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Tu camino a las mejores
instituciones

Precios y paquetes
exclusivos durante

todo el año

Universidades y escuelas
de inglés destacadas

en el mundo

Encuentra
tu programa ideal

Asesoría gratuita
y personalizada

Inscripción al
programa

de estudios

Trámites de visa
y seguro médico

Búsqueda de
alojamiento

Tu proyecto educativo:
con precios y beneficios exclusivos

en las mejores instituciones del mundo

Expertos construyendo proyectos educativos

LAE GUADALAJARA
Dirección: Plaza Universidad, local F5 y F6. Av. Pablo Neruda #4341
Teléfono: (52) (33) 3629 3097 /  (52) (33) 3629 2485
Email: jalisco@lae-edu.com 



octubre-diciembre 2017 magis 3

ITESO 60 sueños de esperanza

60 mundos por leer
        preguntas por formular
             realidades por imaginar

/ITESOCarreras

@ITESO

/ITESOuniversidad

@ITESOuniversidad

ITESO, Universidad  
Jesuita de Guadalajara
Oficina de Admisión
Tels. 3669 3535 / 01 800 714 
9092
admision@iteso.mx

carreras.iteso.mx
iteso.mx
educacionjesuita.mx

Ven al 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
  Sábado 14 de octubre 
  Sábado 11 de noviembre 

Asiste a la sesión informativa de 

BECAS Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 
  Martes 24 de octubre 
  Martes 21 de noviembre

Libres para transformar
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Estimado lector: 

Tienes en tus manos un número especial de magis 
cuyos propósitos principales son tres: en primer 
lugar, compartir contigo nuestra alegría por el he-
cho de que el iteso está cumpliendo 60 años de 

existencia. Nos ha parecido que el mejor modo de tomar 
parte en esta celebración consiste en trabajar en una edición 
que hace hincapié en los temas fundamentales en que se en-
foca la revista, y que son los mismos de nuestra Universi-
dad y los desafíos de nuestra sociedad. Así, hemos dispues-
to 60 historias de redes de apoyo y proyectos representativos 
de nuestros retos como comunidad: derechos humanos, jus-
ticia, combate a la pobreza, migración, desarrollo sustentable 
y cuidado del medio ambiente, consumo responsable, educa-
ción de calidad para todas y todos, acción ciudadana, innova-
ción social, arte y cultura. Estas historias, que tienen lugar en 
México, principalmente, pero también en otras regiones de 
América Latina y del mundo, están vinculadas entre sí por el 
hecho de que representan formas diversas de fortalecer el te-
jido social: son modos extraordinarios en que nos apoyamos 
unos a otros en momentos extraordinarios también. 

En un tiempo en el que la realidad cotidiana nos impacta 
continuamente con grados extremos de violencia, corrup-
ción e impunidad, y cuando parece que la actualidad no-
ticiosa está decidida por un estado constante de alarma y 
temor, de incertidumbre y confusión, las acciones que las 
personas realizan para organizarse, resistir, sortear las crisis 
y salir adelante  —sin dejar de exigir siempre a los gobiernos 
hacer su deber— son pruebas, indudables y valiosísimas, 
de que la esperanza con conocimiento y solidaridad es uno 
de nuestros capitales más importantes. De ahí el segundo 

propósito de este número de magis: reunir un emocionante 
surtido de ejemplos, no sólo para no claudicar, sino sobre 
todo para retomar el trabajo de todos los días con la certeza 
de que siempre habrá quienes están esforzándose para que 
el mundo sea mejor: mujeres y hombres que, en la colabo-
ración activa, solidaria y firme, están restaurando el presente 
por el que atravesamos a fin de que nos conduzca hacia un 
futuro cada vez más promisorio que a todas y a todos nos 
corresponde seguir construyendo. Confiamos, así, en que 
encontrarás inspiradoras estas historias de personas reales 
para apoyar o apoyarse: en ellas hay abundantes muestras 
de dignidad, consuelo, valentía, ingenio y alegría, que son 
algunos de los recursos indispensables que necesitamos para 
continuar adelante.

Y el tercer propósito es que esa inspiración te aliente a 
sumarte a las iniciativas, los proyectos, las organizaciones y 
las redes que te presentamos —o a otras que tú conozcas —. 
Vistas las consecuencias que puede acarrear el individualis-
mo exacerbado —no sólo el aislamiento, sino también el 
recrudecimiento de nuestro egoísmo y el empeoramiento 
de nuestra indefensión—, de lo que se trata, antes que nada, 
es de establecer vínculos, de encontrarnos con quienes es-
tán cerca y pueden compartir caminos. En magis creemos 
que facilitar el surgimiento y la multiplicación de esos  
vínculos es parte importante de nuestra misión.

Gracias, entonces, por tu lectura, y por ser parte en esta 
celebración. 

Humberto Orozco Barba
Director de magis
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E l 31 de julio de este año, al recordar la cons-
titución de iteso, ac, iniciamos la cele-
bración de los primeros 60 años del iteso. 
Esta celebración se prolongará hasta el 21 de 

septiembre de 2018, cuando conmemoraremos el 
60 aniversario del inicio de las clases en licenciatura. 
Es una celebración de la comunidad universitaria: 
están convocados e invitados los alumnos y alum-
nas, el profesorado, el personal, nuestros egresados 
y egresadas, y nuestras amigas y amigos que están 
en las trincheras en las que compartimos los sueños 
de transformación de nuestro país y nuestro mundo.

En este periodo queremos subrayar la esperanza 
que nos da pertenecer a esta comunidad, y por eso 
la frase que orientará nuestros festejos será: “iteso 
60 sueños de esperanza”. 

En el mismo sentido, los objetivos de la celebra-
ción serán: 

Promover la participación de los integrantes de 
la comunidad universitaria y de nuestros ex alum-
nos y ex alumnas en la construcción de una colecti-
vidad que se entusiasme por el futuro, para lo cual 
se organizarán distintas actividades académicas y de 
vinculación centradas en proyectos y reflexiones 
acerca de cómo responder a las necesidades de la 
sociedad.  

Renovar la postura y el compromiso del iteso 
con la sociedad, y así repasaremos nuestra historia; 
y expondremos el sentido de nuestro ser y queha-
cer para proyectar la dirección de nuestras actua-
ciones.  

Celebrar lo que somos y queremos para fomen-
tar la alegría y la esperanza de todos los que forma-
mos parte del iteso y los que tienen vínculos de 
colaboración con él.

Durante este año y medio en que celebraremos 
la existencia del iteso los invito a que, a pesar de 
la avalancha de conflictos y penas que vive el mun-
do actualmente, persista la esperanza que nos trajo 
Jesús.

Reflexionemos acerca de lo que es el estilo ig-
naciano: buscar siempre el mayor y mejor servicio, 
estar en las fronteras donde otros no quieren estar. 
Ser la vanguardia en el pensamiento, estar en las 
encrucijadas de las ideologías. Todo eso sigue sien-

do todavía el objetivo principal de las instituciones 
de educación de la Compañía Jesús, como lo fue en 
sus principios.

Ahora la Compañía nos pide, en el ámbito de 
la educación superior, crear comunidades univer-
sitarias que sepan discernir, y que sepamos trabajar 
en red. Nos ha presentado el reto de estar no sola-
mente atentos a trabajar a escalas local, regional o 
nacional, sino a nivel global: ése es el gran reto que 
tienen hoy las universidades de la Compañía: cons-
tituir una red mundial de universidades.

La Compañía nos ha presentado como desafíos 
mundiales los problemas de la violencia, la des-
igualdad social y la atención a los migrantes y refu-
giados. Regionalmente, las universidades tenemos 
que estar muy atentas también al problema de la 
corrupción y la impunidad, que en México y Amé-
rica Latina son un cáncer. Detrás de todo esto, la 
causa es un sistema socioeconómico político que 
lleva a la desigualdad social que es el caldo de cul-
tivo para que existan el crimen organizado, el nar-
cotráfico, la corrupción, la impunidad. Son proble-
mas mundiales que tenemos que abordar, y por eso 
necesitamos trabajar colaborativamente en red.

Aprovechemos esta celebración de los 60 años 
para darle gracias a Dios por tanto bien recibido, 
como dice San Ignacio: por el bien que le ha dado 
a la comunidad universitaria, al iteso, y por lo 
que le ha dado a la sociedad a través del iteso. 
También hagámonos una pregunta: ¿qué le está pi-
diendo nuestro mundo, nuestra sociedad, al iteso 
como universidad jesuita? Eso tenemos que res-
pondérnoslo a escala institucional, a escala de cada 
departamento, de cada centro, de cada instancia, y 
en el plano personal: ¿qué me pide Dios a mí como 
miembro del iteso, de esta comunidad, en este 60 
aniversario? 

Con una profunda acción de gracias por los bie-
nes recibidos en estos 60 años, reciban un abrazo 
fraternal. 

El Espíritu Vivifica 
dr. josé morales orozco, sj 
rector 

ITESO
60 sueños de esperanza
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“ El iteso sigue siendo una institución con-
gruente con sus ideales por formar jóvenes 
con calidad humana, excelencia académica 
e inspiración ignaciana”, afirma Guillermo 

Martínez Conte, presidente de iteso, ac. Egresado 
de la carrera de Ingeniería Industrial, reconoce que 
el nivel académico de profesores y estudiantes ahora 
es mayor que en sus inicios. “La Universidad es más 
completa en ese sentido, con una mayor orientación 
a la preparación profesional y espiritual que respon-
de en todo momento a las necesidades actuales de 
nuestra sociedad”.

En el contexto de la celebración de los 60 años de 
la Universidad, el presidente de iteso, ac, consi-
dera que es fundamental la contribución del iteso al 
desarrollo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
del estado y de la región occidente del país.

“¿Qué es lo que ha aportado? Lo más importan-
te: universitarios educados con valores. Además, ha 
tenido la capacidad de influir de manera honesta en 
decisiones que consideramos convenientes para el 
desarrollo económico y social del estado”, afirma.

¿Qué retos se plantea el iteso?
Para Guillermo Martínez Conte, uno de los retos 
importantes es continuar con el fortalecimiento del 
nivel académico de los programas educativos: las 
licenciaturas, los posgrados, doctorados y diploma-
dos.

Otro desafío es la internacionalización de los 
alumnos, que puedan irse en intercambio a más 
universidades, tanto del Sistema Universitario Je-
suita (suj) como a instituciones no jesuitas, además 
de incrementar la colaboración con académicos de 
instituciones extranjeras. 

También destaca el reto de conformar un nuevo 
plan maestro para mejorar la infraestructura, a fin de 
brindar mejores y más adecuados espacios de apren-
dizaje. 

Subraya que, gracias al cuidado de los recursos, 
la Universidad tiene finanzas sanas: “Aquí es donde 
se ve reflejada la participación de todos los que for-

mamos parte de la Junta de Gobierno: académicos, 
jesuitas y la asociación civil; todos le dan solidez y 
fortaleza, siempre con una visión de cuidado a largo 
plazo”. 

una colaboración estrecha para la mejora con-
tinua de la universidad 
De acuerdo con Martínez Conte, “el propósito de 
iteso, ac, es colaborar con asesorías y análisis a tra-
vés de los consejos instalados en la Universidad; 
los miembros de la asociación civil podemos guiar 
mejor el rumbo de la Universidad en temas espe-
cíficos”. 

A su vez, explica, el iteso, a través del Rector, 
de sus profesores y de los miembros de la asocia-
ción que participan en diferentes instancias de la so-
ciedad, puede influir en asuntos de interés general, 
como movilidad, seguridad o gobierno abierto.

“El iteso ejerce una notable y positiva influen-
cia por su claro compromiso social; ha colaborado 
en iniciativas organizadas por la sociedad civil, in-
cluidos gobierno o grupos empresariales. Y si te-
nemos la posibilidad de participar, hay que hacerlo 
mediante aportaciones reales que sean de beneficio 
comunitario y no de intereses personales o privados, 
es decir, por un mejor México, porque tenemos que 
trabajar por la mejor educación de los mexicanos”.

uN meNSAJe PArA LA comuNidAd uNiVerSitAriA
Para finalizar con sus reflexiones con motivo los 
primeros seis decenios de la Universidad, el presi-
dente de iteso, ac, comenta: “Como dijo el P. Adol-
fo Nicolás, sj: ‘No formamos a los mejores del 
mundo, sino que formamos a los mejores para el 
mundo’, y estoy totalmente convencido de que el 
iteso está orientado en ese sentido. Se puede decir 
que formamos alumnos con capacidad intelectual y 
calidad humana. Mi mensaje sería que todos debe-
mos seguir luchando por el ideal de alumnos con 
una inspiración ignaciana, de compromiso real con 
la sociedad, con la comunidad, para construir un 
México mejor”.

Educar en el 
compromiso social: 

Guillermo Martínez 
Conte, presidente de 

ITESO, AC
Por judith morán
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60 años de formar 
profesionales con alto sentido 

de responsabilidad social

H acia finales del siglo xviii, Guadalajara ca-
recía prácticamente de instituciones de en-
señanza superior. El 25 de junio de 1767 se 
clausuró, por órdenes del rey Carlos iii, la 

única escuela de enseñanza superior de la ciudad, el 
Colegio de Santo Tomás, dirigido y sostenido por los 
jesuitas. Francisco Xavier Clavigero y otros maestros 
universitarios fueron obligados a abandonar su cole-
gio y su patria por ser jesuitas y por haber impulsado 
a sus alumnos a la aventura de la investigación cien-
tífica y al análisis de la realidad social y política de la 
Nueva España. Pero la huella que dejaron tendría 
frutos dos siglos después.

En Guadalajara, como en muchas otras ciudades 
latinoamericanas, la consolidación de la vida univer-
sitaria implicó un proceso lento y complejo. Des-
pués de muchos acontecimientos históricos, el 31 de 
julio de 1957, día de San Ignacio de Loyola, 111 so-
cios fundadores —entre ellos José Aguilar Figueroa, 
donador de los terrenos donde actualmente está el 
campus— firmaron el acta constitutiva que marcó el 
nacimiento del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, ac. Así se sentaron las 
bases del sueño de un grupo de jesuitas, familias y 
empresarios locales: construir una universidad dife-
rente. Su propuesta fue combinar la formación pro-
fesional de hombres y mujeres, con pleno sentido de 
responsabilidad y justicia social. Se trató del segun-
do proyecto universitario confiado a la Compañía de 
Jesús en el país, luego de la apertura de la Universi-
dad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

Esta propuesta vio sus primeros frutos cuando 
comenzaron las clases de licenciatura el 23 de sep-
tiembre de 1958. Las carreras que se abrieron en ese 
entonces fueron Derecho, Economía, Administra-
ción de Negocios, Contador Público y Auditor, Filo-
sofía, Maestro en Psicología y las ingenierías Quími-
ca, Civil y Electromecánica. La primera generación 
de egresados que tuvo el iteso, en 1963, fue de 47 
jóvenes que pusieron su empeño y su confianza en 
la naciente institución. Hoy en día, el iteso puede 
decir que ha formado a más de 35 mil profesionales 
en las áreas de humanidades, ingenierías y negocios.

A seis décadas de su fundación, la universidad 
se mantiene fiel a las Orientaciones Fundamenta-
les que han dado sentido a su proyecto educativo: 
la inspiración cristiana sustentada en los valores del 
Evangelio; la confianza en la persona humana y su 
autotrascendencia como base de las tareas educati-
vas, así como un compromiso definido con la cons-
trucción de una sociedad más humana y más justa. 
Esa tradición y esas orientaciones han enmarcado el 
quehacer del iteso en diálogo permanente con los 
avances de la ciencia y la tecnología, y en respuesta a 
los desafíos del mundo contemporáneo.

redacción
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D esde su inicio, el iteso ha buscado llevar 
adelante el modelo que la Compañía de 
Jesús aporta desde hace más de 450 años 
al mundo educativo y universitario con su 

filosofía educativa y su inspiración cristiana ignacia-
na, al igual que las otras universidades del Sistema 
Universitario Jesuita (suj). 

Este modelo y esta inspiración deben concretar-
se para hacerse operativos, y de tiempo en tiempo 
se tienen que emprender revisiones más profundas 
para hacer operativo ese carisma que le dio vida. La 
Universidad es responsable de velar por el fomento 
y el desarrollo de esta filosofía y este modelo educa-
tivo, que se expresan en la calidad académica, la for-
mación de profesores, la investigación, la difusión, 
la vinculación y la promoción de la cultura. Es nece-
saria una actitud de diálogo, de análisis, de escucha; 
de un verdadero discernimiento, buscando todos el 
bien mayor de esta Universidad y lo que Dios nos va 
pidiendo en el aquí y ahora y de cara al futuro.

La misión apostólica está en el corazón de la 
Compañía de Jesús y de todas sus obras. Una uni-
versidad no se puede entender por sí misma ni para 

60 años 
del iteso
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Asistente de educAción de lA ProvinciA
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sí misma. Ha de ser buscando contribuir a la justicia, 
la paz y la fraternidad, y esto en medio de un mundo 
cada vez más complicado, que muchas veces se aleja 
de esos valores evangélicos con los que la Compañía 
se quiere comprometer.

Es indispensable que el iteso aporte en la línea 
de esos valores a la ciudad de Guadalajara, a su re-
gión, a Jalisco y al país. La Universidad tiene que sa-
lir a la calle y dejar que la calle entre a ella. Tiene que 
estar en continuo análisis de la situación socioeco-
nómica y tomar acciones pertinentes tanto en lo que 
toca a la docencia, buscando formar integralmente 
a sus alumnos, como en las áreas de investigación y 
vinculación. Y que estos tres polos se vinculen más 
entre sí, tanto en la Universidad misma, como hacia 
el mundo al que quiere servir y aportar nuevos valo-
res y un fuego de esperanza. Esta actitud de discer-
nimiento, consistente y participativa, es más esen-
cial que nunca para esta eficacia apostólica. No sólo 
nuestra Universidad, sino los gobiernos, la misma 
Iglesia y nuestras familias serían distintos si se vivie-
ra más esta actitud de discernimiento, que incluye 
análisis, ejecución, seguimiento y evaluación.

Es cierto que la realidad es razonable, pero sería-
mos ingenuos si pensáramos que la razón sola puede 
abarcarla completamente. Para llegar a la verdad es 
necesario emplear la razón en forma integral, enri-
quecida por la experiencia, la praxis, la imaginación 
y la afectividad. Y digo esto porque una de las tenta-
ciones del mundo académico de nuestras universi-
dades es creer que la razón pura y desde el escritorio 
lo alcanza a comprender todo. 

La misma Congregación General 36 reconoce el 
papel decisivo de quienes colaboran en la vitalidad 
de nuestras obras, como las universitarias, en es-
pecial en aquellas personas inspiradas por la espiri-
tualidad ignaciana. Compromiso del iteso y, muy 
en particular, de los jesuitas que colaboran aquí, es 
hacer más viva y extensa la experiencia de esta espi-
ritualidad. 

Esta actitud de colaboración incluye el trabajo en 
redes, y nos debe llevar a participar más en ellas, con 
otras universidades de la Compañía de Jesús y tam-
bién con otras que no lo son, dentro y fuera de Mé-
xico; con organismos civiles, grupos empresariales, 
ong y los diferentes ámbitos de gobierno. 

