mínima en el salón de clases, demorar 
la realización de las tareas, no hacer el 
intento de realizar las tareas o copiar en 
los exámenes. El empleo desmedido de 
estas estrategias trae como consecuencia 
un deterioro en el aprendizaje, se está 
propenso a fracasar (Covington, 1984).

Una manera de apoyar al alumno es 
precisamente evitar la ley del mínimo 
esfuerzo, dirigir resultados tendientes al 
éxito, fijar metas altas para elevar los niveles 
de esfuerzo, enfatizar que el aprendizaje 
y la motivación se deben principalmente a 
factores propios y no del medio ambiente, 
hacer trabajar a alumnos considerados por 
ellos mimos como inhábiles con alumnos 
hábiles a fin de conducirlos poco a poco 
al triunfo y fomentar una buena relación 
profesor- alumno.

Conclusión
Para un niño el aprendizaje es el juego más 
importante y divertido de la vida, siempre  
se  encuentra  motivado  para  aprender,  es  
nuestra  labor  docente, despertar de nuevo 
esa motivación intrínseca que el ser huma-
no posee desde el nacimiento. No es tarea 
fácil, implica invertir más tiempo a nuestras 
jornadas laborales, es ir más allá de las horas 
con remuneración económica, sin embargo 
una vez que se siembra la semilla del deseo 
de aprender, la satisfacción docente obteni-
da no tiene valor económico.

En el momento que el maestro pue-
de lograr convencer al alumno de que el 
verdadero cambio de una nación empie-
za por una persona, por ellos mismos, es 
cuando se cumple uno de los propósitos 
centrales de la formación de los jóvenes 
en las instituciones escolares, que es de-
sarrollar el gusto y el hábito del estudio 
independiente; en este sentido se espera 
que la motivación de alumnos se centre 
en lo placentero que resulta adquirir co-
nocimientos válidos que les permitan ex-
plicar y actuar en el mundo en que viven 
(Díaz y Hernández, 2004). 

En la medida en que 
un estudiante se 
perciba como hábil 
estará favorablemente 
motivado para 
adquirir un 
aprendizaje 
significativo.
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Viaje al Luvina de 
Juan Rulfo

Montaigne decía que viajar es ensa-
yarse, que durante el recorrido el ser 

humano se construye y aprende el arte de 
vivir. Según el autor, este arte se adquiriría 
mediante la capacidad de observación, de 
la conversación y a través de los viajes. Y 
a quienes le preguntaran a este gran ensa-
yista francés la razón de sus periplos (por 
Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia), 
él les replicaba que “sabía bien de qué huía, 
pero que ignoraba lo que buscaba”.

Yo no podía afirmar exactamente lo 
mismo, al menos en lo que se refería a este 
último viaje a México. Sabía en buena par-
te (o más bien intuía), lo que buscaba en 
este territorio cautivante y azaroso, y tam-
bién sabía de lo que escapaba del mío pro-
pio, sin embargo, ignoraba mucho más de 
todo aquello que encontraría en tierras az-
tecas. Mi propósito confesado, era visitar 
aquellas aldeas y poblados que Juan Rulfo 
había  recorrido en el estado de Oaxaca. De 
hecho, el proyecto que yo desarrollaba se 
llamaba Oaxaca profundo, tras la huella de 
Juan Rulfo en la cuenca del Papaloapan. 

Después de transcurrido un tiempo de 
mi estadía, pude entrevistarme con Fran-
cisco Martínez Neri, Secretario de Cultu-
ras y Artes de Oaxaca. Nos encontramos 
fortuitamente en el elevador y me atendió 
afablemente en su despacho. Conversamos 
lentamente del proyecto que me traía a su 
país y, en específico, a su estado, también 
sobre Rulfo, a quien admiraba particular-
mente. 

De paso me comentó que en Oaxaca 
existía un pueblo llamado Luvina, pero 
que no sabía con precisión si se trataba del 

mismo lugar en que el escritor jalisciense 
se habría inspirado para su cuento homólo-
go (al escuchar sus palabras, de inmediato 
me asaltó la idea de encontrar y conocer 
aquel pueblo mítico y polvoriento). Des-
pués de algunos minutos de conversación, 
hizo entrar a su despacho a Lizbeth, en-
cargada de Informaciones Culturales de la 
institución, a quien yo conocía desde una 
breve estadía anterior. 

Después de los saludos de rigor, le co-
mentó que cuando se está fuera de la patria 
todo es más difícil, que México se caracte-

Emprendí mi viaje 
con una mezcla de 
ansiedad y un dejo 
de romanticismo. 
Conocería el pueblo 
en que probablemente 
Rulfo se había 
inspirado para 
escribir su célebre 
cuento. Para mí no 
era insignificante este 
hecho.

Extensa travesía que explora los 
mundos del México profundo, 
solitario, desconocido, donde los 
caminos se construyen a la par 
de los pasos. El viaje a San Juan 
Luvina, pueblo que Juan Rulfo 
inmortalizó en el libro de cuentos 
El llano en llamas, es la concreción 
con que Ramón Ángel Acevedo 
Arce, “Rakar”, cierra un capítulo 
necesario en su investigación 
foto-literaria.  

Por Ramón Ángel Acevedo Arce (Rakar)*
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rizaba por ser un país hospitalario y, acto 
seguido, le encomendó contactarme con 
las autoridades municipales de los pueblos 
que yo me proponía visitar. Al día siguien-
te le pedí a Lizbeth que me hiciera los en-
laces pertinentes para conocer el pueblo de 
San Juan Luvina y San Pablo Macuiltian-
guis, que es el poblado contiguo y su cabe-
cera municipal. Fue de este modo, gracias 
a sus valiosas gestiones, que a la semana si-
guiente pude dirigirme a Macuiltianguis, y 
desde allí al lugar que yo anhelaba conocer. 

Emprendí mi viaje con una mezcla de 
ansiedad y un dejo de romanticismo. Co-
nocería el pueblo en que probablemente 
Rulfo se había inspirado para escribir su 
célebre cuento. Para mí no era insignifican-
te este hecho; se asemejaba a la experiencia 
de aquellos escritores que viajaban al país 
de su poeta predilecto para honrarlo ante 
su tumba. Me subí al autobús en una pa-
rada ya distante de la base-terminal. Casi 
todos los asientos venían ocupados y me 
dirigí hasta el fondo del pasillo, en donde 
advertí que había algunos espacios desocu-
pados en la última fila. 

Allí permanecí sentado hasta el final 
del viaje, absorto en el paisaje que se aden-
traba fugaz por la ventanilla. Durante el 
trayecto, un joven que ocupaba uno de 
los lugares contiguos, me preguntó adón-
de me dirigía. Le informé que a San Pablo 
Macuiltianguis. Intercambiamos lacóni-
camente algunas palabras y me enteré que 
vivía en el mismo Luvina, y que faltaban 
pocos días para la fiesta del pueblo. 

A mitad del trayecto se instaló a mi 
lado un hombre de complexión robusta y 

que aparentaba uno 50 años, aunque no 
distinguí muy bien su rostro, pues ya la no-
che avanzaba entre las colinas y se colaba 
por los cristales del autobús dejando sólo 
entrever la silueta de los pasajeros. Con-
versaron interrumpidamente con el joven 
durante lo que quedaba del viaje y, por el 
tenor de la conversación, deduje que eran 
conocidos y que viajaban juntos. 

Al rato de sentarse, me preguntó si yo 
me dirigía a Luvina por alguna investiga-
ción. Le respondí que sí, pero con aquella 
reserva y prudencia de quien informa algo a 
un desconocido. Al parecer él lo percibió y 
no volvió a dirigirme la palabra hasta cuan-
do llegamos a nuestro destino, respondió 
parcamente mi saludo de despedida. 

Arribé a Macuiltianguis al caer 
la noche. De inmediato me dirigí al 
Palacio Municipal y presenté mi Carta 
de acreditación que me había preparado 
Lizbeth para el Presidente Municipal. Él 
ya estaba en conocimiento de mi visita y 
me recibió con deferencia. 

Aquella noche pernocté en uno de los 
cuartos que rentaban atrás del municipio, 
y al día siguiente me dirigí a San Juan Lu-
vina. Como no había ningún carro dispo-
nible, el Regidor de Educación me trasladó 
personalmente en una mototaxi que era de 
su propiedad (recuerdo que en mitad del 
camino accedió amablemente a detenerse 
para que pudiera hacer algunas fotografías 
del pueblo a la distancia). 

Al presentarme ante el Agente Muni-
cipal para enseñarle mis credenciales, cuál 
no sería mi sorpresa al encontrarme con 
aquel hombre que se había instalado a mi 

costado en el autobús, pero ahora detrás 
del escritorio en posesión de su cargo de 
principal autoridad municipal. 

Se llamaba Bibiano Serafín Jiménez, me 
dijo que había reconocido de inmediato el 
acento de extranjero y el tono de mi voz. 
Le informé que venía con la intención de 
conocer el antiguo pueblo de Luvina y de 
hacer un levantamiento fotográfico en 
el lugar. 

Tanto él como el encargado de Bienes 
Comunales, después de intercambiar unas 
miradas, que adiviné de extrañeza, me in-
formaron que en el Luvina antiguo, al que 
yo pretendía dirigirme, ya nada existía, que 
sólo se trataba de un sitio agreste y erial. 
También observé que el Agente Municipal 
me escrutaba minuciosamente, cada una 
de sus escuetas palabras dejaba traslucir 
una mezcla de desconfianza y formalidad. 

 En el transcurso de la conversación, 
y sobre todo después de visitar el peque-
ño museo de la comunidad llamado Yessi 
Vani (en zapoteco: “Pueblo vivo”), pude 
complementar fehacientemente alguna 
información que había recabado antes de 
mi partida. 

El Luvina actual había sido fundado, 
aproximadamente, a mediados del siglo 
XVI, luego de que los habitantes del anti-
guo asentamiento emigraran del lugar por 
las sucesivas desapariciones de niños, que 
afectaba a la comunidad; lo cual atribu-
yeron a un hombre salvaje y deforme que 
vivía en una cueva en las montañas, al que 
llamaron el Cheni-Lala (animal salvaje 
con alas). 

Posteriormente, en el nuevo asenta-
miento, se sucedieron los mismos hechos, 
que los impulsaron a emigrar, los habitan-
tes decidieron mancomunarse para des-
truir el mal que les asolaba; le dieron caza 
a este extraño ser y, posteriormente, le lle-
varon al centro del pueblo donde fue muer-
to a garrotazos. Finalmente, le ataron una 
enorme piedra a su espalda y fue arrojado 
a un profundo pozo ubicado al fondo de 
un barranco. 

Gracias a José Ernestino, Síndico Mu-
nicipal del pueblo y avezado guía, pude ver 
y fotografiar ambos lugares en que ocurrie-
ron estos remotos acontecimientos. Las 
últimas palabras del Cheni-Lala, según re-
latan los más viejos, fueron una verdadera 
profecía de maldición que hasta el día de 

Imagen: Ramón Ángel Acevedo Arce (Rakar).
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hoy los habitantes de Luvina no olvidan: 
si le dejaban con vida el pueblo crecería 
en habitantes y se podría desarrollar, de lo 
contrario su población se estancaría y esta-
ría condenada a la pobreza.

En la actualidad, San Juan Luvina es un 
pueblo zapoteco de un poco más de 500 
habitantes, está enclavado en las monta-
ñas de la Sierra Juárez, de Oaxaca (a 1880 
msnm). Pertenece al Municipio de San Pa-
blo Macuiltianguis (y no al de San Gabriel 
Abejones, como se ha afirmado de manera 
inexacta). En zapoteco tiene varias acep-
ciones, la más lóbrega y poética es “Raíz de 
la Miseria” (LUÚ: RAÍZ / VII-NA Á: DE 
LA MISERIA). 

También significaría “Gente pobre” 
(según el historiador y estudioso de la 
toponimia, Rosendo Pérez). Es de supo-
ner que tan sólo el nombre de este pueblo 
haya concitado el interés de Rulfo por 
conocer algo más del lugar. Quizás Luvi-
na le sonaría a nombre de cielo, o tal vez 
de purgatorio. Cuando este escritor reco-
rre los caminos de Oaxaca, escribiendo y 
haciendo fotografías en la década del 50, 
Luvina era una aldea rural  sumida en la 
miseria. Como expresión de ella, asolaban 
las enfermedades, como el paludismo y la 
desnutrición. Es muy probable que, si bien 
no personalmente, al menos Rulfo haya co-

nocido de oídas el nombre y la ubicación 
geográfica de esta comunidad. 

A la sazón, en este poblado rural no 
había caminos de terracería, y menos aún 
automóviles. Todas las actividades de in-
tercambio con los pueblos colindantes se 
realizaban a lomo de caballos o de mulas. 
Sólo recién, en 1975, hubo una camioneta 
en la localidad. 

Me lo comentó el alcalde de Luvina, 
quien también recordaba que su padre via-
jaba a pie toda una noche y parte del día 
para ir a Oaxaca a proveerse de despensas 
y víveres.

Se ha dicho que el Luvina de Rulfo 
representaría, ante todo, a los pueblos de 
México y, por extensión, de Latinoamérica. 
En una entrevista a fondo, que le hiciera 
Joaquín Soler de la radiotelevisión 
española, el escritor sostiene que ha tenido 
que recrear a sus personajes, revivirlos, 
imaginándolos como él hubiera querido 
que fueran, pues el proceso de creación 
no es puramente tomando las cosas de la 
realidad, sino imaginándolas. 

Lo único real, sostiene Rulfo, es la ubi-
cación. Más adelante nos refiere que para 
una revista literaria se quiso encontrar y 
fotografiar los paisajes de El llano en lla-
mas, pero que nunca fueron encontrados. 
No obstante, varias son las semejanzas que 

personalmente pude constatar de estos 
paisajes con el Luvina actual. 

La piedra calisa que, según el cuento, 
abunda en los cerros de la aldea descrita, y 
que sus habitantes llaman “piedra cruda”, 
es la misma piedra que se encuentra en los 
faldeos de los montes que rodean a este 
poblado, entre ellos el que está justo a su 
frente y que los lugareños llaman cerro de 
cerebro, o IYA YUVI. 

Por otra parte, el viento que Rulfo 
describe en su cuento, que sopla del 
tal modo “que no deja crecer ni a las 
dulcamaras, esas plantitas tristes que 
apenas si pueden vivir un poco untadas a la 
tierra…”, y “que se lleva el techo de las casas 
como si se llevara un sombrero de petate”, 
tiene su referente real en los ventarrones 
que arrecian durante los meses de febrero 
y marzo en esta pequeña comunidad.

En cuanto al modo de expresión de 
los personajes de El llano en llamas, 
sostiene Rulfo en la mentada entrevista, 
que es también inventado, “pues ellos no 
se expresan así”, son personas comunes y 
corrientes, como en todas partes, en ellos 
no había nada en especial. 

Si bien es acertado afirmar que los 
personajes literarios no se expresan 
necesariamente como los seres de la 
realidad, al fotografiar varios habitantes 
del pueblo de Luvina, sobre todo a los 
más antiguos, pude comprobar que no 
se trataba de personas frecuentes que se 
pudiesen encontrar en cualquier sitio o 
localidad, sino de hombres y mujeres de 
rostros taciturnos, con gestos adustos y 
herméticos, como si estuviesen fundidos 
con una geografía gris y telúrica, que los 
condicionara, al igual que los personajes de 
Rulfo, a un destino de abandono y soledad. 
Recordemos que el escritor jalisciense, 
gran admirador de José María Arguedas, 
describe la naturaleza en función del 
hombre, tal cual era la idea de este peruano 
que sostenía que “al escritor hay que 
dejarle el mundo de los sueños”. Lo ideal, 
por tanto,  no era reflejar la realidad tal cual 
es, sino ficcionarla. 

Si lo único real, entonces, es la 
ubicación (como sostenía Rulfo en aquella 
entrevista refiriéndose al escenario de sus 
personajes), no cabe duda que San Juan 
Luvina, de Oaxaca, fue el referente y el 
material inequívoco de su inspiración. 
De hecho, en el cuento se menciona a esta 

Imagen: Ramón Ángel Acevedo Arce (Rakar).
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aldea por su propio nombre y no otro: 
“Usted va a ir a San Juan Luvina”, se le 
comunica de manera perentoria a un joven 
maestro cargado de ideales. 

