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 Testimonio fechado en 1813, cuando la imprenta mani-
festaba una madurez lograda a través de los años. En nuestra 
portada: impresos realizados por José Alejo Infante hace casi 
200 años, en lo que ahora es el municipio de Armadillo de los 
Infante.
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Editorial

Experto en su oficio, Roberto Zavala afirma en El libro y sus orillas que “si 

se entiende por imprenta sólo ´el arte de imprimir´ habrá que conceder el 

crédito a los chinos, quienes practicaban esta nobilísima actividad tres si-

glos antes de que naciera Cristo. Pero si se atiende a una definición más precisa, 

que sería ´el arte de imprimir valiéndose de tipos movibles y auxiliándose con una 

prensa adecuada´ la mayoría de los autores reconoce como inventor de la imprenta 

europea a Johannes Gensfleisch Gutenberg, y como fecha probable del hallazgo el 

año de 1440”. 

Desde esa fecha hasta nuestros días han transcurrido varios siglos, pero es 

oportuno que nos asomemos a los anales de la tipografía por la ventana del tiempo, 

porque el 20 de enero de este 2005 el Congreso del Estado lo denominó “Año del bi-

centenario de la imprenta en San Luis Potosí”, según el contenido del Decreto 269. 

Casi al principio del siglo XIX, don José Alejo Infante estableció una de las 

primeras imprentas de la Nueva España, justamente en Armadillo, S.L.P. “poblado 

que en el mapa potosino con dificultades se ve”, y al poco tiempo —como uno de 

los frutos de la tecnología en cuestión— empezaron a circular noticieros impresos 

en nuestra ciudad. El primer intento de un periódico se remonta a septiembre de 

1822, cuando circuló el prospecto de lo que José Mariano Cabrera soñó como un 

órgano informativo prometedor, el Aparato para Miselánea (sic) del Pensador de la 

Provincia del Potosí. No apareció un segundo número. Sin embargo, el 24 de febrero 

de 1828 nació lo que fue —ahora sí— la primera publicación regular: El Mexicano 

Libre Potosinense y con éste inició la historia hemerográfica de San Luis Potosí tan 

rica como ininterrumpida, de la que es parte esta revista.

El artículo de la investigadora Carla Santana Luna, que aquí se publica, nos des-

cubre el origen de la imprenta en nuestra entidad, hecho que nos concierne por la 

íntima relación del quehacer de Universitarios Potosinos con la tipografía, que para 

nosotros es herramienta indispensable y un arte invaluable para el desenvolvimien-

to de la humanidad.  

Ana María R. de Palacios

Coordinadora general
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SINAPSIS

El término fluidos comple-

jos engloba una variedad 

de sistemas entre los que, 

a manera de ejemplo, podemos 

nombrar las pinturas, solucio-

nes poliméricas, alimentos, fár-

macos, cosméticos, fluidos bioló-

gicos, petróleo crudo, espumas, 

cristales líquidos, pegamentos, y 

muchos otros. El entendimiento 

de las propiedades fisicoquímicas 

de estos sistemas es de gran in-

terés, tanto desde un punto de 

vista científico como industrial y 

tecnológico. La característica prin-

cipal que comparten los sistemas 

referidos es que contienen compo-

nentes macromoleculares (molécu-

las formadas por muchos átomos, 

en el rango de cientos a millones) 

y/o coloidales (partículas materia-

les en el rango de tamaño de de-

cenas de nanómetros a micras), 

dispersos generalmente en agua o 

en un fluido orgánico de bajo peso 

molecular. Las interacciones en-

tre los diferentes constituyentes 

macromoleculares y/o coloidales, 

y de éstos con las moléculas del 

solvente, determinan propiedades 

del sistema tales como su esta-

bilidad, estructura, propiedades 

ópticas, viscosidad, propiedades 

termodinámicas, etc. 

Estabilidad

Todos sabemos que la leche 

expuesta a la temperatura am-

biente se hace grumos, la sangre 

se coagula y los sólidos de las 

pinturas se separan del solvente 

cuando se almacenan por perio-

dos largos de tiempo. ¿De qué de-

pende que esos sistemas manten-

gan sus propiedades conocidas, es 

decir, mantengan su estabilidad? 

Esto depende básicamente de la 

interacción entre sus componentes 

macromoleculares y/o coloidales. 

Uno de los problemas fundamen-

tales de la ciencia de los fluidos 

complejos es precisamente enten-

BERNARDO JOSÉ LUIS ARAUZ

INSTITUTO DE FÍSICA

Fluidos 
complejos
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der esas interacciones y hacer uso 

de ese conocimiento (básico) en 

aplicaciones tales como prolongar 

la  vida media útil de sistemas de 

interés, en el diseño de sistemas 

de microencapsulamiento de fár-

macos y su dosificación dirigida a 

blancos específicos, desarrollo de 

nuevos materiales con propieda-

des (ópticas, térmicas, conducto-

ras, resistencia a esfuerzos, etc.) 

deseables para el desarrollo de 

nuevas tecnologías. Gran parte de 

los contaminantes en las aguas 

residuales son de naturaleza coloi-

dal. Nuevamente, el conocimiento 

de las interacciones entre dichos 

componentes permite su manipu-

lación para producir su agregación 

y facilitar su remoción.

¿Agua o aceite?

La mayoría de los fluidos que 

existen en la naturaleza y los fa-

bricados por el hombre tienen as-

pectos de complejidad cuando se 

les observa cuidadosamente. Por 

ejemplo, si se quiere lubricar una 

maquinaria, digamos el motor 

de un auto, hay gran diferencia 

entre usar aceite o agua. Apar-

te de tener una alta temperatura 

de ebullición, la razón por la que 

el aceite es buen lubricante de 

maquinaria mientras que el agua 

no, es debido a la respuesta del 

aceite a esfuerzos cortantes: el 

aceite “empuja” a las superficies 

evitando que se toquen y por lo 

tanto que se desgasten. Esto se 

debe a la complejidad del aceite 

a escalas moleculares donde sus 

componentes vibran aleatoria-

mente debido a la temperatura, 

movimiento conocido como movi-

miento browniano.  

Si uno ve con detalle la inter-

faz entre fluidos inmiscibles, por 

ejemplo entre agua y aceite en 

una botella de aderezo para ensa-

lada, hallará una variedad de mo-

léculas que les “gusta” estar jus-

tamente en la interfaz. Productos 

de uso cotidiano como los deter-

gentes, jabones, shampooes,  es-

tán hechos precisamente de ese 

tipo de moléculas que aumentan 

el área interfacial entre los flui-

dos produciendo pequeñas gotas 

de uno de ellos y dispersándolas 

en el otro (forman una emulsión). 

Este proceso físico de emulsifica-

ción, prácticamente espontáneo, 

ocurre de igual forma en el lava-

do de ropa (la grasa se emulsifica 

en agua), como en la preparación 

de alimentos (por ejemplo el ade-

rezo) o en la recuperación tercia-

ria de petróleo que se encuentra 

en yacimientos de roca porosa y 

fracturada, como es el caso de la 

mayoría de los pozos petroleros 

en México. 

Estos son algunos fenómenos 

físicos que ocurren de manera si-

milar en sistemas tan disímbolos 

como los mencionados al inicio, 

y ésta es la razón por la que se 

pueden agrupar de manera gene-

ral en una misma área del cono-

cimiento que es necesariamente 

interdisciplinaria.  

XVIII Encuentro de Ciencia y 

Tecnología de Fluidos 

Complejos

En reconocimiento a la gran 

importancia que tienen los fluidos 

complejos en el ámbito interna-

cional y nacional (particularmen-

te en la industria del petróleo), 

el grupo de fisica estadística del 

Instituto de Física de la UASLP, 

inició desde hace varios años un 

Encuentro sobre Ciencia y Tecno-

logía de Fluidos Complejos, con el 

objeto de promover el interés de 

estudiantes de posgrado e inves-

tigadores en física, química, cien-

cia de materiales e ingeniería quí-

mica, por los problemas relevan-

tes de la ciencia y la tecnología 

de dichos sistemas, ofreciendo 

una introducción a algunos con-

ceptos y técnicas básicas y sus 

aplicaciones. El Encuentro busca 

también contribuir al diálogo en-

tre los investigadores de la comu-

nidad académica y los del ámbito 

industrial para discutir los avan-

ces recientes en el campo, y su 

impacto en la industria nacional.

En agosto de este año se ce-

lebró el XVIII Encuentro —como 

sucede anualmente en las insta-

laciones del Instituto de Física de 

la UASLP—; abarcó cuatro cursos 

de cuatro horas cada uno, dic-

tados por líderes mundiales del 

campo, complementados por sie-

te conferencias de investigadores 

nacionales de diferentes univer-

sidades, centros de investigación 

académicos e industriales. Tam-

bién se presentó una sesión de 

carteles sobre fluidos complejos y 

sus aplicaciones.