La misión, el compromiso y la responsabilidad 
del iteso no son sólo de los jesuitas, sino también 
de todos los laicos que colaboran en una única mi-

sión. Hay que pasar de la actitud de que los laicos 
trabajan para los jesuitas o de que son sólo emplea-
dos de la Universidad, a una actitud de que todos 
somos colaboradores de una única misión que Jesús 
nos ha querido encomendar. Estos cambios no son 
fáciles y no se dan de la noche a la mañana, impli-
can trabajo, requieren imaginación y valentía para 
sacarnos de caminos recorridos y con mucho fru-
to en el pasado; tenemos que responder a ellos de 
manera nueva ante tiempos y circunstancias nuevos, 
tenemos que movernos y salir de nuestros nichos de 
comodidad. Se requieren mucha creatividad y gran 
humildad, así como volver a recomponer y buscar si 
en algún momento nos hemos equivocado. 

El iteso y todas las universidades del suj se han 
de poner de cara al futuro, y en este caminar para los 
próximos años quiero subrayar tres tareas: 

El iteso debe seguir mejorando y enriquecien-
do sus procesos de discernimiento. Poner las bases 
y los medios para ello a fin de hacer estos procesos 
más coherentes, capaces de identificar los desafíos 
que se presentan tanto en la Universidad como a 
escala global y responder a ellos a la luz de nues-
tra fe. Es indispensable que nuestras instituciones y 
nosotros mismos, para experimentar la invitación al 
proyecto de Jesús, nos acerquemos más al mundo 
de los pobres, de los marginados, y dejar que toquen 
nuestro corazón. No se ve igual el mundo desde un 
centro comercial o una colonia o una universidad 
muy nice, que desde un barrio marginado. Quien 
practica la misericordia es quien ve correctamente.

Desde esta perspectiva, hay que darles a las uni-
versidades más amplitud y profundidad a sus pro-
cesos de planificación y revisión. Estas dos tareas 
requieren mayores atención y desarrollo. 

Creo que todo es válido en primer lugar para 
nosotros mismos, a fin de ayudar a nuestros alum-
nos a despertar a la realidad social, en especial a su 
crueldad, pero también a sus promesas y oportuni-
dades. El mundo es un lugar más maravilloso de lo 
que suponemos, está preñado de posibilidades para 
la paz y la comunitariedad; trabajemos y enseñemos 
a nuestros alumnos a trabajar por esto.

Sólo me queda felicitarlos por estos primeros 60 
años del iteso y agradecer profundamente a aque-
llos que tuvieron la intuición y el valor de fundarlo, 
a aquellos “que sin ver creyeron” y a los que hoy 
siguen creyendo en su proyecto y se quieren com-
prometer con él. m.
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D esde sus inicios, el iteso se ha caracterizado por ser una ins-
titución impulsora de alternativas para el desarrollo local y 
regional. 

La Universidad fomenta que los jóvenes colaboren en pro-
yectos de intervención social para sensibilizarlos acerca de la gran des-
igualdad que se vive en México, así como para promover situaciones 
reales de aprendizaje que les generen experiencia en la aplicación de 
los conocimientos propios de su profesión, con un sentido de servicio.

“El compromiso social es uno de los elementos básicos de las Orien-
taciones Fundamentales del iteso. Es la universidad al servicio de la 
sociedad; es el conocimiento, que no es neutral, puesto en el ámbito 
de la sociedad, como un aporte desde la Universidad para transformar 
esa realidad. Y, también, para que esa realidad pueda ser conocida, in-
terpretada, indagada por estudiantes y profesores”, dice Juan Carlos 
Núñez Bustillos, director de Integración Comunitaria de la Universi-
dad Jesuita de Guadalajara. 

“Se trata de traer la realidad hacia la universidad y llevar la Univer-
sidad a la realidad, buscando la transformación por una sociedad más 
justa y más humana, pues ése es uno de los sellos distintivos del iteso. 
No es el conocimiento solamente para formar profesionales, sino for-
mar profesionales libres y competentes, puestos a la búsqueda de esta 
transformación social”, explica el académico. 

Desde las distintas áreas de esta Universidad se llevan a cabo en Mé-
xico más de 200 proyectos, como los de intervención social, migración, 
interculturalidad, trabajo con comunidades, vinculación con organiza-
ciones sociales y grupos indígenas, empleabilidad, reconstrucción del 
tejido social y voluntariados. m.

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son 
un modelo de trabajo para mejorar comunidades 

en los que todos los alumnos participan. Son una for-
ma de incidir en la sociedad con la colaboración de 
profesores, investigadores y estudiantes. 

En estos proyectos, los alumnos aprenden y apli-
can conocimientos y competencias de sus áreas de es-
tudio para proponer soluciones a problemas concre-
tos de comunidades y organizaciones sociales especí-
ficas mediante apoyos y servicios de consultoría, in-
tervención social, investigación, desarrollo comuni-REdES AL SERVICIO

dE LA SOCIEdAd

Con el sello distintivo 
del compromiso social, 
el iteso busca que los 

alumnos se impliquen en 
la transformación de la 

realidad para lograr una 
sociedad más justa

COnOCIMIEnTO pARA 
TRAnSfORMAR y 

TRAnSfORMARnOS

Por laura rodríguez

ViNcuLAcióN SociAL
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tario y tecnológico e innovación de productos, procesos 
o servicios.

Los pap se orientan a formar a los alumnos para la 
vida, en el ejercicio de una profesión socialmente per-
tinente. Este enfoque implica un aprendizaje centrado 
en los estudiantes y cuyo proceso, conforme al proyec-
to educativo del iteso, debe ser significativo, situado, re-
flexivo, colaborativo y transferible; con alto nivel intelec-
tual, afectivo y social.

“Estos proyectos tienen un impacto real en las co-
munidades, pero también está el impacto que tienen en 
los alumnos, porque ayudan a empatar sus conocimien-
tos con su sentido de solidaridad. Es una manera de unir  
vinculación, servicio, práctica profesional y conocimien-
to, por el bien de los demás”, expresó José Morales Oroz-
co, sj, Rector del iteso, en el marco de la celebración de 
los diez años de este modelo de trabajo colaborativo.

Cada semestre participan alrededor de mil alumnos 
en la elaboración de propuestas para atender las necesi-
dades de esos sectores; en verano, un promedio de 800 

Áreas de vinculación social
Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) se desa-
rrollan en las siguientes líneas estratégicas:

::Sustentabilidad del hábitat.

::Desarrollo con inclusión.

::Desarrollo empresarial, economía social y emprendi-
miento.

::Desarrollo tecnológico y generación de riqueza sus-
tentable.

::Gestión de las políticas públicas y del derecho.

::Modelos y políticas de comunicación y de cultura.

estudiantes. Actualmente, la Universidad atiende a 
cerca de 270 organizaciones, empresas y dependen-
cias de gobierno mediante este esquema de colabo-
ración. 

enrique gonzález
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D esde hace 25 años, el iteso mantiene una 
relación colaborativa con pueblos indíge-
nas. Por medio de convenios impulsa ini-
ciativas que involucran a organizaciones 

y representantes de las comunidades wixaritari en 
Jalisco, Nayarit y Durango; na’ayeri en Nayarit, 
tarahumara en Chihuahua, tseltales en Chiapas y 
ayuuk en Oaxaca. 

“Desde un esfuerzo interdepartamental y con 
participación de alumnos, se ha colaborado en di-
versos proyectos educativos alternativos que las co-
munidades impulsan atendiendo a su contexto y su 
proyecto futuro hacia un buen vivir en los estados de 
Jalisco, Nayarit, Durango, Chihuahua y Oaxaca. En 
este sentido, el iteso colabora desde hace diez años 
en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk (isia); 
se han coproducido diversos materiales educativos 
y de contenido cultural que abonan a la protección 
y la difusión de la cultura, reforzando con ello el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas 
que conforman la Red de Centros Educativos In-
terculturales Wixárika y Na’ayeri (Red ceiwyna)”, 

25 AñOS dE VInCuLACIón COn 
COMunIdAdES IndíGEnAS

explica Heliodoro Ochoa, coordinador del Programa 
de Educación Indígena Intercultural. 

La Universidad ha apoyado con asesorías técnicas 
y peritajes en la defensa de territorios indígenas y 
lugares sagrados que son amenazados por la tala ile-
gal de árboles; proyectos externos de infraestructura, 
como la minería, el turismo y proyectos carreteros, 
así como en el posicionamiento de asuntos estratégi-
cos y de coyuntura respecto de diferentes iniciativas. 

En enero de 2017 se inició un programa especial 
de becas iteso para estudiantes wixaritari con el 
propósito de formar liderazgos a través de proyectos 
universitarios para que ellos encabecen la futura re-
lación con sus comunidades de origen.

Entre los proyectos educativos en los que colabo-
ra el iteso están el Centro Educativo Intercultural 
Tatuutsi Maxakwaxí, el Bachillerato Intercultural 
Bilingüe Tatei Yurienaka ‘Iyarieya, el Bachillerato 
Comunitario Tamaatsi Parítsika, el Bachillerato Co-
munitario ‘Takutsi Niukieya y el Bachillerato Inter-
cultural Muxatena.

laura rodríguez
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Con el Programa de Asuntos Migratorios (Prami), el ite-
so colabora en la atención de las necesidades de los 

migrantes y sus familias. 
Entre las labores que realiza están el trabajo con fa-

miliares de migrantes en cuestiones de salud emocional; 
la elaboración de diagnósticos e investigaciones; la co-
laboración con redes a través de investigación conjunta, 
divulgación, campañas y políticas públicas, así como la 
prestación de apoyo a casas de migrantes por medio de la 
participación de estudiantes. 

El programa de migración del iteso trabaja actualmen-
te en investigaciones acerca de la migración en tránsito 
por la ruta de Occidente y la población que está en las 
vías del tren en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En cuanto a proyectos, en Zapotlanejo colabora con 
mujeres familiares de migrantes en un proceso de forma-

ción como gestoras de migración y familia. También tra-
baja con una red de investigadores en el ámbito local en 
el asunto de migración de retorno. Es parte del trabajo 
con migrantes que lleva adelante la Compañía de Jesús en 
todos los continentes.

“Hacemos investigación y vinculación social para 
atender los problemas y necesidades de la población ja-
lisciense en procesos de migración internacional, a través 
de la prestación de diversos servicios, asesorías y proce-
sos formativos en comunidades trasnacionales en Jalis-
co, que busquen potenciar sus efectos positivos y favore-
cer una dinámica activa de desarrollo comunitario tras-
nacional”, explica Sofía de la Peña, coordinadora del pro-
grama.

redacción

SOLIdARIdAd COn MIGRAnTES y SuS fAMILIAS
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P ara hacer frente a sus desafíos, el tiempo en 
que vivimos nos exige modos cada vez más 
fructíferos de relacionarnos: que nuestros 
vínculos se traduzcan en acciones con las 

que hagamos frente a la injusticia, a la pobreza, a los 
prejuicios, a la depredación del ambiente, al consu-
mismo desaforado y, en fin, a todas las consecuen-
cias que traen consigo el egoísmo y la ausencia de 
solidaridad. 

Las historias que te presentamos a continuación 
tienen en común el hecho de que las protagonizan 
mujeres y hombres cuyo trabajo consiste, precisa-
mente, en buscar los mejores modos de vincularnos: 
como ciudadanos, como organizaciones, como co-
lectivos, como redes. Y el sentido de ese trabajo no 
es otro que el fortalecimiento del tejido social, ese 
que habitamos y que constituye nuestra vida. 

 

60 formas 
de fortalecer 

el tejido social

josé israel carranza, 
editor de magis
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JunTOS pOR
 LA SOLIdARIdAd

 y LA JuSTICIA

La Red de Apoyo al 
Migrante conjuga diversos 

esfuerzos colectivos en 
favor de quienes caminan 

en busca de una vida mejor

E n Guadalajara, el fenómeno de la migración 
es tan amplio y complejo que enfrentarlo a 
solas sería imposible.

Con esto en mente, en 2014, varios or-
ganismos y personas que ya trabajaban con mi-
grantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
participaron en un taller sobre el tema, promovido 
por la Universidad Iberoamericana Puebla, en co-
laboración con el iteso. El objetivo era hacer un 
diagnóstico y ver cómo prestar asistencia de manera 
más integral y organizada a los involucrados en este 
fenómeno.

De este primer encuentro nació la Red de Apoyo 
al Migrante, que está integrada por fm4 Paso Libre, 
El Refugio Casa del Migrante, Albergue San Juan 
Grande, las Misioneras Combonianas, la Casa Scala-
brini y el Centro Universitario Ignaciano del iteso.

El Albergue San Juan Grande es una obra de los 
Hermanos de San Juan de Dios, y fue fundado en 
1997. Las Misioneras Combonianas son una con-
gregación religiosa católica femenina fundada por 
Daniel Comboni en 1872, en Montorio Veronese 
(Verona), con el fin de evangelizar en tierras africa-
nas. La Casa Scalabrini es parte de una red creada en 
1999 por iniciativa de los Misioneros de San Carlos, 
mientras que el Centro Universitario Ignaciano del 
iteso impulsa procesos de formación y acompaña-
miento para la comunidad universitaria por medio 
de diversas experiencias desde la espiritualidad ig-
naciana.

Hasta el momento, el principal alcance de este 
grupo de asociaciones, explica el padre José Juan 

Cervantes, de la Casa Scalabrini y miembro de la red 
desde su inicio, ha sido agrupar a las organizaciones 
civiles que trabajan con migrantes, permitir que se 
conozcan y tener un espacio para difundir sus acti-
vidades.

La idea, dice, es seguir haciendo actividades para 
dar a conocer el trabajo conjunto de la red de forma 
paulatina. De esta manera se podrá generar una ac-
titud de solidaridad y justicia respecto a las personas 
migrantes y a los refugiados.
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Si te interesa apoyar, la manera más adecuada es 
acercarse directamente a alguno de sus integrantes. 
Y hace falta, pues aún hay mucho desconocimiento 
de la problemática, hay muchas generalizaciones y 
muchos prejuicios respecto a los migrantes, indica 
el sacerdote. Y el trabajo consiste, en buena medi-
da, en ayudar a que nos demos cuenta de que so-
mos hermanos y que el lugar donde nacimos es un 
mero accidente.

gabriel orihuela

red de Apoyo al 
migrante
::Casa Scalabrini 
en Guadalajara: 
migrante.com.mx/
guadalajara
::Albergue San  
Juan Grande en 
Guadalajara:  
bit.ly/ASJG_GDL
::Centro Universita-
rio Ignaciano:  
cui.iteso.mx

MiGrAnteS CruZAn el PAíS rumbo a  
Estados unidos a bordo de La Bestia.
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quE LOS ALIMEnTOS 
LLEGuEn A quIEn

TIEnE hAMBRE

SOLIdARIdAd pARA 
SEGuIR InfORMAndO

red de Periodistas 
de ciudad Juárez

::reddeperiodistas-
dejuarez.org

::facebook.com/
redperiodistas.

dejuarez

Jalisco Sin Hambre
::“Jalisco Sin Ham-
bre apoyará a los 
más desfavoreci-
dos”: bit.ly/J_S_H

En Jalisco hay casi un millón 300 mil personas con 
hambre, como reconocen las propias autoridades fe-

derales. Por su parte, el trabajo conjunto de los 13 ban-
cos de alimentos que operan en el estado puede aten-
der a sólo alrededor de 100 mil.

La situación se agrava con el desperdicio de comida: 
de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, en México, más de 
37 por ciento de lo que se produce se pierde en el proce-
so o se despilfarra. En contraste, se recupera apenas en-
tre 3 y 7 por ciento de los alimentos que se desperdician.

Por ello, este año se lanzó el programa Jalisco Sin 
Hambre, un proyecto de investigación y desarrollo tec-
nológico que coordina el iteso y en el que participan el 
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Di-
seño del Estado de Jalisco, el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) y el Tec de Monterrey.

El proyecto recibe financiamiento por 20 millones de 
pesos del Conacyt y del gobierno del estado a través de 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, así co-
mo de la de Desarrollo e Integración Social.

Uno de los productos de este programa es la creación 
de una plataforma informática que sea una suerte de 
“Uber de los bancos de alimentos”, es decir, que cuan-
do algún comerciante note que tiene alimentos que no 
logrará vender, avise por este medio y permita que los 
bancos puedan decidir quién acudirá por ellos y cómo 
se va a repartir esa donación. El programa piloto incluye 
tres bancos de alimentos, ubicados en Guadalajara, Za-
potlanejo y Tepatitlán.

Son periodistas en activo. Trabajan entre la nota dia-
ria, las investigaciones y las coberturas que surgen en 

el último minuto. Son periodistas que creen que para 
mejorar su ciudad es necesario que los periodistas se 
profesionalicen. 

Cuando el ejército entró a las calles de Ciudad Juárez, 
las violaciones a los derechos humanos se incrementa-
ron. Los homicidios, las desapariciones y masacres fue-
ron noticia internacional. En medio de eso surgió, en 
2011, la Red de Periodistas de Ciudad Juárez. 

Luz del Carmen Sosa es una de las fundadoras de este 
colectivo. Ella comparte que la red fue creada “primero 
como un espacio de solidaridad y un lugar para el inter-
cambio de las ideas entre periodistas. Esto nos ayudó a 
enfrentar miedos, a caminar juntos. A fortalecernos pa-
ra no claudicar ante una sociedad que, más que nunca, 
requería, y requiere, estar bien informada”.

Para apostarle a la profesionalización del gremio or-
ganizan conferencias y talleres. Desde la red han expre-
sado su solidaridad con periodistas amenazados y han 
exigido justicia por los asesinatos de periodistas, como 
el de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach 
Velducea. 

Los periodistas de Ciudad Juárez saben lo que es tra-
bajar en un contexto adverso. Ahora continúan su labor 

en medio de la hostilidad del gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, intolerante a los cuestionamientos de la 
prensa. La Red de Periodistas de Ciudad Juárez tiene cla-
ro que aún hay mucho por hacer.

Priscila hernández flores

MileS de niñOS de zonas marginadas de la ZMG viven  
pobreza alimentaria.

fOtOGrAfíAS de PeriOdiStAS ASeSinAdOS en 2017, usadas durante 
una protesta.
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LA unIVERSIdAd 
SIn unIVERSIdAd

pOR LA MIRAdA 
fEMInISTA y pOR EL 

ESpACIO púBLICO

cuerpos Parlantes
::cuerpospespacios.

wordpress.com
::facebook.com/
espacio.Cuerpos.

parlantes

:: González Ortega 
531, Centro Históri-

co, Guadalajara 

unitierra
::unitierraoax.org
::facebook.com/
unitierraoaxaca    
::“Reaprendiendo 
la esperanza: la 
historia de Unitie-
rra”: bit.ly/Unitierra
::“Es importan-
te recuperar la 
esperanza como 
una fuerza social”. 
Entrevista con 
Gustavo Esteva: bit.
ly/Esteva_Magis

El aprendizaje es un aspecto de la vida cotidiana que 
puede cultivarse; el estudio, un ejercicio autónomo 

y gozoso, de gente libre. Esas premisas fueron las semi-
llas de la Universidad de la Tierra en Oaxaca (Unitierra).