En una de las tantas conversaciones 
que sostuve con el historiador y asesor de 
Antropología del Colegio de Bachilleres, 
Sergio Hugo Castillo (quien actualmente 
ejerce como Alcalde de Macuiltianguis, 
bajo el régimen de usos y costumbres), 
también con la profesora Raquel Eufemia 
Cruz, oriunda de este mismo poblado, lle-
gamos a concluir que el Luvina de El llano 
en llamas no era otro que San Juan Luvina, 
de Oaxaca. Y que no existía otro lugar con 
las características idénticas o semejantes al 
cuento de mayor notoriedad de Rulfo. 

Esta maestra recordaba que, siendo aún 
una niña, su madre compraba esa piedra 
caliza que ayudaba a la cocción del maíz, 
y que traían algunos caminantes desde el 
pueblo contiguo. Además, habiendo ejerci-
do en la escuela de Luvina, a mediados de 
los años 80, había podido comprobar per-
sonalmente la situación de marginalidad 
que afectaba a sus habitantes; la pediculo-
sis y la sarna arreciaban particularmente 
en los niños que asistían a sus clases. 

La pregunta de rigor en aquellas pláti-
cas, entonces, asaltaba de inmediato e in-
soslayable: si hace 6 lustros la situación de 
esta comunidad era de abandono, ¿cómo 
no sería en la década del 50, cuando el es-
critor trabajó y fotografió por estos pagos?

Sabemos que Rulfo mantuvo durante 
toda su vida un cariño especial por la tierra 
oaxaqueña y su abigarrado mundo visual. 
La recorre inicialmente a mediados de la 
década del 40 y, posteriormente, cuando 
trabajara para la Comisión del Papaloapan 
(entre 1955 y 1957). De hecho, hizo nota-
bles fotografías de paisajes, arquitectura y 
retratos de indígenas en la zona mixe del 
estado, cuando se le encomendara -por 
parte de la Codelpa- la producción de un 
video sobre las “Danzas mixes”, que realizó 
junto al cineasta alemán Walter Reuter, en 
la región del Zempoaltépetl. 

En lo que respecta a su producción lite-
raria, algunos cuentos de El llano en llamas 
aparecen entre 1945 y 1951 en las revistas 
América (de México) y Pan (de Guadala-
jara), esta última dirigida por Juan José 
Arreola. El cuento de Luvina, que antici-
pa magistralmente la novela fantasmal de 
Pedro Páramo, fue escrito por Rulfo como 

becario del Centro Mexicano de Escritores 
en 1952, al igual que No oyes ladrar los pe-
rros, otro de sus relatos más relevantes. Un 
año más tarde es publicado el libro El llano 
en llamas. 

Por consiguiente, si nos atenemos a 
las fechas como indicadores de presencia, 
todo coincide, igualmente, para confirmar 
que San Juan Luvina, de Oaxaca, fue el re-
ferente geográfico del Luvina literario. 

Después de haber compartido con los 
hombres de esta aldea, me imagino a un 
treintañero Juan Rulfo recorriendo a lomo 
de caballo por los senderos pedregosos de 
la Sierra Madre de Oaxaca. Pienso en los 
maestros educadores que van a tantos “lu-
vinas”, o a los millares de pueblos olvida-
dos de México, o de Chile, a enfrentarse 

cada día con aquellas realidades de caren-
cia que nos hermanan y nos identifican. 

Pienso en nuestras clases políticas, 
absortas en sus cenáculos, esgrimiendo 
altisonantes y ufanas sus “vocaciones de 
servicio”, esas pobres y tristes metáforas 
avaladas sólo por el poder que las aísla. Es 
que “el gobierno no tenía madre”, le res-
ponden enfáticos los lugareños de Luvina 
al humilde profesor que intenta, infructuo-
samente, convencerlos de que la madre del 
gobierno “era la Patria”, y que abandonaran 
este poblado moribundo en busca de mejo-
res tierras, porque el gobierno les ayudaría. 

*Fotógrafo documental y ensayista chileno. Abandona la 
filosofía como discurso académico, y opta por una solitaria 
labor en la sequedad cultural de la provincia. El autor ha 
forjado silenciosamente y con austeridad su obra, gracias a la 
obtención de sucesivas becas, premios y apoyos a lo largo de 
una solitaria trayectoria como foto-documentalista.

Final del viaje en Ciudad de México, abril 19 de 2015.
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Desde El laberinto de la soledad evoco, 
entonces, las palabras admonitorias 
de Octavio Paz, que me advierten que 
aquel que no tiene madre es el “hijo de 
la chingada”, el mero engendro de una 
violación que viene ya de lejos, y que 
devendría  en el chingón actual, impasible y 
sin escrúpulos, cuya existencia redunda en 
la fatal división “de la sociedad en fuertes 
y débiles”, en el poder cínico del chingón 
y la impotencia del que ha sido chingado 
por años o por siglos, y cuyos muertos se 
resisten a ser dejados en el olvido. 

Yo jamás pensé conocer el Luvina de 
Rulfo, yo jamás pensé conocer a los habi-
tantes de San Juan Luvina. “Mire las ma-
romas que da el mundo”, le dice el antiguo 
profesor al joven maestro que arribará den-
tro de pocas horas a ese pueblo polvorien-
to, en el que ya ni perros hay que le ladren 
al silencio. Y es tan cierto, y es tan rotun-
do, que en cada viaje es preciso detenerse 
y reparar en esas vueltas que nos depara la 
vida, que son las que dejan huellas inde-
lebles en nuestro espíritu, como aquellos 
surcos profundos que dejan la desolación 
y la tristeza en los rostros de los hombres y 
mujeres humildes.

Dentro de pocas horas, también, casi de 
madrugada, estaré arribando a un frío ae-
ropuerto en el extremo sur del mundo. Será 
el fin de este viaje y el final de mi partida. Y, 
cuando las rotativas estén aun imprimien-
do las páginas de este documento, resona-
rán disonantes en mis oídos los saludos y 
los lugares comunes de aquellas bienveni-
das a las que nunca me acostumbro. 

Guardaré, entonces, el silencio de los 
muertos y de los vivos impertérritos que 
conocí en Luvina, ese mismo silencio que 
habita en todas las soledades, que viene 
de las altas montañas y de las hondas 
barrancas de nuestros pueblos, también 
de las cimas del alma, cuando la mirada se 
torna ensimismada, cuando el viaje es una 
forma de ensayarse y construirse desde 
afuera hacia adentro, para intentar volcar, 
luego, lo mejor de uno mismo convertido 
ya en palabras.   
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Información, indiscutiblemente particular, sobre una parte –no poco importante– de la historia política 
mexicana: vida, pensamiento, y gobierno, de Adolfo López Mateos. 

Por Arturo Gutiérrez de Alba*

Adolfo López Mateos: 
un enigma

La constante expectativa que inquieta, 
altera los nervios, y hasta aleja el buen 

dormir a la mayoría de los políticos al apro-
ximarse la terminación de un sexenio presi-
dencial, apareció una vez más al momento 
en que los tiempos del “destape” del can-
didato, sucesor de Adolfo Ruiz Cortines, 
debía cumplirse. Un porcentaje muy alto 
de estos soñadores políticos se inclinaban 
por el “Nuevo Juárez”, como le llamaba el 
propio presidente al Dr. Ignacio Morones 
Prieto, titular de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia. 

Otras personas, incluso la mayoría, se 
aproximaban al Secretario de Agricultura, 
Gilberto Flores Muñoz, quien se manejaba 
sumamente cercano al presidente y a quien, 
además, Ruiz Cortines lo mantuvo como 
discípulo, proporcionándole “el conoci-
miento de situaciones nacionales y acertijos 
de la política, aunque sin permitir un gesto 
de camaradería o los desbordamientos de la 
política”, según afirmó Julio Scherer García. 

“El Pollo” Flores Muñoz, como le lla-
maba cariñosamente el presidente de origen 
veracruzano, era el que –por mucho– aven-
tajaba a todos los posibles suspirantes o 
aspirantes. Sus partidarios lo alentaban di-
ciéndole que él sería el designado. Asimis-
mo, el presidente lo proyectaba a desenvol-
verse como el candidato popular –aunque 

sin ser específico– al decirle que sabía que 
muchos lo visitaban y que estaba bien que 
los recibiera y los atendiera. 

Además le pidió, cuatro meses antes 
de la fecha designada para el “destape” 
del candidato, que llevara a cabo: “lo ne-
cesario para que todos los documentos y 
papeles de la Secretaría de Agricultura 
queden limpios”. Todo ello, dicho en pre-
sencia de Carrillo Flores, secretario de 
Hacienda. El rito del “tapado”, como bau-
tizara a este procedimiento Daniel Cosío 
Villegas, se inició precisamente con Ruiz 
Cortines; como también la costumbre 
maquiavélica de enfrentarlos previamen-
te a unos contra otros. 

El 4 de noviembre de 1957 fue dada a 
conocer la noticia de la designación del Lic. 
Adolfo López Mateos, titular de la Secretaría 
del Trabajo, como candidato a la presidencia 
de la República. Nadie lo podía creer. Años 
después, en 1975, declaró Flores Muñoz que 
“en definitiva nadie supo por qué fuel el li-
cenciado Adolfo López Mateos, como en de-
finitiva nadie supo tampoco por qué no fue el 
doctor Morones Prieto”. 

Los transportados, como diría López 
Portillo –que no eran otra cosa que aca-
rreaos– apoyaron la designación presiden-
cial en la figura del que, hasta entonces, había 
sido el Secretario del Trabajo. Así llegaron en 

“En la antigua Roma, los leones se negaban
a comer a cierto mártir cristiano, lo olían

y de inmediato se alejaban; no faltó quien 
viera en ello un milagro, pero pronto se supo 

la verdad. ¿Qué cosa es?, se preguntaban:
Es un orador”.

Adolfo López Mateos.
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aproximadamente 1, 500 camiones hasta el 
estadio de futbol de la Ciudad de los Depor-
tes, frente a la Colonia del Valle, en el Distrito 
Federal. Los rótulos pintados en las distintas 
mantas anunciaban: “Ruiz Cortines y López 
Mateos, realizadores de la Revolución Mexi-
cana” (¿?); “Adolfo López Mateos es garantía 
de unidad y trabajo”; “El respeto a la Cons-
titución y a la Ley Federal del Trabajo, con 
Adolfo López Mateos”, etc. 

“Un conjunto de más de cincuenta cha-
rros en traje de gala formaron valla, desde la 
entrada a la cancha del estadio hasta el pie del 
estrado principal. Al final, estaban quince 
ayudantes. Marcaban los relojes las nueve y 
media horas, cuando el licenciado López Ma-
teos apareció en la cancha. Entonces, como 
si hubiera estado contenida, se precipitó una 
ovación estruendosa –vivas, porras, aplau-
sos, gritos y música mezclados–, dieron la 

bienvenida al distinguido ciudadano, quien 
sonriente, con la mano en alto saludaba, 
agradecía a sus partidarios tan caluroso re-
cibimiento, al tiempo que avanzaba hacia el 
estrado principal…”. 

Las demostraciones de adhesión conti-
nuaron durante los meses siguientes, hasta el 
primero de diciembre de 1958, cuando “en la 
cordial ceremonia, Ruiz Cortines, atento siem-
pre a las formas, se despojaría de la banda presi-
dencial y la colocaría, ostensible y tutorialmen-
te, a su sucesor López Mateos”. Dice Gonzalo 
N. Santos, en sus Memorias: “López Mateos 
no sonaba para nada, era Ministro de Trabajo 
y tenía sólo cuatro partidarios políticos: Hum-
berto Romero, secretario privado de Ruiz Cor-
tines; el periodista libanés Alfredo Cahuache 
Pamia; Alfredo del Mazo Vélez, ex gobernador 
del Estado de México (1954-1951); y el perio-
dista, también escritor, potosino, Francisco 
Martínez de la Vega”. 

El coordinador de su campaña fue Al-
fredo del Mazo, considerado por muchos 
como miembro del Grupo Atlacomulco, 
que fue creado por Isidro Fabela entre 1942 
y 1945. La campaña presidencial del que 
fuera Secretario del Trabajo se llevó a cabo 
prácticamente sin oponente. La designación 
del candidato por el partido del PAN, en la 
figura de Luis H. Álvarez, resultó meramen-
te simbólica. En ese entonces, el PAN era un 
partido de conciencia política pública, que 
carecía de la fuerza política necesaria para 
colocarse en la oposición. Y de arraigo, mejor 
ni hablamos…

A pesar de que algunos amigos del 
candidato del partido tricolor aseguraban 
que López Mateos no estaba hecho para la 
presidencia –y sí para la bohemia, el arte y 
las circunstancias amorosas con distintas 
mujeres–, al concluir su mandato la mayo-
ría de las opiniones coincidían al asegurar 
que fue gran presidente, más allá de su caris-
ma y personalidad. Una de sus novias de la 
adolescencia, Celestina Vargas, recordaba (a 
muchos años de distancia) lo “guapo que era, 
las modulaciones de su voz y aquella sonrisa 
perfectamente preciosa… aquella carcajada 
de hombre limpio que tenía”. 

Sumamente carismático, lograba que 
su simple presencia desbordara seguridad, 
amabilidad y, además, su personalidad lo ha-
cía enormemente atractivo, sobre todo para 
el género femenino. Cuenta su hija Evita 
que su madre le decía que “era una maravilla 
amanecer con algo bello a su lado”. Cuando 

Fotografía: Héctor García.
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se apoderaba del micrófono, su oratoria era 
elocuente y entretenida. Vamos, sabía expre-
sarse con soltura y convencimiento; fue un 
excelente orador que contaba con una cultu-
ra más que aceptable. 

Sin embargo, y con todo esto, no se sen-
tía cómodo en los cargos políticos. En una 
ocasión, anterior a su nombramiento como 
presidente de México, confesó: “Me halaga 
ser funcionario y poder servir a México, pero 
cuánto añoro aquellos tiempos en que no era 
nada ni nada tenía… Los añoro con dolor en 
el alma… pero ni modo”. 

Con relación a la simpatía que causaba 
en el universo femenino, cuenta un amigo 
que, en otro momento, estando en el café 
Madrid, “había una mesera muy guapa de 
diecinueve o veinte años. Un día que estába-
mos tomando café se le acercó a Adolfo y le 
dijo: Oiga licenciado, tiene una boca tan ex-
traordinaria que quisiera yo besarlo. Lo más 
sencillo, dijo Adolfo, se paró y le dio un beso 
de cinco minutos, pero delante de todo el 
mundo en pleno café, luego se volvió a sentar 
y siguió tomando su café”. 

Su fecha de nacimiento y el lugar del 
mismo es aún en la actualidad un misterio. 
La versión, digamos, oficial, indica que nació 
en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 
el 26 de mayo de 1909. Sus padres fueron 
Mariano Gerardo López Sánchez, de pro-
fesión dentista, y Elena Mateos Vega, profe-
sora. Se agrega que su padre murió cuando 
Adolfo tenía cinco años de edad. La otra 
versión relacionada, asegura que en realidad 
su padre fue Gonzalo de Murga y Suinaga, 
nacido en Markina, España, y que arribó a 
México en 1888. 

Aparentemente, publicó varios libros 
de poesía y, en 1914, radicó en el Istmo de 
Tehuantepec, en Santo Domingo Ingenio. 
Murió asesinado en 1934, en ese momento 
Adolfo tendría unos 25 años. Asimismo, se 
asegura que su hermana Esperanza también 
fue hija del mismo papá. Sin embargo, parti-
cularmente en este asunto, Gabriel Figueroa 
–el famoso director de la fotografía de innu-
merables películas mexicanas, que era primo 
hermano de los hermanos López Mateos– 
afirmaba que Esperanza había sido adoptada 
y que, por otra parte, él había presentado a 
ésta con Bruno Traben “para que comenza-
ra a traducir sus libros y se convirtiera en su 
representante”. 

Por cierto, el mismo Traben también 
resulta ser todo un misterio. Nadie sabe en 

realidad quién era. Por principio, el nombre 
Bruno es arbitrario, ya que surgió de una ima-
ginable aseveración debido a que firmaba sus 
obras con el seudónimode “B. Traven”. Apa-
rentemente el verdadero escritor se llamaba 
Otto Feige, de origen alemán, y cuyo deceso 
ocurrió en la Ciudad de México, hacia 1969. 

También se ha hablado de que Traben era 
el seudónimo de Esperanza López Mateos o, 
incluso, podría haber sido del mismo presiden-
te. Aparentemente son sumamente remotas 
tales afirmaciones, sobre todo la segunda. No 
obstante, la verdadera identidad de Traben se 
encuentra envuelta en una total contradicción. 
Otro dato interesante es que desde que murió 
Esperanza se desconocen otras obras suyas; es 
decir, se asegura que Traben no volvió a publi-
car absolutamente nada.