En la organización del En-

cuentro participaron La Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí, 

el CINVESTAV-IPN, la Universidad 

de Sonora, la Universidad de Gua-

najuato, el Instituto Mexicano del 

Petróleo, y la Universidad Autóno-

ma Metropolitana-Iztapalapa. 
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La molécula de carbono conocida 

como fulereno o simbólicamente 

por C60 ha sido objeto de inten-

so estudio por la comunidad científica 

internacional, nacional y local desde su 

descubrimiento en 1985 —el primer ar-

tículo de investigación en nuestro esta-

do signado por la Facultad de Ciencias y 

el Instituto de Física de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí apareció 

en 1994—. La atención de la comunidad 

se centró aún más en el tema de los fu-

lerenos en 1990 con los hallazgos de la 

técnica para sintetizarlos en cantidades 

macroscópicas, por una parte, y de su 

forma cristalina conocida hoy día como 

fulerita, por la otra. Actualmente esta 

técnica es una práctica común en los 

laboratorios científicos de todo el mun-

do, de tal suerte que ahora se pueden 

obtener moléculas de C60 en cantidades 

suficientes y de gran pureza, lo que ha 

permitido su total caracterización. Pero, 

¿qué es el fulereno?, ¿por qué ha llama-

do la atención de tal manera? En este 

breve artículo trataremos de contestar 

parcialmente estas preguntas, contras-

tando lo que hasta el momento se sabe 

del fulereno con lo que ya conocemos 

del diamante y el grafito que son las 

otras formas como se presenta el car-

bono en la naturaleza.

La molécula de fulereno
JOSÉ M. CABRERA TRUJILLO* 

FACULTAD DE CIENCIAS
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¿Tendrá la molécula de fulereno 

propiedades intermedias entre el 

diamante y el grafito?

Se puede decir que la molécula indivi-

dual es tan dura como el diamante, pues 

sus 60 átomos de carbono, al igual que 

los del diamante, se enlazan covalen-

temente entre sí (el enlace covalente 

es un enlace químico que requiere una 

gran cantidad de energía para desha-

cerlo), pero no en un arreglo cristalino 

como ocurre en el diamante sino en un 

arreglo de hexágonos y pentágonos re-

gulares dispuestos sobre una superficie 

esférica de manera muy similar a la de

una pelota de futbol nueva, Fig. 1.

 Esta propiedad mecánica de dure-

za ha sido estudiada experimentalmente 

y verificada teóricamente con resulta-

dos que muestran que la molécula C60 

mantiene su forma a temperaturas muy 

altas, del orden de cientos de grados 

centígrados. También se ha verificado 

teóricamente que si la molécula se lan-

zara de frente con una rapidez aproxi-

mada de 72 149 km/h contra un muro, 

que puede ser una superficie de silicio o 

de diamante, ésta permanecería intacta 

después del choque. Estudios de simu-

lación por computadora más detallados 

muestran que algo similar le ocurriría si 

el muro fuera de ocho capas de grafi-

to, pero esta vez a una rapidez de 93 

143 km/h. Más aún, ¡un aglomerado 

de moléculas de fulereno a temperatu-

ra ambiente y sujeta en un lapso muy 

breve de tiempo (aproximadamente de 

un segundo) a una presión hidrostática 

enorme del orden de gigapascales pue-

de formar diamantes! La evidencia ex-

perimental y teórica que confirma que 

la molécula tiene estas propiedades es 

abundante: si navega por la Internet 

simplemente tecleé fullerene, que es 

el nombre en inglés del fulereno, en el 

buscador de su preferencia —yo uso el 

google que tiene una versión en idioma 

español— y se desplegará una cantidad 

enorme de información, desafortunada-

mente la mayoría en el idioma inglés.

La molécula C60 también puede aglo-

merarse y formar un cristal, según lo 

mostró un reporte experimental publi-

cado en 1990, por la prestigiosa revista 

Physics Review Letter (Cartas de Revi-

sión de Física) de la Sociedad Americana 

de Física, aproximadamente una década 

después del anuncio del descubrimiento 

de la molécula individual —cabe hacer 

notar aquí que todo científico dedicado 

a la física y también los especializados 

en química teórica acarician la idea de 

publicar sus cartas científicas en la PRL, 

y de aquí que muchas sean enviadas, 

pero pocas las elegidas para su publica-

ción como letters. Obviamente hay otras 

opciones que van desde la A hasta la D, 

donde cada letra identifica revisiones de 

Se puede decir 

que la molécula 

individual de 

fulereno es tan 

dura como el 

diamante, pues 

sus 60 átomos de 

carbono se enlazan 

covalentemente 

entre sí, pero no en 

un arreglo cristalino 

como ocurre en 

el diamante sino 

en un arreglo 

de hexágonos 

y pentágonos 

regulares dispuestos 

sobre una superficie 

esférica de manera 

muy similar al de 

una pelota de futbol

Figura 1. Vista 
en perspectiva 
de la molécula 
C60: las barras 
representan 
enlaces 
covalentes y las 
bolas, átomos de 
carbono. El radio 
del fulereno es 
aproximadamente 
3.5 Å.
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física en un área especializada de ese 

vasto campo científico—. 

El resultado experimental mostró 

que las moléculas se pueden aglomerar 

siguiendo un patrón repetitivo que ac-

tualmente se puede visualizar como un 

cubo con una molécula C60 centrada en 

cada uno de los vértices y en cada una 

de las caras, Fig. 2. El aglomerado ante-

rior sólo ocurre a temperatura ambiente, 

a temperatura más baja la molécula sólo 

ocupa los vértices del cubo. La yuxtapo-

sición de réplicas exactas del cubo, cara 

con cara sin dejar huecos, más la dis-

posición de moléculas de fulereno en los 

vértices y en el centro de cada cara del 

cubo formarían un cristal de fulereno o 

fulerita con estructura que se conoce en 

la jerga científica como cúbica centrada 

en la cara o ccc, Fig. 3. 

Una característica común a la fulerita 

y al grafito es que las fuerzas que man-

tienen unidas a las moléculas C60 son tan 

débiles como las que mantienen unidas 

a las capas de grafito —un arreglo planar 

de hexágonos regulares con un átomo de 

carbono por vértice constituye una capa 

ideal de grafito y una gran cantidad de 

estas capas lo conforman—. Se puede 

mostrar que la intensidad de la fuerza 

de corte entre dos capas de grafito es 

un porcentaje despreciable de la fuerza 

responsable del enlace covalente entre 

átomos grafíticos de carbono. Debido a 

la intensidad tan débil de estas fuerzas, 

las capas de grafito pueden deslizarse 

con facilidad, propiedad que ha dado lu-

gar en la práctica a utilizar con éxito al 

grafito como material lubricante. 

¿Y qué hay de la fulerita? 

El símil fuerza, mencionado en el 

párrafo anterior entre fulerita y grafito, 

obliga a la pregunta ¿habrá una propie-

dad semejante con igual o mejor utilidad 

práctica? En la fulerita también hay planos 

moleculares, los planos cristalográficos, 

pero los C60 que los conforman, a diferen-

cia de los átomos de carbono en planos 

grafíticos, no se enlazan covalentemente, 

por lo que podría descartarse el desliza-

miento. Sin embargo, hay un análogo al 

deslizamiento de planos de grafito en la 

La molécula C60 también puede aglomerarse y formar un 
cristal, según lo mostró un reporte experimental publicado 

en 1990, por la prestigiosa revista Physics Review Setter

Figura 2. Aglomerado básico a 
partir del que se forma el cristal 

de fulereno o fulerita.
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fulerita que se podría ver de la siguiente 

manera: el equivalente al plano de grafi-

to es la superficie del C60 que también se 

desliza, pero con movimiento de rotación 

en lugar de traslación puesto que es una 

superficie cerrada. Y de hecho se ha mos-

trado experimentalmente que ésta desli-

za rotando a consecuencia también de las 

fuerzas débiles entre las moléculas. Aún 

cuando a esta propiedad no se le ha dado 

utilidad práctica, como en el caso del gra-

fito, sí se ha explotado desde el punto de 

vista teórico, lo que ha conducido a mo-

delos de fuerzas que permiten con cierta 

aproximación estudiar la dinámica de esta 

nueva forma del carbono con resultados 

tanto cualitativos como cuantitativos que 

nos han dado y nos están dando una idea 

de sus propiedades físicas, químicas, etc. 

En un momento dado, sin duda alguna, 

sentará las bases para dar utilidad prácti-

ca a este tipo de moléculas y a los mate-

riales derivados.

Al menos desde el punto de vista 

teórico, las propiedades mencionadas  

tienen gran utilidad a fin de poder ex-

plorar —por lo pronto en el terreno de 

la investigación básica— las propiedades 

físicas y químicas de nuevos materiales 

basados en la molécula de fulereno. Se-

gún reportes de la comunidad científi-

ca, los materiales derivados prometen 

características tan extraordinarias como 

superconductividad a temperatura am-

biente, diamantes sintéticos, agentes 

portadores de medicamentos, lubrican-

tes, etc. Como siempre, la comunidad 

que propicie espacios a la especulación 

teórica de manera sistemática, espacios 

e inversión continua a la investigación 

experimental básica, sea que ésta se 

lleve a cabo en laboratorios reales, vir-

tuales o mentales (experimentos tipo 

gedanken), será la comunidad que ten-

drá probabilidades muy altas de sentar 

las bases para el desarrollo tecnológico 

de este tipo de materiales que se espera 

tendrá gran impacto. No es redundan-

te mencionar las ganancias económicas 

que pudieran obtenerse. 