No es una universidad como las otras; de hecho, la 
llaman así para reírse del sistema oficial y para reivin-
dicar una vieja tradición de las primeras universidades: 
la de que un grupo de amigos aprendan y estudien jun-
tos, alrededor de una mesa, no para obtener un diplo-
ma o avanzar en la pirámide educativa, sino por el mero 
placer de hacerlo, por la pasión que un tema les inspira.

“Por eso creamos nuestra universidad. Están con no-
sotros jóvenes sin diplomas; algunos nunca asistieron a 
la escuela. Podrán aprender las habilidades de un ofi-
cio o un campo de estudio como aprendices de alguien 
que las está ejerciendo —una partera, un abogado agra-
rio, un geógrafo, una agricultora urbana, un constructor 
con adobe…”, se lee en su página web.

Sin títulos ni jerarquías, la Unitierra ha compartido 
su experiencia con otras personas y organizaciones para 
la creación autónoma de empeños semejantes, como la 
Universidad de la Tierra en Chiapas, la Universidad de la 
Tierra en Puebla, la Universidad de la Tierra en California 
y la Universidad de la Tierra en San Pablo Huitzo, Oaxaca.

gabriel orihuela

“¡Justicia para Lesvy, justicia para todas!”: fue el re-
clamo de diferentes colectivos que, desde Guadala-

jara, protestaron al cumplirse tres meses del asesina-
to de Lesvy Berlín Osorio en la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

A esa protesta se sumó el colectivo Cuerpos Parlantes, 
que se define a sí mismo como un espacio feminista y de 
investigación urbana. “Un espacio de aprendizaje colec-
tivo sobre las herramientas para la organización social”, 
explica su fundadora, Lirba Cano.

Sesiones sonoras con artistas locales que comparten 
sus creaciones, encuentros para analizar y debatir lectu-

ras, presentaciones de libros, talleres de cine feminista 
o charlas acerca de la eyaculación femenina, son algu-
nas de las actividades que desarrollan en este colectivo. 

En 2011, Cuerpos Parlantes creó Caracol Urbano, un 
proyecto de investigación audiovisual para abordar con-
flictos relacionados con el espacio público desde una 
mirada feminista y horizontal. Entre sus trabajos está el 
documental El hombre camión, que describe la proble-
mática del transporte público.

Cuerpos Parlantes impulsó las primeras Jornadas del 
Centro Histórico de Guadalajara. “También se organiza 
con otras personas, colectivos y agrupaciones vecinales 
contra el despojo en el Centro Histórico de Guadalajara, 
amenazado por proyectos urbanísticos neoliberales, co-
mo Ciudad Creativa Digital”, detalla Lirba. 

Priscila hernández flores

tAller de COnStruCCión de estufas ecológicas en la unitierra,  
en Oaxaca.
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JunTAS y fuERTES 
pARA SEGuIR VIVAS

Las mujeres se organizan para 
combatir y prevenir las diferentes 
formas de violencia que enfrentan

E s el juzgado décimo de lo penal. Una familia 
espera justicia mientras que los agresores ba-
jan la cabeza cuando escuchan los argumen-
tos de la abogada que los representa.

Es el 15 de marzo de 2016, día de la última au-
diencia del feminicidio de Imelda Virgen, asesina-
da en 2012 por órdenes de su esposo. Dos historias 
coinciden en la misma sala: la de Sofía Virgen, her-
mana de Imelda, y la de la abogada Alejandra Carta-
gena, hija de Leticia Galarza Campos, desaparecida 
durante la Guerra Sucia en México.

Sofía nunca ha dejado de exigir justicia por el cri-
men contra su hermana, una profesora de la Uni-
versidad de Guadalajara. Su caso es considerado por 
organizaciones civiles como el primer feminicidio 
ocurrido en Jalisco después de la tipificación de este 
delito. Alejandra ha acompañado a las familia de las 
víctimas de feminicidios en Jalisco como abogada y 
representante del Comité de América Latina y el Ca-
ribe para la defensa de los derechos de las mujeres 
(Cladem).

Ambas han coincidido, no sólo en el juzgado. 
Juntas han exigido justicia por medio del colecti-
vo Queremos Seguir Vivas, que surgió como una 
iniciativa de las integrantes del círculo de estudios 
feministas de Cladem para protestar contra el incre-
mento de feminicidios.

Alejandra Cartagena aún recuerda cómo 2010 fue 
detonador para el surgimiento del colectivo. En ese 
año asesinaron a Marisela Escobedo Ortiz, madre de 

Rubí, una joven asesinada en Ciudad Juárez. Tam-
bién asesinaron a Susana Chávez, quien creó el lema 
“Ni una muerte más”.

“Porque nos faltan sus risas, nos duele su ausen-
cia, nos indigna su muerte…”: con este mensaje, di-
ferentes colectivos de mujeres protestaron. El colec-
tivo Queremos Seguir Vivas se sumó al grito de “Ni 
una menos”, un movimiento que surgió en 2015 en 
Argentina después del asesinato de Daiana García. 
La indignación desdibujó las fronteras.

“Tenemos diferentes formas de vivir y de sentir 
la violencia, siempre con el objetivo de que tenemos 
que prevenirla, tenemos que ser sororarias, tenemos 
que estar juntas. Juntas somos más fuertes; es como 
hemos hecho esta alianza para visibilizar la violencia 
y poder ayudar a otras mujeres”, explica Alejandra 
Cartagena.

Queremos Seguir Vivas protesta, en especial, cada 
8 de marzo, Día de la Mujer, o el 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer. Es un contingente diverso, pero 
unido, integrado por la Agenda Feminista Jalisco, el 
Centro de Apoyo al Movimiento Popular de Occi-
dente (campo), el Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mu-
jeres (Cladem), el Instituto Mexicano de Desarrollo 
Comunitario (Imdec), Lesbianas en Patlatonalli y la 
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de 
México (Ddeser Jalisco).

Priscila hernández flores

Queremos Seguir 
Vivas
::Agenda Feminista 
Jalisco: bit.ly/
Agenda_Feminista
::Cladem:
bit.ly/Cladem
::Ddeser:
bit.ly/Ddeser
::Imdec:
bit.ly/Imdec_face
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MuJERES quE
AGITAn LAS CALLES

pERMACuLTuRA pARA 
unA SOCIEdAd MEJOR

es Fácil Ser Verde
::esfacilserverde.
com
::facebook.com/
EsfacilserVerde

mujeres creando
::mujerescreando.
org

Mujeres empoderadas. Hace más de 15 años, en La 
Paz, Bolivia, nació este colectivo comunitario de 

mujeres para llamar la atención acerca de su situación 
y su rol social en su país y en América Latina, así como 
para luchar por diferentes causas: desde los derechos de 
las trabajadoras sexuales, hasta el matrimonio iguali-
tario. Entre sus primeras acciones estuvieron el arte ca-
llejero, las pintas y los graffitis que, con delicada fuen-
te, gritan todavía: “¡Mujer! No me gusta cuando callas”, 
“Para ella la culpa, para él la disculpa”, “Nosotras pa-
rimos, nosotras decidimos”, “No se puede descolonizar 
sin despatriarcalizar”. 

Hoy, quienes se denominan a sí mismas como “agi-
tadoras callejeras”, comandadas por la artista María Ga-
lindo, cuentan con refugios para mujeres maltratadas, 
difusión por radio, publicaciones feministas, escuelas 
de defensa personal, guarderías, restaurantes, despa-
chos contables y videotecas y consultorios legales, mé-
dicos y psicológicos. 

Sus pintas han sido exhibidas en las bienales de Ve-
necia y de São Paulo, así como en Dokumenta, en la ciu-
dad de Kassel, entre otros espacios y festivales reconoci-
dos mundialmente; pese a esto, su último trabajo para 
el Centro Cultural Metropolitano de Quito en agosto de 
este año, El milagroso altar blasfemo, fue censurado.

dolores garnica

El trabajo que realiza Es Fácil Ser Verde consiste en 
crear un movimiento de personas que se preocupan 

por el ambiente, que incluye talleres y proyectos espe-
cializados en torno a la permacultura, sistema de prin-
cipios de diseño agrícola, social, económico y político.

La organización, con 12 años de trabajo en cultura 
ecológica y comercio justo, toma como base el cuidado 
de la Tierra, la repartición justa y el cuidado de la gente, 
principios éticos de la permacultura. Al frente de ella es-
tán Jeinny Solís, César Salinas y Jesús Sánchez.

Tiene su base en Jilotepec, Estado de México, y ac-
tualmente sus integrantes desarrollan un Centro de Ca-
pacitación en Ecotecnia, Agricultura Orgánica y Perma-
cultura, además de un proyecto para construir baños 
secos (con los que se ahorra 50 por ciento del consu-
mo de agua en el hogar), así como una red de distri-
bución, por medio de una app, de productos orgánicos, 
una de cuyas características principales será que ten-
drán bajo costo. 

Perla blas
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LAS COMunIdAdES pOR 
EnCIMA dEL CApITAL 

Grupo Yansa
::yansa.org

::facebook.com/
yansagroup

Wikipolítica
::wikipolitica.mx 
::contacto@wikijal.
mx 
::facebook.com/
WikipoliticaJalisco
::@Wikipolitica-
Jalisco

Si Enrique Peña Nieto tuvo una dificultad que lo hizo 
dudar de que llegaría a la Presidencia de la Repúbli-

ca en 2012, ésa se llamó #YoSoy132: el grupo de jóvenes 
de la Universidad Iberoamericana que se sintieron agra-
viados por el entonces candidato tricolor, y que se con-
virtió en un movimiento social que fue aumentando en 
cantidad de personas y de manifestaciones durante el 
proceso electoral. 

Una vez que se convalidó el triunfo del priista, un 
sector de esa juventud impulsó y utilizó mecanismos de 
participación ciudadana al margen de los partidos para 
incidir y “ocupar” la política en las instituciones. 

Tal fue el caso de Wikipolítica, una organización que 
nació de manera conjunta en la Ciudad de México y en 
Jalisco, como dos de sus principales nodos. Álvaro Quin-
tero, uno de sus asambleístas, cuenta que a principios 
de 2013 la organización fue tomando forma, pero en un 
proceso distinto a los de las organizaciones políticas 
hasta entonces conocidas. 

Tomar decisiones en asamblea, de manera horizon-
tal y sin cacicazgos, tiene la ventaja de que esas deci-
siones sean legítimas para quienes participan en ellas; 
pero llegar a concensos puede tomar más tiempo de lo 
planeado. 

Cinco años después, Wikipolítica tiene presencia en 
nueve estados de la República. Está conformado por 51 
personas que pertenecen a la asamblea de Jalisco, tie-
nen más de 300 simpatizantes que participan en sus ac-
tividades rutinarias y una de las caras más visibles de 
este movimiento es Pedro Kumamoto, el primer diputa-
do independiente de Jalisco. 

omar garcía

Desde Chile, Sergio Oceransky, director de Grupo Yan-
sa, cuenta que entre 2009 y 2012 participó en múlti-

ples reuniones con la asamblea comunitaria de Ixtepec, 
Oaxaca, para proyectar un parque eólico singular. 

El objetivo era generar un emprendimiento de ener-
gía limpia para los pueblos del Istmo de Tehuantepec. 
“Trabajamos las energías renovables conforme un mode-
lo comunitario, no sólo de control de las tierras. Lo que 
nos interesa es que las comunidades se conviertan en 
las dueñas de los activos y que la generación de recur-
sos energéticos reditúe en un ingreso que sea invertido 
en los planes de vida decididos para la comunidad, siem-
pre y cuando sean enfocados en fines socioambientales”. 

El proyecto fue detenido debido a los intereses de 
las trasnacionales. “En México no nos ha ido muy bien, 
porque no existe legislación que permita a las comuni-
dades indígenas que se apropien y generen proyectos 
comunitarios que sean en beneficio de ellas mismas”. 

Se contemplaba crear un parque eólico de 192 mega- 
vatios y se buscaba que fuera financiado por inver-
sionistas aprobados por la propia comunidad, porque 
la intención “es que las grandes trasnacionales no se 
adueñen ni despojen de sus tierras a las comunidades”. 

Además de este proyecto social, Grupo Yansa organizó 
varios foros donde las mujeres pudieran tener procesos 
de empoderamiento frente a las comunidades con con-

LA pOLíTICA En MAnOS 
dE TOdAS y TOdOS

ductas machistas enraizadas. Y otro foro donde los jóve-
nes pudieran vincular su trabajo comunitario con otras 
formas de generar más proyectos de esta índole. 

omar garcía

eSCenAS de unA ASAMbleA nacional de Wikipolítica.

w
ik

iP
ol

it
ic

a.
m

x 

ar
ch

iv
o



28 magis octubre-diciembre 2017 

ORGAnIZAdOS pARA 
InfORMAR MEJOR

La Red de Periodistas de a Pie trabaja 
por hacer el mejor periodismo para quienes 

más necesitan dar con la verdad

red de Periodistas 
de a Pie

::periodistasdeapie.
org.mx

::facebook.com/
PeriodistasDeAPie

Pie de Página
::piedepagina.mx

::En Facebook:  
bit.ly/Pie_Pagina

T odos son buscadores. Son padres, hermanos y madres que tie-
nen un familiar desaparecido y, ante la ineficiencia de las au-
toridades, son ellos los que buscan entre los matorrales, en los 
cerros y en cualquier lugar donde alguna información sugiera  

que ahí podrían encontrarlos. Las historias de Mario, Silvia, Alma 
Rosa y Graciela tienen en común que las autoridades no les han in-
formado sobre el paradero de sus familiares. Ellos se enfrentan a “un 
trato de indolencia”, como lo documentó Amnistía Internacional en 
su informe sobre desapariciones en México 

Desde el periodismo, la Red de Periodistas de a Pie documentó 
sus historias y, a través del portal Pie de Página, dio a conocer que hay 
“Buscadores en un país de desaparecidos”. Éste es uno de los trabajos 
que la red ha investigado, como lo hizo también al indagar sobre la 
masacre de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. 

En 2007 surgió esta red, fundada por la periodista Marcela Turati 
y a la que se fueron sumando periodistas de diferentes estados del 
país. “La apuesta que nosotros hicimos y que seguimos haciendo es 
mejorar la calidad del periodismo y fortalecer el periodismo en los 
estados”, comparte Daniela Pastrana, quien forma parte de la red. 

Sus integrantes trabajan impulsando a colectivos y organizaciones de 
periodistas en los estados, con especial interés en su seguridad digital, 
un área de trabajo coordinada por Jade Ramírez, también integrante. 

Periodistas de a Pie ha contribuido a la capacitación de periodistas 
y también a la generación de información con sentido social, como lo 
hace por medio de su publicación En el camino. Migración más allá de las 
vías, dirigida a las personas migrantes. La red ha recibido importantes 
premios y reconocimientos a escalas nacional e internacional. Daniela 
Pastrana insiste en que se trata de un esfuerzo colectivo: “No es que la 
red lo haya hecho sola, lo han hecho los periodistas que integramos la 
red, que ha sido una discusión de hace diez años”, resalta, y añade que 
con estas herramientas se busca “defender la opción de vida de hacer 
periodismo” en un contexto de violencia como el de México 

Este colectivo continúa con la organización de talleres, seminarios 
y foros para capacitar a periodistas, así como con la publicación de 
trabajos en el portal Pie de Página y en Rompevientos, programa de tele-
visión a través de internet. 

Priscila hernández flores
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iMAGen tOMAdA durAnte el III Taller nacional de defensa de los derechos humanos desde la Comunicación, impartido en el Centro prodh.
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dEL huERTO AL 
COnSuMIdOR, 
SIn ESCALAS

LA CIudAd ES dE LOS 
CIudAdAnOS

COnTRA EL ESTIGMA

¡tómala!
::tomala.mx

::facebook.com/
TomaLaCiudad
::@tomalaMX

edén orgánico
::facebook.com/
edenorganico.
guadalajara
::eden_organico@
yahoo.com.mx 
::Cecati 56, avenida 
Atemajac 1270, 
Zapopan, Jal.

Guadalajara  
clubhouse

::Documental Lejos 
del sentido: face-

book.com/Lejosdel-
sentido/

::Guadalajara 
Clubhouse: bit.ly/

GDL_Clubhouse

Edén Orgánico es un colectivo conformado por muje-
res que apostaron a la creación de un invernadero; el 

objetivo inicial fue el ahorro de dinero por la compra de 
alimentos y la venta del excedente para obtener ingre-
sos; ahora son un referente en capacitación para la agri-
cultura orgánica en Guadalajara. 

Produciendo hortalizas, fertilizantes, composta, re-
pelentes y hasta huertos familiares, estas mujeres (Felí-
citas Gutiérrez, Celia López, Irma Jiménez, María de 
Lourdes Guzmán y Marisela Rosales) comenzaron el pro-
yecto en 2005 y consiguieron en préstamo un terreno de 
100 metros cuadrados ubicado en una escuela de la co-
lonia Lomas del Paraíso.

El proyecto se replicó en Atemajac, en conjunto con el 
Cecati 56, en donde han impartido durante seis años el 
Taller de Huertos. Producto de esto, la institución pon-
drá en marcha un proyecto para brindar capacitación en 
los Cecati de Aguascalientes, Nayarit y el resto de Jalis-
co, con la intención de brindar reconocimientos avala-
dos por la seP. 

Para Marisela Rosales, quien se involucró de lleno en 
brindar capacitaciones, Edén Orgánico le dio un giro a 
su vida y asegura que la mejor forma en la que los ciu-
dadanos pueden contribuir al proyecto es con mano de 
obra y asistiendo a sus ferias, que tienen lugar el primer 
domingo de cada mes en el Cecati 56 y donde brindan 
talleres de comida alternativa y cosmética natural, entre 
otros, y son de cooperación voluntaria. 

Actualmente colaboran diez personas de base y algu-
nas de sus fundadoras trabajan en otros proyectos vin-
culados a Edén Orgánico. 

Perla blas

En 2010, se proyectaba construir un viaducto elevado 
cuyos 23 kilómetros atravesarían la Zona Metropolita-

na de Guadalajara. Para manifestarse en contra de ese 
proyecto, que representaba considerables perjuicios pa-
ra la ciudad, varias organizaciones, colectivos y ciuda-
danos se organizaron en la Red Guadalajara para To-
dos, y la llamada Vía Exprés fue finalmente cancelada. 
En 2014, a raíz de la celebración de un evento llamado 
Tómala Ciudad, que tuvo lugar un año antes, aquella 
red se convirtió en ¡Tómala!, un nombre que dice mucho 
acerca de las motivaciones de los colectivos que agrupa: 
trabajar por que los ciudadanos incidan activamente en 
las decisiones que afectan el espacio que habitan.

Entre los asuntos de los que se ocupa esta red es-
tán la movilidad, los derechos humanos y la equidad, el 
agua, la equidad, la economía solidaria, el combate a la 
corrupción, etcétera. Y buscan impulsar también la ren-
dición de cuentas por parte de las administraciones pú-
blicas, la transparencia en el manejo de los recursos y la 
apertura de vías de participación ciudadana en la toma 
de decisiones. 

redacción

Olivia y Liliana son hermanas. Olivia está por concluir 
el documental Lejos del sentido, que cuenta la his-

toria de Liliana, una persona con discapacidad psicoso-
cial. Con este documental se acerca a su historia familiar 
y también ayuda a concientizar sobre lo que común-
mente se conoce como enfermedades mentales, como la 
esquizofrenia, la bipolaridad y el desorden de persona-
lidad, entre otras. 