Adolfo fue el menor de cinco hijos de la 
familia López Mateos: Mariano José (1900), 
Elena de los Ángeles (1901), Rafael Fernando 
(1906), y Esperanza, aparentemente tres años 
mayor que Adolfo. Dentro de la genealogía de 
Adolfo –por parte de la familia materna– figu-
ra el magistrado liberal José Perfecto Mateos, 
Francisco Zarco, el liberal Ignacio Ramírez “El 
Nigromante”, y el escritor Juan A. Mateos. 

Por el lado paterno de Mariano Gerardo 
López, se vincula con Ramón López Velarde 
y con el coronel liberal José María Sánchez 
Román. Ahora, que si su padre fue Gonzalo 
de Murga, pertenecería a la nobleza española, 
cuyo origen se remonta al año de 1270. Dentro 
del linaje directo ascendente de López Mateos 
se encuentra un marqués y un vizconde. 

Asimismo, en la familia de Murga se 
menciona a escritores en distintos géneros de 
la literatura. El mismo López Mateos escri-
bió un libro de poesía –no se sabe si lo firmó 
con seudónimo o con su nombre–, que editó 
Octavio Novaro (cofundador de la editorial 
Novaro), según afirmó alguna vez Mario 
Moya Palencia. 

Ante la precaria situación económica 
al enviudar doña Elena Mateos, Adolfo cur-
só becado la escuela primaria en el Colegio 
Francés, de la Ciudad de México. En el lapso 
de 1923 a 1935, asistió de manera irregular a 
la Escuela Nacional Preparatoria. Para 1926, 
ya viviendo en Toluca, ingresó al Instituto 
Científico y Literario del Estado de México, 
de cuyos egresados notables encontramos a 
Ignacio Ramírez y a Ignacio Manuel Altami-
rano, entre otros. 

Su desempeño académico no fue si-
quiera cercano a bueno: varias de las mate-

Fotografía: Henry Schnautz.
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rias las tuvo que aprobar bajo las condiciones 
de lo que se llamaba título de suficiencia, que 
no era otro recurso que la última oportuni-
dad de aprobar después del examen ordina-
rio y extraordinario. Tampoco se sabe de su 
examen profesional en la Escuela de Juris-
prudencia, ni tampoco de su tesis. Primero 

asistió a la Escuela de Economía y, posterior-
mente, se cambió a la de Jurisprudencia. 

Para él, en ese entonces, la vida se com-
ponía de las prácticas de oratoria, largas 
caminatas y, sobre todo, del amor hacia las 
mujeres. “En el amor, como en el mar, se nau-
fraga; seré yo como un náufrago en el inmen-
so mar de tu amor…”, le declaraba a alguna 
de sus múltiples novias cuando aún era joven. 

Aficionado prácticamente a todos 
los deportes, privilegiando el box, el au-
tomovilismo de competencia y, sobre 
todo, la caminata. Recorría a pie –una vez 
a la semana– la distancia entre Toluca y el 
Distrito Federal. Hacia 1926, «participó 
en la caminata de un grupo estudiantil 
llamado “Los Peteretes”, que partió de 
la ciudad de México y llegó a Guatemala 
ciento treinta y seis días después, a fines 
de enero de 1927». 

A partir de ese momento, sus compa-
ñeros lo empezaron a llamar “El Guatemala”. 
Se afirma que durante ese viaje se entrevistó 
con Gonzalo de Murga en Santo Domingo 
Ingenio. El resultado fue un fracaso y jamás 
se volvieron a ver. Si alguien se enteró de lo 
que sucedió en ese reencuentro siempre lo 

guardó en secreto, hasta la fecha no se conoce 
nada al respecto. 

En los certámenes de oratoria invaria-
blemente destacó, obteniendo los primeros 
lugares. En un concurso, “habló del idioma 
castellano y dijo, transido fervor, es lengua 
de bronce, lengua de campanas y de cañones, 
pero también es lengua de oro y de metal, que 
ha traducido los éxtasis místicos y deliquios 
amorosos de una raza”. 

En otra competencia inició: “Venimos 
a juzgar ahora, señores, la obra de la Revolu-
ción, pero no debemos hacerlo con el espíritu 
como con la palpitación del sentimiento…”. 
Algún experto en esas lides habló, en aque-
llas épocas, con relación a este joven: “Su voz 
era robusta, su ademán expresivo, lanzaba sus 
metáforas con pleno dominio. Sabía cómo 
provocar el entusiasmo del auditorio…”.

En 1925 conoció a una maestra, Eva Sá-
mano Bishop, quien sería su compañera y es-
posa, tanto en toda la carrera política, como 
en el periodo de su postración, ocasionado 
por un aneurisma. Su suegro, el papá de Eva, 
le proporcionó un fuerte impulso en la políti-
ca debido a sus múltiples amistades. En 1931 
desempeñó el cargo de secretario particular 
del gobernador del Estado de México: Car-
los Riva Palacio (1925-1929), por cierto, más 
callista que Calles.

Su primera participación más o menos 
importante, dentro de la política, fue en la 
campaña por la presidencia encabezada por 
José María Albino Vasconcelos Calderón, en 
contra de su adversario Pascual Ortiz Rubio, 
en pleno periodo del Maximato. La campaña 
se mantuvo en completa desigualdad, debido 
al apoyo del aparato del Estado, hacia Ortiz 
Rubio. Las aptitudes de buen orador le pro-
porcionaron un lugar cercano al candidato. 

Miembro del directorio estudiantil del 
Comité Pro Vasconcelos, y representante por 
el Estado de México en la Convención Anti-
rreeleccionista, sufrió un fuerte golpe en la 
cabeza, ocasionado por las mismas personas 
–pistoleros del Partido Nacional Revolu-
cionario (PNR)– que habían asesinado a su 
compañero Germán de Campo. La represión 
contra los estudiantes vasconcelistas se gene-
ralizó, y muchos abandonaron la campaña. 
Su vida peligraba. López Mateos se refugió 
en Guatemala durante algunos meses. 

“Nadie sabe qué hizo ni de qué vivió 
(corrieron versiones en el sentido de que 
trabajó como asistente del general Ubico, 
presidente de Guatemala). También se cree 

Su fecha de 
nacimiento y el lugar 
del mismo es aún 
en la actualidad un 
misterio. La versión 
(...) indica que nació 
en Atizapán de 
Zaragoza, Estado 
de México, el 26 de 
mayo de 1909.
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que ejerció el periodismo en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas. Al regresar a la ciudad 
de México, en 1939, ingresó a la Escuela de 
Economía, “fundada recientemente por 
Cosío Villegas dentro de la Facultad de Ju-
risprudencia”. Poco después, abandonó la 
Escuela de Economía y se matriculó en la de 
Jurisprudencia. Al fin, decidió unirse al apa-
rato gubernamental que le había golpeado, 
mismo que había matado a su amigo, Ger-
mán de Campo.

En 1937, se casó con la futura primera 
dama de la nación: Evangelina Sámano Bis-
hop (1910-1984), conocida como “Madre 
Nacional”, “Gran Protectora de la Infancia” 
y “La Maestra de México”. Fue una mujer de 
profesión profesora y de amplia cultura. “Se-
ria en su dedicación al trabajo y firme en sus 
valores”. Al referirse a ella, Gonzalo N. San-
tos, el cacique de San Luis Potosí, afirmaba: 
“Esa sí es primera dama”, por su educación, 
personalidad, cultura y comportamiento de 
una gran señora. 

Como dato al margen, se le otorgó los 
doctorados honoris causa por la Universidad 
Femenina de Filipinas, y por la Universidad 
de Florida. Los primeros años de matrimo-
nio estuvieron rodeados de grandes limita-
ciones económicas. Su esposa Eva impartía 
clases en instituciones de niños pobres. La 
ayuda a la economía de la pareja era suma-
mente limitada. Al fin, la situación mejoró 
cuando le consiguieron a Adolfo un trabajo 
de interventor en el Banco Obrero, ante los 
Talleres Gráficos de la Nación. 

Para 1941, fungió como director de 
educación extraescolar y estética, en la Se-
cretaría de Educación. Poco después, fue in-
vitado como orador a una comida que se ce-
lebraría en el Instituto Científico y Literario 
de Toluca, en el Estado de México. A partir 
de esa celebración su suerte cambió, gracias 
a que se encontraba el presente Isidro Fabela 
–cacique, o para que no se escuche tan grave, 
se podría decir que era el hombre fuerte de 
la región–, abogado, periodista, escritor, his-
toriador, y demás desempeños en el universo 
de la cultura. 

Quien también fue gobernador del 
Estado de México (1942-1945); Secretario 
de Relaciones Exteriores, en tiempos de Ve-
nustiano Carranza; Embajador de México 
en Francia, Argentina, Chile, Reino Unido, 
Alemania, y Brasil. Así mismo, fungió como 
representante de México ante la Liga de las 
Naciones, entre otros cargos.

Isidro Fabela quedó a tal grado cauti-
vado con la oratoria del joven Adolfo, que lo 
adoptó como discípulo y se convirtió en su 
protector e impulsador en el universo de la 
política. Le enseñó todos los recovecos, ma-
labares, de la política, tal y como él la enten-
día; es decir, la diplomacia, invariablemente 
por delante de cualquier dicho y acción. 

López Mateos fue nombrado director 
del Instituto Científico y Literario, gracias 
a la disposición directa de su mentor políti-
co. Quizá fue hasta ese momento que sintió 
cómo la politiquería se manifestaba. La po-
lítica dura, aunque se redujera a los ámbitos 
estudiantiles, tenía serias connotaciones en 
su ánimo y el enfrentamiento directo, no era 
lo suyo. Prefería resolverlas por conducto de 
la diplomacia, la cortesía. 

El aproximamiento a los actores po-
líticos, para hacerlos sentir cercanos a su 
simpatía, conducía su carácter y sus formas 
de proceder. Después de estar cerca de dos 

años en el Instituto, fue nombrado senador 
suplente por el Estado de México. El propie-
tario era el mismo Fabela. Para la suerte de 
López Mateos, Isidro Fabela fue nombrado 
Embajador de México ante la Corte Inter-
nacional de La Haya. 

La titularidad de la senaduría quedaba, 
entonces, en manos del suplente; sin embar-
go, para que esto sucediera realmente, debía 
de ser sancionada por el visto bueno del pre-
sidente Miguel Alemán. Se dice, que tanto su 
primo Rubén Figueroa, como Cantinflas, in-
sistieron a favor de López Mateos con el vera-
cruzano, hasta alcanzar su beneplácito. Ya en 
el senado, algunos de sus compañeros que no 
lo veían con buenos ojos, le inventaron que 
había nacido en Guatemala. 

Su actuar en el Poder Legislativo fue, 
nuevamente, más diplomático que político. 
Recibió varias comisiones internacionales 
en las que su oratoria fue ejercitada: reu-
nión de la UNESCO (1947), junta de can-
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cilleres en Estados Unidos, reunión en Gi-
nebra, etc. Para 1952, su gran amigo Adolfo 
Ruiz Cortines, resultó electo presidente de 
México. La titularidad de la Secretaría del 
Trabajo le esperaba. 

Se cuenta que dijo a Figueroa: “Me tocó 
bailar con la más fea”. Tenía cierta razón, ya 
que fue un sexenio sumamente agitado en 
cuanto a problemas de huelgas y manifes-
taciones de protesta, sobre todo en el sector 
obrero, que prometía declararse -como así 
fue- en continuo descontento. En resumen, 
la amabilidad y la diplomacia del titular de 
la Secretaría de Trabajo acabó siendo exitosa 
en términos generales. 

Un año antes (1951), murió su hermana 
Esperanza. Quien había sido la traductora del 
misterioso Bruno Traben, y propietaria de to-
dos los derechos de sus obras. “Enfermera titu-
lada y laureada, activista social cercana a Lom-
bardo Toledano, en su propia casa daba cama y 
comida a las mujeres de los obreros (mineros) 

de Santa Rosita (Asarco), que marcharon a la 
Ciudad de México”. Problema sumamente 
conflictivo, a causa de las injusticias cometidas 
por los propietarios de la mina en agravio de los 
derechos de los trabajadores. 

Corrían los tiempos del presidente Ale-
mán. Se divulgó que el suicidio fue la causa 
de su muerte, como consecuencia de los fuer-
tes padecimientos que sufría, después de un 
accidente de alpinismo; aunque algunos ase-
guraron que -dado su manifiesto apoyo a los 
huelguistas- la asesinaron, ya que el mismo 
presidente, Miguel Alemán, declaró el con-
flicto fuera de la legalidad.

López Mateos era aficionado a los autos 
deportivos, y no faltaba alguno de sus guar-
dias que se quejaba de que el presidente se les 
escapaba “para darse sus vueltas por la Ciu-
dad de México”. Solía hacerlo muy temprano 
-es cierto que fue visto a alta velocidad- por 
las calles de El Pedregal de San Ángel, tam-
bién por el llamado Anillo Periférico, que 
inauguró en 1961, “al cual, modestamente, lo 
bautizó con su nombre”.

Su hija cuenta que en una ocasión, sien-
do ya presidente su papá, fue detenido por un 
policía de tránsito al no respetar la luz roja del 
semáforo. “Al darse cuenta que no llevaba su 
licencia, siempre la olvidaba, le dijo al policía: 
No me diga que me parezco a López Mateos, 
porque lo soy, aceleró y se fue”. 

También cuenta que, en la carretera a 
Puebla (partiendo del Distrito Federal), an-
tes de ser inaugurada, la recorrían ambos ju-
gando carreras: el papá en un Ferrari y ella en 
un Jaguar. Inauguró, en 1959, el Autódromo 
de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuh-
ca, el más veloz del mundo; posteriormente 
llamado Hermanos Rodríguez, para autos 
de Fórmula 1. Apoyó decididamente a los 
hermanos Rodríguez, Pedro y Ricardo, en su 
exitosa carrera automovilística.

 Se cuenta que en una ocasión se le 
acercó César Costa (cantante y actor), para 
pedirle que le autorizara la importación de 
un automóvil deportivo. Ante la negativa del 
presidente, César le contestó que, entonces, 
porqué él tenía uno similar al solicitado. Ló-
pez Mateos giró órdenes para que le autoriza-
ran la importación. 

Era constantemente visto como especta-
dor en las peleas de box y en las corridas de to-
ros. En ambos escenarios recibía plena ovación 
del respetable público (la chifladera o música 
de viento comenzó con su sucesor). Estuvo 
presente, desde el hangar presidencial, para 

*Maestro en Historia.
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observar el espectáculo de visita en México de 
los Blue Angels, de procedencia estadouniden-
se. En ese momento, siendo el que escribe, un 
niño, lo conoció personalmente. 

Fumaba cigarros de la marca Elegan-
tes, aunque en esa ocasión le tenían coloca-
dos en la mesa varias cajetillas de Delicados 
sin filtro. Según el libro de Regina Santiago 
Núñez, titulado Gonzalo de Murga y Suina-
ga. Un Quijote en México, López Mateos se 
casó en segundas nupcias con Angelina Gu-
tiérrez Sadurní, aunque fue solamente por la 
iglesia, ya que Eva, la esposa oficial, nunca le 
quiso otorgar el divorcio. 

Se asegura que tuvo dos hijos con An-
gelina: Adolfo, quien murió en un acciden-
te automovilístico, y Elena. Los apellidos 
son López Gutiérrez. Adolfo López Mateos 
conjuntó un gabinete de grandes figuras en 
su área de competencia, para compensar sus 
ángulos románticos y de izquierda. Conoce-
dor de sus limitaciones, lo cual demuestra 
inteligencia, seleccionó cuidadosamente a 
sus secretarios de Estado y, éstos, en general, 
funcionaron a la perfección. 

Quizá si existiera un “pero”, se daría en la 
acción de su secretario de Gobernación, Gus-
tavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho, quién en una 
ocasión le dijo a Luis M. Farías, su director de 
información: “Los problemas y las personas 
llegarían a él y de él no pasarían. De eso se trata, 
de que no molesten al Presidente de la Repúbli-
ca; así de sencilla es la cosa”… 

Fotografía: George Hoyningen-Huene.
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Los nuevos 
paradigmas del derecho 
constitucional mexicano

Lhdc | DERECHO

Es importante, siempre, conocer los Derechos Humanos que nos prote-
gen, pero también su historia y contexto. Aquí, una pequeña retrospec-
tiva de sus inicios, desarrollo, así como sus facultades a la actualidad.    