 
*Profesor-Investigador 
cabrera@fciencias.uaslp.mx

Figura 3. Parte del aglomerado de 
moléculas de fulereno conocido como 
fulerita a temperatura ambiente 
donde cada C60 se representa por su 
superficie molecular.
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Al pedirme que viniera a darles una reflexión 

sobre mi experiencia en el Verano de la Cien-

cia en estos años, se me dio una sola consig-

na: di si te ha servido o no. Creo que la respuesta es 

obviamente positiva para cualquier participante, por 

lo que más bien me gustaría replantear la cuestión a 

¿en qué hemos servido nosotros a la ciencia?

Al hablar de nuestro país, no podemos dejar de 

lado la dependencia que tenemos de las grandes 

potencias y la causa es que en México se investiga, 

poco y no desarrolla tecnología suficiente. Tenemos 

los casos de Alemania, Estados Unidos o Japón que 

son países desarrollados gracias a la educación y 

la investigación, e igualmente naciones como Chi-

na, Corea, India y Chile que empezaron a competir 

en condiciones similares a las de México y nos han 

superado porque el gobierno y la sociedad han in-

vertido de manera importante en educación y en 

investigación. ¿Por qué digo que el gobierno y la 

sociedad? Porque es justamente la gente, los estu-

diantes como nosotros, quienes dedican su vida a la 

investigación. 

En México, aunque a veces no lo parezca, se 

ha destinado mucho dinero a formar investigadores 

que emigran buscando mejores condiciones de vida. 

Si bien es comprensible que alguien que puede vivir 

mejor en otro lado opte por dejar nuestro país, tam-

bién es cierto que nos debemos a nuestra nación, 

como comenté a una amiga preocupada porque tie-

ne que regresar a México después de estar en Fran-

cia el último año, lo que significa para ella dejar un 

continente que en muchas cosas supera al nuestro, 

porque es satisfactorio integrarse o vivir en un país 

ya conformado, desarrollado, donde prácticamente 

todo funciona a la perfección. Sin embargo, es mu-

cho más gratificante enfrentar el reto de quedarse 

aquí y trabajar para que nuestra patria llegue a ser 

así en un futuro.

¿Qué hacemos por la 

ciencia?*
OSCAR ARCOS MORENO

FACULTAD DE ECONOMÍA

Verano de la Ciencia
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Me parece que lo más significativo del Verano 

de la Ciencia han sido tres aspectos:

 

Primero, conocer que la investigación es fac-

tible en el área de cada uno, que hay oportunidad 

en esta universidad para realizarla. En sí nos da-

mos cuenta que la cuestión es quitarse los miedos 

y atreverse, ya que hay investigadores de prime-

ra calidad en todas las escuelas, y en mi caso me 

gustaría destacar desde aquí la labor que realizaron 

en este Verano los investigadores de nuestras fa-

cultades, e igualmente los medios universitarios de 

divulgación.

Segundo, la oportunidad de descubrir una vo-

cación para dedicarnos el resto de nuestras vidas y 

si no, por lo menos desarrollar las habilidades pro-

pias de un investigador que en cualquier trabajo son 

indispensables.

Tercero, lo mejor, y lo que a mí me ha dejado, 

es el hecho de saber que todos, desde nuestro lu-

gar o nivel, estamos contribuyendo al desarrollo de 

México.

Recuerdo que en la primaria nos decían que éra-

mos el futuro del país y que la sociedad dependía de 

lo que aprendiéramos; en este momento debemos 

darnos cuenta que ese futuro nos ha alcanzado ya 

y que nuestra generación habrá de ser partícipe de 

un capítulo de la historia de este país donde necesi-

tamos contribuir para resolver los problemas históri-

cos como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y 

por supuesto los rezagos educativos y tecnológicos.

Ésta es precisamente nuestra contribución per-

sonal al Verano de la Ciencia.

Quiero concluir con un pensamiento del gran fi-

lósofo y mentor, Federico Nietzsche, quien define el 

destino de aquella sociedad decantada por la ciencia:

Solamente aquellos hombres que sean capaces de 

aprender de su propia historia, aquéllos que abracen a la 

ciencia y la filosofía por sobre cualquier método de cono-

cimiento, y esos que con su intelecto y su trabajo puedan 

desarrollar la conciencia colectiva, sólo ellos serán los que 

prosperarán por los siglos de los siglos. Los miembros pro-

tagonistas de esa sociedad llegarán a perecer algún día, 

mas las ideas que ellos crearon, nunca morirán.  

*Del 20 de julio al 19 de agosto un número considera-
ble de investigadores de esta institución recibieron a 140 
alumnos de la UASLP y de otras poblaciones del país y juntos 
participaron en el XI Verano de la Ciencia de la Universidad y 
VII Verano de la región centro del país. En la ceremonia de 
clausura Oscar Arcos Moreno, alumno de la Facultad de Eco-
nomía, tuvo a su cargo el discurso que aquí reproducimos. 
En las siguientes páginas publicamos cinco de los trabajos 
desarrollados en el citado programa.

A la izquierda, Socorro Gutiérrez García, Mtra. 
Celia Luz González y Gelasio Hugo Díaz, ganadores 

del primer lugar en el área de ciencias socio 
administrativas. Derecha, exposición de carteles 

en el vestíbulo del Centro de Información, Ciencia, 
Tecnología y Diseño.
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Desde que nacemos hasta 

el final de nuestros días, la 

experiencia del dolor acom-

paña al ser humano. El dolor es uno 

de los síntomas más frecuentes y 

con mayor desafío terapéutico para 

el equipo de profesionales de la sa-

lud, ya que en ocasiones se alivia 

por simple sugestión y en otros ca-

sos es resistente incluso a la neu-

rocirugía destructiva. Actualmente, 

a pesar del vasto conocimiento y 

experiencia generados alrededor, la 

producción y transmisión de la se-

ñal dolorosa, y de las diferentes op-

ciones farmacológicas encaminadas 

a aliviar el dolor, no es posible con-

tar con una estrategia sistemática y 

racional para el uso de los agentes 

analgésicos.

La caracterización fisiopatológi-

ca de los mecanismos que desen-

cadenan la respuesta al dolor y de 

las distintas estrategias farmacoló-

gicas que pueden ser empleadas en 

el tratamiento preventivo, curativo 

y paliativo del dolor, son la materia 

de estudio de nuestro grupo de in-

vestigación del Laboratorio de Far-

macología y Fisiología de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la UASLP. 

Precisamente en ese laboratorio es 

donde la estudiante de QFB Mayra 

Alejandra Gómez Govea desarrolló 

el proyecto de investigación “Eva-

luación de la interacción analgésica 

de clonixinato de lisina/diclofenac 

en un modelo de dolor abdominal”  

bajo la dirección del Dr. José Pérez 

Urizar y de la M. en C. Patricia Agui-

rre Bañuelos, y que a la postre re-

sultó ganador del primer lugar en la 

exposición de carteles dentro del XI 

Verano de la Ciencia de la UASLP y 

VII Verano de la Región Centro.

La trascendencia del trabajo 

puede visualizarse desde distintas 

aristas. Por una parte, la incorpo-

ración de Mayra en el Verano de 

la Ciencia de nuestra Universidad 

permitió a la estudiante una mirada 

cercana a las actividades de inves-

tigación que realiza la Facultad de 

Ciencias Químicas, que a su vez es 

un foco generador de la curiosidad 

científica tan necesaria en nuestros 

estudiantes. Sabido es que México 

tiene un elevado déficit de investi-

gadores científicos y tecnológicos 

Del dolor 
y otros 

demonios, 
memoria de un proyecto 
de investigación durante 

el XI Verano de la Ciencia 
de la UASLP*

JOSÉ PÉREZ URIZAR 

PATRICIA AGUIRRE BAÑUELOS

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
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en relación a nuestra población to-

tal. Por ello, esta clase de progra-

mas promueve el gusto y la inser-

ción de jóvenes en el mundo de la 

investigación básica y aplicada a 

través de los proyectos de posgra-

do que ofrecen instituciones como 

la UASLP.

Por otro lado, el Verano de la 

Ciencia ha permitido a Mayra que 

se sensibilice con un problema de 

salud pública al que pocas veces se 

otorga la dimensión justa ya que, 

a pesar de su elevada prevalencia, 

frecuentemente se asume como un 

aspecto inevitable de las distintas 

patologías. Consideremos algunas 

ideas al respecto. Por ejemplo, se 

sabe que el dolor es una percep-

ción consecuente con la actividad 

del sistema nociceptivo (uno de los 

responsables de la homeostasis del 

organismo), y tiene una función de 

protección del cuerpo. Esta función 

se pone de manifiesto al desenca-

denar reacciones e inducir compor-

tamientos de evitación aprendidos 

que conllevan una disminución de 

la actuación del agente causal y de 

los posibles daños posteriores. Por 

esa razón, la Asociación Internacio-

nal para el Estudio del Dolor (Inter-

nacional Association for the Study 

of Pain. IASP) lo define como “una 

experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada a un daño 

sensorial existente o potencial”. 

Así pues, el tratamiento óptimo 

del dolor requiere de un entendi-

miento de los mecanismos invo-

lucrados. El curso temporal de las 

concentraciones de un agente anal-

gésico en su sitio de acción (farma-

cocinética), así como los comparti-

mentos anatómicos involucrados y 

las posibles interacciones a nivel fi-

siológico y farmacológico, nos per-

miten implementar nuevas estrate-

gias de dosificación, diseñar com-

binaciones de fármacos analgésicos 

y seleccionar las vías y tiempos de 

administración dentro de la tera-

péutica, para obtener un máximo 

efecto analgésico minimizando los 

colaterales indeseables.