A través de este documental, Guadalajara Clubhouse 
busca contribuir a la eliminación de estigmas relaciona-
dos con esta discapacidad. Liliana es una de las socias 
de este club integrado por 32 personas con discapacidad 
psicosocial, en donde reciben herramientas para poder 
concluir sus estudios y reincorporarse a la vida laboral 
gracias a proyectos productivos, como la elaboración de 
productos gourmet.

Priscila hernández flores

ASí luCen el huertO y los invernaderos de Edén Orgánico.
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EL ESpACIO TApATíO 
pARA EL ECOSISTEMA 

InnOVAdOR

RESCATAndO
EL AGuA JunTAS 

Las increíbles
::facebook.com/
CAMPO-AC
::cenitcampo@
gmail.com
::bit.ly/Las_Increi-
bles

Hacker Garage
::hackergarage.mx
::facebook.com/
hackergarage
::@HackerGarage

En su nueva sede, en Lerdo de Tejada 2186, Hacker Ga-
rage ofrece un espacio de trabajo para comunidades y 

talentos con pasión por la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento, con espacios de co-working diseña-
dos para compartir ideas, impresoras 3d, salas de juntas 
para impartir cursos y capacitaciones, así como un jardín 
para realizar conferencias.

Este edificio se sostiene mediante las donaciones de 
30 a 40 miembros, con membresías de 500 pesos al mes, 
recursos que se destinan al pago de renta, agua, luz, in-
ternet y alimentos para los usuarios de Hacker Garage. 

“Hackear significa realmente mejorar algo, sacarlo 
del contexto para el que fue hecho y llevarlo a otra si-
tuación”, comenta Irving Ice Acuña, uno de los cofun-
dadores y primeros miembros de Hacker Garage. “Invi-
tamos a las personas a que vengan y aprendan nuevas 
cosas, compartan sus conocimientos y los utilicen para 
hackear, es decir, para resolver una problemática de una 
nueva forma”.

Más de 30 comunidades tecnológicas organizan even- 
tos mensuales en este espacio, en el que  reciben más 
de 2 mil visitantes al mes. Aquí han surgido ideas para 
startups exitosas actualmente, como la empresa de re-
clutamiento WePow, y se comparten conocimientos de 
asuntos como Big Data, desarrollo de videojuegos, inno-
vación social o lenguajes de programación. 

Aunque la mayoría de sus usuarios es entusiasta de 
la tecnología, el espacio ha sido utilizado hasta por co-
cineros o joyeros con interés por mejorar o impulsar su 
negocio.

andrés gallegos

Con los objetivos de transformar la realidad de su co-
munidad desde los enfoques de género, tener inci-

dencia política y defender el derecho humano al acce-
so del agua, el proyecto Gestión Comunitaria del Agua 
Campo, A. C. trabajó con Las Increíbles, un grupo de mu-
jeres del municipio de San Gabriel, Jalisco, que constru-
yeron sistemas alternos de captación para beneficiar a 15 
familias vulnerables. 

En la región del sur de Jalisco, en los municipios de 
Atoyac, San Gabriel y Tolimán, existe un grave problema 
de desabasto de agua potable. Por  iniciativa de Cenit 
Hernández Muñoz, egresada de Arquitectura del iteso, 
pequeños grupos de mujeres de diversas comunidades 
aprenden a construir estos sistemas. 

Las Increíbles, cinco mujeres de San Isidro, construye-
ron contenedores de diversos materiales para captar agua 
pluvial; para eso, se les enseñó cómo trabajar, y sus fami-
lias y la comunidad poco a poco se integraron a la labor. 
Orgullosas del trabajo que realizaron, el siguiente paso 
será la construcción de baños ecológicos, por lo que la 
arquitecta está gestionando recursos para poder arrancar 
en 2018 con ese proyecto. Toda persona que se interese en 
conocer in situ el trabajo que se hace puede tener acce-
so, además de que habrá una convocatoria para solicitar 
mano de obra y donaciones de material. 

Perla blas
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unIVERSIdAdES RESpOnSABLES En REd

El trabajo en colaboración de las universidades 
que integran Ausjal se traduce en acciones 

directas para el mejoramiento de la sociedad

Ausjal
::ausjal.org

::facebook.com/
AUSJAL

::@ausjal
::“30 años creando 

redes de conoci-
miento”: bit.ly/

Ausjal

“ Queremos ser universidades responsables que aportemos en 
sociedades divididas, golpeadas y no pocas veces deprimidas. 
No sólo ciencia, sino conciencia; no sólo un conocimiento 
más hondo de nuestras realidades, sino que seamos capaces 

de aportar propuestas de solución a las problemáticas en que vivimos”.
Con esta frase, inserta en el documento “Desafíos de América La-

tina y propuesta educativa”, es como la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) se sitúa 
en su misión educadora.

La asociación fue constituida el 10 de noviembre de 1985 como una 
red interuniversitaria que hoy reúne a 31 universidades e instituciones 
de educación superior confiadas a la Compañía de Jesús en 14 países 
de América Latina. El iteso es una de las universidades en México 
unidas a la red.

Su misión es clara: impulsar la formación integral de los estudian-
tes, académicos y colaboradores de sus universidades en la inspiración 
cristiana, la identidad ignaciana o la investigación que incida en polí-
ticas públicas, todo al servicio de la fe, la promoción de la justicia y el 
cuidado del medio ambiente.

La aportación tangible de la asociación se traduce en redes de ho-
mólogos que, trabajando en grupos, abordan temas relevantes para las 
universidades y sus entornos sociales; Ausjal también promueve el in-
tercambio académico y la movilidad de estudiantes.

De todos los intercambios que se realizan cada año a las cerca de 160 
universidades con las que el iteso tiene convenio, la Universidad Je-
suita de Guadalajara envía un promedio de 20 alumnos a universidades 
de Ausjal. Además, la Ausjal se inserta en la red mundial de más de 200 
universidades jesuitas con presencia en los cinco continentes.

La labor de las 12 redes de homólogos y grupos de trabajo de Ausjal 
mira más allá de las fronteras universitarias, tratando de solucionar los 
problemas específicos de las sociedades de las que forman parte.

Los asuntos van de la mano con las preocupaciones de la Compañía 
de Jesús: educación, desigualdad y pobreza, medio ambiente y susten-
tabilidad, derecho a la comunicación, democracia o derechos huma-
nos. En 11 de ellas participan académicos del iteso.

Carlos Luna, director de Información Académica del iteso coor-
dina el Repositorio Ausjal (repositorio.ausjal.org) en el Grupo de Trabajo 
de Bibliotecas, que ya está disponible para que la comunidad univer-
sitaria tenga acceso a la producción académica de varias universidades 
de América Latina.

adriana lóPez-acosta
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unIVERSIdAd ALBERTO huRTAdO (ChILE) unIVERSIdAd CATóLICA dE uRuGuAy

unIVERSIdAd CATóLICA dE uRuGuAyIBERO LEón

unIVERSIdAd JAVERIAnA (BOGOTá)

unIVERSIdAd CEnTROAMERICAnA JOSÉ SIMEón 
CAñAS (EL SALVAdOR)

unIVERSIdAd dE VALE dO RíO dOS SInOS (BRASIL) IBERO LEón

pOnTIfICIA unIVERSIdAd CATóLICA dEL ECuAdOR

unIVERSIdAd CATóLICA AndRÉS BELLO (VEnEZuELA)

unIVERSIdAd CATóLICA dE CóRdOBA (ARGEnTInA)

unIVERSIdAd JAVERIAnA (BOGOTá)

unIVERSIdAd AnTOnIO RuIZ dE MOnTOyA (pERú)

unIVERSIdAd CATóLICA dEL TáChIRA (VEnEZuELA)

unIVERSIdAd CATóLICA dE CóRdOBA (ARGEnTInA)
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unIón pARA dEfEndER 
LA VIVIEndA 

pROMOVIEndO LOS 
dEREChOS dE 

LA MuJER

cladem
::cladem.org

::facebook.com/cla-
demjalisco.jalisco  

::@clademjal  
::”Jalisco, tierra 

de feminicidios”. 
Entrevista con Ale-
jandra Cartagena: 

bit.ly/Jalisco_femi-
nicidios

cooperativa de 
Vivienda Palo Alto
::facebook.com/
CooperativaPalo 
AltoPaginaOficial/

Ésta es una historia de más de cien años que inclu-
ye un pantalón, a un jesuita y la Bienal de Venecia. A 

principios del siglo xx, donde ahora es la opulenta colo-
nia Santa Fe, en la Ciudad de México, cientos de trabaja-
dores rentaban al dueño de la mina de arena un pedazo 
de tierra para vivir cerca del trabajo; en los años sesenta, 
las minas se acabaron y comenzaron a construirse gran-
des casonas alrededor, así que el barrio Palo Alto quedó 
en medio de una de las áreas con más plusvalía del país. 

Seguramente, con este contexto, se entenderá la pre-
sión política y económica para desalojar a las más de 220 
familias acomodadas justo debajo de la Torre Arcos Bos-
ques i, nombrada coloquialmente “El Pantalón” debido 
a su forma. Las familias, particularmente las mujeres, se 
organizaron con el apoyo del jesuita Rodolfo Escamilla, 
sJ, y decidieron pelear por su casa de una forma bas-
tante peculiar en términos inmobiliarios: crearon una  
cooperativa y pusieron todo el terreno, 42 mil metros 
cuadrados, a nombre de sus ocupantes. 

Cinco litigios y dos sitios con granaderos después, Pa-
lo Alto venció, y ahora sus 300 personas asociadas, to-
dos y todas dueños de todo, suelen reunirse cada sema-
na para acordar reglas, derechos y tareas para mejorar la 
colonia, que comenzó sin ningún servicio básico. En la 
Bienal de Venecia de 2016, el curador Alejandro Aravena 
invitó a la cooperativa a presentar su caso mediante en-
trevistas y videos.

dolores garnica

En México, siete de cada diez mujeres mayores de 15 
años han sido violentadas al menos una vez en su vida.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares, que presentó en agosto pasa-
do el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuatro 
de cada diez mujeres han sufrido esta violencia por parte 
de su actual pareja, de la última, del esposo o el novio, a 
lo largo de su relación.

Diez entidades están por encima de la media nacional, 
tanto en lo que respecta a la violencia total a lo largo de 
la vida, como a la violencia reciente ocurrida en los últi-
mos 12 meses: Ciudad de México, Estado de México, Jalis-
co, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Du-
rango, Coahuila y Baja California.

Además, la diferencia de los ingresos entre mujeres y 
hombres de las zonas urbanas y rurales en el estado es de 
19.6 por ciento, según midió el Diagnóstico de la Brecha 
Salarial en Jalisco, que se dio a conocer este año.

Y si a todo esto se suman fenómenos como un acoso 
callejero epidémico, no es de extrañar que Jalisco sea una 
de las entidades en las que se hace indispensable el tra-
bajo del Comité de América Latina y el Caribe para la De-
fensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Nacido en Costa Rica en 1987 y, legalmente, en Perú 
dos años más tarde, Cladem ha trabajado en México de 
manera intermitente desde 1988. A partir de 2003 ha con-
solidado su presencia mediante dos enlaces principales, 
en Jalisco y en la Ciudad de México.

En Jalisco ha conformado desde 2008, junto con otras 
organizaciones sociales, la Agenda Feminista Jalisco, una 
vinculación de una diversidad de mujeres y organizacio-
nes feministas en el estado.

gabriel orihuela

li
vi

a 
ra

d
w

an
sk

i

fa
ce

b
ok

/c
la

d
em

 j
al

is
co

 m
éx

ic
o



octubre-diciembre 2017 magis 35

SEMBRAR MAíZ ES 
unA ACCIón pOLíTICA 

VOLunTARIAdO pARA 
SERVIR A LOS dEMáS

conscious impact
::consciousimpact.

org 
::facebook.com/
ConsciousImpact

red en defensa 
del maíz

::redendefensa 
delmaiz.net

::En Facebook:  
bit.ly/RDM_Face

::@RedMaiz

Nacieron porque la empresa Monsanto buscó producir 
maíz modificado genéticamente en el año 2001, sin 

que nadie le dijera nada. Y entonces ellos se preguntaron: 
¿de dónde vienen los alimentos? ¿Cuál es la huella ecoló-
gica que deja nuestra alimentación? ¿Por qué se producen 
tantos alimentos y no se pueden erradicar las hambrunas, 
la desnutrición y las muertes por hambre? 

Son la Red en Defensa del Maíz. Y aunque mantienen el 
nombre por la supremacía del maíz, en realidad su lucha 
es contra el despojo, por sus costumbres y por una manera 
de reproducir la vida y los alimentos sin que estos proce-
sos afecten a la naturaleza. 

Es un grupo de pueblos productores, indígenas, cam-
pesinos y vecinos en zonas urbanas, que ya superan las 
mil comunidades en todo el país. Evangelina Robles, in-
tegrante de la Red en Jalisco, señala que no hay mo-
mento en que descansen, sólo que a veces “somos más 
visibles y otras veces nos dedicamos más a la capacita-
ción. Pero, como nosotros decimos, sembrar maíz es una 
acción política”. 

Esta red se ha fortalecido gracias a sus esquemas de 
organización horizontal, en los que se privilegia la trans-
misión del conocimiento para prepararse para enfrentar 
decisiones gubernamentales que podrían afectar los culti-
vos, la semillas y la producción de cientos de personas que 
se resisten a ser desplazadas por la agroindustria. 

Entre estas luchas y resistencias están los procesos de 
amparo y judicialización en tribunales, por el despojo que 
sufren las comunidades indígenas y campesinas por parte 

Takure es una pequeña comunidad de Nepal, tan pe-
queña que no aparece en los mapas, pero que fue se-

riamente afectada por el sismo de abril de 2015.
A este lugar, que está a 14 mil kilómetros de México, 

llegó Mariana Jiménez Moreno, quien estudió Ingeniería 
Civil en el iteso con la idea de trabajar con materiales al-
ternativos, y cuando egresó tenía claro que buscaría des-
empeñarse como voluntaria. 

Tras el sismo que dejó más de 600 mil casas destrui-
das, buscó opciones sustentables para la reconstrucción 
de Nepal; así encontró a la asociación civil Conscious Im-
pact, adonde llegó como voluntaria en septiembre y don-
de encontró que justo tenían la máquina en la que ella 
acababa de certificarse en el Auroville Earth Institute de 
India y con el aval de la unesco.

Mariana Jiménez está al frente de un equipo de diez 
trabajadores que dedican ocho horas cada día a hacer la-
drillos de tierra compactada que se destinarán a la cons-
trucción, principalmente, de casas. Calcula que se han 
elaborado más de 70 mil ladrillos. “Me gusta estar en ser-
vicio, es una herramienta que me dieron los jesuitas”, 
comenta.

Su plan es quedarse en Nepal, al menos hasta 2018, ya 
que los fundadores de Conscious Impact buscan replicar 
el modelo, primero en África, y posteriormente en Amé-
rica del Sur.

de trasnacionales. La invitación que hacen es a reflexionar 
sobre esa pregunta básica que leímos líneas arriba: ¿de 
dónde viene lo que comemos y cómo es que se produce? 

omar garcía

Además de los de la reconstrucción de las viviendas, 
unos dos mil ladrillos fueron trasladados a un pueblo cer-
cano a Takure en el que se construirá un nuevo orfanato 
para los niños que perdieron a sus padres en el sismo que 
dejó cerca de 9 mil personas muertas.

judith morán

PrOteStA en lA CiudAd de México contra el maíz transgénico.
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ITESO 60 sueños de esperanza

60 amaneceres por disfrutar
          cimas por alcanzar
              aventuras por vivir

Libres para transformar
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ITESO 60 sueños de esperanza

60 amaneceres por disfrutar
          cimas por alcanzar
              aventuras por vivir

Libres para transformar
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ES TIEMpO dEL COnGRESO 
nACIOnAL IndíGEnA
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greso desde 1996. Son los mismos oprimidos que 
resisten la devastación desde tiempos de la Colonia, 
pero ahora con una gran aspiración: buscan arrui-
narles la fiesta a los poderosos. 

El cni está integrado por pueblos, naciones y tri-
bus originarios de México. Lo mismo está el pueblo 
chichimeca que la región chontal de Oaxaca. Aquí 
valen lo mismo los cocas de la costa que los ma-
zahuas del centro de México. Un mixteco, un nahua 
y un rarámuri conviven con un objetivo común: su 
territorio y la naturaleza son su fortaleza. Buscan dar 
la cara en un proceso electoral. 

El pasado 27 de mayo se dio a conocer que el cni 
eligió a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, 
como la vocera del Concejo Indígena de Gobierno y 
su potencial candidata independiente a la presiden-
cia de la República. Una mujer de 53 años originaria 
de Tuxpan, Jalisco, nahua, que practica la medicina 
tradicional, es defensora de los derechos humanos y 
está comprometida con la vida.

Desde entonces, Marichuy se prepara, pero ha 
adoptado el hermetismo. Son pocas las entrevistas 
que ha dado y por medio del cni ha informado que 
no habrá contacto con los medios de comunicación 
hasta que la Asamblea determine la ruta que se se-
guirá. Decíamos, no tienen una tarea sencilla. Su lu-
cha es por la vida, por resistir contra el capitalismo y 
contra los gobiernos que funcionan como máquinas 
de exterminio. 

En octubre pasado, en un singular comunicado 
conjunto con el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional, el cni declaró abiertas las consultas para 
determinar si los pueblos que conforman la agrupa-
ción querían participar en las elecciones de 2018. La 
decisión se tomó medio año después. Y desde en-
tonces y hasta ahora se mantienen firmes: su lucha 
no es por el poder. 

“Ratificamos que nuestra lucha no es por el po-
der, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pue-
blos originarios y a la sociedad civil a organizarnos 
para detener esta destrucción, fortalecernos en nues-
tras resistencias y rebeldías, es decir, en la defensa de 
la vida de cada persona, cada familia, colectivo, co-
munidad o barrio. De construir la paz y la justicia re-
hilándonos desde abajo, desde donde somos lo que 
somos”, se lee en el comunicado “Que retiemble en 
sus centros la Tierra”.

Es el tiempo de la dignidad rebelde. Es tiempo 
del Congreso Nacional Indígena. 

omar garcía

“ Esto es lo que somos, nuestra palabra, nuestro caminar y nues-
tra lucha irrenunciable, somos, pues, el Congreso Nacional 
Indígena y nuestro es el futuro de nuestros pueblos”. 

Con esta frase, el Congreso Nacional Indígena (cni) da la 
bienvenida a quien busca información sobre ellos. Lo conforman los 
mismos que en 1994, pero ahora están más preparados y son un Con-

congreso Nacional indígena
::congresonacionalindigena.org
::“Enfrentar la guerra todos juntos”. En-
trevista con María de Jesús Patricio: bit.ly/
Marichuy_Patricio

en 2016 Se deCidió impulsar la propuesta del EZLn y participar  
en las elecciones de 2018.
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EduCACIón 
InTERCuLTuRAL pARA 
un MundO MáS JuSTO

pOR LAS CALLES dEL 
COMpAñERISMO

instituto Superior 
intercultural Ayuuk

::isia.edu.mx
::facebook.com/

ISIAyuuk 

Mi Valedor
::facebook.com/
mivaledor
::mivaledor.com/
::@mivaledormx

Garantizar el acceso a la educación superior de ca-
lidad para los jóvenes indígenas de la región de la 

Sierra Mixe de Oaxaca y del resto del país fue el obje-
tivo con el que nació el Instituto Superior Intercultural 
Ayuuk (isiA), que forma parte del Sistema Universitario 
Jesuita (suJ).