Por Lic. y M. en D. Alfonso Torres Chavez*

Los Derechos Humanos son un nuevo 
paradigma para el derecho mexicano, 

aunque su reconocimiento es producto 
de la Revolución Francesa de 1789, fue-
ron plasmados en el Bill of Rights de los 
Estados Unidos de América, mediante la 
Declaración de Derechos del Buen Pueblo 
de Virginia en1776. 

Ello dio pie a la aparición en el esce-
nario jurídico de los Derechos Humanos,  
mediante un documento emanado de la 
Convención de Filadelfia, de 1787. En la  
constitución convergen una serie de prin-
cipios rectores que dan vida al Estado.

No debemos olvidar que el derecho 
constitucional es la rama del derecho pú-
blico, que tiene como objeto de estudio 
la ciencia que estudia la organización, el 
funcionamiento, las facultades, atribucio-
nes, así como limitaciones de los poderes 
y órganos centrales y locales, previstos en 
la constitución .  

El derecho constitucional estudia, así, 
como centro, al Estado y sus funciones 
básicas. La reforma de junio de 2011, en 
materia de Derechos Humanos, ha abierto 
una nueva puerta al estudio del derecho 
constitucional.

La incorporación de México al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos en 
1981 –mediante la firma y ratificación de 

la Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1969–, posibilita al Estado 
mexicano como protector de Derechos 
Humanos, aunque en la práctica su 
violación se vuelve sistemática.

La constitución se ha vuelto compleja 
e intrincada. El texto constitucional es-
tadounidense tiene siete artículos y sus 
enmiendas, mismas que en México co-
nocíamos –hasta antes de la reforma de 
2011– como garantías individuales. La 
discusión del concepto merecería un tra-
bajo aparte.

Desde la antigüedad los griegos ya con-
sideraban medios de protección constitu-
cional, como el psefismata , que protegía 
en Grecia lo que hoy conocemos como ga-
rantías individuales (Derechos Humanos, 
a parir de la reforma de 2011). 

Así, aunque el juicio de amparo fue 
creado por Manuel Crescencio Rejón e 
introducido legislativamente por Mariano 
Otero desde la antigüedad, el hombre 
ha buscado medios para proteger sus 
derechos fundamentales.

La protección de los Derechos Huma-
nos se ha vuelto de un nivel supremo a 
partir del reconocimiento constitucional, 
mediante su inclusión en la constitución, 
lo que podría verse como una forma de 
garantizar su respeto, siendo responsabili-
dad del Estado tanto su difusión como su 
violación, motivo que fundamenta la exis-
tencia de instrumentos procesales, como 
el juicio de amparo.

La Ley de Amparo del 2 de abril de 
2013, en algunas tesis de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, ha adquirido un 
nuevo matiz a partir de la protección que 
brinda a los Derechos Humanos.

Desde la antigüedad 
los griegos ya 
consideraban medios 
de protección 
constitucional, como 
el psefismata.
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La protección de los 
Derechos Humanos 
se ha vuelto de un 
nivel supremo a partir 
del reconocimiento 
constitucional, mediante 
su inclusión en la 
constitución. 

*Lic. en Derecho, Facultad de Derecho, UABC, campus Tijua-
na. Maestro en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad 
Iberoamericana, Tijuana.

La Constitución Federal, a partir de la 
reforma de Derechos Humanos de junio 
de 2011, debe servir como mecanismo 
para protegerlos. Por su parte, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha fijado 
criterios respecto a la protección de los 
Derechos Humanos. 

Novena Época.
Registro: 163164.
Instancia: Pleno.
Tesis Aislada.
Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta.
Tomo XXXIII, enero de 2011.
Materia(s): Constitucional.
Tesis: P. LXVII/2010. 
Página: 28.

Derechos Humanos: 
Su violación genera un deber de reparación 
adecuada en favor de la víctima o de sus 
familiares, a cargo de los poderes públicos 

competentes. Las víctimas de violaciones 
a los Derechos Humanos, o sus familiares, 
tienen derecho a la reparación adecuada 
del daño sufrido, la cual, debe concretarse 
a través de medidas individuales tendien-
tes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la 

víctima, así como de medidas de satisfac-
ción de alcance general, y garantías de no 
repetición, mediante los procedimientos 
previstos legalmente para esos efectos; lo 
cual no es una concesión graciosa, sino el 
cumplimiento de una obligación jurídica. 

Lo anterior, deriva tanto del régimen 
previsto constitucionalmente, como de 
los instrumentos internacionales ratifi-
cados por México, y de los criterios de 
organismos internacionales, los cuales se 
manifiestan claramente en el sentido de 
que es un derecho efectivo de las personas 
agraviadas, a nivel fundamental, obtener 
una reparación proporcional a la gravedad 
de las violaciones y al daño sufrido.

Dictamen que valora la investigación 
constitucional, realizada por la comisión 
designada en el expediente 3/2006, inte-
grado con motivo de la solicitud formu-
lada para investigar violaciones graves de 
garantías individuales. 12 de febrero de 
2009. Once votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo 
Hernández Chong Cuy. 

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en 
curso, aprobó, con el número LXVII/2010, 
la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a siete de octubre de dos 
mil diez.

Así, es posible observar, a través de 
criterios como el anterior, que la constitu-
ción se ha convertido en un instrumento 
eficaz de protección y aplicación de los 
Derechos Humanos, a partir de las refor-
mas constitucionales de 2008, en materia 
penal, y de 2011, en materia de Derechos 
Humanos. La convencionalidad brinda un 
mayor margen de maniobra, tanto para 
juzgadores como para abogados litigantes. 

Los nuevos paradigmas de la consti-
tución provocan aun cierta reticencia, sin 
embargo, los Derechos Humanos se han 
convertido en un nuevo prototipo cons-
titucional que, indudablemente, mejora 
las condiciones de los justiciables a través 
de una más adecuada aplicación de 
la justicia. 
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Los propósitos no 
pertenecen al año nuevo
No podemos negar que los propósitos de año nuevo tienden a tomar el papel de placebos metafísicos, 
respecto a nuestro ánimo y emociones. Ofreciéndonos una pausa de referencia sobre lo que, solemos 
creer, ayudaría a crear nuestra “vida perfecta”.   

Por M.A. Emiliano Castillo Olachea

El mítico filósofo hispanorromano, Sé-
neca, mencionó alguna vez: “Cuando 

es bien empleada, la vida es suficientemen-
te larga”. Muchas veces, nuestra percepción 
de la realidad puede llegar a agobiarnos, y 
hacer que pensemos que cuestiones coti-
dianas nos parezcan proyectos irrealiza-
bles, o simples acertijos que no nos llevan 
a ninguna parte. 

El hecho de ser generadores y usuarios 
de una existencia colectiva, en ocasiones, 
nos hace equivocarnos, desviarnos de un 
camino que tratamos de construir siem-
pre… parecemos incapaces de encontrar 
respuestas a preguntas que ni siquiera te-
nemos bien planteadas. 

Solemos vivir tan aprisa, tan ocupados 
siempre, tan desconectados de nuestra 
propia naturaleza, que olvidamos que 
tenemos una cuota que pagarnos a 
nosotros mismos. 

Haciendo que, en esta sola interacción, 
se generen –tan inevitablemente– produc-
tos indeseables. Como la desesperanza, 
desilusión, el lamento, la frustración, de 
no conseguir lo que no está bajo nuestro 
control, y mil nombres más que se le dan 
al mismo sujeto tan peligroso como real: la 
falta de atención hacia uno mismo. 

Mientras esto se interpreta de 
diferentes formas, la raíz en común radica 
en que, tal vez, seríamos muy egoístas si 
pasamos demasiado tiempo pensando en 
nosotros mismos como tal. Sin embargo, 
es –o debería ser– una práctica constante, 

ya que nuestra sincronización con el 
mundo depende de un equilibrio interno.

El problema radica en que el pez 
no sabe lo que es el agua. No estamos 
acostumbrados a mantener el contacto 
con un verdadero Yo, al menos no de una 
manera que nos haga unirnos a los demás 
sin perder nuestra propia individualidad.

En este sentido, y  por el solo hecho de 
no saber muchas veces el origen de 
nuestros errores, tal vez nunca sepamos 
cómo resolverlos. 

Por lo cual, para asimilar estas ince-
santes pérdidas, hemos creado diferentes 
herramientas de control, tanto de nosotros 
mismos, como de nuestro entorno. Entre 
ellas se encuentran los nuevos propósitos, 
esta forma de cubrir los fallos habituales, 
por más grandes o pequeños que sean, tra-
tando de enmendarlos, convirtiéndolos en 
logros una vez que se llevan a cabo. 

Es importante no confundirlos con 
planes o proyectos, ya que estos, en su 
mayoría, dependen de que otros recursos 
–y otras personas– resulten involucrados. 

Comprometiendo, por esa sola razón, 
la esencia personal de un propósito bien 
elaborado. Es bien sabido que la palabra 
“propósitos” es bastante empleada en 
fechas decembrinas, o tal vez en enero; 
donde, por cuestiones únicamente de 
calendario, se contagia el anhelo de 
empezar de nuevo. 

Olvidando súbitamente los otros 
diez u once meses en donde el propósito 

es usurpado por la rutina de levantarse 
a trabajar y hacer los deberes diarios. 
Es en estas fechas donde entra la faceta 
generalizada de cambiar, perdonar, de dar 
sin esperar recibir, donde ser o demostrar 
que entre más bueno se es, más cercano se 
encuentra a la festividad. 

Es también, en estas fechas, donde el 
monstruo mercadológico hace de las su-
yas, donde esos propósitos se traducen en 
un nuevo automóvil a meses sin intereses, 
la carrera de los gimnasios para obtener 
más suscriptores por “el peso de las fies-
tas”, las rentables promociones y estrate-
gias del happy holidays de las tiendas de-
partamentales y centros comerciales, así 
como un largo etcétera.

Sobre lo cual, si se reflexiona un poco 
más profundamente, nos hace regalarnos 
a notros antes que a los demás, en una 
especie de egocentrismo disfrazado de 
“mi regalo es mejor que el tuyo”, un craso 
y usual error. Dicho lo anterior, podrían 
surgir las preguntas: ¿qué es en realidad 
un propósito? Si es tan bueno tener 
propósitos, ¿por qué no se tienen todo 
el año? ¿Qué significa tener buenos o 
malos propósitos? ¿En dónde y por quién 
deberían llevarse a cabo?

Las respuestas a estas interrogantes 
corresponden a lo que cada persona podría 
considerar sobre el tema, sin embargo, 
cada año, la letanía de un nuevo propósito 
se repite constantemente, al tiempo que 
se nota con recelo, o incluso envidia, a los 

Pintura: Kerry James Marshall.
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dedicados que sí cumplieron su propósito 
del año anterior; lo que hace caer en cuenta 
de que los propios se han olvidado poco 
tiempo después de crearlos, jurándonos 
una y otra vez que “este año va en serio”, 
y haciendo parecer que el único propósito 
que se cumple es olvidar el propósito.

Viajar, reducir tallas, tener un hijo, 
conseguir una mascota, dejar de fumar, 
empezar una maestría, un nuevo empleo, 
u otro propósito que muestre un nuevo 
Yo en el futuro, es parte del repertorio, de 
un ritual iniciático para convivir y tener 
deseos navideños, así como de año nuevo, 
en común. Es bueno, e incluso inspirador, 
tener, además de escuchar, propósitos 
más o menos elaborados, pero ¿en verdad 
tienen que generarse exclusivamente en 
estas fechas?

Las personas no recordamos que 
vivimos el año entero, que en sustancia 
somos los mismos del año pasado, que 
reímos, lloramos, pasamos tiempo con 
familia, amigos, jugamos con un niño –o 
como niños–, compartimos nuestra vida, 
sonreímos al extraño en la calle, tenemos 
mil y una ideas brillantes para cambiar 
el hastío de la costumbre, utilizando el 
humor u otra razón ingeniosa. 

Deberíamos saber, que todo ello es más 
importante que realizar, por única ocasión, 
propósitos en fechas características de 
buena voluntad, que en realidad deberían 
celebrarse todo el año, y entender que 
seguiremos haciendo esto siempre, porque 
de eso está hecha la vida, más que regalar o 
conseguir materiales que no sirven de nada 
sin el cemento de la condición humana, 
tan diversa como a la vez sencilla.

Verse a uno mismo –antes y ahora– de-
bería resultar meditativo, con el propósito 
de mejorar, evolucionar, como persona. 

Como cuando volteamos a ver un 
retrato, y nos damos cuenta que éste nos ha 
estado mirando desde mucho antes. No es 
muy común escuchar que nuestro propósito 
de año nuevo será más comprensivo, 
menos frío, más alegre, menos egoísta, 
menos insensible o, simplemente, ser 
más humano. 

Tal vez sea porque ni siquiera podemos 
reconocer que necesitamos todo ello, 
sentimos que no nos falta porque podemos 
comprar una joya muy cara, o tal vez 
vestirnos mejor y poder ir a los mejores 
lugares, pero siempre regresaremos a 
nuestros inicios, con las personas que nos 
han visto crecer y ser lo que nunca antes 
pudimos. En ese sentido, ¿por qué no 
tener el propósito de volver a ser el que, 
por naturaleza, alguna vez fuimos?

Tal vez no exista una escala en la cual 
se mida la calidad o insignificancia de los 
propósitos, debido a que son tan subjetivos 
como las mismas personas. Sin embargo, 
es válido pensar que la esencia de los 

Es importante no 
confundirlos con 
planes o proyectos, 
ya que estos, en su 
mayoría, dependen 
de que otros recursos 
–y otras personas– 
resulten involucrados. 

mismos debería radicar no simplemente 
en ser posibles y alcanzables, sino en ser 
beneficiosos, tanto para uno mismo como 
para los demás.

Dejar de pretender que debemos 
practicar los propósitos sólo en la 
proximidad de las fechas de fin de año y, 
que si no se cumplen, en realidad no existe 
razón, ni lugar, para la frustración. De ahí, 
que pueda nacer el propósito para realizar 
las cosas de una mejor manera, proponernos 
redefinir nuestras prioridades e identificar 
nuestras carencias.

Una vez que las personas comencemos 
a notar que los propósitos existen para 
mejorar verdaderamente, y no sólo para 
cumplir con alguna de las partes de una 
celebración anual, es cuando en realidad 
los propósitos llegarán a tener sentido. 
Es cuando, en verdad, se empezará a 
conmemorar una feliz navidad y un 
próspero año nuevo de doce meses. 
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Consideraciones preliminares
El ser humano siempre piensa en su 

futuro, más que en el presente, ya que la ex-
pectativa es de proyección en algún evento 
que pueda ocurrir en nuestras vidas. 

Cada vez que termina un año realiza-
mos un análisis de lo que pasó y sobre qué 
podemos mejorar, o cambiar radicalmen-
te, para el próximo periodo.

A continuación, mencionaremos algu-
nas recomendaciones que ayudarían a que 
las actividades anheladas se hagan realidad 
y fluyan a manera de bendiciones.

Recomendación 1: Actitud positiva 
y oración diaria 
Comenzamos definiendo qué es la actitud 
positiva, de acuerdo a las exposiciones de 
algunos autores, como por ejemplo: 

R. Jeffress: “La actitud es nuestra res-
puesta emocional y mental a las circuns-
tancias de la vida”.

R. H. Fazio & D. R. Roskos-Ewoldsen: 
“Las actitudes son asociaciones entre ob-
jetos actitudinales (prácticamente cual-
quier aspecto del mundo social) y las eva-
luaciones de esos objetos”. 

Tener metas y objetivos concretos, ayuda a realizar de manera más simple, eficaz, y exitoso, el desa-
rrollo de nuestra vida personal, profesional, e incluso financiera. Esto nos dice Liliana de Jesús Monroy,  
Especialista en Docencia y Administración.  

Por Liliana de Jesús Monroy Bermúdez*

Recomendaciones para el cumplimiento 
de los propósitos de año
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Fotografía: Gretchenrubin.com.

C. M. Judd: “Las actitudes son evalua-
ciones duraderas de diversos aspectos del 
mundo social, evaluaciones que se almace-
nan en la memoria”. 

F. H. Allport: “Una actitud es una 
disposición mental y neurológica, que se 
organiza a partir de la experiencia y que 
ejerce una influencia directriz o dinámica 

sobre las reacciones del individuo, respec-
to de todos los objetos y a todas las situa-
ciones que les corresponden”.
 

Teniendo en cuenta las definiciones 
mencionadas anteriormente, puedo afir-
mar, según mi experiencia personal, que 
cuando existe ánimo, compromiso y ac-
titudes mentales positivas, junto con una 
oración diaria oportuna, adecuada, estruc-
turada y coherente, pensando en quién 
soy, qué hago, cómo lo hago y qué quiero 
hacer más adelante, así como orientar o, de 
pronto, reorientar mis objetivos, se lleva-
rán a cabo sin vacilación y serán duraderas 
las metas propuestas y cumplidas.