Para el tratamiento de distin-

tos síndromes dolorosos, tradicio-

nalmente se han empleado fárma-

cos de tipo opioide (emparentados 

con la morfina) y antiinflamatorios 

no esteroidales (relacionados con 

la aspirina). No obstante, recien-

temente se ha reconocido que la 

existencia de distintos tipos de do-

lor (inflamatorio, visceral, neuropá-

tico, mixto, etc.) obedece a que son 

diferentes sistemas biológicos los 

implicados en su desarrollo, y por 

lo tanto cabe esperar que no exista 

una terapia única para la cura del 

dolor. En ese sentido, las combina-

ciones de fármacos constituyen la 

llamada analgesia balanceada, que 

se basa en la combinación de fár-

macos con distintos o complemen-

tarios mecanismos de acción.

Entonces, bajo la premisa de que 

el dolor agudo visceral (por ejemplo 

el que se produce después de una 

intervención quirúrgica abdominal, 

o los cólicos premenstruales) conti-

núa siendo un reto clínico, el trabajo 

de investigación de Mayra consistió 

en la valoración de la naturaleza y 

la magnitud de la interacción far-

macológica de dos analgésicos de 

tipo antiinflamatorio, el clonixinato 

de lisina y el diclofenac, cuando se 

administraron simultáneamente por 

vía intraperitoneal en un modelo de 

dolor visceral en ratones (Writhing 

Test). En ese modelo experimental 

se induce un estado de irritación en 

el tejido visceral por la administra-

ción de ácido acético y se cuantifica 

el número de contorsiones observa-

das durante los 30 minutos poste-

riores a la administración.

Después de cuantificar la res-

puesta analgésica de cada fármaco 

por separado, se evaluó el efecto de 

la combinación de ambos siguiendo 

una estrategia llamada de propor-

ciones fijas. Los resultados del ex-

perimento permitieron establecer 

que la combinación de clonixinato 

de lisina y diclofenac ocasiona un 

efecto más de tres veces superior 

al que producirían los fármacos ad-

ministrados individualmente. En-

tonces es posible reducir las dosis 

requeridas más de 60%, mante-

niendo la eficacia y por tanto dismi-

nuyendo el riesgo de efectos adver-

sos. Es verdad que la trascendencia 

clínica de los resultados del proyec-

to de Mayra deben ser comproba-

dos por medio de estudios clínicos 

en seres humanos; no obstante, es 

evidente que el desarrollo de esta 

clase de estrategias farmacológicas 

prometen un tratamiento más efi-

ciente y seguro de ese compañero 

fiel del ser humano: el dolor. 
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*Trabajo merecedor del primer lugar en cien-
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Introducción

El presente estudio se realizó con 

el propósito de evaluar el nivel de 

conocimiento y aceptación que 

tiene la población potosina respecto al 

pago de impuestos, ya que se ha obser-

vado que la participación de la ciudada-

nía respecto a la entrega de sus tributos 

es baja. Constatamos que “… al com-

parar a México con otros países, en su 

relación de ingresos tributarios contra el 

Producto Interno Bruto (PIB), se identi-

fica que nuestro país es uno de los más 

bajos en recaudación fiscal, a pesar de 

que estos ingresos son el sustento natu-

ral de las finanzas públicas.” (Rodríguez, 

et al, 2003). Por lo anterior, se conside-

ró necesario evaluar qué tanto conoce la 

población sobre la causa, características, 

pago, destino y nivel de beneficio social 

de los impuestos, para después proponer 

estrategias que contribuyan a desarrollar 

una cultura fiscal y aceptación del pago 

de los gravámenes.

Este trabajo participó en el XI Vera-

no de la Ciencia de la UASLP y VII Ve-

rano de la Ciencia de la Región Centro, 

y obtuvo el primero y segundo lugares, 

respectivamente, en el concurso de car-

teles. Se presentan a continuación re-

sultados parciales de 159 cuestionarios 

aplicados que permiten mostrar la ten-

dencia del total de la muestra confor-

mada por 318 personas. 

Hipótesis

a) A mayor conocimiento que tiene la 

población de los impuestos, mayor acep-

tación para cumplir con su obligación.

b) A mayor beneficio social que per-

cibe la población en la aplicación de los 

GELACIO HUGO DÍAZ PÉREZ, MA. DEL SOCORRO GUTIÉRREZ GARCÍA

MARÍA GREGORIA BENÍTEZ LIMA, CELIA LUZ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Conocimiento y aceptación 
del pago de impuestos*
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impuestos, mayor aceptación para cum-

plir con su obligación.

Marco referencial

El marco conceptual y referencial 

de este trabajo se enfocó a analizar el 

nivel de conocimiento y beneficio social 

como variables principales de este es-

tudio y generar un conjunto de referen-

tes fiscales que permitieran describir los 

impuestos en México; primero hicimos 

una evolución histórica de los impuestos 

en este país, posteriormente definimos 

los impuestos, sus características, tipos 

y su clasificación. Realizamos una des-

cripción de los impuestos fiscales que 

tienen el propósito de satisfacer el gasto 

público o presupuesto de egresos, que 

pueden ser federales, estatales y muni-

cipales, según la autoridad que los emita 

o apruebe.

Por la diversidad de impuestos, y 

para efectos de esta investigación, con-

sideramos conveniente seleccionar los 

impuestos federales, estatales y muni-

cipales vigentes que son sujetos de ma-

yor recaudación como lo marca la Ley de 

Ingresos1, y de los que la mayor parte 

de la población económicamente activa 

está sujeta a ellos. Se describió cada 

uno en cuanto a sus características, 

quiénes están obligados a pagarlos y por 

qué razón, o sea lo mínimo que debe co-

nocer la población, los pague o no. Se 

entiende por conocimiento un nivel mí-

nimo de información que debe poseer un 

ciudadano mexicano en su obligación de 

pagar impuestos. Beneficio social es el 

efecto que recibe la sociedad en la dis-

tribución de las transferencias que hace 

el gobierno federal, o aplicación de los 

recursos fiscales en la sociedad.

Se entiende que el impuesto es un 

pago obligatorio de las personas y las 

instituciones al gobierno central o local; 

el Código Fiscal de la Federación esta-

blece que los impuestos son “…las con-

tribuciones establecidas en Ley que de-

ben pagar las personas físicas y morales 

que se encuentren en la situación jurí-

dica o de hecho prevista por la misma” 

(CFF, 2004). Y de acuerdo con el artículo 

31 fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos “…son 

obligaciones de los mexicanos contribuir 

a los gastos públicos, así como de la fe-

deración, el Distrito Federal o del estado 

y municipios en que residan, de la ma-

nera proporcional y equitativa que dis-

pongan las leyes”.

Metodología

Se tomó como población objeto de 

estudio a las personas mayores de 18 

años en la capital de San Luis Potosí, 

que integran 402 599 habitantes según 

el XII Censo General de Población y Vi-

vienda de INEGI del año 2000, puesto 

que al llegar a esa edad tienen persona-

lidad jurídica para ser sujetos de obliga-

ciones. El tamaño de la muestra se in-

tegró por 318 personas, con un margen 

de error de 5.5% y una confiabilidad de 

95%. Se utilizó la fórmula para poblacio-

nes extensas o indefinidas (Rojas, 2000) 

La técnica utilizada fue el muestreo por 

juicio, debido a que es un tema polémi-

co y que la gente elude (Elorza, 2001). 

Debido a la naturaleza controversial del 

tema, los elementos de la muestra se 

determinaron mediante un interrogato-

rio a juicio y criterio entre personas de 

diferentes estratos sociales, niveles de 

escolaridad y edad.

El cuestionario como instrumento de 

recolección de datos se integró por 24 

preguntas de opción múltiple con escala 

de Likert y se divididió en tres partes: 

datos generales, impuestos y beneficio 

social que perciben los encuestados. 

Para el procesamiento y análisis de 

datos se utilizó el Programa Estadístico 
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para Investigaciones en Ciencias Sociales 

(SPSS), Excel y MINITAB, paquetes esta-

dísticos que permitieron ilustrar gráfica-

mente los resultados de manera descrip-

tiva y hacer una aproximación inferencial 

de la comprobación de las hipótesis. 

Resultados

A continuación se muestran las ten-

dencias de los resultados de 159 instru-

mentos aplicados (50% de la muestra 

total).

El 41% de los encuestados es em-

pleado, 14% se dedica a las labores del 

hogar, 10% es propietario de un negocio 

y  9%, profesionista. 52% acepta el pago 

de los impuestos, mientras que sólo 6% 

está en total desacuerdo.

con 63.77% en total acuerdo, mientras que el de menor nivel 

es el impuesto sobre nómina con 45.83%, debido a que sólo 

aplica a las empresas y no a las personas físicas.  

De las personas que conocen cada uno de los impuestos 

municipales, 61.70% acepta el impuesto sobre adquisición de 

inmuebles, 59.15% el de espectáculos públicos, 58.82% el de 

plusvalía y 51.30% está de acuerdo con el impuesto predial, 

como se muestra en la gráfica 4.