El isiA es el resultado de una alianza entre la organi-
zación civil Ser Mixe, el pueblo Ayuuk y el suJ, y abrió sus 
puertas el 10 de noviembre de 2006 en la comunidad de 
Jaltepec de Candayoc, municipio de San Juan Cotzocón.

Es una institución de educación superior de inspi-
ración ignaciana, intercultural, abierta y en constante 
búsqueda de alternativas que propongan la construc-
ción de otro mundo, uno más incluyente, justo y equi-
tativo.

Los estudiantes hablan 13 lenguas: ayuuk (en su ma-
yoría), zapoteco, ikoots, ñuu suavi, chinanteco, popo-
luca, zoque, chontal, tseltal, náhuatl, wixaritari, rará-
muri y español; además de estas lenguas, se estimula el 
aprendizaje del inglés.

En su planta docente hay profesores de los pueblos 
originarios de Oaxaca, de instituciones como el iteso, 
las distintas universidades Iberoamericanas y otras uni-
versidades, a quienes el instituto les ofrece transporte y 
hospedaje en las casas que tiene la escuela.

La oferta educativa de Ayuuk consiste en tres licen-
ciaturas: Educación Intercultural, Administración y De-
sarrollo Sustentable y Comunicación para el Desarrollo 
Social, así como la maestría en Educación y Gestión del 
Conocimiento.

judith morán

Mi Valedor es una revista que cuenta la realidad coti-
diana de la Ciudad de México y sus actores por me-

dio de un modelo de trabajo que integra y da voz a las 
personas en situación de calle; así, busca generar im-
pacto social en grupos que sufren abandono e invisibi-
lidad. A través de distintos géneros como el cuento, la 
crónica, la ilustración y el podcast, esta revista difunde 
contenidos que refieren situaciones en las que los vale-
dores participan activamente.

“Valedor” es una expresión que se utiliza para re-
ferirse a un amigo y entraña un significado de protec-
ción mutua, por lo que es símbolo de compañerismo. Es 
así como se llama a los vendedores de esta revista: va-
ledores. 

Considerada la primera revista callejera en México, 
cuenta con apoyo de la Red Internacional de Periódi-
cos Callejeros (insP, por sus siglas en inglés), que integra 
110 proyectos en 35 países. Los valedores compran cada 
ejemplar a cinco pesos y lo venden en 20: así obtienen 
un ingreso y trabajan en su reintegración sociolaboral. 

El proyecto lo lideran María Portilla, editora y directo-
ra general; Regina Rivero, administradora y enlace con la 
incubadora Angel Ventures México, con la que está desa-
rrollando un plan que busca la sustentabilidad econó-
mica a largo plazo; Ana Isabel Nieto, diseñadora gráfica 
y web; Paula García, en dirección de ventas, medios di-
gitales y coordinación de textos; y Delphine Tomes, ges-
tora social, coeditora y directora de fotografía. 

Perla blas

MArtinA ViCtOriAnO, de 22 años, estudia la licenciatura en Comuni-
cación Social en el Centro de Estudios Ayuuk.
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dIGnIdAd y SOLIdARIdAd 
COMO LEGAdO

LA fOTOGRAfíA 
SALE A LA CALLE

Frontera Galería 
urbana

::facebook.com/
galeriaurbana-

frontera
::instagram.com/

fronteragaleria 
urbana

Las Patronas
::En Facebook:  
bit.ly/Las_Patronas
::@LasPatronas_dh  
::“Mujeres que tra-
bajan por alimentar 
a migrantes centro-
americanos”: bit.ly/
Las_Patronas_2

A veces uno busca la forma de cambiar el mundo. En 
otras ocasiones la oportunidad llega sin buscarla. 

Fue lo que les ocurrió a las hermanas Bernarda y Rosa 
Romero Vázquez: volvían a casa luego de comprar pan 
y leche, cuando uno de los hombres que cada vez con 
mayor frecuencia veían montados en el tren La Bestia, 
habló con ellas.

“Tenemos hambre”, les dijo, y ellas, sin pensarlo, le 
lanzaron la comida que habían comprado y fueron a su 
hogar esperando un regaño de su madre, Leonila Váz-
quez Alvízar.

Pero, por el contrario, ese acto espontáneo de solida-
ridad se convirtió en la semilla de uno de los ejemplos 
mexicanos más esperanzadores de lo que se puede lo-
grar con mucha voluntad: Las Patronas, como se conoce 
al grupo de mujeres que viven en La Patrona, Veracruz, 
que se organizaron para preparar alimentos que lanzan 
a los migrantes cuando el tren baja su velocidad en una 
zona de curvas.

Mucho tiempo ha pasado desde 1995. Las Patronas 
han luchado contra la hostilidad de algunos poblado-
res de la zona, pero también han ganado reconocimien-
to internacional, donaciones, voluntarios y la certeza de 
que todos los días ayudan al hijo de alguien, de una 
mujer como ellas.

gabriel orihuela

En la esquina de Río Atenguillo y Río Independencia, 
en San Pedro Tlaquepaque, se levantan unos muros 

que no dividen, sino que acercan a las personas a con-
templar el arte de la fotografía. Desde septiembre de 
2015, Frontera Galería Urbana utiliza las paredes de una 
finca para divulgar y promocionar los trabajos de fotó-
grafos contemporáneos.

Eduardo Hernández, codirector de esta iniciativa, ex-
plica que las exposiciones son bimestrales, con imáge-
nes de gran formato, y que en dos años ya han contado 
con la participación de 30 artistas locales, nacionales y 
extranjeros. Las exposiciones abordan problemas socia-
les (por ejemplo, la migración centroamericana a Esta-
dos Unidos) o son muestra de manifestaciones artísticas 
(por ejemplo, los autorretratos como expresión de algu-
na idea o sentimiento).

“Queremos, en vez de llevar a la gente a la galería, 
hacer que la galería llegue a la gente”, explica, y agre-
ga que el público ha aceptado con agrado la propuesta 
de Frontera Galería Urbana. “No existía algo así, por eso 
ha gustado mucho el proyecto, y se ha replicado en otras 
colonias, como Miravalle”.

Según cálculos de Frontera Galería Urbana, más de 
mil personas contemplan las fotografías a la semana.

andrés gallegos

lA MuJereS de lA patrona, en 
Veracruz, regalan comida a los mi-
grantes que viajan sobre La Bestia.

st
ri

n
g

er
 m

ex
ic

o 
/ 

re
u

te
rs

ar
ch

iv
o



42 magis octubre-diciembre 2017 

el PAdre GAbriel eSPinOZA confronta al  
gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval,  
por la construcción de la presa El Zapotillo.
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E l Frente Amplio en Defensa del Agua y con-
tra su Privatización (fadap) nació en 2012 
para “articular y tomar fuerza de diferentes 
luchas, para denunciar las políticas de priva-

tización del agua”.
María González es integrante del Instituto Mexi-

cano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), una 
de las organizaciones que forman parte de este 
frente, que también aglutina a los integrantes de 
los comités en Defensa de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo; además de los trabajadores del sindicato 
independiente del siapa.

Este frente nació cuando, en ese año electoral, co-
menzó a circular el rumor de la necesidad de hacer 
un segundo acueducto que sacara más agua del Lago 
de Chapala para el consumo de los habitantes de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. Poco a poco se 
fueron aglutinando organizaciones que tienen como 
eje rector la lucha por los pueblos, la gestión inte-
gral del agua y el combate a la mercantilización de 
los derechos humanos. En este caso, el derecho a un 
medio ambiente digno, sano y con posibilidad de re-
generarse de manera natural.

En 2012, como parte de la coyuntura electoral, 
los integrantes del fadap convocaron a los candi-
datos a gobernador para que establecieran su agenda 
de trabajo en caso de resultar victoriosos en las ur-
nas. Después de eso, la lucha se ha mantenido en 
torno a la construcción de las presas y los proyec-
tos hidráulicos que buscan sobreponer las ganancias 
económicas a la dignidad y el respeto de los pueblos. 
De ahí que las últimas acciones registradas por este 
frente hayan lanzado sus principales consignas en 
contra del acueducto Zapotillo-León y la presa El 
Zapotillo.

Este frente está conformado por alrededor de 
diez organizaciones y especialistas de la Universidad 
de Guadalajara y el iteso. Y, según María González, 
uno de sus principales logros es haber colocado en el 
imaginario colectivo la idea de que el ciclo del agua 
debe ser respetado.

omar garcía

LA LuChA 
ARTICuLAdA 
pOR EL AGuA

Frente Amplio en defensa del Agua y contra su Privatización
::En Facebook: bit.ly/FADAP_Face 
::fadap.jalisco@gmail.comvin
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MúSICA pARA COMBATIR 
LA VIOLEnCIA

EL pOdER dE 
LA MuJER IndíGEnA

Sa’sa ijtkuy 
::facebook.com/

YomoColectiva
::Proyecto del 

centro subido a 
Fondeadora: bit.ly/

SI_Fondeadora 
::“Sa’sa ijtkuy: la 

búsqueda del buen 
vivir para las muje-

res zoque”: bit.ly/
Buen_vivir

más música,  
menos balas

::masmusicame-
nosbalas.org

::facebook.com/
masmusicamenos-
balasguadalajara

::@menosbalasgdl
::instagram.com/

masmusicamenos-
balas

::“Más Música, 
Menos Balas: de las 
redes sociales a las 
calles de Guadala-

jara”: bit.ly/MM_MB

Decía Friedrich Nietzsche que sin la música, la vida 
sería un error. En un país como México es incluso un 

error fatal. En un entorno violento, la organización Más 
Música, Menos Balas se ha propuesto demostrar que es 
posible devolver la paz a las personas mediante concier-
tos itinerantes y festivales de música, pero también me-
diante otras acciones artísticas y culturales.

“Trabajamos con el arte, la cultura y la educación co-
mo medios principales para lograr la sanación y trans-
formación social”, explica Gabriela Belén Palacios, di-
rectora general del proyecto en Jalisco. 

Más Música, Menos Balas, nació en Acapulco en 2011, 
como una forma de combatir los altos índices delictivos 
en el puerto. Seis meses después, la organización entró 
a Guadalajara con el pie derecho. Sus ciclos de música 
itinerante ya lograron la participación de seis países in-
vitados y 90 agrupaciones musicales, como parte de las 
más de 500 acciones que han llevado a cabo en todo el 
país en los últimos seis años.

El grupo organiza también talleres y exposiciones que 
“van en torno a la cultura del encuentro, el impulso a la 
participación ciudadana, la integración de las personas, 
promover el cooperativismo y la autonomía con cuestio-
nes de autogestión”, afirma Palacios.

andrés gallegos

El centro comunitario Sa’sa ijtkuy (buen vivir) de muje-
res zoque es un caso de éxito desde dos perspectivas: 

en primer lugar, como un espacio de empoderamien-
to para que la mujer indígena aporte sus conocimien-
tos ancestrales a la comunidad y la ayude, en especial 
en el uso de la herbolaria, para mejorar la salud de las 
personas.

La segunda perspectiva sobre este centro, ubicado en 
el sur de Chiapas, es que las iniciativas sociales de es-
te tipo pueden alcanzar el éxito con el apoyo de la gen-
te. A través de la plataforma de crowdfunding (o finan-
ciamiento colectivo) Fondeadora, el centro pudo hacerse 
realidad gracias a que lograron reunir la meta de 70 mil 
pesos para su construcción, donados por 128 fondeadores.

Mariana Calixto, integrante de Sa’sa ijtkuy, explica 
que su objetivo es “revitalizar el protagonismo de las 
mujeres en las iniciativas de autonomía desde los pro-
pios pueblos. El hecho de que prevalezcan tantas pro-
blemáticas en las comunidades es algo que se debe mu-
cho a cómo se margina a la mujer y se desensibiliza con 
respecto a su trabajo en su construcción”.

En este espacio, las mujeres zoque pueden almace-
nar y seguir preparando medicinas, pero además de eso, 
también enseñan agroecología y cómo prevenir enfer-
medades mediante una alimentación sana y autosus-
tentable, así como la forma de recuperar la tierra me-
diante cultivos pequeños.

andrés gallegos

tAller de herbOlAriA COn mujeres de la comunidad Barrio San 
José, en el sur de Chiapas.
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quE LA CIEnCIA AyudE A EnCOnTRARLOS

VínCuLOS pARA 
EL COMERCIO JuSTO

cooperativa 
de consumo 

consciente milpa
::cooperativaconsu-

momilpa.org
::En Facebook: bit.

ly/Milpa_Face

ciencia Forense 
ciudadana
::cienciaforenseciu-
dadana.org
::facebook.com/
cienciaforenseciu-
dadana
::@CfCiudadana
::“Gobernanza 
Forense Ciudadana: 
la búsqueda más 
dolorosa”: bit.ly/
GFC_Magis

Julia Alonso Carbajal, presidenta de Ciencia Forense 
Ciudadana, señala que la organización nació en 2014 por 
“una desgracia tremenda que vivimos en México. Al ver 
que el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer, las 
familias nos dimos a la tarea de hacer búsquedas de 
nuestros desaparecidos”. 

Cuenta Julia, vía telefónica desde Guerrero, que 
cuando las familias reciben la noticia de que uno de sus 
seres queridos está desaparecido, desconocen las herra-
mientas tecnológicas y científicas de que pueden dispo-
ner para localizarlo. Las familias han optado por capa-
citarse y comenzar a buscar fosas clandestinas, en lugar 
de esperar los resultados de las indagatorias e investiga-
ciones de las policías locales. 

En los inicios de la organización recibieron el apo-
yo de una institución inglesa, Gobernanza Forense Ciu-
dadana, que les financió mil 500 muestras de Adn pa-
ra que iniciaran su propio banco de sangre y de datos. 

Hoy día, esta organización tiene contacto con perso-
nas que realizan búsquedas ciudadanas en Baja Cali-
fornia, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco y Sinaloa, 
donde Mirna encontró a su hijo Roberto. Y donde na-
ció la organización paralela Las Rastreadoras del Fuerte. 

“Lo que se necesita es que la gente se arme de hue-
vos, que diga ‘¡ya estuvo!’ Que los hombres dejen de 
pagar por sexo, que las personas conozcan a sus vecinos, 
que los jóvenes hagan conciencia de lo que implica vivir 
en la delincuencia”. 

omar garcía

Crear vínculos significativos entre productores de ali-
mentos agroecológicos y consumidores responsables 

es el objetivo del trabajo conjunto de las cooperativas 
Milpa y El Jilote.

Después de una década de trabajo entre el iteso y 
organizaciones de agricultores de Jalisco que buscaban 
mejorar la alimentación familiar, hace tres años nació 
Milpa, proyecto que lidera Paulo Orozco, profesor de la 
carrera de Nutrición. La cooperativa busca cambiar el 
modelo alimentario desde el consumo. 

La idea generadora fue sacar de las aulas el tema 
de la soberanía alimentaria, para ponerlo en práctica. 
Fue así que, en coordinación con El Jilote, agrupación 
de productores de alimentos agroecológicos, realizan un 
esfuerzo para llevar al consumidor final productos de 
calidad basados en el comercio justo, en espacios como 
la Feria de Productores en el Club de Leones, en Chapa-
lita, y Andares Farmers Market. 

Para la cooperativa El Jilote, coordinada por Jaime 
Morales, del Centro de Investigación y Formación Social 
del iteso, y que comenzó hace 15 años, el reto está en 
encontrar más espacios para vender los productos. 

Perla blas

Luego de tres años de búsqueda, Mirna Nereida Me-
dina Quiñónez encontró a su hijo. Sus restos estaban 

en un predio de El Fuerte, Sinaloa. Ella pudo identifi-
carlo gracias a los estudios de Adn que practicó la Fis-
calía de Sinaloa. 

Con éste, suman 94 los cuerpos identificados me-
diante estas prácticas. El esfuerzo de la ciudadanía se ve 
reflejado así: tomó el problema y la solución en sus ma-
nos, sin esperar la respuesta del gobierno. 

JuAnA SOlíS durAnte lA exhumación de su hija,  
Brenda damaris González.
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A unque no pasa por sus mejores tiempos, 
la industria minera es una de las más im-
portantes del país. El año pasado, el sector 
minero-metalúrgico de México representó 

9 por ciento del Producto Interno Bruto Industrial y 
2.9 por ciento del nacional.

Además, tiene una balanza comercial positiva, al 
ascender a 7 mil 728 millones de dólares, 19.6 por 
ciento más que en 2015. Al cierre de 2016, el sector 
generaba 12 mil 109 empleos y en él se invirtieron 
3 mil 752 millones de dólares, según informes de la 
cámara del ramo.

Pero estas cifras muestran sólo el lado brillante de 
una industria que es también bastante oscura: la mi-
nería acaba con cerros y barrancas, destruye sembra-
díos, contamina aguas y afecta al ganado y a las aves. 
Igualmente, explota a los pobladores de esas regiones 
e, incluso, los desplaza de las que solían ser sus tierras.

Así, tras un año de trabajar acerca de este asunto, 
en junio de 2008 se llevó a cabo el Quinto Encuen-

COnTRA LA 
InSuSTEnTABILIdAd 

MInERA

 MAnifeStACión de lA reMA en rechazo a una propuesta de Andrés Manuel López Obrador de atraer mayores inversiones canadienses para el sector minero.
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tro del Movimiento Mexicano de Afectados por las 
Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) y el pri-
mer Encuentro de la Red Mexicana de Afectados 
por la Minería (Rema), en Temacapulín, Jalisco.

La Rema es un conjunto de comunidades, mo-
vimientos, organizaciones, redes, individuos afec-
tados y preocupados por los impactos socioam-
bientales y bioculturales de la minería en México. 
Asimismo, es fundadora y enlace en México del 
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo ex-
tractivo Minero (m4).

Para estas agrupaciones, el modelo extractivista 
minero no es sustentable: el sentido de lucro que 
lo origina y alimenta, la escala de destrucción social 
y ambiental y la política antidemocrática en que se 
sustenta son contrarios a los intereses comunitarios 
y al respeto a la Madre Tierra.

Sus propósitos prioritarios son frenar y eliminar 
la minería a cielo abierto por ser inherentemente 
insustentable; fomentar la organización de las co-

munidades para la acción, la prevención y la defensa 
integral de sus derechos y recursos, así como crear 
redes de acción y defensa local, nacional e interna-
cional contra ese tipo de minería.

También buscan proporcionar a las comunida-
des afectadas información acerca de derechos, leyes 
y medios de defensa efectivos; construir un espa-
cio común, permanente, transdisciplinario, amplio, 
democrático y popular, para avanzar en propuestas 
alternativas, justas y efectivas, desde los intereses 
populares, a la situación causada por la minería des-
tructiva y a cielo abierto.