Recomendación 2: 
Realiza una lista de propósitos
Efectuar una lista de prioridades que 
abarquen el año es una muy buena 
alternativa para que los sueños se hagan 
realidad. Esta lista se puede elaborar de la 
siguiente manera:

a) A lápiz y papel. 
b) En computador.
c) En una agenda.
d) Con imágenes. 
e) Con recortes de revistas o periódicos.
f ) Con elaboración de dibujos. 

…puedo afirmar, según 
mi experiencia personal, 
que cuando existe 
ánimo, compromiso 
y actitudes mentales 
positivas (…) mis 
objetivos, se llevarán 
a cabo sin vacilación 
y serán duraderas las 
metas propuestas…
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Te aconsejo que esta lista se encuentre 
en un lugar visible, de tal manera que 
cada día al levantarte la puedas observar, 
leer varias veces e ir señalando con un 
color o marcador cada vez que la meta sea 
cumplida.

No dudes en colocar los sueños que 
pensarás son a largo plazo o a más de un 
año, ya que reflejar en papel un sueño 
permitirá que éste se vaya hilando y co-
locando en tu camino a las personas que 
van a hacer posible este propósito para 
años siguientes.

Recomendación 3: Donar todo el año 
de manera mensual
Es comprobado que cada vez que dona-
mos algún presente, ese valor se multiplica 
en prosperidad; reflejada en salud, traba-
jo, dinero y otras grandes sorpresas que las 
personas ni se imaginan.

Pero, qué significa la palabra donación: 
“Una donación es la entrega voluntaria de 
algo que se posee”.1

Efectivamente, funciona. Si una per-
sona dona su conocimiento, experiencia, 
dinero, o un mercado, de manera mensual 
a un familiar, conocido, parroquia, comu-
nidad, se verá recompensado en mayor 
proporción, en todo sentido.

Recomendación 4: Preparar una cena
Cenar se ha vuelto costumbre al interior 
de las familias, en la media noche de año 
nuevo. La gran cena debe ser preparada de 

manera adecuada y pensando en la can-
tidad de invitados que esta noche tan es-
pecial compartiremos. Por lo general, las 
cenas se pueden clasificar así:

• Entradas. 
• Un plato fuerte (pollo, tocino, carnes 

rojas, alimentos de mar).
• Tabulé de vegetales.
• Bebida: vinos blancos, vinos tin-

tos, vinos para postres o cócteles 
• de navidad.
• Postres: milhojas, tartas, galletas, 

entre otros.
• Helados.

Cocinar en familia, vecinos y amigos, 
este día, lo hace especial, fortalece la 
armonía, fraternidad. Es un día encantador, 
luminoso, feliz, simplemente feliz.

Recomendación 5: Qué hacer el 31 de 
diciembre
El 31 de diciembre, aparte de realizar la 
oración de media noche, unos 15 minutos 
antes de que termine el año, debemos orar 
y dar gracias a Dios por estar en familia, 
por reconocer todo lo ocurrido en el año, 
lo bueno, regular o malo. Y adicionalmente 
pedir por el año venidero.

En el momento de las 12 de la noche, tener 
en los bolsillos:
•Lentejas.
•Dinero. 
•Apretar un billete en el instante de los 
abrazos de “¡Feliz año!”.

Otros aspectos que no se pueden olvidar:
• Las mujeres solteras: abrazar un 

hombre soltero, con el fin de que se 
haga realidad su casamiento.

• Comer las doce (12) uvas.
• Salir con la maleta de viaje a dar una 

vuelta cerca de la casa, con el fin 
de poder viajar a algún sitio en el 
próximo año.

• Compartir una copa de vino con 
sus vecinos.

• Y lo más importante: sonreír, sonreír 
y sonreír siempre.

Termino con esta frase: 
“Las buenas acciones del año anterior, se 
ven reflejadas en el año futuro”. 

No dudes en colocar 
los sueños que 
pensarás son a largo 
plazo o a más de un 
año, ya que reflejar 
en papel un sueño 
permitirá que éste se 
vaya ir hilando.

*De nacionalidad colombiana, la autora es Contadora Pública y 
Docente de la Universidad Militar Nueva Granada. Especialista 
en Docencia Universitaria, Gerencia y Administración Financiera. 
Actualmente se encuentra cursando una Maestría en Administración 
de Organizaciones.

Referencias
-Revista Edu-Física. Grupo de Investigación Edu-Física. Http://www.
edu-fisica.com/.
-http://www.definicionabc.com/general/donacion.php.1
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Tolerancia a la frustración

Útil ensayo respecto a la frustración, o incapacidad de afrontar los 
inconvenientes del día a día, problema que suele empezar desde la 
infancia, y afecta a una gran cantidad de personas en el mundo; en 
muchos caso apartando, excluyendo, a quienes la padecen.   

Por Psic. Alejandra Valencia Gamero*

Tolerar la frustración es afrontar los 
problemas y limitaciones que nos en-

contramos a lo largo de la vida, a pesar las 
molestias o incomodidades que nos cau-
san. Se trata de una actitud y, por lo tanto, 
se puede desarrollar.

La frustración se define como la sensa-
ción de impotencia sufrida ante cualquier 
obstáculo que dificulta alcanzar una meta. 
La forma en que se percibe esta frustra-
ción es lo que va a determinar la manera 
de reaccionar ante ella. Es un sentimiento 
que aparece cuando no conseguimos lo 
que queremos, o cuando nos suceden si-
tuaciones no deseadas. 

Según la intensidad del sentimiento 
y nuestras características personales, po-
demos reaccionar ante ella con enfado, 
angustia, ansiedad, entre otros. Algunas 
personas no son capaces de tolerar la más 
mínima molestia, contratiempo, o demo-
ra, en la satisfacción de sus deseos; por lo 
cual, no soportan ningún sentimiento o 
circunstancia desagradable. Es decir, no 
toleran el hecho de sentirse frustrados.

En los niños más pequeños, este es 
un comportamiento normal. Algo que no 
resulta extraño si tenemos en cuenta que 
los deseos de los bebés están relaciona-
dos con necesidades fisiológicas básicas, 
como alimentarse, dormir, etc. A esta edad 
es importante que los deseos de los niños 
se satisfagan de inmediato, porque esto les 
proporciona una sensación de seguridad y 
estabilidad, que es muy importante para su 
desarrollo emocional.

A medida que crecen van aprendiendo 
que hay ciertas limitaciones en ellos y en el 
ambiente que les rodea, así como normas, 
costumbres, leyes. Aunque este comporta-
miento puede ser más frecuente en niños, 
también se da en mayor o menor medida 
en los adultos, quienes consideran que sus 
propias necesidades están por encima de 
cualquier otra cosa o persona, incluidas las 
leyes o las normas sociales. 

No soportan que las cosas no salgan 
como ellos quieren, cometer un error es 
algo terrible, fracasar inadmisible, que 
llueva durante su día de acampada es una 
injusticia que no debería suceder nunca, 
ser rechazado, no conseguir el trabajo de-
seado, no lograr un ascenso, que los demás 
no se comporten del modo apropiado... 
Todas esas cosas que a las personas con 
adecuada tolerancia a la frustración les 
resultan simplemente molestas, inconve-
nientes, o desagradables, para ellos son 
como verdaderas catástrofes.

La gente con baja tolerancia a la frus-
tración necesita eliminar ese malestar in-
mediatamente, haciendo lo más fácil –o lo 
primero que se le ocurre– para conseguirlo. 

Sólo piensa en el bienestar a muy corto 
plazo y pasa por alto los resultados a me-
dio y largo plazo. Por eso, ante cualquier 
frustración, por pequeña que sea,  estas 
personas restan importancia a sus verda-
deros deseos y los supeditan a esa satis-
facción inmediata, con la consiguiente 
desmotivación, abandono de sus metas, o 
proyectos auténticos.

Aprender a tolerar la frustración 
requiere paciencia, algo que no tiene tanto 
que ver con la necesidad o los tiempos de 
espera, como con la capacidad de afrontar 
el dolor sin perturbarnos emocionalmente. 

No soportan que las 
cosas no salgan como 
ellos quieren, cometer 
un error es algo terrible, 
fracasar inadmisible, 
que llueva durante su 
día de acampada es una 
injusticia que no debería 
suceder nunca…
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Si no somos capaces de tolerar la 
más mínima molestia, contratiempo, o 
demora en la satisfacción de nuestros 
deseos, nuestra vida se llenará de tragedias 
innecesarias, que nos estresarán y nos 
harán sentir insatisfechos. 

Por contra, la vida de los que toleran 
las frustraciones conlleva menos estrés 
y resulta más agradable, ya que podemos 
enfocarnos en convertir los problemas en 
oportunidades de cambio y mejora, incre-
mentando la probabilidad de resolverlos 
más allá de la reacción o el escape.

La baja tolerancia a la frustración está 
relacionada con dos aspectos:

• Una percepción exagerada, y errónea, 
de la situación que estamos viviendo.

• La creencia de que no podemos, 
ni queremos, vivir el malestar que 
estamos experimentando.

La frustración forma parte de la vida 
y, aunque no podemos evitarla, podemos 
aprender a gestionarla y superarla:

• Con conciencia del tipo de 
sentimientos que provoca.

• Diferenciando deseos y necesidades: 
evitando reaccionar a los primeros 
como si fueran necesidades orgánicas 
que requieren satisfacción y alivio in-
mediato.

• Controlando los impulsos: antes de 
hacer algo que pueda resultar perju-
dicial, pensar en los resultados que 
has obtenido cuando has reaccionado 
igual en circunstancias similares y en 
lo que has conseguido.

• Aprendiendo a soportar el dolor y el 
malestar: con el pensamiento y otras 
técnicas de apoyo.

• Cuidando el ambiente y los hábitos: 
evitando conductas adictivas, evasi-
vas o compulsivas.

En el proceso intervienen factores bio-
lógicos, de la personalidad y del entorno 
familiar, que influyen en la capacidad pro-

pia de cada uno. Por ejemplo, los niños 
impulsivos suelen requerir un esfuerzo 
mayor. 

Las situaciones con las que convivimos 
desde pequeños nos preparan, nos 
habitúan ante estos factores o nos vuelven 
más vulnerables ante ellas. Hablamos, por 
tanto, de una capacidad que se desarrolla 
con el tiempo mediante entrenamiento 
continuado. 

El papel de la familia 
Los padres deben tomar decisiones duran-
te una larga etapa del crecimiento. El niño 
no tiene la madurez ni la experiencia ne-
cesarias para valorar su importancia. Ayu-
darle a resistir la frustración significa en-
señarle a ser capaz de soportar un fracaso, 
buscando otra vía de solución en todos los 
casos posibles, o ayudándole a compren-
der la imposibilidad de realizar algo en ese 
momento concreto. 

En caso contrario, el niño puede 
acabar actuando como si todos sus deseos 
fuesen necesidades orgánicas urgentes, 
como comer o beber, y no aceptar un no 
por respuesta; derivando en llantos, 
golpes, gritos. 

Los modelos permisivo y autoritario 
son igualmente perjudiciales. En el 
primer caso, el hecho de que sus padres 
le permitan determinadas cosas no tiene 
por qué ser aceptado por otras personas. 
El niño lo entenderá como una injusticia, 
puesto que habrá aprendido a reaccionar 
acorde a lo aprendido en casa, donde se 
excusa su actitud. 

En el segundo caso, no debe confun-
dirse la autoridad con el autoritarismo. 
La autoridad se consigue al dar ejemplo 
mediante conductas coherentes y razona-
bles. Así es como los padres se convierten 
en referentes. El autoritarismo, en cambio, 
suele ser el resultado de actitudes rígidas 
y poco respetuosas con el niño, donde se 
recurre a la coacción. 

A medida que crecen, su comporta-
miento será considerado cada vez más 
fruto de la educación y menos de la edad. 
Esto encuentra su reflejo en la etapa adul-
ta; personas que no son capaces de superar 

Fotografía: Aumentandomiautoestima.com.
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problemas, puesto que se ven sobrepasa-
dos por ellos, que no saben aceptar críti-
cas, o que no son capaces de obedecer la 
autoridad. 

Retos y aprendizaje 
La habilidad para tolerar la frustración tie-
ne implicaciones importantes en el apren-
dizaje. Por su naturaleza, este proceso en-
frenta al niño con situaciones desafiantes 
que le generan ansiedad.

 Necesita una base sólida de seguridad 
emocional para tomar los riesgos nece-
sarios con los que cumplir con los pasos 
requeridos. El afrontamiento de las difi-
cultades permite desarrollar de manera 
notoria la inventiva y la creatividad, ade-
más de la perseverancia. 

Un ambiente estable permite a los pa-
dres dar a su hijo oportunidades para que 
ejercite la curiosidad y explore, así como 
para que intente vencer los desafíos que 
se le presenten. Algunos niños tienden a 
desanimarse pronto y, cuando se les obli-
ga, reaccionan con comportamientos de-
sadaptativos: rebelión, negativismo... 

Todo aprendizaje, como ya sabemos, 
debe ser un proceso positivo y paulatino, 
exento de grandes presiones. Unas expec-
tativas exageradas o demasiada informa-
ción pueden ser contraproducentes. Es 
normal que haya un tanteo de las normas 
para comprobar hasta dónde pueden lle-
gar. Es en ese momento cuando más firmes 
deben mostrarse los padres. Si ceden, lue-
go será más costoso rectificar. 

Consejos de actuación:

• Evitar la gratificación ilimitada. 
• La sobresaturación elimina la capaci-

dad de desear, también hace que no 
se valoren las cosas ni las personas. Es 
importante educar en el buen uso de 
los recursos disponibles. 

• Respetar el ritmo individual de 
cada niño. Se debe valorar el estadio 
evolutivo, así como sus verdaderas 
posibilidades y limitaciones. Domi-
nará mejor unas áreas que otras, si 
se potencian comenzará a sentir ma-
yor seguridad en sí mismo. Esta con-
fianza le hará sentir que puede lograr 

otras cosas si se esfuerza, aunque en 
un principio no resulten como él es-
pera. Hay que tener en cuenta si ha 
desarrollado recursos propios para 
afrontar la situación. En caso de que 
las circunstancias le sobrepasen, ne-
cesitará nuestra guía para evitar sentir 
confusión o impotencia. 

• Predicar con el ejemplo. Recuerde 
que el niño es fiel reflejo de sus padres.

• Remitirse a la causa para tratar el 
problema desde su raíz. Si está can-
sado, le cuesta solicitar ayuda, no es 
consciente de cuáles son sus emocio-
nes y, por tanto, no sabe expresarlas, 
le estamos exigiendo demasiado te-
niendo en cuenta sus capacidades...

• Permitir resolver los problemas 
por sí mismo. Muchos padres, con tal 
de no ver a su hijo llorar o enfadarse, 
terminan resolviéndolo por ellos. No 
haga por su hijo lo que él sea capaz de 
hacer solo. 

• Evitar al máximo la sobreprotec-
ción. Puesto que genera en el niño 

Fotografía: Blogdepsicologia.com.
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un sentimiento de minusvalía que va 
afectar su nivel de autoestima. 

• Dedicarle tiempo de calidad. Mu-
chas conductas de los hijos no se con-
trolan simplemente porque sus padres 
no están disponibles para atenderles. 
Sea paciente, comprensivo y flexible. 

• Controlar los impulsos. En caso de 
no hacerlo, las probabilidades de que-
rer huir de los problemas para no so-
portar situaciones desagradables, dan 
paso a la evitación y la falta de afron-
tamiento de múltiples situaciones.

• Entrenar la atención. Por medio 
de juegos o trabajos manuales, 
permita que su hijo practique con el 
foco atencional hasta que termine la 
actividad. 

• 
• .Empiece con actividades cortas, e 

incremente gradualmente el tiempo 
necesario para concluir hasta que 
pueda terminar un proyecto de mayor 
duración. 

• Reforzar las acciones apropiadas. 
Tener establecido un sistema de 
premios y castigos es fundamental. 
Debe enfrentarse a las consecuencias 
de su conducta. Por ejemplo, si ha 
tirado los juguetes, recogerlos y 
guardarlos otra vez. 

• Insistir en el cumplimiento de las 
tareas. Cuando quiera darse por ven-
cido, anímele a proseguir. 

• Permitir que se equivoque. Es 
importante que no vea los errores 
como motivo para rendirse. La 
exigencia excesiva puede redundar 
en un perfeccionismo innecesario. 
Además, puede internalizar que 
el cariño de sus padres depende 
exclusivamente de su rendimiento. 