Con base en quienes conocen cada 

una de las contribuciones estatales, el 

nivel de aceptación es como sigue: el de 

mayor nivel es el impuesto por premios 

La gráfica 5 muestra que 91 de 159 personas encuestadas 

(57.23%) afirman que no cubren los impuestos porque no per-

ciben un beneficio social producto  de los mismos.
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La gráfica 6 expone la percepción de los encuestados so-

bre la manera como el gobierno asigna el presupuesto público. 

Tienen la impresión que gran parte de los recursos se destinan 

a las campañas políticas y sueldo de burócratas. 

En cuanto al nivel de beneficio social, los encuestados opi-

nan que lo han recibido entre regular y poco en los aspectos 

que se muestran en la gráfica 7.

Conclusiones y sugerencias

El análisis de los resultados anteriores permitió llegar a las 

siguientes conclusiones parciales:

 El 52% de la población que conoce los impuestos 

acepta su pago y la gran mayoría los percibe como una obli-

gación legal.

 El impuesto federal que más conocen y aceptan es 

el IVA, el estatal es el impuesto por obtención de premios y 

para el municipal el gravamen por adquisición de inmuebles y  

derechos reales. 

 La razón fundamental por la que  no aceptan el pago 

de impuestos es que no perciben un beneficio social producto 

de los mismos.

 La idea de los encuestados es que gran parte del pre-

supuesto público se destina a campañas políticas y pago de 

sueldos a burócratas; sin embargo, sien-

ten que es poco lo que se destina a edu-

cación, salud, seguridad y vivienda. Este 

comportamiento se debe a que la pobla-

ción desconoce de manera concreta la 

asignación del presupuesto público. 

 Los factores más importantes en-

focados al beneficio social son: educación, 

salud, seguridad y vivienda.

 Los encuestados que han recibido 

entre poco y regular beneficio no están de 

acuerdo y sí lo están cuando se han visto 

beneficiados.

 Los resultados anteriores permiten 

comprobar las hipótesis de que a mayor co-

nocimiento sobre impuestos, la población 

cumple con más obligaciones; y el nivel de 

aceptación del pago de impuestos varía de 

manera directamente proporcional con el 

nivel de beneficio social percibido como pro-

ducto de la tributación.

A manera de sugerencia preliminar, 

consideramos que tanto el gobierno como 

el sistema educativo deben organizar cam-

pañas y programas desde los niveles de 

instrucción básica hasta el superior. Es con-

veniente que la población conozca cómo se 

distribuyen los recursos provenientes de los 

impuestos en acciones de beneficio social; 

así se fomentará la participación ciudadana 

y aumentará la recaudación fiscal. 
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*Investigación que obtuvo el primer lugar en el área 

de ciencias socio administrativas en el XI Verano 
de la Ciencia de la UASLP y el VII Verano de la 
Región Centro.
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La participación en el VII Verano de la Ciencia, 

Región Centro, me permitió trabajar dentro 

de un proyecto de investigación y observar  

cómo se genera el conocimiento mediante la aplica-

ción de las técnicas que aplico a lo largo de mi ca-

rrera. Trabajar con los investigadores Antonio Car-

dona Benavides y José R. Ballín Cortés me enseñó 

a trabajar en equipo y lo que es el compañerismo, 

así como una metodología para lograr los objetivos 

planteados al inicio del proyecto.

La zona de Rioverde sustenta su desarrollo eco-

nómico en el aprovechamiento de la tierra mediante 

la agricultura que utiliza los recursos hídricos sub-

terráneos cuya calidad es muy variable, factor que 

determina el óptimo aprovechamiento agrícola. Las 

características de sus tierras y el clima de la región 

permiten una gran diversificación agrícola; produ-

cen cítricos, granos, hortalizas y forrajes. (Ballín-

Cortés et al., 2004).

Con base en esto, es importante analizar la re-

lación entre la calidad del agua que se utiliza para 

irrigar y los tipos de cultivos, de tal modo que los 

objetivos planteados en esta investigación fueron: 

1) analizar la calidad del agua subterránea para rie-

go en la zona de Rioverde, 2) relacionar la calidad 

del agua con los cultivos específicos de la zona estu-

diada, 3) evaluar si la calidad del agua es adecuada 

o no recomendada para dichos cultivos.

Las condiciones climáticas de la zona señalan 

que predomina un clima semiseco-semicálido, con 

una temperatura media anual de 21°C, tempera-

turas elevadas en primavera y verano en ocasiones 

de hasta 40°C y en invierno las temperaturas pue-

den descender hasta los 0°C. La precipitación media 

anual oscila en los 500 mm; de abril a septiembre 

son los meses de mayor precipitación.

Desde el punto de vista hidrológico, la zona está 

comprendida dentro de la cuenca del río Pánuco que 

pertenece a la vertiente del Golfo de México y a la 

provincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, 

presenta una topografía muy variada con grandes 

elevaciones al oeste y llanuras bajas al este.

La corriente superficial principal es el río Ver-

de con una longitud superior a los 35 Km, además 

existen diversos manantiales; el de mayor impor-
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tancia es La Media Luna. Sin embargo, gran parte 

de la agricultura se basa en los aprovechamientos 

hídricos subterráneos pues existen más de 450 po-

zos; el mayor porcentaje se encuentra localizado al 

suroeste de Rioverde.

La geología regional de la zona de interés está 

constituida por una fosa tectónica de dirección N-S, 

en cuyos flancos afloran rocas sedimentarias de ori-

gen marino del Cretácico y volcánicas del Terciario; 

el material de relleno de la fosa incluye rocas volcá-

nicas máficas y materiales sedimentarios de origen 

continental.

Debido a la distribución de las unidades geoló-

gicas en el subsuelo y la configuración topográfica 

de la zona, el acuífero, de naturaleza heterogénea, 

está conformado por diferentes medios:  a) cársti-

co, b) fracturado y c) poroso. (Ballín-Cortés, Cardo-

na-Benavides, Cisneros-Almazán, 2004).

Desarrollo de la investigación

Se realizó una investigación bibliográfica y de 

gabinete para delimitar la zona de interés y deter-

minar los recorridos en campo, que fueron realiza-

dos con el apoyo de cartas topográficas, geológicas 

y un geo-posicionador satelital (GPS).

El trabajo de campo incluyó la toma de 40 

muestras de agua subterránea y la aplicación de un 

censo en cada uno de los sitios para realizar el le-

vantamiento de cultivos y la obtención de datos re-

queridos para el estudio; entre los datos obtenidos 

están: tipo de cultivos, sistema de riego, informa-

ción del pozo y cantidad de hectáreas bajo riego.

Los trabajos de laboratorio incluyeron análisis 

químicos a las muestras de agua colectadas para 

determinar aniones y cationes mayores. Con los re-

sultados se determinaron las clases de acuerdo con 

la clasificación de calidad de agua para riego, que 

también se utilizó para generar los diagramas de 

Stiff correspondientes, utilizando como herramien-

ta el programa AquaChem (Versión 4.0). Se ubica-

ron los pozos evaluados y los diagramas de Stiff en 

un plano de AutoCAD donde se representa el área 

de interés. Se generaron gráficas porcentuales en 

Excel para condensar la información de las clases 

de agua, las hectáreas y los cultivos producidos. La 

interpretación final incluyó relacionar la clase, de 

acuerdo a la clasificación de agua para riego con los 

diferentes cultivos.

En los resultados se obtuvo que los 40 pozos 

visitados representan sólo 15% del total de la zona 

agrícola de la región, y la extensión contabilizada en 

este estudio es de 800 hectáreas donde cultivan na-

ranjo, maíz, frijol, chile, jitomate, tomate, calabaci-

ta, alfalfa y sábila, según la distribución porcentual 

que se presenta en la figura 1. Se observó que el 

cultivo con mayor número de hectáreas es el naran-

jo, seguido por la alfalfa y el maíz, la sábila y el total 

de las hortalizas tienen la menor proporción.

La clasificación de la calidad de agua para riego 

está determinada por los factores de relación de ab-

sorción de sodio (RAS) y la salinidad.

El primero indica un peligro por las concentra-

ciones de sodio en el agua subterránea usada para 

irrigación y se relacionan los valores de los iones de 

Figura 1. Distribución porcentual de cultivos producidos en 
relación a las hectáreas.
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sodio (Na), calcio (Ca) y magnesio (Mg) 

obtenidos según los análisis químicos 

realizados a cada una de las muestras en 

el laboratorio.

La proporción de la salinidad se de-

termina mediante la conductividad eléc-

trica del agua subterránea; estos valores 

se relacionan en la gráfica presentada en 

la figura 2, donde se localizaron las dife-

rentes muestras colectadas y se identifi-

có a qué clase de calidad de agua para 

riego pertenece cada una de ellas. 

De acuerdo a las clases de calidad 

de agua para riego establecidas con 

los análisis químicos en laboratorio, se 

determinó que en mayor proporción el 

agua de uso agrícola es de clase C2-S1, 

siguiendo la C4-S1 y la C3-S2 y en me-

nor proporción la C4-S2 y la C4-S3 como 

se observa en la Figura 3.

Tabla 1. Recopilación de datos y resultados del trabajo de campo y clases de calidad de agua para riego

Figura 2. Determinación de las clases de calidad de agua para riego de las 
40 muestras.
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Figura 3. Distribución porcentual de las clases de calidad de agua para 
riego en relación a los sitios de cultivo.