De la misma forma, pretenden contribuir a ge-
nerar leyes y normas alternativas que regulen la mi-
nería; proponer alternativas de bienestar no basa-
das en esta actividad en sus comunidades, así como 
promover la solidaridad, la reciprocidad y el apoyo 
a escalas comunitaria, nacional y hemisférica contra 
la minería.

gabriel orihuela

red mexicana de 
Afectados por la 
minería
::remamx.org
::facebook.com/
REMAMX  
::@REMAmx  
::”El Frente Popular 
en Defensa del 
Soconusco denuncia 
el contubernio del 
gobierno estatal 
con las mineras”: 
bit.ly/FPDS_mineras
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En el bachillerato Pedro Arrupe, sJ, los alumnos no son 
olvidados después de la fiesta de graduación. Los es-

tudiantes se despiden de los profesores y sus compa-
ñeros, concluyen sus estudios, pero en la preparatoria 
mantienen comunicación con ellos para animarlos a que 
continúen con estudios universitarios. 

Para aumentar las posibilidades de que un joven 
tenga un crecimiento profesional y, por tanto, mejore su 
calidad de vida, en este bachillerato los estudiantes re-
ciben capacitación y formación para el trabajo por me-
dio del programa de la Federación Internacional de Fe y 
Alegría, creado en 1960 por José María Vélaz, sJ, quien 
impartió clases en los barrios más pobres de Venezuela 
porque estaba confiado en que la educación era el ca-
mino hacia la igualdad.

Venezuela, Colombia y México comparten algunas 
problemáticas, pero también una solución. En estos paí-
ses, así como en otros 18, la Federación Internacional de 
Fe y Alegría forma jóvenes de bachillerato en un progra-
ma de inserción laboral. En 2016 egresó la primera gene-
ración de este proyecto. Los profesores y directivos bus-
can ampliar la propuesta a otras instituciones educativas 
en México y estrechar lazos con las diferentes obras de la 
Compañía de Jesús en América Latina y España.

Priscila hernández flores

JunTOS 
TRABAJAMOS, 

JunTOS SOñAMOS, 
JunTOS CAMInAMOS

ACOMpAñAMIEnTO 
En LA EduCACIón 
y En EL TRABAJO

Federación inter-
nacional de Fe y 

Alegría
::Bachillerato Pedro 

Arrupe, sJ:  
bachilleratope-
droarrupesj.mx

::Federación Inter-
nacional de Fe y 

Alegría: feyalegria.
org | bit.ly/F_y_A

capeltic
::facebook.com/
capeltic
::capeltic.org
::@Capeltic

Valorar un buen café puede estar no sólo en su dis-
frute, sino también en comprender cómo ese café se 

vuelve factor de la economía en una región y contribu-
ye al bienestar social. Capeltic es una cooperativa que 
busca retribuir de forma justa y digna a pequeños pro-
ductores indígenas tseltales en la selva norte de Chiapas 
por su trabajo. 

Capeltic (“nuestro café”, en tseltal) produce café or-
gánico de alta calidad y lo vende a través de tres cafe-
terías ubicadas en el iteso (desde 2014), la Ibero Ciudad 
de México (2010) y la Ibero Puebla (2012); así se articula 
el trabajo de estas instituciones con los proyectos socia-
les apoyados por la Compañía de Jesús. Actualmente tie-
ne su propia planta para tostar café. En 2016 esta empre-
sa vendió 75 toneladas y factura 50 millones de pesos al 
año; cuenta, además, con una escuela de café en don-
de preparan a baristas, así como una escuela de susten-
tabilidad. 

Para cambiar la lógica de explotación, en la región se 
creó Yomol A´Tel, que integra a otras cuatro cooperativas: 
Ts’umbal Xitalha’ (produce miel orgánica), Bats’il Maya 
(planta torrefactora de café orgánico), Xapontic (mujeres 
que elaboran jabones artesanales) y Chabtic (comercia-
lizadora de miel orgánica). Este proyecto,  integrado por 
65 comunidades y 330 productores de nueve regiones, 
beneficia a más de 2 mil indígenas. 

Perla blas
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MuJERES 
EMpOdERAdAS

LAZOS pARA RECOnSTRuIR EL TEJIdO SOCIAL

cherán, tancítaro y 
bachajón
::Reconstrucción de 
Tejido Social: una 
apuesta por la paz: 
bit.ly/RTS_libro
::“Análisis para 
reconstruir el tejido 
social en México”: 
bit.ly/RTS_analisis

Prospera
::prosperando.org 
::facebook.com/
prosperando  
::@ProsperaMexico  
::1368 6800 | 1368 
67 77    
::“Mujeres Or-
quídea. Talentos 
que florecen”, 
proyecto apoyado 
por Prospera: bit.ly/
Mujeres_Orquidea

En México, miles de mujeres buscan mejorar su ca-
lidad de vida por medio del emprendimiento. Tie-

nen un buen producto y el don de gentes necesario pa-
ra venderlo. Sin embargo, hay algo que no termina por 
salir bien: los clientes no son los suficientes, sus costos 
de producción son muy altos, no saben cómo llegar a 
más puntos de venta. Al final, el trabajo parece dema-
siado para tan pocas ganancias, por lo que muchas de-
jan de intentarlo.

Ahí es donde entra Prospera, una empresa social incu-
bada en la Universidad de California en Berkeley, que ca-
pacita a pequeños emprendedores y los vincula con con-
sumidores responsables, universidades, inversionistas, 
compradores y otras instituciones que los ayudan a crecer.

Prospera pretende crear una red de emprendedo-
res de alto rendimiento en la industria alimenticia, que 
produzcan alimentos funcionales y que inspiren a otros 
micro y pequeños emprendedores a trabajar en equipo.

Hasta ahora, su curso ha sido tomado por más de 
12 mil 345 personas, la mayoría de sus capacitados son 
mujeres; han integrado a cientos de familias emprende-
doras en cooperativas de compras solidarias, lo que ha 
reducido sus costos de producción.

Además, han contribuido al desarrollo de cientos de 
productos con ingredientes mexicanos y bajos en calorías, 
como el amaranto, la chía, la flor de jamaica y el nopal.

gabriel orihuela

En Cherán, “el movimiento empieza encabezado por 
mujeres, acompañado por jóvenes y, a partir de 2011, co-
mienza a replantearse nuestra forma de vida, a analizar 
el contexto que teníamos, a retomar las formas tradicio-
nales que teníamos de organización adaptadas a nues-
tro contexto actual”, relata Yunuen Torres Ascencio, del 
Consejo de Jóvenes del gobierno comunal de ese lugar.

De 2005 a 2015 en Tancítaro se registraron 5 mil ac-
tos de delincuencia, entre asesinatos y secuestros, en 
una comunidad con 29 mil habitantes, lo que creó con-
ciencia en los partidos políticos, cuenta Jorge Gonzá-
lez, y para la elección de 2015 se registró una planilla de  
unidad.

“En Cherán y en Tancítaro se dieron esas condi-
ciones para trabajar los cinco ejes, porque hubo una  
vinculación entre el actor político, en este caso el go-
bierno municipal y el gobierno comunal en Cherán, y el 
párroco y autoridades, como las de las escuelas”, seña-
la Gabriel Mendoza.

El jesuita relata que Bachajón les interesó porque del 
mundo indígena todavía se pueden rescatar ejemplos 
de fortaleza social, como la figura de la asamblea.

Los hallazgos de su investigación, propuestas y es-
trategias que han comenzado a instrumentar se en-
cuentran en el libro Reconstrucción de Tejido Social: una 
apuesta por la paz.

judith morán

En Cherán y Tancítaro, Michoacán, y en Bachajón, 
Chiapas, se encontraron las condiciones para trabajar 

en una propuesta de reconstrucción del tejido social que 
gira en torno a cinco ejes: economía social y solidaria, 
educación para el buen convivir, reconciliación familiar, 
gobierno comunitario y espiritualidad ecocomunitaria. 
La propuesta fue elaborada por los jesuitas Gabriel Men-
doza y Jorge Atilano González.

Tanto la comunidad de Cherán como el municipio de 
Tancítaro sufrieron desapariciones, cobro de piso, levan-
tones por parte del crimen organizado, hasta que los 
habitantes decidieron enfrentar la situación.

hAbitAnte y MieMbrO de 
seguridad del autogobierno en 

Cherán, Michoacán.
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G eek Girls es una iniciativa que quiere dar a 
las mujeres un papel preponderante en el 
ecosistema tecnológico y de innovación, 
apoyando, educando y motivando median-

te charlas, talleres y reuniones que las incentiven 
para compartir sus intereses y apoyarse entre ellas a 
fin de impulsar sus proyectos o encontrar su voca-
ción en la tecnología y el emprendimiento.

La comunidad tapatía de Geek Girls está confor-
mada por 700 mujeres, y sus diversas vías de comuni-
cación en redes sociales, más la afluencia de público a 
las charlas y reuniones, han generado un impacto en 
más de seis mil personas, calcula Verónica Madrigal, 
cofundadora del capítulo en Guadalajara.

El proyecto comenzó en 2010, importando la 
dinámica del Geek Girl MeetUp que se realizó en 
Estocolmo, Suecia, para que las mujeres de Guada-
lajara pudieran compartir sus experiencias y conse-
jos en asuntos tecnológicos. 

“Geek Girls quiere que las mujeres sean libres fi-
nancieramente, que hagan networking, que inspiren 
a otras chicas y que sepan que su pasión se puede 
convertir en un negocio, apoyadas por la tecnolo-
gía”, afirma Madrigal, quien reitera que las activida-
des de este grupo son gratuitas.

La iniciativa lleva a cabo varios eventos exitosos 
a lo largo del año. Las Geek Girl Talks son charlas 

IMpuLSAndO EL TALEnTO 
dE LAS MuJERES En 

TECnOLOGíA
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Las Geek Girls están organizadas 
para compartir sus talentos,  

así como todo aquello que las 
inspira para crear
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bimensuales de 40 minutos sobre asuntos de inte-
rés para las integrantes de la comunidad. Una de las 
dinámicas de estas pláticas es conocida como Make 
Something Awesome, que funciona a base de pre-
sentaciones de hasta diez proyectos de emprendi-
miento de mujeres tapatías a las que se asesora para 
que incrementen su potencial.

También existe el Meet Up, el foro anual donde 
cien chicas hablan y comparten sus conocimien-
tos y experiencias, con el objetivo de generar net- 
working con otras mujeres talentosas en tecnología. 
El Meet Up de este 2017 se realizó durante la últi-
ma semana de enero, en las instalaciones del Cen-
tro de Diseño de Intel.

Igualmente, se realizan actividades como el 
trueque de moda, donde las mujeres intercambian 
prendas sin costo alguno; y cada mes, mediante el 
Geek Girl PoWEr, se promueven talentos femeni-
nos y sus proyectos vía los canales de comunica-
ción de la comunidad.

Geek Girls convoca a todo tipo de talento a 
unirse, no sólo a mujeres con habilidades en tec-
nología. “Hay chicas que crean su propia línea de 
moda, son ilustradoras, gente en política, y a no-
sotras nos gusta convocar a todo tipo de talentos”, 
afirma Madrigal.

andrés gallegos

Geek Girls
::geekgirls.com.mx
::facebook.com/
GeekGirlsMx
::@GeekGirlsMx
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EnTRE EL dOLOR 
y LA ESpERAnZA

En dEfEnSA dE quIEnES TRABAJAn

cereal
::cerealgdl.org 

::facebook.com/
Cerealguadalajara 

::@CerealGdl 
::3614 8095

::“Cereal: 20 años 
al servicio de los 

trabajadores”:  
bit.ly/Cereal_20

caravana interna-
cional de búsqueda 
en Vida
::En Facebook:
bit.ly/CIBDEV

de encontrarla muerta y 50 por ciento de probabilidades 
de encontrarla viva? Ése es el fifty-fifty con el que ini-
ció la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida”, di-
ce este hombre que reside en Torreón.

En mayo pasado se organizó la primera jornada, que 
incluyó la visita a cinco ciudades de Coahuila. En los dos 
días que estuvieron en cada municipio, los integrantes 
de la Caravana (que empezaron siendo 45 y acabaron 
siendo casi un centenar) celebraron misas para tratar de 
incidir en los delincuentes arrepentidos. Visitaron uni-
versidades, nosocomios, centros penitenciarios y unida-
des médicas de control de enfermedades sexuales.

“También nos interesaba hablar con las trabajado-
ras sexuales, porque muchas están ahí por necesidad y 
por decisión propia. Pero no todas. Y para nosotros era 
importante saber si podían ayudarnos a buscar a nues-
tros familiares”.

Aunque no pudieron encontrar a nadie en esta pri-
mera incursión, “lo importante fue crear una metodo-
logía de trabajo. Sumar esfuerzos y sembrar conciencia 
de que la gente es la que puede salvar a la gente”, di-
ce este padre de familia vía línea telefónica. La Caravana 
Internacional tendrá una segunda edición en noviembre 
próximo. Buscará tener presencia en Guerrero, y entre 
los municipios que pretende pisar están los emblemáti-
cos Acapulco e Iguala, que han estado marcados por la 
violencia en la última década. 

omar garcía

En un estado en el que todos los días se presume el 
aumento en las cifras de empleo y la llegada de mi-

llonarias inversiones, hay una realidad que las autori-
dades parecen no ver: la calidad de los trabajos.

Malos salarios, ausencia de prestaciones, simulación 
de representación sindical, acoso laboral y hasta sexual, 
son parte de la historia cotidiana en la entidad.

Uno de los organismos que más han documentado 
este fenómeno es el Centro de Reflexión y Acción Labo-
ral (Cereal), un proyecto de Fomento Cultural y Educati-
vo, la principal obra de educación popular de los jesui-
tas en México.

El Cereal inició actividades en Guadalajara en 1997, y 
a lo largo de estos 20 años ha otorgado cerca de 16 mil 
asesorías jurídicas a trabajadores de bajos recursos, de 
forma gratuita.

También ha impartido 22 diplomados en derechos 
humanos laborales en conjunto con el iteso, publicado 
siete informes sobre condiciones laborales en la indus-
tria electrónica de México, acompañado más de 20 mo-
vilizaciones colectivas de trabajadores, resuelto más de 
3 mil casos laborales por medio del diálogo con las em-
presas, producido y distribuido más de 40 mil ejempla-
res de folletos educativos y organizado diez encuentros 
nacionales de trabajadores del sector de alta tecnología.

Mediante esas acciones, Cereal ha contribuido al for-
talecimiento de una cultura laboral basada en la legali-

Julio Sánchez Pasillas lleva cinco años buscando a su 
hija, Thania Sánchez Aranda, quien tendría hoy 28 

años. En enero de 2017, después de una reunión con sus 
compañeros de desgracia, se preguntó por qué seguir 
buscando a su ser querido en las fosas y no en las calles. 
Por qué seguir con la idea de que no existe más reme-
dio que encontrar los restos de quien lleva sus apellidos.

“Entonces, nosotros pensamos en una idea muy bá-
sica: ¿qué no existe el 50 por ciento de probabilidades 

dad, la ética empresarial y el comportamiento respon-
sable de los trabajadores. Pero, sobre todo, ha elevado 
la competencia de los trabajadores para defenderse por 
medio de la capacitación en derechos laborales y ayu-
dado a que se restituyan los derechos individuales y co-
lectivos de miles de ellos que han sido víctimas de al-
gún abuso. 

gabriel orihuela

ObrerAS que hAn iniCiAdO demandas laborales contra empresas de 
la industria electrónica en Jalisco.
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COn LOS MIGRAnTES y 
COnTRA LA OpRESIón

Asamblea de los 
Pueblos indíge-

nas del istmo de 
tehuantepec en 

defensa de la tierra 
y el territorio

::tierrayterritorio.
wordpress.com

::En Facebook: bit.
ly/APITDTT

::asamblea.itsmo@
gmail.com

::@pueblos_Istmo

Servicio Jesuita a 
migrantes
::sjmmexico.org.mx  
::facebook.com/
sjmmexico
::@sjmmexico  
::01(55) 5527 5423 
::La historia de 
Douglas, un mi-
grante salvadoreño: 
bit.ly/Douglas_SJM

Por más de tres lustros, el Servicio Jesuita a Migran-
tes (sJM) ha llevado a cabo la misión de la Compañía 

de Jesús que precisa trabajar en la transformación de las 
actitudes y tendencias que engendran la injusticia y ali-
mentan las estructuras de opresión.

Se trata de una organización internacional que ayu-
da a todos aquellos que son obligados a dejar su pa-
tria, amigos y familias, en búsqueda de una mejor vida.

El servicio pretende responder al fenómeno migrato-
rio de manera integral y global, para ser un contrapeso 
a un problema que refleja una realidad estructural que 
empobrece y excluye.

En esta labor, el sJM colabora con muchas otras orga-
nizaciones que coinciden en el servicio a los migrantes 
y la defensa y la promoción de sus derechos humanos.

Su equipo, distribuido en Tecozaulta, Hidalgo; Fron-
tera Comalapa, Chiapas; y la Ciudad de México, responde 
al deseo de servir a los migrantes en tránsito por el país, 
a aquellos paisanos que deciden emprender el camino a 
Estados Unidos, así como también a quienes han deci-
dido asentarse en la zona sur de México.

gabriel orihuela

CuAndO EL VERdE 
nO ES COMO LO pInTAn

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Te-
huantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APit-

dtt) la integran campesinos, campesinas, pescadores y 
amas de casa indígenas binnizá e ikoots de ese lugar. 
Una de sus caras más visibles es Bettina Cruz, quien des-
de 2005 ha conformado un grupo de apoyo y solidaridad 
“para dar información sobre los proyectos de las empre-
sas que buscan generar energías renovables. En reali-
dad, no todo es tan verde como lo pintan sus políticas 
ambientales”.

Desde el año 2007, cuando la Asamblea se constituyó, 
la fuerza de este movimiento de resistencia reside en la 
información y el involucramiento de las comunidades en 
la toma de decisiones.

“Damos información sobre cuáles son los proyectos, 
hacemos un análisis sobre los contratos, checamos los 
impactos en la vida de los pueblos y en la vida de la na-
turaleza. En realidad, lo que nos preocupa es la vida, y 
cómo la afectan las actividades económicas. Y a partir 
de ahí se platica todo y se empieza a organizar todo”.

Bettina Cruz, quien enfrentó un proceso legal en 2012 
por su presunta responsabilidad en la comisión de de-
litos “contra el consumo y la riqueza nacional”, asegura 
que, a partir de que se dan cuenta de la llegada del ca-
pital y las inversiones a una región, “se realiza la orga-
nización de la gente, en la que lo más importante es la 
visibilización de los problemas; luego verificamos si te-
nemos alguna de las rutas jurídicas. Todo se hace para 
poder detener estos proyectos”.

Las principales dificultades que enfrentan se relacio-
nan con tener que luchar contra una maquinaria en la 

que el Estado y sus gobernantes se ofrecen como facilita-
dores de inversionistas que manejan un doble discurso. 