• Reconocer el esfuerzo. El producto 
final no tiene por qué ser tan impor-
tante como la disciplina de haber in-
vertido tiempo y esfuerzo para termi-
narlo bien. Cuando valora su trabajo, 
ayuda a su hijo a construir hábitos de 
perseverancia y esfuerzo. 

• La meta se alcanza mediante peque-
ños pasos, aprendizaje del que pue-
den beneficiarse. 

• Poner límites. Aportan seguridad, 
confianza y disciplina, además de 
ayudar al niño a autorregularse. Son 
marcos de referencia que facilitan la 
convivencia con los demás. 

• Estimular la creatividad. Para 
que se convierta en un elemento 
determinante para el afrontamiento 
de los problemas. 

• Evitar críticas, comparaciones y 
etiquetas. Merman su autoestima. 
Los comentarios desagradables de un 
adulto sobre los errores de un niño 

*Egresada de la Facultad de Psicología de Universidad Xochicalco, 
campus Ensenada, generación 1998-2002. Egresada de la V Gene-
ración, Maestría en Docencia, de Universidad Xochicalco, campus 
Ensenada, 2013-2015. Docente de tiempo completo en la Licencia-
tura en Criminalística, de Universidad Xochicalco, campus Ensenada. 
Trabajadora Social en preparatoria CECyTE, plantel Ensenada.

pueden inhibir la motivación y hacer 
que no se arriesgue para aprender una 
habilidad o adquirir un conocimiento. 
Por tanto, puede trabajarse con:

• Gestión y expresión emocional. De-
bemos enseñarle a identificar la frus-
tración cuando aparezca: “Estás en-
fadado porque no has montado bien 

Si no somos capaces 
de tolerar la más 
mínima molestia, 
contratiempo, 
o demora en la 
satisfacción de 
nuestros deseos, 
nuestra vida se 
llenará de tragedias 
innecesarias, que 
nos estresarán y 
nos harán sentir 
insatisfechos.

la construcción. Inténtalo otra vez, 
tómate tu tiempo. No tenemos prisa”. 
“¿Te has dado cuenta que cuando el 
juego no es como tú quieres te pones 
muy nervioso?”. Los límites deben 
ponerse a su comportamiento, no a la 
expresión de sentimientos. 

• Solicitud de ayuda. Mientras algunos 
niños son reacios, otros la piden de 
inmediato. Debemos enseñarle a 
encontrar la solución primero. Se 
le dirá: “Prueba otra vez”. Cuando 
el niño no sepa qué más hacer, hay 
que decirle que pida ayuda. Cuando 
nos demos cuenta de que el niño se 
está frustrando con alguna tarea, 
intervenga para enseñarle a evitarla: 
“¿Qué podrías hacer en lugar de 
enfadarte o abandonar?”. 

Precisamente por esto, es negativo 
permitir que deje tareas sin terminar, 
que las finalice con una rabieta o que 
se desinterese de una en detrimento de 
otra novedosa. 

• Representación de papeles. Se pue-
de jugar con él a interpretar una situa-
ción frustrante. Se fingirá que se está 
recomponiendo un puzzle y no se en-
cuentra la pieza que encaja. Primero, 
el niño interpretará la frustración, y 
luego lo opuesto. Anímele a que hable 
consigo mismo de forma positiva y a 
que busque una manera de resolver el 
problema. Además, el hecho de ver a 
sus padres enfrentarse al problema le 
servirá de ejemplo. 

• Modificación de la tarea. Enséñele 
al niño una forma alternativa de alcan-
zar el objetivo. Cuando sea posible, se 
dividirá en pequeñas partes que pue-
dan llevarse a cabo una a una. 
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Trastornos alimenticios
En los últimos tiempos, los paradigmas respecto a los valores sociales y familiares han cambiado sig-
nificativamente, dejando –en muchos casos– a las personas mayores, relegadas o abandonadas por su 
propia familia. Al respecto, el autor analiza, de manera consciente y solidaria, la situación que se vive 
dentro del país.   

Por Berenice Davis Lozano En mi época de adolescencia las jo-
vencitas eran mucho más inocen-

tes que en la actualidad, no por eso 
quiero decir que los problemas de tras-
tornos alimenticios, como la anore-
xia, bulimia, entre otras, no existían. 

La comunicación entre padres e 
hijas era mucho más noble que la de 
hoy en día, y esto lograba que las jó-
venes no pasaran de esta enfermedad 
a lo peor. 

Además, que los medios de comuni-
cación no eran accesibles para todas, y 
mucho menos concurridos –situaciones 
que en aquellos años apreciábamos, por-
que la convivencia era de ir a buscarnos 
entre amigas para realizar tareas, ejercicio, 
entre otras actividades–. En esos años, 
muy pocas amigas contábamos con telé-
fono local y, por supuesto, nadie de mis 
amigas contaba con teléfonos celulares, 
por lo que era necesario salir a sus casas.

Fotografía documental: Felicia Webb, de la serie:Talla cero, la última frontera.
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El lugar donde vivo es una ciudad 
pequeña, las distancias que recorremos 
son de, por ejemplo, máximo 10 minutos. 

Las familias –hablando de hace más de 
10 años– se conocían la mayoría. Por lo 
que, de igual manera, los comportamientos 
de los amigos eran vigilados por todos 
lados, pero no por eso quiero decir que los 
padres tenían el conocimiento de todo lo 
que sus hijos hacían fuera de su casa así 
como en la escuela. 

En los tres años que estuve en la secun-
daria, sólo estuve enterada de dos casos 
de anorexia, así como otro de bulimia, los 
problemas más comunes que ya se daban 
eran los de embarazos no deseados, así 
como las drogas. Las jovencitas compañe-
ras –en aquellos años– que empezaron a 
sufrir de estos trastornos.

Obviamente, no era sólo por vanidad, 
o por agradarle a los jovencitos, sino por-
que ellas venían arrastrando con divorcios 
de sus padres. Lo que provocó que, a una 
de ellas, su madre se la llevara a vivir lejos, 
privándola de toda comunicación; tanto 

con su padre, como con sus amigos. Al fi-
nal no se supo si ella fue atendida o no.

Hoy en día, la información sobre los 
trastornos alimenticios está al alcance 
de todos por cualquier medio, llámese 
internet, televisión, radio, folletos, 
periódico, etc. Lo que provoca que los 
padres estén atentos a los síntomas que sus 
hijos demuestren, es triste ver que aunque 
la información esté por todos los medios 
de comunicación que uno conozca, de 
los cuales el 85% tiene acceso, se sigan 
dando enfermedades como estas; incluso 
poniendo como ejemplo a artistas, entre 
otras personalidadesque influyen en las 
jovencitas (os).

Las problemáticas que en años atrás 
se daban y afectan a los hijos, provocando 
estas enfermedades, hoy en día se les hace 
tan normal –o la otra perspectiva es que 
saben manipular a los padres con este tipo 
de problemas para ellos obtener provecho 
y conveniencias–, el trabajo con los jóve-
nes ya es muy distinto a años atrás.

Si bien es cierto, esta enfermedad de 
trastornos alimenticios –según los estu-
dios realizados hoy en día– tiene otras pro-
blemáticas, que llevan a los jóvenes a estar 
viviendo enfermedades tan desgastantes y 
que, al final, son tendencias o modas que 
viven ellos mismos. Desafortunadamente, 
la moda es de las más influyentes en enfer-
medades como estas, la televisión es otra.

A pesar de que hasta hace unos años se 
empezó a trabajar en la motivación física, 
no deja de perjudicar a los adolescentes, 
pues sigue la influencia de que ser delgado 
es mucho mejor que un cuerpo saludable. 

Esto, al costo de llegar a la muerte. Re-
pito que, aunque los medios han trabaja-
do con cuidado respecto a la información 
hacia los adolescentes, la moda sigue da-
ñando y ocasionado problemas entre es-
tos. Según los medios ya no son ellos los 
influyentes, ¿será verdad?

Respecto a los trastornos alimenticios, 
se siguen realizando estudios para encon-
trar tanto las causas que la provoquen 
como la solución a la enfermedad. Pero, lo 
que sí se puede decir está comprobado: los 
que sufren más de esta enfermedad tienen 
alrededor de entre 13 y 20 años.

Estamos hablando de los inicios de 
su adolescencia y llegando a la juventud. 
A esta edad están viviendo procesos de 
miles de cambios físicos, emocionales, 

Hoy en día, la 
información sobre 
los trastornos 
alimenticios está al 
alcance de todos por 
cualquier medio, 
llámese internet, 
televisión, radio, 
folletos, periódico, etc

“Mis primeros recuerdos de la anorexia se remontan acuando 
tenía 9 años, cuando vi en el espejo de la clase de danza, 

que era más gorda que todas las demás”. Ellie.
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académicos, así como problemáticas que 
se dan en familias. Hay jóvenes que son 
más susceptibles en dicha etapa y les 
afecta completamente. En la adolescencia, 
por lo general, no saben hacia dónde 
dirigir su vida, por lo que sus emociones 
los traicionan y no saben controlar su 
grado de libertad, por lo mismo pierden el 
control de sus cuerpos. 

Como anteriormente mencionamos, 
los jóvenes en la edad de pubertad no sa-
ben cómo encontrarse ellos mismos, por 
lo que buscan encontrar su personalidad 
imitando a cantantes, artistas que nos en-
gañan respecto a cómo deberían ser nues-
tros físicos. Los jóvenes tienen la idea de 
que las mujeres deben ser finas y flacas, los 
jovencitos muy musculosos y atléticos. 

Esto sólo lo enseña la televisión, lo que 
provoca que a la edad de pubertad se sien-
tan en un estado de negatividad, creyendo 
que lo mejor es estar de cierta manera para 
llamar la atención y/o agradarle a las per-

sonas. Todo ello es incorrecto, cada uno 
de nosotros tiene su propia personalidad y 
físico, hay quieres por genética es delgado, 
robusto, alto, bajo. 

Cómo lograr que los jóvenes se identi-
fiquen involucrándolos a que sus cuerpos 
tienen solución, que no deben imitar sino 
lograr –por ellos mismos– un físico salu-
dable, con el que se sientan contentos.

Se culpa a los artistas pero, como todo 
en la familia, existe herencia de las enfer-
medades, como trastornos alimenticios. 
Puede venir de genética o, bien, la familia 
incide en los jóvenes a estas enfermedades. 
Por lo general, la persona que sufre de tras-
tornos alimenticios suele tener problemas 
de depresión, ansiedad, así como de salud 
mental; no es normal que solo por moda o 
por verse bien ante los demás se enferme. 

La familia es la primordial en poder 
lograr que este tipo de enfermedad se de-
tecte a tiempo o, si ya está dentro, llegar a 
una solución. Puesto que no falta el tío que 

A pesar de que hasta 
hace unos años se 
empezó a trabajar en 
la motivación física, 
no deja de perjudicar 
a los adolescentes, 
pues sigue la 
influencia de que ser 
delgado es mucho 
mejor que un cuerpo 
saludable.

“Cuando tenía 12, a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama. 
Recuerdo que seguía una dieta y pesaba todos los alimentos. 
Comía básicamente judías verdes de lata y bebía agua hervida. 

Mamá murió cuando cumplí 16 años”. Marie.

Fotografía documental: Felicia Webb, de la serie:Talla cero, la última frontera.



Lhdc | 47

dice: “Sobrina estás muy flaca”, la familia 
o la mamá se ríe, pero puede ser un inicio. 

También puede haber otros factores, 
como que se está sufriendo algún tipo de 
enfermedad, no olvidando que los medios 
son los peores enemigos. La familia 
debe estar atenta a lo que sus hijos ven 
o escuchan.

Es muy importante que a pesar de los 
medios de comunicación –que lanzan infi-
nidad de información– demos por resuelto, 
o menos probable, que los adolescentes no 
vivan estas experiencias tan crueles ante sus 
cuerpos. Vamos creciendo en tecnología, 
medios, pero los trastornos alimenticios 
se siguen dando. Entonces, si estos pro-
blemas no se atacan de raíz, por más infor-
mación que exista, no llegaremos a su fin.

La juventud está viviendo y experi-
menta, sin darse cuenta los daños a futu-
ro. O bien, actualmente –en una opinión 
muy personal–, se tiene que trabajar en la 
imagen de los medios; pues aún existen 
estereotipos físicos en diferentes áreas de 
la sociedad, por ejemplo, para conseguir 
un trabajo o salir en televisión. La moda 
sigue reflejando que le va mejor a las que 
son delgadas.

Los trastornos alimenticios empiezan 
atacando por la cabeza, a través de proble-
mas psicológicos, sea por el medio que sea. 

A ello me refiero cuando hablo igual tanto 
en cuestiones de genética como de moda. 

Lo cual se da porque los jóvenes no 
son capaces de manejar su mente. Los tra-
tamientos lo dicen, pues se tiene que tra-
bajar con médicos, nutriólogos, así como 

con terapeutas, recordando que no todos 
los casos son iguales y se trabaja con ellos 
de acuerdo a la gravedad del problema 
del adolescente. 

Cada especialista tiene su función. 
Como se pueden lograr prevenir los tras-
tornos alimenticios, como aprender a que 
jamás debemos hablar de peso si no es par-
te del tema, o juzgar a la persona y decirle 
que está pasada de peso. Pues es muy do-
loroso, y muy poco cortés, el juzgar a las 
personas; nadie está preparado para acep-
tar hablar de nuestro físico.

Es complicado –y muy difícil– poder 
lograr algo ante la industria, que es la que 
nos vende la idea de las dietas, tratamientos 
y cuerpos irreales. Aunque vemos mujeres 
sumamente delgadas, felices, nadie conoce 
la realidad de sus mentes y cuerpos. 

Debemos empezar a aceptar lo que so-
mos, saber que lo que nos venden los me-
dios no existe porque, de lo contrario, no 
sólo ocasiona pensamientos de baja auto-
estima, sino enfermedades, que terminan 
por afectar tanto a la persona, como a la 
familia en general. 

No queda más que trabajar con la socie-
dad a diario, tratar de cambiar esa mente 
en cuanto a nuestro físico y alimentación; 
motivar a las personas para la aceptación 
de sus cuerpos, con la intención de obte-
ner salud, así como un cuerpo con el que 
se sientan a gusto. 

A pesar de que los médicos siguen tra-
bajando en la investigación de esta enfer-
medad, para poder evitarla y llegar a una 
solución mucho más rápido, no podemos 
dejar atrás que, mientras los estereotipos 
de moda sobrepasen la realidad, seguirá 
latente en cada una de nuestras familias. 

Es una situación de mucha importan-
cia, pero más que nada de apoyo emo-
cional. Estas personas son débiles, es por 
eso que su mente cae rápidamente ante la 
crueldad y amenaza de estos trastornos 
alimenticios, los jóvenes son el futuro, hay 
que hacerlos entender lo importante que 
es cuidar su cuerpo y aceptarse como son, 
ya que nadie es perfecto.  

…los jóvenes en la 
edad de pubertad 
no saben cómo 
encontrarse ellos 
mismos, por lo que 
buscan encontrar 
su personalidad 
imitando a cantantes, 
artistas que nos 
engañan respecto a 
cómo deberían ser 
nuestros físicos.

Talla cero: La última frontera*
Fotoperiodista: Felicia Webb.

*Segundo de los reportajes finalistas del premio 7.7, del colectivo de 
fotoperiodistas Ruido Photo. El cual representa la lucha de muchas 
personas –sobre todo en occidente- por alcanzar un estereotipo 
físico fuera de los límites.

“Me levanto en algún momento entre las 9 y las 2 de 
la tarde, y decido no comer ese día. Ocupo mi mente 
comprando, mirando cualquier cosa en la tele, leyendo 
o simplemente volviendo otra vez a la cama. Hasta que 
tengo tanta hambre que no puedo resistir más y me doy 

un atracón. Luego me siento fatal”. Janine.



48 | Lhdc

Lhdc | SOCIEDAD

La discriminación de las 
personas de la tercera edad 
en México
En los últimos tiempos, los paradigmas respecto a los valores socia-
les y familiares han cambiado significativamente, dejando –en muchos 
casos– a las personas mayores, relegadas o abandonadas por su 
propia familia. Al respecto, el autor analiza, de manera consciente y 
solidaria, la situación que se vive dentro del país.  

Por Valeria Méndez Zamorano* En la actualidad, la importancia que 
representa el rol de una persona de 

tercera edad –tanto en la familia como 
en la sociedad– ha disminuido. Gracias a 
la globalización, las Redes Sociales, a los 
grandes movimientos migratorios, a los 
procesos de desarrollo tan acelerados, y al 
nuevo estilo de vida que los adultos llevan 
en este siglo, los valores que simbolizan el 
núcleo de la familia, actualmente, se ha de-
jado a un lado. 