La recopilación de los datos más representativos 

de este estudio se condensaron en la Tabla 1, en la 

que se relacionan los sitios visitados con su número de 

control, las hectáreas que tienen bajo riego con agua 

subterránea, los tipos de cultivos y la clase de calidad 

de agua determinada. Se evaluó también si el tipo de 

cultivo era el “adecuado” o “no recomendable” al tipo 

de calidad de agua con que irriga.

En las conclusiones del estudio se determinó que 

la calidad del agua subterránea para uso agrícola en la 

zona de Rioverde varía desde la clase C2-S1 hasta la 

clase C4-S3. Las de mejor calidad (C2-S1 y C3-S1) se 

utilizan en 57% de los sitios evaluados, principalmente 

para el riego de cultivos como naranjo, maíz y hortali-

zas. Mientras que las de peor calidad (C4-S2 y C4-S3) 

se utilizan sólo en 8% de los sitios evaluados para el 

riego de cultivos como la alfalfa y la sábila.

Se determinó que 85% de los sitios evaluados pro-

ducen cultivos identificados como “adecuados” para la 

clase de agua con que riegan su parcela, y 15% produ-

ce cultivos en condiciones identificadas como “no reco-

mendables” para la clase de agua con la que disponen. 

Se recomienda que para obtener un óptimo rendi-

miento de la tierra y de los recursos agrícolas se con-

sidere la producción de cultivos con mayor resistencia 

a las clases de calidad de agua con que se cuenta en 

la zona.

Mi experiencia durante el Verano de la Ciencia es 

algo que no olvidaré nunca, me da gusto que estos 

programas se promuevan dentro de nuestra Universi-

dad y que podamos ser parte de ellos dentro del proce-

so de nuestra superación y formación profesional. 
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Introducción

Los nopalitos son los brotes vege-

tativos, tallos o cladodios jóvenes 

que producen las plantas de los 

géneros Opuntia y Nopalea (ambos de 

la familia Cactaceae). Los nopalitos se 

consumen principalmente como verdura; 

son una comida tradicional en la dieta de 

los mexicanos y alimento funcional, de-

bido a que además de su aporte nutriti-

vo, benefician la organismo y previenen 

enfermedades. Así, el consumo de nopa-

litos ayuda en el control de la diabetes 

mellitus tipo II y por su contenido de fi-

bra alimentaria contrarresta problemas 

del tracto digestivo (Sáenz y col., 2004). 

Se considera que el cultivo de nopali-

tos tiene potencial amplio, no sólo en el 

mercado nacional, sino también en el in-

ternacional (Flores y col., 2004).

Los nopalitos de buena calidad por 

lo general presentan apariencia fresca, 

un color verde brillante y son turgentes 

(Cantwell, 1995). Sánchez (1994) men-

ciona que la presencia de fibras en los 

alimentos es uno de los parámetros que 

propicia la aceptación del consumidor, 

por la sensación que causan al momen-

to de ingerirlos. Por su parte, Corrales y 

col. (2004) afirman que los consumido-

res tienen preferencia por nopalitos con 

un pH menos ácido y que este atributo 

varía a lo largo del día.

El objetivo de este trabajo fue evaluar 

el color, la textura, la firmeza y el pH en 

nopalitos de cuatro variantes de nopal pro-

ducido en hidroponía (cultivo sin suelo).

Materiales y método

Este trabajo es parte del proyecto 

“Productividad y calidad de los brotes ve-

getativos de Opuntia y Nopalea en hidro-

ponía”, que se realiza en el invernadero 

de la comunidad de San José de la Peña, 

ejido Zaragoza de Solís, municipio de Vi-

lla de Guadalupe, S.L.P. En ese inverna-

dero se desarrolla un experimento que 

consiste en evaluar diversos atributos de 

los brotes vegetativos, o nopalitos, pro-

ducidos en hidroponía. En este sistema 

de cultivo se proporciona al nopal las 

condiciones agronómicas necesarias y 

suficientes para propiciar un desarrollo 

vegetal óptimo. El volumen y la calidad 

del producto en este sistema son eleva-

dos. Así, en el proyecto general se toman 
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en cuenta el rendimiento, la calidad para 

consumo humano y para forraje de los 

brotes de cuatro variantes cultivadas de 

nopal, en varias etapas de crecimiento.

Para el caso particular del trabajo 

desarrollado en el Verano de la Ciencia, 

se evaluaron brotes vegetativos en su 

etapa de nopalito. Se utilizaron varian-

tes que tradicionalmente se consumen 

en diferentes regiones del país. Esas 

variantes fueron: Nopalea (Nopalea co-

chenillifera), procedente de la huasteca 

potosina; Valtierrilla (Opuntia undulata x 

Opuntia tomentosa), cultivada en Sala-

manca, Guanajuato; Tapón pelón (Opun-

tia robusta ssp. larreyi) del altiplano po-

tosino y Tlaconopal (Opuntia ficus–indica 

cv. Tlaconopal) proveniente de Texcoco, 

Estado de México. 

Los nopalitos se cosecharon cuando 

presentaron una longitud entre los 16 

y 20 cm, tamaño que es el comerciable 

(Cantwell, 1995; Ochoa y col., 2004). La 

cosecha se realizó entre las 12 y las 13 

horas. Las mediciones de pH se efectua-

ron entre las 13 y las 14 horas (Corrales y 

col., 2004). Las mediciones de color, tex-

tura y firmeza se hicieron al día siguiente 

de la cosecha. El color se evaluó con un 

colorímetro Hunter Lab, marca AccuPro-

be HH06. Las mediciones se efectuaron 

en la base, centro y ápice; para cada 

nopalito se obtuvieron los valores del 

ángulo de tono (HUE). Con una máqui-

na universal de pruebas marca Instron, 

modelo 1000, se midieron la textura y 

firmeza. La primera se evaluó determi-

nando la resistencia a la penetración de 

la epidermis (Anzurez y col., 2004) en 

la base, centro y ápice de cada nopalito, 

con estos datos se obtuvo un promedio. 

La firmeza se evaluó al medir la fuerza 

necesaria para doblar 18.5% la longitud 

(compresión longitudinal) y 18.5% la an-

chura (compresión lateral) de cada no-

palito (Rodríguez y Villegas, 1997). El pH 

se evaluó en el sitio del experimento con 

un potenciómetro portátil marca Oakton, 

para ello se introdujeron, por una incisión 

en el nopalito, el electrodo y el sensor de 

temperatura (Flores y col., 2004).

Los datos fueron sometidos a la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov y se evaluaron con técnicas de 

análisis de varianza. El nivel de significa-

ción estadística empleado fue 0.05.

Resultados y discusión

Los nopalitos de todas las variantes 

presentaron un ángulo de tono situado, 

según el espacio de color Hunter Lab, 

entre los colores verde y amarillo, aun-

que más cercano al amarillo (Figura 1). 

Los nopalitos de Nopalea, Valtierrilla y 

Tlaconopal presentaron ángulos de tono 

estadísticamente igual entre sí (113.3°, 

112.6° y 113.1°, respectivamente), 

pero diferentes al ángulo que presentó 

Tapón pelón (115.1°). En una prueba 

realizada con nopalitos cocidos y crudos,  

los consumidores manifestaron mayor 

aceptación cuando el ángulo de tono es 

amarillo-verde (112° a 115°) y menor si 

tiende al amarillo (90°) (George y col., 

2004). Según estos autores, el consumi-

dor manifestó una buena aceptación por 

el nopalito crudo, cuyo ángulo de tono 

fue de 114º.
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Los valores promedio de resistencia a 

la penetración estuvieron entre 2.13 y 2.86 

N (newtons). La mayor resistencia la pre-

sentaron los nopalitos de Nopalea y Tlaco-

nopal, sus valores fueron estadísticamente 

iguales entre sí, lo que aparentemente los 

señala, respecto a este atributo, como de 

menor calidad en comparación con Tapón 

pelón y Valtierrilla. Este último presentó la 

menor resistencia a la penetración (Figura 

2A). En general, los valores obtenidos fue-

ron mayores que los señalados por Anzu-

rez y col. (2004), quienes en nopalitos de 

la variante Atlixco (O. ficus-indica) obtu-

vieron valores de resistencia menores que 

un newton. Tradicionalmente, los nopali-

tos de Nopalea se califican como “cueru-

dos” y los de Tapón pelón como “suaves”; 

con base en la prueba de resistencia a la 

penetración, es posible confirmar estas 

apreciaciones (Figura 2A). 

Los valores promedio de resistencia a 

la flexión obtenidos en las variantes fluc-

tuaron entre 2.6 y 7.0 N. Los nopalitos de 

Nopalea y Tapón pelón requirieron de una 

fuerza mayor para flexionarse; sus valo-

res de resistencia a la flexión fueron esta-

dísticamente iguales. Valtierrilla requirió 

de una fuerza de flexión estadísticamente 

menor que los otros tres cultivares (Fi-

gura 2B). Tlaconopal obtuvo valores de 

resistencia intermedios. En los nopalitos 

de Valtierrilla, Tapón pelón y Tlaconopal 

los valores obtenidos fueron menores a 

los mostrados por Rodríguez y Villegas 

(1997) para las variantes Copena V1 y 

Copena F1 (ambas de la especie O. ficus-

indica). Por otro lado, Ochoa y col. (2004) 

encontraron en Nopalea valores de resis-

tencia menores que los obtenidos en este 

estudio. Con base en Cantwell (1995), 

quien señala que los nopalitos turgentes 

son de mejor calidad y considerando que 

la firmeza se asocia con la turgencia, los 

mejores nopalitos respecto a este atribu-

to fueron Nopalea y Tapón pelón. 