“Somos muy criticados porque dicen que estamos 
luchando contra la energía renovable. No estamos lu-
chando contra eso: las empresas que están calentan-
do el planeta son las mismas que están metidas en las 
energías renovables, y eso es como un doble discurso. Al 
final, todo es parte de la mercantilización de la vida”.

omar garcía

en el iStMO de Tehuantepec se han colocado aerogeneradores en 
campos de cultivo y cerca de viviendas.
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M ientras muchos se lamentan por los efec-
tos nocivos del petróleo, el cambio cli-
mático, el consumo excesivo o el indi-
vidualismo, miles de personas alrededor 

del mundo empiezan a actuar contra estos proble-
mas cultivando sus propios insumos, desarrollando 
planes de ahorro energético, intercambiando pro-
ductos mediante el trueque y, en síntesis, creando 
comunidades que promueven la defensa del medio 
ambiente y recuperando los lazos interpersonales 
para luchar juntos.

Éste es el espíritu de la Red de Transición —o Tran-
sition Towns (Aldeas en Transición)—, que empezó 
como un trabajo aislado del irlandés Rob Hopkins 
y terminó multiplicándose en más de mil iniciativas 
locales con presencia en más de 50 países, llevando 
a las comunidades locales a ser autosuficientes, más 
conectadas con la naturaleza y capaces de aguantar los 
cambios rápidos, es decir, ser resilientes.

En su presentación en ted Talks, Rob Hopkins 
asegura que hay cuatro ideas predominantes hoy en 

La Red de Transición trabaja por  
el comercio justo, la autosuficiencia, 

el cuidado de la naturaleza  
y la solidaridad

red de transición
::reddetransicion.org
::facebook.com/Red-

TransicionEspana
::@transitiontowns

::“Rob Hopkins y 
la red de Transi-
ción: el poder de 

simplemente hacer 
las cosas”: bit.ly/

Red_Transicion
::“Transición a un 
mundo sin petró-

leo”. Charla ted de 
Rob Hopkins: bit.ly/

Hopkins_TED

un CAMBIO En ACCIón día: que mañana las cosas seguirán igual de mal que 
como están hoy; que todo es frágil y colapsará; que la 
tecnología nos sacará de los problemas; y que se des-
cubrirá alguna nueva fuente de energía que resolverá 
los problemas actuales. En ninguna de las cuatro si-
tuaciones es factible actuar aquí y ahora, de acuerdo 
con el activista.

“Podemos ser increíblemente creativos e inventi-
vos, pero también vivimos en un mundo con limita-
ciones y demandas muy reales”, agrega.

En un reportaje publicado por magis, Hopkins 
describió la Red de Transición en estos términos: 
“Tenemos la oportunidad de crear algo tan histó-
rico como la Revolución Industrial, tan histórico 
como todas esas transformaciones que han surgi-
do con el Movimiento de los Derechos Civiles o el 
Movimiento Feminista. […] Se trata de una opor-
tunidad extraordinaria para volver a imaginar cómo 
relacionarnos unos con otros, cómo convivir, cómo 
trabajar como cultura. Aunque estemos mirando el 
problema a través de la lente del cambio climático 
y de la energía, en el fondo se trata de que hemos 
olvidado cómo relacionarnos”.

Hopkins define las Redes de Transición como 
grupos de personas entusiasmadas que promueven 
la producción local de alimentos, enseñan a los ni-
ños a cultivar y reciclar en las escuelas, o utilizan 
monedas alternativas para adquirir productos. Son 
redes que organizan sus integrantes, abiertas, sin je-
fes y diseñadas de acuerdo con las necesidades par- 
ticulares de cada comunidad.

En México existen Redes de Transición en esta-
dos como Querétaro y Michoacán. 

andrés gallegos

rOb hOPkinS, 
COfundAdOr de 

la Red de Transición, 
en su casa en 

Totnes, al sur de 
Inglaterra. ji
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BORdAdOS pOR 
LA MEMORIA

En fAVOR dE
LOS dREAMERS

ignatian Solidarity 
Network

::ignatiansolida-
rity.net

bordamos por
la Paz 
::facebook.com/
BordamosPorLaPaz-
Guadalajara 
::@BordamosxlaPaz 

Teresa Sordo tiene registrado en la memoria cada do-
mingo que pasó entre marzo de 2012 y noviembre de 

2014. Fielmente, cada semana acudía al Parque de la 
Revolución, en el centro de Guadalajara, para bordar la 
barbarie de un país. 

Era 2012, el final del sexenio de Felipe Calderón. Un 
grupo de activistas se reunió en torno a un mismo obje-
tivo: visibilizar el tamaño de una estadística. Los muer-
tos del sexenio no son números. Tienen nombres y 
familiares y dejaron este mundo en circunstancias la-
mentables. Y eso debía plasmarse en algún lado, aun-
que fuera en un pañuelo. 

En esos más de dos años, quienes integran el co-
lectivo Bordamos por la Paz bordaron más de tres mil 
pañuelos con los nombres de las personas asesinadas y 
desaparecidas en el sexenio 2006-2012. Pero como el in-
fierno no acabó con el regreso del Pri a la presidencia, 
siguieron haciendo su trabajo hasta que las autoridades 
municipales de Guadalajara les impidieron el acceso al 
“Parque Rojo”. 

La activista, que hoy en día vive en la Ciudad de Mé-
xico, hace un balance en perspectiva de lo que ocurrió: 
“Perdimos el lugar en donde se podía hablar de lo que 
se estaba pasando y hacer catarsis. Nosotros acompaña-
mos causas; no digo que sea indispensable nuestra pre-
sencia, pero sí creo que se perdió el sitio”. 

Entre las cosas que más recuerda Teresa Sordo está la 
solidaridad de las familias. “Todos devolvían los pañue-
los. Los que se llevaban diez o cinco a sus casas, todos 
regresaban con los pañuelos bordados”. 

Ahora los pañuelos siguen más vivos que nunca. Se 
prestan para exposiciones en cualquier parte de Méxi-
co y el mundo. 

omar garcía

Ante el anuncio, en agosto pasado, de la cancela-
ción del programa dAcA (Deferred Action for Child-

hood Arrival), que garantizaba a los jóvenes inmigrantes 
indocumentados proseguir con sus estudios en Estados 
Unidos, las redes jesuitas en aquel país se movilizaron 
de inmediato para brindar apoyo a los miles de dream- 
ers que se verán afectados con la medida. Una de esas 
redes es Ignatian Solidarity Network (isn), que desde 
2004 trabaja por la justicia social, principalmente en el 
ámbito educativo y brindando asesoría legal a quienes 
luchan desde los sectores más marginados.

Al tiempo que las instituciones jesuitas de educación 
superior en Estados Unidos refrendaban su compromi-
so para seguir brindando educación a los jóvenes indo-
cumentados e instaban a las autoridades de aquel país 
a dar solución a esta problemática, isn ha emprendi-
do diversas acciones de apoyo, una de las cuales es la 
Campaña por la Hospitalidad, que tiene su anteceden-
te en iniciativas similares acometidas por redes jesui-
tas en América Latina y Europa. Lo que se busca ahora 
es hacer frente a los sentimientos xenófobos en América 
del Norte, ayudar a inmigrantes, refugiados y solicitan-
tes de asilo, así como alentar a las comunidades a poner 
en práctica formas efectivas de hospitalidad, educación 
popular y asesoría legal.

redacción

diAnA MArtíneZ fue detenidA durante una protesta luego de anun-
ciarse que los llamados dreamers serían deportados.
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pOR LOS dEREChOS LABORALES En 
LA InduSTRIA ELECTRónICA

LA CuLTuRA, 
En EL CEnTRO dE
LA COMunIdAd

La curtiduría
::lacurtiduria.com

cetien
::cetienmexico.
wordpress.com    
::facebook.com/
cetien.mexico  
::@CetienMexico  
::“Diez años y 
seguimos por más”: 
bit.ly/Cetien

Debido a la cercanía con Estados Unidos, al buen ni-
vel de inglés, a la presencia de universidades de cali-
dad y a una buena relación entre empresas y gobierno, 
aunque también debido a la mano de obra barata, a las 
autoridades que prefieren no ver violaciones a los dere-
chos laborales y a los sindicatos que representan sólo los 
intereses de sus líderes, trabajar en la electrónica nunca 
ha sido tan idílico como sus representantes presumen.

Muestra de esto es que, hace diez años, se hizo nece-
saria la creación de la Coalición de Ex trabajadoras(es) y 
Trabajadoras(es) de la Industria Electrónica Nacional (Ce-
tien), cuyo objetivo es conocer, promover y defender los 
derechos humanos laborales, a través de capacitación y 
desarrollo, para lograr una mejor calidad de vida.

Este colectivo, que pone en riesgo su empleo todos 
los días, cree en la construcción de un mundo más jus-
to, en el que el trabajador reciba la seguridad de que sus 
derechos serán respetados. El camino ha sido difícil, pe-
ro esperanzador. Sólo como ejemplo, en agosto pasado 
arrancó la primera Escuela Sindical: todos los domingos, 
los trabajadores activos de la electrónica aprenden acer-
ca de sus derechos: ellos quieren que el Valle del Silicio 
también reverdezca para ellos.

gabriel orihuela

En 2006, Demián Flores fundó La Curtiduría, un cen-
tro cultural dedicado a las artes visuales contempo-

ráneas, a su divulgación y su exhibición, así como a la 
formación de públicos en su natal Oaxaca. Es un espacio 
independiente y sin fines de lucro que ya cuenta con al-
cances y reconocimiento internacionales y otras dos se-
des: el Laboratorio de Arte Oaxaca y  Arte y Comunidad 
en la Ciudad de México. 

El detonante para la creación de estos espacios, que 
ofrecen programas educativos, residencias, exposicio-
nes, encuentros, conversaciones, muestras de cine, con-
ciertos, teatro, danza, talleres y publicaciones, fue la 
gran movilización magisterial de 2006 en Oaxaca, y a 
casi once años de su creación, ya cuenta en su haber 
más de 700 actividades y miles de personas beneficiarias 
dentro y fuera de México, lo que lo convierte en el cen-
tro de una verdadera red internacional de centros cultu-
rales y comunitarios. 

Hay que mencionar dos de sus proyectos: un tórculo 
móvil que viaja a la sierra de Oaxaca para documentar la 
expresión artística indígena y las ceAco (Clínicas para la 
Especialización en Arte Contemporáneo de Oaxaca), un 
programa permanente que forma artistas, especialistas 
y profesionales de la curaduría y la crítica cada seis me-
ses y de manera gratuita.

dolores garnica

Con medio millar de empresas, inversiones millona-
rias, más de 55 mil empleos y exportaciones superio-

res a los 18 mil millones de dólares (sólo el año pasado), 
la industria electrónica de Guadalajara se ve a sí misma 
como el Valle del Silicio de México.

Pero, si se acerca la mirada, la estatua construida por 
empresas trasnacionales y políticos locales muestra sus 
grietas.

iMAGen de unA MAquilAdOrA de componentes electrónicos.
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E n 56 colonias del sur de Guadalajara puede encontrarse una re-
presentación de la desigualdad que existe en la ciudad, y ése es el 
campo de acción del Programa Integral Polanco del iteso. 

“Tenemos colonias de muy alta marginación y de marginación 
media, zonas obreras y residenciales, barrios populares y zonas industria-
les; en este territorio hay un retrato fiel de lo que es la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara y un desafío suficiente para que la universidad com-
pleta se implique”, explica Héctor Morales Gil, facilitador del Programa.

A grandes rasgos, el polígono abarca de Periférico Sur a la avenida 18 
de Marzo-Cruz del Sur y de la avenida Miguel López de Legaspi a la ave-
nida Gobernador Luis G. Curiel.

“Ahí hay cantidad de problemáticas: la cuestión de la escolaridad es un 
asunto que se debe atender; la condición del empleo, una estructura eco-
nómica fragmentada, tejidos sociales muy desvinculados, la conflictividad 
y la violencia de los barrios”.

El Programa Integral Polanco se planteó a raíz de una propuesta de 
ampliación del Centro Polanco —que nació hace más de 40 años por ini-
ciativa de alumnos de Psicología—. El objetivo del Programa es, detalla 
Morales Gil, mejorar las condiciones y calidad de vida de la población 
mediante cuatro líneas de trabajo: acceso a educación, cultura y salud; de-
sarrollo económico y social; construcción de ciudadanía y mejoramiento 
espacial de los entornos de vida. 

En total hay 11 centros y departamentos y 31 académicos de la uni-
versidad que son parte del Programa Integral Polanco; la intervención en 
dicho polígono es a través de los Proyectos de Aplicación Profesional, 
voluntariados, prácticas profesionales.

Además de articular los esfuerzos que ya se hacían en la zona, la instru-
mentación del Programa Integral Polanco implicó también vincularse con 
la estructura eclesial, los gobiernos municipales, con organizaciones no 
gubernamentales, así como con empresas del Parque Tecnológico iteso.

El profesor del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vin-
culación Social señala que la intervención contempla a las colonias más 
jóvenes, las que se plantearon como zonas residenciales o residenciales 
medias.

“No hay que concentrar esfuerzos exclusivamente en las zonas más 
marginadas, sino intentar disminuir las brechas de desigualdad económi-
ca social, cultural, educativa: ése es el asunto central”, afirma Morales Gil.

judtih morán

Acceso a la educación, la cultura y la salud, 
desarrollo económico, construcción de 
ciudadanía y mejoramiento del espacio público: 
las claves del Programa Integral Polanco

un pROGRAMA pARA dISMInuIR 
LA dESIGuALdAd ECOnóMICA

Programa integral 
Polanco
::moralesgil 
@iteso.mx
::“En el Centro 
Polanco marcan 
vidas”: bit.ly/
Centro_Polanco 
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MuJERES quE TRABAJAn pOR LAS MuJERES

dISEñO dE COLOR pOpuLAR

Populardelujo
::populardelujo.
com

Las Petateras
::facebook.com/pg/
LasPetateras
::@Petateras
::petateras.org

Mujeres caucásicas, aztecas y mayas, afrodescen-
dientes, mestizas, mulatas, kuna y ngäbe integran 

la red de Las Petateras que trabaja en México, Guate-
mala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Cos-
ta Rica, en la búsqueda de nuevas formas de hacer po-
lítica en la región.

Este grupo feminista nació en 2006 a partir del en-
cuentro Reinventando los Feminismos del Futuro, apo-
yado por Hivos, organización internacional con sede en 
Holanda que impulsa proyectos dedicados a combatir la 
inequidad, la discriminación y el abuso de poder. Des-
de entonces trabaja en pro de los derechos de las mu-
jeres como contrapeso al modelo político económico de 
desigualdad y de violación a los derechos humanos, la-
borales, sociales y culturales que han empobrecido a la 
mayoría de las mujeres en dichos países. 

Las Petateras llevan a cabo encuentros en la región y 
desde 2012 cuentan con un Observatorio de Transgresión 
Feminista, desde el que ponen en práctica la metodolo-
gía y la acción política con que buscan apoyar, visibili-
zar y proteger las acciones transgresoras de mujeres para 
desafiar y transformar los sistemas y prácticas de poder 
patriarcal. Por medio de la escuela Mar de Cambios, en 
2010 crearon un espacio de introspección para trabajar 
en talleres para una cultura emancipatoria. 

Perla blas

Una hamburguesa para anunciar hamburguesas, un 
dragón comiendo pizza para la pizzería o un crois-

sant feliz para la panadería: en toda América Latina se 
utiliza la gráfica (el rótulo) para publicitar, anunciar y 
hasta para denunciar. 

En 2001, Juan Esteban Duque, Roxana Martínez y Es-
teban Ucrós, artistas visuales y profesionales del diseño, 
fundaron el Colectivo Populardelujo para investigar y di-
vulgar la gráfica popular de su tierra, Colombia. Poco a 
poco han podido recabar, investigar y difundir este arte 
en otros países, incluido México (en 2007 visitaron Gua-
dalajara, en ocasión de la Feria Internacional del Libro, 
con su maravillosa muestra Qué elegancia la de Fran-
cia, sobre la presencia de la cultura francesa en Bogotá). 

El colectivo ha realizado más de 20 exposiciones y 
otros tantos libros y conferencias, además de diversos 
talleres alrededor del mundo y una intervención en Co-
lette, la mundialmente famosa tienda de diseño parisi-
na que cerrará sus puertas este año.

dolores garnica

iSAbel SAndOVAl, inteGrAnte del foro de Mujeres por la Vida y del 
frente Amplio de Resistencia popular de San pedro Sula.

el PintOr WilliAM GutiérreZ participó con un par de talleres en un 
ciclo de actividades sobre arte e identidad Latinoamericana, en São paulo.
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LuChA pOR LA CASA COMún

TIEndITAS quE 
COMpITAn MEJOR

tenoli
::tenoli.org

::facebook.com/
tenolimx

::@tenolimx
::“Tenoli: al rescate 

de las tiendas de 
barrio”: bit.ly/

Tenoli_Magis 
::“El Ocso”, una 

tiendita en Ciudad 
Neza contra los 

monopolios: bit.ly/
Ocso_Neza

movimiento en  
defensa de la Vida 
y del territorio
::modevite. 
wordpress.com 
::facebook.com/
MODEVITE 
::@modevitechiapas 

comunidades indígenas de la región ante la inacción de 
las autoridades en lo tocante a la venta clandestina de 
alcohol. A este problema se sumó el narcomenudeo que 
se apropió de las escuelas.

Octavio Gómez, integrante de este movimiento, relata 
que han ido creciendo, no sólo en la cantidad de muni-
cipios que se sumaron al proyecto que inició hace cuatro 
años, sino también en sus acciones, mediante las cuales 
piden respeto y cuidado de su entorno.

“Los grandes megaproyectos que hay (como la au-
topista San Cristóbal-Palenque) acaban con lo que te-
nemos para vivir, con los bosques, los manantiales, los 
lugares sagrados que son vitales para la vida de la co-
munidad; ahí hacen sus oraciones para pedir lluvia y 
que se dé una buena cosecha en el año”, explica San-
tiago Pérez, también miembro de Modevite.

El Movimiento en Defensa de la Vida y del Territo-
rio, que es acompañado por la Misión Jesuita de Bacha-
jón, organiza talleres acerca de temas como derecho a la 
consulta y a la autodeterminación, a los que asisten los 
representantes de las regiones que conforman los mu-
nicipios que se unieron al movimiento. Ellos comparten 
en sus comunidades lo que se vio en el taller para plati-
carlo y analizarlo en comunidad.

judith morán

Las tiendas de abarrotes tradicionales languidecen 
ante el poderío de las cadenas de conveniencia y su-

permercados. Aun cuando los manden pasar a la otra 
caja, los clientes prefieren hacer fila, antes que acudir a 
la tienda de la esquina. Las “tienditas”: medios de sub-
sistencia de pequeñas familias y puntos cardinales de 
convivencia, que han pasado a ser símbolos de empleo 
precario y ubicaciones: “allí por donde está un Oxxo”. 

Tenoli es una iniciativa de apoyo a los pequeños ten-
deros, que representan más de 2 millones de empleos 
en un millón de puntos de venta en todo el país. Ac-
tualmente, en la capital del país y en el Estado de Mé-
xico, esta iniciativa planea expandirse a otros estados 
para 2018, incluido Jalisco. Además de respaldarlos en 
la compra de productos, en Tenoli les ofrecen a los co-
merciantes talleres de capacitación en tecnología o mer-
cadotecnia y los animan a idear sus propios productos.

“Queremos fortalecer a las tiendas de abarrotes pa-
ra que se vuelvan más competitivas, frente a los grandes 
retos que se nos vienen con multinacionales y cadenas 
de conveniencia que van reemplazando la función de 
estas tiendas”, explica Evelyn Zuluaga Quiceno, directo-
ra de comunicación de Tenoli.