Es de suma importancia retomar la au-
toridad que un adulto mayor representa 
socialmente. La familia es el grupo prima-
rio del ser humano, es la primera noción 
que una persona tiene de una sociedad. Es 
el lugar donde todos aprendemos a com-
portarnos, convivir, compartir y respetar. 

Para Fernando Fueyo (1959), “la 
familia es una institución que vincula a 
cónyuges y descendientes bajo fórmulas 
de autoridad, afecto y respeto”. Todas las 
familias son diferentes, su estructura varía 
en todos los países y ciudades, pueden ser 
muy numerosas o chicas; sin embargo, 
todas se basan en un modelo que tiene 
como principales elementos la cortesía y 
la educación.

Definición de la tercera edad 
Desde hace algunos años, el rol que tienen 
los abuelos en una familia se ha limitado. 
En épocas pasadas se acostumbraba que 
los abuelos vivieran en la misma casa en la 
que sus hijos vivían, y era así cómo podían 
influir en la educación de sus nietos. Se les 
consideraba como transmisores de valores 
a las nuevas generaciones. Además, gra-
cias a su experiencia, eran las personas a 
las que todos acudían por un consejo para 
la resolución de algún problema.

Pero, ¿qué características definen a la 
tercera edad? Este término fue utilizado 
para evitar utilizar las palabras vejez 
o ancianidad, que muchas personas 
consideran hirientes. Es una etapa 
del proceso de envejecimiento que se 
caracteriza por ser regularmente una época 
de descanso, reflexión e introspección; 
es una parte inevitable de la vida, donde 
comienzan a aparecer eventos, como 
trastornos médicos, pérdida de seres 
cercanos e incapacidad física. 

Si esta fase no se desarrolla de ma-
nera adecuada, es probable encontrarse 
con cargas en el bienestar emocional. De 

La familia es el 
grupo primario del 
ser humano, es la 
primera noción que 
una persona tiene de 
una sociedad.
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¿Qué es el síndrome de Angelman?

acuerdo con Amadeo Fuentes (2015), 
geriatra del IMSS, “una buena cultura del 
envejecimiento es tener un adulto mayor 
independiente, activo, y con una psique 
normal, sin depresión ni demencia”.

Envejecimiento demográfico
Conforme a las estadísticas, tanto a 
nivel mundial como nacional, hay más 
personas de la tercera edad que jóvenes; 
la tasa de natalidad disminuyó, mientras 
que el promedio de años de vida se 
alargó. El Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), emitió un informe a finales 
del año 2013, donde comunica que en 
México hay 10.5 millones de personas 
mayores de 60 años, lo que representa a 9 
de cada 100 mexicanos. 

La gran mayoría de este sector de la 
población vive en condiciones económicas 
inestables, muchas personas continúan 
trabajando aún después de la edad de 
jubilación. Un documento emitido por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
en 2014, indica lo siguiente: 

“...Existen más de 52 millones de 
pobres, 2 de cada 10 adultos mayores 

pueden solventar sus gastos; los ocho 
restantes viven en situación de pobreza… 
2.7 millones están en situación de pobreza 
moderada y 800 mil viven en pobreza 
extrema”. Esto indica que los individuos 
que se encuentran en esta etapa de la 
adultez representan el índice de desarrollo 
social más bajo del país.

Concientización del problema
Vivir en una sociedad donde se encuentran 
limitados económicamente no es el único 
problema. La importancia del apoyo de 
la familia en un adulto mayor es esencial; 
los ancianos se encuentran en una fase de 
cambios emocionales y físicos, que pro-
duce una serie de demandas de cuidado y 
afecto. Requieren consideración y estima. 

Una de las razones por las cuales se 
presentan numerosos casos de abandono 
de personas de la tercera edad en la fami-
lia es la falta de comprensión de los hijos 
hacia sus padres. “La situación eventual 
de fragilidad física y mental que pueden 
aparecer en las personas mayores ocasiona 
sentimientos de pena, culpa, impotencia y 
agotamiento en los miembros de la fami-
lia” (Martínez, 2003, párrafo 13). 

 Los hijos se empiezan a olvidar de los 
padres, de los abuelos… de aquellos que 
les dieron lo mejor de su vida, tiempo, 
trabajo, para tratar de sacarlos adelante; 
lo que lleva a que sean trasladados a una 
vivienda fuera del núcleo familiar. 

Es por ello que existe un sin fin 
de residencias o asilos dedicados 
al cuidado de los ancianos, donde se 
ofrecen servicios de geriatría, psicología y 
actividades recreacionales.

Lugares donde se le promete a la fami-
lia del abuelo que será atendido de manera 
excelente. Sin embargo, la mayoría de los 
centros cuenta con denuncias de maltrato 
y abuso. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 2015, “las 
tasas de maltrato pueden ser mayores en-
tre los ancianos residentes en institucio-
nes, que en los que están en la comunidad”. 

El abandono y la negligencia son los 
principales causantes de esta problemática, 
al igual que la falta de respeto y empatía.

Para la mayoría de las personas perte-
necientes a la población de adultos mayo-
res, es difícil reconocer cuando sufren un 
abuso o maltrato por parte de familiares o 
de la misma sociedad:

Fotografía documental: Josep Echaburu, de la serie Centro de vida.
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“Uno de los aspectos más complejos y 
que más dificultad comporta es el de la falta 
de una definición universal y consensuada 
de los conceptos de abuso, negligencia, 
trato inadecuado, violencia y otros, ya 
que las diferentes definiciones que existen 
reflejan lo que se considera aceptable 
o no en materia de comportamiento 
interpersonal y comunitario en las 
diferentes sociedades”. 

La ausencia de concientización es pre-
cisamente la gran problemática en cuanto 
al maltrato y discriminación de las perso-
nas. Al momento de tener establecidos los 
componentes que definen al abuso, es sen-
cillo registrar y aceptar que los involucra-
dos son parte del problema, de tal manera 
que se puedan dar a conocer las alternati-
vas que tienen para hacer pública la injus-
ticia que viven.

Posible solución en México
La implementación de derechos para las 
personas de la tercera edad en México es 
muy reciente. Justo en el año 2002, en el 
gobierno del entonces presidente del país, 
Vicente Fox, se dio lugar a la promulgación 
de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, en la cual existen apar-
tados que abordan los derechos de los 
abuelos, tanto sus aplicaciones como se-
guimientos, procesos médicos, atención 
integral y, finalmente, integración social.

Grandes cambios han ocurrido desde 
la promulgación de dicha legislación, se 
han asignado sin fin de programas que han 
logrado la integración y concientización 
de la problemática existente. 

Sin embargo, el país cuenta con pers-
pectivas desiguales sobre el cuidado 
de las personas de la tercera edad 
por parte de sus hijos, sin tomar encon-
sideración las garantías que la ley dicta 
(Parametría, 2014). 

Menos de la mitad de la población con-
sidera que es importante encargarse de sus 
padres cuando envejecen, mientras la ma-
yoría de las instituciones hace caso omiso 
a las leyes y decretos que se promulgan; 
mentalidad y acciones que han propiciado 
a un mayor olvido y segregación de las per-
sonas mayores. 

Sin duda, el problema recae en la so-
ciedad, específicamente en el núcleo fa-
miliar, aquel lugar donde se debe comen-
zar a fomentar una cultura de respeto. 

En México, el día 28 de agosto, se 
conmemora el Día Nacional del Adulto 
Mayor. Fecha en la cual se reconoce la 
importancia de las personas de edad 
avanzada, quienes representan una gran 
figura en la sociedad mexicana.

La comunidad debe dirigir su mentali-
dad y la manera de pensar de las futuras ge-
neraciones hacia dos grandes puntos: una 
educación que sea capaz de modificar las 
actitudes actuales hacia el concepto de ve-
jez, y la percepción que se tiene sobre esta 
etapa, para llegar a la segunda cuestión: in-
fluir en la política pública, específicamen-
te, en la realización de leyes, exigiendo que 
la población anciana sea tomada en cuenta 
en cualquier tipo de decisiones.   

Es evidente la falta de concientización 
y educación respecto al respeto de los 
derechos ajenos en la sociedad actual. 

No obstante, es necesario que estemos 
conscientes de que los abuelos están 
viviendo la última etapa en su vida, una 
fase de incertidumbre y cambios drásticos, 
escucharlos y estar al tanto de sus 
necesidades conlleva a una convivencia 
armónica. Es fundamental fortalecer 
el vínculo familiar,  sin olvidarnos de 
ofrecerles a los adultos mayores asistencia, 
comprensión, cariño, y amor.  

Sobre el fotoreportaje Centro de vida:
Es muy probable que el geriátrico sea el último hogar de una 
persona (…). Muchos de los reportajes que se han realizado 
sobre geriátricos se centran en esta dimensión o, bien, mues-
tran casos de abusos o negligencias hacia los ancianos.
Hay otra realidad mucho más común, aunque quizás menos 
publicitada, que gira en torno a la vida que se crea en los 
geriátricos, a los nuevos amigos y los nuevos romances 
que aparecen, a las partidas de cartas o de dominó, a las 
conversaciones entre ancianos, a los abrazos o lloros entre 
compañeros, a las historias que cada abuelo guarda en su 
memoria, a sus ganas de estar y de compartir.

Carlos López Almunia, Sociólogo.
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Este problema no se crea solo, nosotros somos los creadores 
de este gran problema social.Aguas residuales

Las aguas negras son una de las 
principales causas de infecciones en 

los alimentos que provienen del océano; 
actualmente, se han presentado muchos 
casos de infecciones por la comida, mejor 
conocida como “mariscos”. 

En México se han presentado la mayoría 
de estos casos, ya que las aguas residuales 
carecen de un tratamiento adecuado, 
produciendo un gran problema social, ya 
que son arrojadas al mar tal cual. 

Todo este problema se ha vuelto cada 
vez más grande por falta de atención del 
gobierno, lo cual ha hecho de algunas 
ciudades lugares con escasez de turistas, 
ya que a nadie le gusta comer alimentos 
que contengan contaminantes, ni disfrutar 
paisajes con malos olores de aguas 
residuales. Se han realizado encuestas 
acerca de este problema a personas que 
habitan en las zonas afectadas, donde 
los resultados han sido negativos, ya que 
las personas mencionan que el mal olor 
arruina la estancia en paisajes naturales, 
como es el mar.

¿De dónde provienen las 
aguas residuales?
Las aguas residuales son producidas, 
mayormente, por los seres humanos; 
los mismos que son afectados por este 
problema. Seguramente no nos había 
venido a la mente: ¿De dónde provienen 
las aguas residuales? Existen cinco 
tipos de fuentes de donde proviene este 
tipo de aguas: 

1) Aguas urbanas; 2) Residuo industrial; 3) 
Uso agrícola; 4) Pluviales; 5) Domésticas. 
De aquí es donde  comienza todo. 

Estas aguas siempre terminan juntas, 
para desembocar en el mar, ríos, lagunas, etc. 
La gente que habita cerca de las zonas 
infestadas se encuentra muy molesta, ya 
que ellos no tienen la culpa de tener este 
problema, el cual se podría cambiar con el 
simple hecho de que las plantas tratadoras 
de aguas residuales hicieran su debido 
proceso. Las aguas residuales se producen 
en hogares, fábricas, granjas, mismas 
que se trasladan por medio de tubería a 
plantas tratadoras de agua residual; para 
ser procesadas y que no tengan ningún 
tipo de sustancia dañina que pueda afectar 
a los seres que habitan en el océano. 

Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de las aguas residuales es 
muy importante, para que no contaminen 
el mar donde son alojadas. Este proceso se 
conforma de 7 pasos, los cuales son: 

1) Pretratamiento; 2) Regulación y 
bombeo; 3) Reactor biológico; 4) 
Clarificación; 5) Cloración; 6) Digestor; 
7) Lechos de secado. 

Una vez completado este proceso, 
las plantas tratadoras tienen todo el 
derecho de arrojarlas al mar. Pero, algunas 
plantas tratadoras no generan este tipo 
de tratamientos, lo cual ocasiona la gran 
contaminación que existe en diferentes 
ciudades.

Dónde desalojan las aguas residuales
Las aguas residuales son desalojadas en 
los océanos, donde las plantas tratadoras 
intervienen desinfectando el agua para 
que no haya daño alguno y no afecte a 
ningún ser que viva en este hábitat. Se 
han presentado muchos problemas donde 
este tipo de aguas, ya tratadas, no llegan 

al mar, presentándose el inconveniente de 
inundaciones en poblaciones cercanas a la 
planta tratadora. 

Aun cuando existen plantas tratadoras 
de aguas residuales, las playas tienen 
cierto porcentaje de contaminación, 
presentándose muchas muertes de 
animales que viven en el mar; como focas, 
lobos marinos, ballenas, etc.    

Conclusión
Las aguas residuales han sido un problema 
muy grave, que con el paso del tiempo 
ha ido evolucionando de forma negativa 
para la sociedad que vive cerca de la zona 
afectada. Los habitantes de estas zonas 
han presentado bastantes quejas ante 
las autoridades correspondientes, pero 
no han logrado algo. De igual manera, el 
darse cuenta del problema sirve para que 
la sociedad cree un poco de conciencia 
sobre la contaminación que se produce y 
que nos está afectando.

Debemos tomar en cuenta que la 
contaminación es algo que ha estado 
perjudicando el turismo en las zonas 
costeras, ya que éstas se han empezado 
a caracterizar como ciudades donde los 
restaurantes, cerca de las playas, sirven 
pescados contaminados. 

En ciudades como Tijuana, Baja 
California, se han observado barcos 
pesqueros en las zonas afectadas por 
estas aguas residuales. Con este problema 
muchas personas han sido infectadas con 
virus en su organismo. Y, en algunos casos, 
los médicos han batallado para restablecer 
la salud de los pacientes afectados por 
virus que se encuentran en este tipo de 
aguas. 

Lhdc | MEDIO AMBIENTE

*Trabajo realizado para la materia La investigación y su meto-
dología, de Universidad Xochicalco.

Ilustración: Alfonso Corona Herrera. Universidad Xochicalco, campus Ensenada.

Por Fernando García González*



52 | Lhdc

Lhdc | EN LA COMUNIDAD

Movilidad estudiantil en Universidad Xochicalco

Intercambios nacionales
El 2016 arrancó con nuevos objetivos 
para los estudiantes de Universidad Xo-
chicalco, en especial para algunos de ellos,
quienes se encuentran de intercambio 
en diferentes universidades a nivel 
nacional e internacional, representando a 
nuestras facultades.

Al respecto, la estudiante de la carrera 
en Psicología, campus Tijuana, Janeth Ai-
ram Cisneros García, quien se encuentra 
de intercambio en la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla (UPAEP) mencio-
nó: “Lo que me motivó para irme de inter-
cambio fue que siempre he querido cono-
cer otras culturas y lugares para aprender 
de ellos y enriquecerme, tanto como per-
sona como profesional. 

La expectativa que tengo es conocer 
gente nueva, así como lo que ofrecen otras 
universidades respecto a mi carrera y la 
forma en que se manejan en cuestión de 
sistemas de enseñanza-aprendizaje”.
 

Por su parte, la alumna Karla Irene 
Ortega Rivera, también de la carrera de 
Psicología, en campus Tijuana, eligió para 

su intercambio la Universidad Regiomon-
tana. Ella comentó lo siguiente: “La inten-
ción del intercambio es conocer nuevas 
personas y salir de mi área de confort. Mi 
expectativa es tener nuevos conocimien-
tos y poder empaparme de ellos a través 
de los profesores que esta universidad me 
brinda. Así como conocer personas, para 
cuando termine mi carrera tener un am-
plio campo laboral y colegas en diferentes 
partes de nuestro país”.

Del campus Mexicali, Luisa Fernanda 
López Salinas, estudiante en la Facultad de 
Diseño, quien se encuentra de intercambio 
en la Universidad Simón Bolívar, del 
Distrito Federal, expresó: “Lo que me 
motivó a llevar a cabo el intercambio fue 
mi profesión. 

Es esencial como diseñador viajar y 
aprender todo lo posible de tu propia cul-
tura, porque es la manera en la que llegarás 
a conocerte a ti mismo. Me interesa crecer 
y saber de la variedad de oportunidades 
que el Distrito Federal ofrece, sobre todo 
la ventaja de utilizar la empatía en un en-
torno completamente diferente al que uno 
está acostumbrado”.