Todos los nopalitos evaluados pre-

sentaron un pH ácido, entre 4.27 y 4.60; 

dentro de ellos, los más ácidos fueron 

Valtierrilla y Tlaconopal; ambos son es-

tadísticamente semejantes. Los menos 

ácidos fueron Nopalea y Tapón pelón, es-

tadísticamente semejantes entre sí, pero 

diferentes de los otros dos (Figura 3). Es-

tos valores concuerdan con los obtenidos 

por Flores y col. (2004), quienes en nopa-

litos de diez variantes de nopal registra-

ron una amplitud del pH entre 3.8 y 6.2. 

Figueroa (1984) señala que Tapón pelón 

es el nopalito más aceptado en la cocina 

potosina, en la región centro del estado 

de San Luis Potosí. Es posible que parte 

de esta aceptación se explique por su pH 

menos ácido (Corrales y col., 2004).

Conclusiones

Tapón pelón presentó un ángulo de 

tono mayor (más verde) que las otras 

tres variantes de nopal. Las variantes 

con menor resistencia a la penetración 

Los nopalitos 
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son una comida 

tradicional en 

la dieta de los 

mexicanos 

y alimento 
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fueron Tapón pelón y Valtierrilla, las más resistentes fueron 

Nopalea y Tlaconopal. Nopalea presentó la mayor resistencia 

a la flexión. En contraste, Valtierrilla requirió menor fuerza 

para doblarse. Tapón pelón y Tlaconopal presentaron una re-

sistencia intermedia. Las variantes menos ácidas fueron Ta-

pón pelón y Nopalea, mientras que Tlaconopal y Valtierrilla 

resultaron las más ácidas. 

Respecto al total de los atributos de calidad evaluados, 

Tlaconopal, Valtierrilla y Nopalea presentaron calidad alta en 

tres de los cuatro atributos, mientras que Tapón pelón sólo 

en dos. No obstante, las tres primeras variantes ofrecieron 

valores de calidad poco deseables por lo menos en uno de 

los cuatro atributos evaluados, mientras que Tapón pelón en 

ningún atributo presentó calidad baja. 

La calidad de los nopalitos respecto a los atributos eva-

luados fue diferente. Es posible que esta diversidad refleje 

la variedad en los gustos y preferencias de acuerdo con las 

regiones en donde se consumen. 
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Introducción

El petróleo es en la actualidad la mercancía más valiosa 

que pueda existir en el planeta debido a que ningún país del 

mundo sería capaz de subsistir y competir en el ámbito global 

sin la posesión propia o ajena del hidrocarburo, por lo que se 

considera un producto geoestratégico; a nivel doméstico es 

parte de la seguridad nacional. 

Como en alguna época, los metales fueron las mercancías 

más valoradas y generadoras de poder económico y político para 

aquellos que las poseían, hoy en día vivimos en la era de los hi-

drocarburos, y, de la misma manera que los metales fueron en 

su tiempo, su posesión es de vital importancia para el desarrollo 

de las naciones, por lo que debido a la naturaleza no renovable 

de esta fuente primaria de energía, los estados nacionales y 

sobre todo los más prósperos y desarrollados económicamente 

El petróleo mexicano:
un producto geopolítico y 
estratégico*

SERGIO JACOBO MENDOZA LÓPEZ 

 SAÚL DÁVALOS MONTOYA

FACULTAD DE ECONOMÍA
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buscarán centrar toda su atención 

en las distintas maneras de obte-

ner este recurso.

El petróleo mexicano ha sido 

una importante fuente de finan-

ciamiento para el desarrollo de 

nuestro país, principalmente des-

de finales de los años setenta. Hoy 

en día, el petróleo representa una 

tercera parte de los ingresos tota-

les obtenidos por el gobierno fede-

ral. Sin embargo, la empresa pa-

raestatal encargada de la explora-

ción, extracción, comercialización, 

refinación de crudo y el abasto de 

petroquímica, se encuentra en una 

difícil situación financiera debido a 

la falta de inversión que represen-

ta el costo de ser una empresa de 

estado que genera un considera-

ble porcentaje de los ingresos pú-

blicos. Esta situación provoca una 

serie de carencias e insuficiencias 

que no pueden ser cubiertas por 

medio del presupuesto público 

anual destinado a la paraestatal, 

por lo que la empresa se ve forza-

da a buscar inversión privada para 

mantener en funcionamiento sus 

principales actividades. Por otro 

lado, la inversión privada estado-

unidense ha tomado ventaja de 

esta situación en los últimos años 

para obtener mayores beneficios, 

siguiendo siempre las directrices 

provenientes de los intereses de 

su nación.

 

Justificación de la geopolítica 

del petróleo entre 

EE.UU. y México

El antecedente inmediato en 

el que nos podemos basar para 

justificar la geopolítica de Estados 

Unidos, es la elaboración de su 

política energética nacional (Na-

tional Energy Policy 2001), que 

fue realizada por considerar al pe-

tróleo como recurso esencial para 

el bienestar y rentabilidad de las 

principales industrias estadouni-

denses, por el hecho de represen-

tar 40% de su abasto energético 

interno. El gobierno de Estados 

Unidos decidió elaborar un plan a 

largo plazo que resolviera los re-

quisitos de energía para el país, a 

través de un grupo de represen-

tantes de gobierno de alto nivel, 

nombrado por el presidente Geor-

ge Bush y encabezado por el vi-

cepresidente Dick Cheney, quien 

había sido ejecutivo en jefe de 

la empresa Halliburton Co., de-

dicada a proveer servicios en los 

campos petroleros. El documento 

consta de ocho apartados y den-

tro del capítulo final se expresa 

un énfasis claro por asegurar más 

crudo de fuentes extranjeras y se 

asevera que la seguridad energé-

tica de la nación norteamericana 

depende del suficiente abasto de 

energía. La política energética es-

tadounidense para México y Amé-

rica Latina se propone incremen-

tar las importaciones de crudo en 

estas áreas debido a las reservas 

existentes.

Respecto al mercado petro-

lero norteamericano, el consu-

mo de petróleo en Estados Uni-

dos representa una cuarta parte 

del consumo mundial, es decir, 

19.65 millones de barriles diarios 

(mbd). Sin embargo, la produc-

ción realizada internamente al-

canza solamente  40% del total 

del consumo, según indica el in-

forme de política energética, ade-

más de que la producción interna 

es decreciente, mientras que las 

necesidades de crudo son cre-

cientes. Para satisfacer completa-

mente la demanda, es necesaria 

la importación de 60% del total 

de su consumo, del que nuestro 

país aporta cerca de 18%. Las 

importaciones de hidrocarburo se 

han triplicado en los últimos 15 

años, pasando de 3.5 mbd a casi 

12 mbd, como lo estiman datos 

de R. Espinasa (2005).

Por otro lado, los ingresos por 

exportación de crudo en México 

en 2004, afirma Á. Vela (2005), 

ascendieron a 21 mil 230 millones 

de dólares, debido al incremento 

en la producción y el aumento 

de los precios internacionales. 

Sin duda, podemos afirmar que 

el principal receptor de petróleo 

mexicano ha sido Estados Unidos 

ya que en el año 2000 fueron en-

viados 75% de barriles del total 

de las exportaciones, y 79.2% 

para el 2004, de acuerdo a las 

estadísticas de PEMEX (2005). 

Es de gran importancia men-

cionar que han existido antece-

dentes políticos entre México y 

Estados Unidos ocurridos en 1982 

y 1994, después de que explota-

ron las crisis de pagos; se 

acordó que, a cambio de 

créditos concedidos por el 

gobierno estadounidense, 

el gobierno de México 

garantizaba la venta de 

110 mil barriles 
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diarios de crudo Istmo duran-

te 12 meses. Esta situación fue 

considerada como la pignoración 

o empeño del petróleo mexica-

no, según Jalife-Rahme (1996) 

cuando el gobierno norteamerica-

no se aprovechó de la situación 

financiera en la que se encontra-

ba México para poder asegurar su 

abastecimiento necesario del pro-

ducto estratégico.

Importancia del petróleo en 

México, inversiones y capital 

privado

La importancia de los ingre-

sos petroleros en México radica 

en que estas transferencias cons-

tituyen alrededor de un tercio del 

total del mismo y son mayores 

que los ingresos recaudados por 

concepto de Impuesto al Valor 

Agregado o Impuesto Sobre la 

Renta por sí solos. Para el año 

2004 los recursos petroleros ocu-

paron 36% del total de ingresos 

públicos, según información de C. 

Quiroz (2004). Otro aspecto que 

es necesario recalcar es la impor-

tancia de los recursos excedentes 

del petróleo para generar progra-

mas y proyectos de inversión en 

infraestructura y equipamiento 

en los estados de la 

república.

Las inver-

siones anuales 

presupuesta-

les dentro de 

la paraestatal se han ido incre-

mentando en los últimos años, 

no obstante los expertos señalan 

que no han sido suficientes para 

garantizar el desarrollo de las 

subsidiarias de PEMEX, por lo que 

se pretende que el aumento pre-

supuestal anual se incremente a 

20 mil millones de pesos respec-

to a los 14 mil millones actuales. 