En síntesis, Tenoli respalda a las tiendas mediante 
una red que les permite competir en mejores condicio-

Defender la casa común de las amenazas a bosques y 
lugares sagrados; subsanar las fracturas que han su-

frido las comunidades y decidir sobre la manera en que 
quieren organizarse, es en lo que trabaja el Movimien-
to en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que 
agrupa a 11 municipios de Chiapas.

Modevite se formó, en primera instancia, para en-
contrar una solución al problema de alcoholismo en las 

nes frente a las grandes cadenas, para así lograr que el 
mismo dinero fluya dentro de las comunidades y no se 
vaya a manos de unas pocas empresas o, incluso, fue-
ra de México.

andrés gallegos

MeGAPereGrinACión de MOdeVite en San Cristóbal de las 
Casas en 2016.
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L a Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos Todos los Derechos para 
Todas y Todos (Red tdt) está por cumplir 27 
años de crear mecanismos de participación y 

articulación entre organizaciones de la sociedad ci-
vil: más de 84 agrupaciones cuyo objetivo principal 
es la protección y la difusión de los Derechos Hu-
manos. La oficina de occidente agremia, entre otras 
organizaciones, al Programa Institucional de Dere-
chos Humanos y Paz del iteso. 

Pero, ¿cuáles son las prioridades de esta organiza-
ción de organizaciones? Quetzalcóatl G., encargado 
del área de comunicación, lo explica: “Nos preocu-
pamos por las organizaciones más pequeñas, porque 
son las más vulnerables”. 

La colaboración entre 
organizaciones es esencial 

para la protección de los 
Derechos Humanos

unA REd pARA CuIdAR 
dE TOdAS y TOdOS

lA CAMPAñA 
#hAZqueSeVeAn, 

OrGAniZAdA por la 
Comisión Mexicana 

de difusión y procu-
ración de derechos 

humanos, presenta a 
diferentes defensores 

de derechos huma-
nos en el país.  

de izquierda a dere-
cha: Raúl Ramírez, 

nélida Reyes, Miguel 
ángel García Leyva, 

María Teresa Vallejo, 
Jorge Andrade, Elsa 

Arista, Altagracia 
Tamayo, Alejandra 

Serrano, Zuzana 
Oviedo, Silvia pérez, 

María del Carmen 
Rioseco, Leticia 

Gutiérrez, Mariano 
López, nadín Reyes, 
Jorge Carrasco, Sara 
López, Silvia Castillo, 

Antonio Lara, Saúl 
Torres. h
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La tarde de agosto en que el activista responde 
a nuestra llamada, la agenda no había sido sencilla. 
Apenas el 28 de este mes, la Red tdt lanzó una 
acción urgente: un llamado de auxilio para que 
organizaciones civiles y activistas visibilicen un 
problema que, de no ser resuelto pronto, ocasio-
naría daños irreparables en la vida de una o más 
personas.

El caso específico es un llamado para atender la 
crisis de seguridad que se vive en la Estancia del 
Migrante González y Martínez, en Querétaro, y 
en el albergue La 72, en Tabasco. En ambos casos 
se siguen incrementando los hechos de violencia, 
hostigamiento y represión en contra de activistas y 
personas que están en tránsito. 

“Uno de los principales logros es el crecimiento 
constante. Hace unos meses éramos 80 organiza-
ciones impulsando y cubriendo más espacios en 
el territorio. Ahora estamos dando cobertura a las 

organizaciones que trabajan directamente en los dis-
tintos estados de la República”. 

Aunque tienen oficinas en la Ciudad de México, 
cuentan con cinco divisiones regionales, lo que los 
hace estar mejor organizados para afrontar las ne-
cesidades que se van presentando. Sobre los retos 
que enfrentan, el integrante de la Red afirma que, 
desde la capital del país, tratan de visibilizar asuntos 
relacionados con los problemas que se enfrentan los 
ciudadanos y defensores de derechos humanos.

“Este influjo positivo que dan los Derechos Hu-
manos logramos ‘horizontalizarlo’, en una suerte de 
hermandad,  pues al estar todas las organizaciones 
juntas en red, tenemos una mejor cobertura. Uno de 
los principales retos es ver cómo podemos visibilizar 
la situación adversa a los colectivos y los defensores, 
cómo podemos minimizar los riesgos en el ejercicio 
de la defensa a lo largo de estos años”. 

omar garcía

red tdt
::redtdt.org.mx
::facebook.com/
RedTDT
::@RedTDT

MAríA herrerA y 
JuAn Carlos, Eliseo 
Sandoval, yésica Sán-
chez, norma Mesino, 
Jesús Robles Maloof, 
Armando de la Cruz, 
María Luisa Garfias, 
Meritxell Calderón, 
Julio Mata, Claudia 
Zenteno, Janet figue-
roa, Isabel Jiménez, 
Irina Layevzka, 
hermelinda Tiburcio, 
fray Tomás, fernando 
Ocegueda, Bettina 
Cruz, Apolonia 
plácido, Alejandro 
Solalinde, Alberto 
donis.h
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ACOMpAñAR, SERVIR
y dEfEndER

SALVAR EL BARRIO

LA CIEnCIA COnVERSAdA

mejor Santa tere 
::facebook.com/
MejorSantaTere

::@MejorSantaTere

Servicio Jesuita a 
refugiados
::es.jrs.net
::facebook.com/
ServicioJesuitaaRe-
fugiados
::@jesuitrefugee
::La historia de 
Samuel, un refugia-
do politico ayudado 
por el Jrs:  
bit.ly/Samuel_JRS

café Scientifique
::cultura.iteso.mx/

cafe_scientifique
::@CScientifique

Todos los que han sido apartados de sus hogares por 
los conflictos, los desastres humanitarios o las viola-

ciones de los derechos humanos son parte de la misión 
confiada al Servicio Jesuita a Refugiados (Jrs, por sus si-
glas en inglés), pues la enseñanza social de la Compa-
ñía de Jesús define como refugiados de facto a múltiples 
categorías de personas.

El Servicio es una organización internacional que tra-
baja en más de 50 países con la misión de acompañar, 
servir y defender los derechos de los refugiados y des-
plazados forzosos.

El Jrs fue establecido en 1980 por Pedro Arrupe, sJ, 
quien era entonces Superior General de la Compañía de 
Jesús, como respuesta espiritual y práctica a la situación 
de los refugiados en aquel momento. Hasta finales de 
2015, un total de 724 mil 550 personas se benefició di-
rectamente con sus proyectos.

gabriel orihuela

Son vecinos organizados y enamorados. Organizados 
para mejorar su barrio y enamorados de lo que quie-

ren preservar: Santa Tere. Aun cuando parece que es-
te espacio cambia por la presión inmobiliaria, todavía 
conserva la calidez de los barrios tradicionales de Gua-
dalajara.

Mejor Santa Tere vincula el trabajo de vecinos, resi-
dentes y visitantes por medio de actividades y difusión 
en redes sociales donde comparten las historias de lu-
gares emblemáticos, dan a conocer problemáticas de la 
zona para que el ayuntamiento de Guadalajara resuel-
va y también para que los vecinos actúen. Esta organi-
zación ha ayudado a rescatar espacios públicos, como el 
parque José Clemente Orozco

Este proyecto comunitario busca que los habitantes 
se apropien de la historia del lugar y que imaginen so-
luciones para disfrutar el barrio, la birria, los biónicos y 
el pan casero.

Priscila hernández flores

El primer martes de cada mes, desde hace 14 años, se 
da el encuentro con la ciencia en el Café Scientifique, 

en donde se genera el diálogo acerca de temas multi-
disciplinarios de forma lúdica y accesible en la Casa ite-
so-Clavigero. 

El proyecto forma parte de una red internacional de 
divulgación del conocimiento científico que tiene su 
origen en París (1922) y cuyo propósito es que cualquier 
persona pueda acercarse y discutir sobre temas filosófi-
cos y científicos.

Las ciencias sociales y las humanidades también tie-
nen un lugar en este foro, al que han asistido 11 mil 455 
personas. El Café Scientifique está a cargo del Centro de 
Promoción Cultural del iteso y es de libre acceso; entre 
sus proyectos a corto plazo está aumentar el alcance vía 
la transmisión en streaming que hacen de las sesiones y 
tener mayor interacción en redes sociales.

Perla blas

iMAGen de unA SeSión del Café Scientifique en Casa ITESO Clavigero.
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unIdOS pARA 
InnOVAR MEJOR

COMunICAR LA 
ECOnOMíA SOLIdARIA

La coperacha
::lacoperacha.

org.mx
::facebook.com/
Coyoteitinerante

::@La_Coperacha

meetroopers
::meetroopers.com
:: facebook.com/
meetroopers
::@Meetroopers
::“El Silicon Valley 
mexicano emerge 
con sangre joven 
en la cuna del 
mariachi”: bit.ly/
Meetroopers

Asociar en red a las comunidades tecnológicas de Ja-
lisco y México para que colaboren y compartan cono-

cimientos y, a su vez, promuevan el emprendimiento o 
la innovación con fines sociales, es el propósito de Mee-
troopers, que reúne a alrededor de 60 comunidades ja-
liscienses que celebran juntas mensuales.

Alfredo Chávez, representante de Meetroopers, consi-
dera que el gran logro de esta organización ha sido re-
unir el talento y el conocimiento tecnológico y de inno-
vación que estaban dispersos, para así hacer crecer el 
potencial del ecosistema innovador de Jalisco mediante 
la colaboración y el trabajo en equipo.

Meetroopers cuenta con comunidades que hablan de 
diversas cuestiones: emprendimiento de negocios, crea-
ción de empresas sociales o de innovación social, tec-
nología (por ejemplo, desarrollo de software, lenguajes 
de programación o internet de las cosas) o cultura geek y 
multimedia (grupos especializados en diseño web, de-
sarrollo de videojuegos y animación).

Cada año, esta red convoca a una Cumbre Nacional 
de Comunidades en el marco de Jalisco Campus Party, 
en la que más de 400 comunidades tecnológicas a esca-
la nacional comparten conocimientos y avances tecno-
lógicos que hayan ayudado a resolver problemáticas so-
ciales del país.

andrés gallegos

La Coperacha es un medio de comunicación alternati-
vo que divulga y promueve los principales ejemplos 

de economía solidaria, cooperativas y empresas comu-
nitarias existentes en México. Ante la prevalencia de un 
sistema capitalista de libre mercado y con fines de lu-
cro, hay un grupo de periodistas que demuestran con 
sus historias la existencia de una economía diferente, 
más humana.

Jesús Flores, uno de los periodistas de La Coperacha, 
explica que el gran valor del proyecto es mostrar cómo 
la sociedad puede organizarse de manera diferente. “A 
los grandes medios no les interesan estos esfuerzos, no 
son nota, y para nosotros es muy importante porque ge-
neran experiencias propias de cómo deberían resolverse 
las cosas en el país”.

La Coperacha, a través de las redes sociales, de su pá-
gina web y de su propia radio, ha logrado hasta 21 mil 
visitas al mes a su portal y tiene más de seis mil segui-
dores en Facebook. Por medio de su trabajo, sus lecto-
res saben de iniciativas como las cooperativas que de-
fienden territorios en Puebla, las empresas comunitarias 
que cuidan los recursos naturales en Oaxaca, o la his-
toria de Tradoc, la llantera de extrabajadores de Euzka-
di que se maneja como una cooperativa y cuya sede se 
ubica en El Salto.

andrés gallegos
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L as universidades encomendadas a la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús constitu-
yen el Sistema Universitario Jesuita (suj), 
que surge a partir de 1978 cuando la Univer-

sidad Iberoamericana se extiende a cuatro planteles 
en ciudades como León, Torreón, Tijuana y Puebla, 
para crear espacios de interrelación y lazos de iden-
tidad sólidos entre dichas instituciones y el iteso. 
Para el año 2005, el Instituto Superior Intercultural 
Ayuuk se añade en calidad de asociado y, así, el suj 
adquiere su expresión actual, abierto a otras asocia-
ciones comprometidas con el mundo de hoy. 

En el iteso, dicho compromiso se ve reflejado 
y reforzado gracias a la interacción entre institucio-
nes pertenecientes al suj, al generar, mediante la in-
vestigación de problemas que sacuden a la sociedad 
mexicana, propuestas de modelos de desarrollo sos-
tenible social, económico y cultural traducidos en 
gestión de políticas públicas. También se trabaja en 
la promoción de proyectos de desarrollo comunita-
rio, en el impulso de foros donde se den el diálogo y 
la reflexión sobre los problemas fundamentales de la 
sociedad, así como en la difusión de productos cul-
turales.

En esta labor destacan los Proyectos de Aplica-
ción Profesional con los que cuenta el iteso, resul-

El Sistema Universitario 
Jesuita busca incidir 

desde una perspectiva 
universitaria en la sociedad 

para hacerla más justa, 
humana y solidaria

unA REd dE fREnTE 
AL MundO dE hOy

AluMnOS inteGrAnteS del PrOyeCtO de Aplicación profesional Anillo primavera, en Guadalajara.
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Sistema universita-
rio Jesuita
::suj.org.mx

tado de esta vinculación entre alumnos y profeso-
res, tanto de Guadalajara como de diversas regiones 
del país pertenecientes al suj, que trabajan para 
enriquecer la realidad sociocultural. O los progra-
mas orientados a realizar acciones de intervención 
en comunidades indígenas por medio de los cen-
tros comunitarios de las universidades, así como los 
proyectos de investigación realizados por las siete 
universidades acerca de la reconstitución del tejido 
social y la formación de paz, y también las compe-
tencias deportivas (Intersuj), que buscan afianzar la 
salud integral, el trabajo en equipo y la inclusión en 
dichas instituciones. 

El suj también busca una comunicación y una 
vinculación especiales en la Asociación de Universi-
dades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 
Latina.  Actualmente es la asociación más grande de 
universidades en el mundo, que comprende a más 
de 200 academias que educan a medio millón de 
estudiantes para ser profesionales que incidan en 
la sociedad a través de la participación pública, en 
organismos gubernamentales y civiles, de tal forma 
que la Universidad contribuya al desarrollo humano 
sustentable, a la justicia social y al respeto a los dere-
chos humanos.

judith morán
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MIGRACIón JuSTA 
y COn dIGnIdAd

fm4 paso libre
::Teléfono: 2003 
0939     
::fm4pasolibre.org  
::facebook.com/
FM4PasoLibre  
::@FM4PasoLibre  
::Entrega de la 
medalla Fray Anto-
nio Alcalde a fM4 
Paso Libre: bit.ly/
FM4_Alcalde

Por eso, para más de 30 mil de ellos, fM4 Paso Libre 
ha sido un oasis en un entorno de hambre, carencias, 
asaltos, extorsiones y, a veces, situaciones peores.

Se trata de una organización sin fines de lucro, cons-
tituida por activistas, académicos, estudiantes, profe-
sionistas, religiosos, padres de familia, donadores, vo-
luntarios y miembros permanentes, quienes trabajan 
juntos para que el paso de las personas migrantes por 
la Zona Metropolitana de Guadalajara sea más digno y 
justo.

fM4 Paso Libre brinda comida, ropa, artículos de hi-
giene personal, medicamentos, información general y 
asesoría jurídica a los migrantes, en una labor guiada 
por valores como la solidaridad, la dignidad, el respeto, 
la justicia, el compromiso, la interculturalidad y la pro-
moción de los derechos humanos.

La iniciativa surgió en 2007 cuando un grupo de es-
tudiantes que fueron voluntarios en diferentes casas del 
migrante a lo largo de la República decidió emprender 
un proyecto de intervención integral en la ciudad; en 
2010 abrió oficialmente el Centro de Atención al Migran-
te (cAM) y, más de un año después del cierre de su co-
medor en la avenida Inglaterra, estrenó sede en la colo-
nia Arcos Vallarta, en diciembre de 2016.

Sólo el año pasado, fM4 Paso Libre atendió a 6 mil 
289 personas migrantes; la gran mayoría (6 mil 99) fue-
ron hombres y, del total, siete de cada diez llegaron 
desde Honduras; el resto, de otras regiones de México, 
así como de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

gabriel orihuela

Unos huyen de la pobreza; otros, de la violencia. To-
dos tienen como objetivo alcanzar el llamado “sue-

ño americano”. Pero antes hay que pasar por un país, 
México, que puede convertir el viaje en una pesadilla.

JóVeneS MiGrAnteS en lAS instlaciones de fM4.

dIALOGAR pARA 
EduCAR MEJOR

red de centros 
educativos inter-

culturales
::En Facebook: 

bit.ly/RCEI_Face

Los alumnos de Diseño del iteso aprendieron sobre la 
historia y la identidad del pueblo wixárika para ilus-

trar el relato tradicional “Wixárika Watakame y Nakawé”, 
escrito por uno de los profesores del Bachillerato Inter-
cultural Takutsi Niukieya. Este libro y otros más son com-
partidos en la Red de Centros Educativos Interculturales, 
en la que se reconoce al diferente y se aprecia la diver-
sidad de los pueblos originarios. 

“Apostamos a una educación reflexiva, que genere 
conciencia en nuestros estudiantes para emprender diá-
logos solidarios con otros pueblos originarios y la socie-
dad”, explica el profesor Crescencio Lince, director y do-
cente.

Esta red se creó en 2013, para unir esfuerzos y traba-
jar de forma vinculada; está conformada por dos secun-
darias y seis bachilleratos. Todos estos planteles tienen 
en común el hecho de que imparten educación intercul-
tural y bilingüe, y lo hacen en Jalisco, Nayarit y Duran-
go. De estas escuelas han egresado 400 estudiantes, cu-
ya formación ha podido darse sin que hayan tenido que 
negar su identidad, como ocurre en las aulas urbanas. 

Priscila hernández flores
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Av. Camino al Iteso No. 8650 | Col. Paisajes del Tesoro
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 45601 | Tel. (33) 3884-1234
www.hiexpress.com/gdlit | e-mail: reservacionesgdlit@inverhoteles.com
Facebook: HolidayInnExpressGDLITESO | Twitter: @hiexpressiteso

UNA OPCIÓN INTELIGENTE PARA 
EL VIAJERO DE NEGOCIOS
EFICIENCIA CAUTIVADORA

Holiday Inn Express ITESO, es una propuesta joven y renovada dentro 
del rubro de la hospitalidad, listo para apoyar al viajero de negocio o de 
placer cuidando hasta el más mínimo detalle, ya que adémas de contar 
con personal altamente capacitado, se destaca por su servicio y 
amabilidad . 

Cuenta con 3 salones con capacidad máxima de 150 personas en 
montaje tipo auditorio. Su ubicación al sur de la ciudad es privilegiada, 
puesto que esta cerca de importantes universidades y zonas industriales

BENEFICIOS

Desayuno Express
WiFi
Estacionamiento
Puntos IHG Rewards Club
1 Botella de agua (p/noche)
Cóctel Gerencial
Transportación (previa reservación y 
sujeta a disponibilidad)
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ITESO 60 sueños de esperanza

Libres para transformar

60 PROYECTOS POR DESARROLLAR
          LECCIONES POR APRENDER
               COMUNIDADES POR TRANSFORMAR