El alumno Daniel Alberto Tirado 
Tirado, estudiante en la Facultad de 
Mercadotecnia, campus Ensenada, 
también se transfirió al Distrito Federal, 
pero a la Universidad del Valle de México 
(UVM). Al respecto de su intercambio, 
dijo lo siguiente: “Es una experiencia de 
vida, que sin duda será enriquecedora en 
todos los aspectos”.

Universidad Xochicalco cuenta con 
alrededor de 50 convenios de intercambio 
con universidades del país, los cuales 
están a disposición de los alumnos de 
la universidad; de igual forma, a nivel 
internacional, se cuenta con convenios 
en universidades de España, Costa Rica, 
Chile, Argentina y Colombia.

La coordinadora del programa de Mo-
vilidad Estudiantil, Alexandra Fuentes 
García, mencionó al respecto: “Estamos 
convencidos que las experiencias que ad-
quieren los estudiantes en un intercambio 
serán para toda la vida, por lo tanto los 
apoyamos en todo su proceso”.

Para finalizar con lo siguiente: “Como 
institución educativa nos complace ver 

Imagen: Universidad Xochicalco, campus Tijuana.
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que en cada convocatoria se incrementa 
el número de estudiantes que forman 
parte del programa Movilidad Estudiantil, 
dejando huella a nivel internacional 
y nacional”.

De Tijuana a Costa Rica
La estudiante Edith Marlene Ramírez Ler-
ma, quien cursa el séptimo cuatrimestre de 
la carrera de Comercio Internacional en 
Universidad Xochicalco, campus Tijuana, 
se encuentra de intercambio estudiantil en 
la Universidad Latina de Costa Rica.

Respecto a lo que la motivó para 
participar en el programa de intercambio 
estudiantil, Edith Marlene Ramírez Lerma 
mencionó: “Siempre he creído que el 
estudiar fuera de tu país de nacimiento 
te ayuda a crecer, tanto como persona 
como profesionista. 

Además, que el tener esta experiencia 
te sirve para mejorar cada ámbito de tu 

profesión y llevarla al máximo en tu país”. 
Concluyó diciendo: “He conocido a 
mucha gente, al principio tenía un poco de 
incertidumbre de cómo serían las personas 
en Costa Rica, pero la verdad es que me 
siento muy a gusto, la gente es bastante 
amable y poco a poco me han estado 
enseñando a valorar las cosas. Sobre todo, 
estoy aprendiendo mucho de cada persona 
de este país”.
 
Intercambio en España
El alumno de Universidad Xochicalco, 
campus Tijuana, Víctor Manuel Luna Gó-
mez, estudiante de la carrera de Derecho, 
quien se encuentra de intercambio en la 
Universidad Santiago de Compostela, 
ganó una beca en la Universidad Autóno-
ma de Madrid, en el área de Jornadas de 
Genética Forense en el Proceso Penal.

Victor se mostró muy contento a través 
de la web, al comentarnos qué proyectos 
tiene a futuro: “Me entregarán un diploma 

que tiene un valor de ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos), lo cual sirve para que en un 
futuro pueda realizar una maestría en la 
Universidad Autónoma de Madrid, con 
la posibilidad de que me revaliden las 
materias cursadas”. 

Alexandra Fuentes, coordinadora del 
Programa de Movilidad Estudiantil de 
Universidad Xochicalco, dijo al respecto: 
“El alumno ha mostrado un nivel de exce-
lencia en su intercambio, ha tenido muy 
buenos resultados académicos que lo han 
llevado a ganar dicha beca. 

De igual forma, finalizó un diploma-
do de la carta europea que actualmente 
está cursando en la Universidad Santiago 
de Compostela, y un diplomado sobre un 
módulo de Jean Monnet sobre el derecho 
europeo y los derechos humanos, el cual es 
muy reconocido en Europa”.  

Imagen: Universidad Xochicalco, campus Tijuana.



54 | Lhdc

Lhdc | BREVES

Primer Foro Binacional de Arquitectura

El primer Foro Binacional de Arquitectura, de Universidad 
Xochicalco, se desarrolló dentro del marco de la Semana 
Académica Cultural de Arquitectura y Diseño, en campus 
Mexicali; el cual reunió a profesionales del área de la arquitectura 
sustentable de Estados Unidos y México. 

El foro fue inaugurado por el Presidente del Colegio de 
Arquitectos de Mexicali, Arq. Francisco Toledo Covarrubias, en 
compañía de la Directora de la Facultad de Arquitectura, Arq. 
Eva Angelina Coronado Jaramillo, y la Directora de la escuela de 
Diseño, L.D.G. Marcela Castro Félix. 

Como primer ponente del foro, se tuvo la participación del 
Ing. Arq. Carlos López Rodríguez, Director de Ordenamiento 
Territorial de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado (SIDUE); quien, en sus líneas de investigación 
contempla el estudio del sistema de Cruces Fronterizos de Baja 
California–California.   

Al evento asistieron estudiantes y académicos de Universidad 
Xochicalco. Durante esta primera sesión también participaron 
los investigadores, Dr. Arq. Isaías David Rodríguez Martínez, 

Consultor de Proyectos Estratégicos, así como el Director de 
Proyectos del Grupo Femeq, S.A. de C.V., de Aguascalientes, con 
el tema “La comprensión contemporánea de la ciudad a partir de 
un enfoque Centro-Periferia”.

Por otro lado, el Arq. Juan Carlos Ochoa, Director de la firma 
Ochoa Design Associates, de Palm Desert, Ca., participó con 
el tema “La práctica profesional de la arquitectura en el ámbito 
binacional”. También se contó con la presencia de la Arq. Rebeca 
Dennis, del Programa para el Desarrollo de Vivienda Social, 
en USA, proveniente de El Centro Ca., con el tema “Creando 
vivienda, fortaleciendo comunidades, basada en el modelo de 
participación conjunta”.   

A la par de las conferencias, también se expuso una serie de 
trabajos arquitectónicos interuniversitarios, los cuales estuvieron 
montados del 9 al 12 de febrero. El evento estuvo abierto a 
todo público, esperando contribuir –como siempre– no sólo 
a estudiantes de Universidad Xochicalco, sino al público 
en general. 

Imagen: Universidad Xochicalco, campus Mexicali.
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Semana Académica de Nutrición en 
Universidad Xochicalco

Ensenada
De manera exitosa se desarrolló la 3ra. Semana Académica de 
Nutrición, de Universidad Xochicalco. La cual, se llevó a cabo 
de forma simultánea en los tres campus: Ensenada, Mexicali 
y Tijuana. Donde se presentaron diferentes conferencias, 
talleres, y diversas actividades relacionadas con la prevención de 
enfermedades, así como la correcta nutrición del cuerpo. 

En campus Ensenada, la jornada concluyó con la participación 
del Dr. Julian Satué, médico colombiano, investigador, Ingeniero 
Biomédico, Experto en Diagnóstico y Regulación del Metabolismo 
a Nivel Celular, con su conferencia magistral “Nutrición celular y 
regulación metabólica”. 

“Estoy muy contento de estar en Universidad Xochicalco, 
es gratificante saber que se están preparando más y mejores 
nutriólogos, que puedan atender la demanda de la población. 
El trabajo del nutriólogo va de la mano con la del médico, 
actualmente ya no se puede diagnosticar y tratar a un paciente 
de manera unilateral. Hay que sumar esfuerzos entre ambas 
profesiones para dar mejores servicios y mantener en un nivel 
óptimo la calidad de vida de las personas”, mencionó el Dr. Julián 
Satué a los medios de comunicación presentes. 

Mexicali
Por su parte, la inauguración de la 2da. Semana Académica de 
Nutrición, de campus Mexicali, estuvo a cargo del Coordinador 
de la Escuela de Nutrición del campus, L.N. Juan Carlos 
Hernández Pérez, quién comentó la importancia de abrir espacios 
académicos y culturales en donde se presenten temas de interés, 
no sólo para los que están en su etapa de formación profesional, 
sino para toda la comunidad. 

En esta ocasión, algunas de las conferencias de la Semana 
Académica de Nutrición, de campus Mexicali, fueron: “Abordaje 
del entrenamiento físico en el paciente con obesidad”, por 
la instructora Laura Reyes Arámbula; “Terapia nutricia en 

el paciente crítico con obesidad”, por el nutriólogo Oswaldo 
Quintana; y “Estrategia nacional para la prevención y control 
del sobrepeso, obesidad y diabetes”, por la Dra. Elba Cornejo 
Arminio, entre otras.

Tijuana
Alumnos, docentes, y público en general, participaron en la 3ra. 
edición de la Semana Académica de Nutrición, de Universidad 
Xochicalco, campus Tijuana. La cual duró tres días, donde 
se estuvieron abordando temas como: “Microbiología de los 
Alimentos”, “Obligaciones fiscales del nutriólogo emprendedor”, 
“Probióticos en la Alimentación humana”, entre otras.

El Dr. Marco Cabrera García, Coordinador de la Escuela 
de Nutrición, invitó a los alumnos, interesados en los temas de 
nutrición y salud, así como a toda la comunidad, a hacer uso de 
este tipo de espacios: 

“Es importante destacar que nuestros egresados salen con un 
enfoque clínico en conocimientos, gracias a que contamos con 
un plan de estudios enfocado al área de la salud, que respalda la 
Facultad de Medicina”.

Además recalcó, que Universidad Xochicalco tiene un gran 
interés por ofrecer educación integral, de calidad, a sus estudiantes, 
pero también busca contribuir con la sociedad en la que se 
desarrolla, aportando este tipo de eventos sin costo alguno al público 
en general. 

Imagen: Universidad Xochicalco, campus Ensenada y Mexicali.
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Mtro. Jorge Piñuelas Osuna,
nuevo rector de Universidad Xochicalco
El lunes 08 de febrero, el Lic. Hugo Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva, dio la bienvenida al 
Mtro. Jorge Piñuelas Osuna, nuevo rector de Universidad Xochicalco, campus Ensenada. De quien 
dijo, siempre ha sido un elemento importante en las áreas que ha dirigido, por lo cual está seguro que 
desempeñará el cargo de manera íntegra.  

Por Redacción

Ensenada.- Con la presencia de la Jun-
ta Directiva, autoridades de los tres 

campus, directores de escuelas, facultades, 
personal administrativo, invitados espe-
ciales, así como medios de comunicación, 
se llevó a cabo, en campus Ensenada, la 
ceremonia de nombramiento del nuevo 
rector de Universidad Xochicalco.

El Mtro. Jorge Piñuelas Osuna, quien 
hasta el día de ayer se desempeñó como vi-
cerrector de Universidad Xochicalco, cam-
pus Mexicali, tomó el cargo como nuevo 
rector, en campus Ensenada. Mismo que, 
a partir del lunes 08 de febrero, empezó a 
suplir en funciones al Ing. René Martínez 
Zabatdeny, como rector de la universidad, 
por el periodo 2016-2020. La sede de esta 
ceremonia de nombramiento fue el Audi-
torio de campus Ensenada. 

Dentro de la ceremonia, también se 
nombró al Lic. Alejandro Vizcarra como 
nuevo vicerrector de campus Mexicali, 
quien anteriormente fungió como 
Director de la Facultad de Derecho, en el 
mismo campus.

El Lic. Hugo Gutiérrez, presidente de 
la Junta Directiva, reconoció en su dis-
curso la trayectoria del Ing. Martínez Za-
batdeny. Mencionando que, en los años 
que tuvo de servicio en la institución, se 
caracterizó por desempeñarse con gran 
asertividad y compromiso: “Es un mo-
mento muy importante para la universi-
dad. Quiero recalcar, que todos los argos 
que le fueron encomendados los resolvió 
con profesionalismo, ética y entrega total”. 

También mencionó que, el ahora ex 
rector, Ing. Martínez Zabatdeny, no dejará 

de colaborar para Universidad Xochicalco, 
ya que tomará la dirección de Infraestruc-
tura Física a Nivel Sistema. Por su parte, el 
Ing. Martínez, en su mensaje de despedida, 
se mostró muy emocionado, agradeciendo 
la confianza de la Junta Directiva, de quien 
siempre recibió un gran apoyo para lograr 
los objetivos planteados: 

“Estoy muy contento de haber podido 
trabajar para esta gran institución, con un 
gran equipo, en diferentes áreas y diferen-
tes responsabilidades. Ahora, como ya lo 
mencionó el presidente de la Junta Direc-
tiva, buscaré seguir colaborando con Uni-
versidad Xochicalco, desde otra área, pero 
con el mismo compromiso”.

Ya como nuevo rector, el Mtro. Jorge 
Piñuelas externó su compromiso en seguir 
trabajando bajo la filosofía de valores de 
Universidad Xochicalco, buscando siem-
pre la excelencia para sus estudiantes: 

“Me ha tocado ver y ser parte del creci-
miento de esta institución, que desde hace 
más de cuatro décadas no ha visto otra 
cosa que la excelencia y el crecimiento; sé 
que es un gran reto, pero también sé que 
con el trabajo de cada uno de nosotros, 
en equipo, como comunidad Xochicalco, 
lograremos cada uno de los objetivos tra-
zados. Estoy consciente que para poder 
servirles, es necesario seguir trabajando 
cerca, como hasta la fecha lo ha hecho el 
Ing. Martínez, por eso quiero exhortar a 
que juntos alimentemos el orgullo que 
sentimos por nuestra alma máter”.

El interés de Universidad Xochicalco 
es mantener su compromiso con la co-
munidad, buscando, siempre, la calidad 
y excelencia en directivos, académicos, e 
investigadores. Para así, ser capaz de apor-
tar –en todos los sentidos– al crecimiento 
y adecuado desarrollo, tanto de los estu-
diantes, como su entorno.  

Imagen: Universidad Xochicalco, campus Ensenada.
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Actualmente labora como reportero en el 
periódico Frontera, en la sección en Deportes.

Egresado de la Escuela de Comunicación,    
campus Tijuana.

Lhdc | EL EGRESADO CON HUELLA  Por L. C. C. Gabriela Sánchez García 

Luis Gustavo Suárez Rodríguez
Egresado de la Escuela de Comunicación, campus Tijuana.

“Un comunicólogo multifacético, que disfruta de cada episodio que regala la vida, 
que siente y hace su trabajo por gusto, más allá de la retribución económica”, así se 
describe Luis Gustavo Suárez Rodríguez, en Universidad Xochicalco, campus Tijuana.

Luis, desde temprana edad, sabía que la carrera de la Comunicación cumplía con 
su estilo de vida; su gusto por la fotografía, las nociones empíricas en producción au-
diovisual y multimedia, lo enfocaron hacia una dirección profesional en la que podría 
explotar su creatividad. 

Al respecto comenta: “Tuve la fortuna de haber laborado antes y después de 
egresar, en áreas ligadas directamente con la licenciatura. La primera experiencia en 
un medio de comunicación fue en 2011, en la estación de Radio 1420 AM, donde Juan 
Guizar –maestro de periodismo y reconocido locutor en la ciudad de Tijuana, Baja 
California– me brindó la oportunidad de estar a cargo de la producción de un noti-
ciero radiofónico, así como participar en la sección de deportes del mismo”. 

También ha podido desarrollarse en el campo de la publicidad empresarial, 
especialmente en el área de turismo y el sector salud. Durante sus estudios, las 
materias de Desarrollo de producción audiovisual y Post producción son las que 
más disfruto, pues adquirió habilidades e influyó, definitivamente, en su desarrollo 
profesional. Antes de graduarse, comenzó como fotógrafo en el periódico Frontera, 
de ahí volvió a involucrarse de lleno en la sección de deportes. 

A sus 25 años, el licenciado Luis Gustavo Suárez, tiene la experiencia de ha-
ber recorrido radio, televisión, medios electrónicos, comunicación organizacional, 
y prensa escrita. Pero hay algo que le interesa y le hace falta tomar: la educación. 
Enfatiza que en un futuro, no muy lejano, contará con la experiencia necesaria para 
poder impartir clases correspondientes a las áreas en la que se ha involucrado y 
que, también de alguna manera, retribuir a Universidad Xochicalco todo lo que le ha 
brindado como profesionista. 

“Sería una meta por cumplir, volver, pero en calidad de docente. Universidad 
Xochicalco otorga bases educativas suficientes para ser competitivo en el mundo 
laboral, además su plan educativo incentiva en gran porcentaje para ser un empren-
dedor y buscar innovación en todo momento”, f inalizó.

Luis Gustavo cuenta con Diplomados en Periodismo Ambiental, Locución Radio-
fónica y conocimientos en conducción de televisión. 
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Ilustración: M. D. Thomas Dueñas Espinoza, de Universidad Xochicalco, campus Ensenada.