Los recursos públicos se reparten 

de la siguiente manera dentro de 

las subsidiarias de la paraestatal: 

92% a PEMEX exploración y pro-

ducción, mientras que sólo 4% se 

destina a PEMEX refinación, y 4% 

entre PEMEX Gas y Petroquími-

ca, PEMEX Petroquímica y PEMEX 

Comercio Internacional, según 

datos de I. Rodríguez (2005). Es 

claro que la inversión privada cre-

ce en PEMEX ya que en 2005 se 

ejercerá una inversión total de 11 

mil 200 millones de dólares, de 

los que la inversión presupues-

tal será de 4 mil 884 millones de 

dólares y los restantes 6 mil 316 

millones de dólares serán finan-

ciados por particulares, como lo 

indica A. Castellanos (2005).

Existen algunos obstáculos 

que dificultan la inversión en Pe-

tróleos Mexicanos como el alto 

pago de impuestos, derechos y 

aprovechamientos que corres-

ponden a 60.8% de sus ventas 

totales, incluyendo el IEPS, lo 

que le permite disponer sólo una 

tercera parte de sus ingresos y 

además obliga a la empresa a 

endeudarse, ya que en 2005 y 

2006 se enfrentará el vencimien-

to de deuda por casi 10 mil mi-

llones de dólares, lo equivalente 

a su programa de inversión anual 

y 50% de lo que se espera cap-

tar por la exportación de crudo a 

31 dólares en este año (I. Rodrí-

guez, 2005).

Por otro lado, las consecuen-

cias de la falta de inversión en la 

paraestatal mexicana se denotan 

en la caída de reservas de crudo, 

ya que para el año 2002, alcanza-

ban para 13.3 años, pero al cie-

rre del 2004 sólo alcanzaban para 

10.6 años, disminuyendo 7.7% en 

2004 (I. Rodríguez, 2005). Otro 

aspecto que refleja la escasez de 

recursos, es la capacidad en re-

finación que no ha aumentado 

en los últimos 15 años y el dato 

clave para comprobarlo, mues-

tra que México importó combus-

tibles líquidos por 6 mil millones 

de dólares en 2004 con lo que 

se podrían construir dos refine-

rías. Una situación que también 

muestra las carencias en el sector 

refinación es que por cada barril 

de crudo que produce, PEMEX 

procesa 0.35 barriles; en cambio, 

por cada barril que producen em-

presas petroleras como Exxon o 

Shell, procesan 3.2 barriles, así lo 

resume D. Shields (2005).

Los Contratos de Servicios 

Múltiples (CSM) son la herramien-

ta con la que Petróleos Mexica-

nos hace frente a su incapacidad 

de inversión, generando contra-

tos para empresas privadas que 

proveen servicios de manteni-

miento de pozos, infraestructura 

para la producción y obras para 

desarrollo de campos. En la ela-

boración de los CSM se han de-

tectado algunas irregularidades, 

por ejemplo en 2004 las compa-
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ñías petroleras internacionales 

solicitaron a Petróleos Mexicanos 

que en la ronda de contratos se 

les autorizara registrar en sus 

balances las reservas de hidro-

carburos descubiertos durante el 

desarrollo de las obras, y las uti-

lidades obtenidas sobre mayores 

volúmenes de producción, que 

está prohibido por la Constitu-

ción (D. Shields, 2004). Los CSM 

supeditan el pago de los servi-

cios contratados al volumen de 

producción que se obtenga. Para 

comprobar lo anterior, es nece-

sario revisar los CSM, Pág. 71, 

Cláusula 20.4 y Anexo H, en don-

de se crean los términos: “canti-

dad mínima de gas acumulado” y 

el “límite de pago mensual”. En 

lo que respecta a las inversiones 

con intereses norteamericanos, 

encontramos que Halliburton, la 

empresa vinculada con el vice-

presidente de Estados Unidos, 

Dick Cheney, ha obtenido de la 

paraestatal 159 contratos de 

obras y servicios en los últimos 

cinco años por un monto total 

superior a los mil 221 millones 

de dólares, una cuarta parte de 

la inversión presupuestaria en 

2004 (I. Rodríguez, 2005).

Conclusiones

La falta de inversiones por 

parte del Gobierno Federal en 

PEMEX, impide el desarrollo de 

infraestructura y actividades ne-

cesarias para los sectores explo-

ración, producción y refinación, 

cuyo financiamiento tiene que 

ser cubierto por el sector privado, 

permitiendo la entrada de capital 

extranjero con la mayor partici-

pación de Estados Unidos, quie-

nes buscan asegurar su abasteci-

miento de petróleo, aprovechan-

do las carencias de inversión en 

PEMEX y exigiendo mayores be-

neficios y posesión del petróleo 

como lo indica su política ener-

gética. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis planteada al inicio de 

la investigación y se propone, en 

primer lugar, la disminución gra-

dual en la dependencia financie-

ra del sector público con PEMEX 

para que la paraestatal sea au-

tosuficiente en sus inversiones y 

evitar el control geopolítico nor-

teamericano. 

En segundo lugar, se sugie-

re que las inversiones de capital 

privado se apeguen al marco nor-

mativo actual sobre los recursos 

naturales que son propiedad de 

la nación, así como dar a conocer 

información del petróleo mexi-

cano de manera clara y abierta 

a toda la población para colocar 

este tema de manera inmedia-

ta en la agenda nacional, con la 

finalidad de dar a conocer la si-

tuación del petróleo mexicano y 

generar un debate que reuna a 

los diversos sectores de la so-

ciedad y responda las siguien-

tes cuestiones: ¿queremos el 

apoyo de la inversión directa de 

compañías privadas en el sector 

energético?, en caso afirmativo, 

¿estamos listos para cambiar 

no sólo la Constitución y las le-

yes para obtenerla, sino también 

las estructuras de gobierno a fin 

de crear una autoridad capaz de 

controlar y supervisar la apertu-

ra?. En caso negativo, ¿es razo-

nable pensar que las empresas 

públicas pueden encargarse de 

todas las tareas hoy día?, ¿cómo 

modificar a fondo sus estructuras 

y normatividad para que operen 

más eficientemente? 
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El Valle de Santa Isabel de Armadillo, situado a unos 56 

kilómetros al oriente de la capital de San Luis Poto-

sí, “tiene mucho qué contar”. Debajo de su modesta 

apariencia de hoy, Armadillo de los Infante —como se le co-

noce actualmente— “esconde gruesas vetas de rica historia”: 

su nacimiento hispánico entre el asedio de los chichimecas 

de guerra; la formación del extenso territorio de su jurisdic-

ción eclesiástica; su intenso movimiento comercial en el siglo 

XVIII; los tumultos; la Independencia y la Revolución, y sobre 

todo su gran aportación al desarrollo de la cultura, porque es 

ahí donde un mentado Josef Alexo Infante, abrió su imprenta. 

Primera en el siglo XIX, esta tipografía armadillense le da a la 

provincia de San Luis el sexto lugar en tener imprenta en la 

Nueva España.

Bicentenario de la imprenta 
en San Luis Potosí

(1805–2005)

ÁGORA

CARLA DE LA LUZ SANTANA LUNA*
FACULTAD DEL HÁBITAT
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Fue entonces en la población del Va-

lle de Santa Isabel del Armadillo donde 

las artes tipográficas aparecieron en San 

Luis Potosí. Si bien el impreso fechado 

más antiguo que se conoce data de 1813, 

hay uno en el que tan sólo aparecen las 

dos primeras cifras “del año de 18..” y 

deja en blanco el espacio para escribirse 

las dos últimas del año respectivo; y hay 

otro igual al anterior que, a su vez, mues-

tra impresas las tres primeras cifras: 181 

y deja también en blanco el espacio para 

la cuarta del año corriente. Estos impre-

sos sirven de base para la hipótesis de 

que la introducción de la imprenta en San 

Luis Potosí fue anterior al citado año de 

1813. Obviamente tan importante even-

to tuvo lugar entre 1800 y 1809.

Plano de Santa Isabel de 
Armadillo. Por Jesús E. 
Aguirre. Año de 1881.

Armadillo de los Infante, S.L.P. Fotografía tomada por Raúl Matus Maldonado.

Patente de la Hermandad de la 
Purísima Concepción. 
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El Lic. Francisco Pedraza Montes 

menciona que ya desde 1805 comenzó a 

funcionar en Armadillo la imprenta cons-

truida por don Alejo Infante y sus hijos.1

La imprenta de Armadillo resulta así 

no sólo la más antigua de la provincia 

de San Luis, sino del centro de la Nueva 

España y también la primera imprenta 

formal que apareció en nuestro país en 

el siglo XIX, como símbolo de una nueva 

época que se iniciaba en México y que 

iba a culminar pocos años después con 

su independencia política.

La introducción de la imprenta y el 

grabado en la provincia de San Luis Po-

tosí se efectuó a principios del siglo XIX, 

ante una serie de circunstancias muy pe-

culiares:

 Imprenta y grabado los empezaron 

a trabajar, casi al mismo tiempo, hacia 

el ocaso de la dominación española y ya 

iniciada la Independencia.

 Los miembros de una sola familia 

—los Infante—.

 Con instrumentos fabricados total-

mente por ellos mismos.

Breve exercicio en 
honor del dolido 

corazón de María 
Santísima. Reimpreso 
por Alexo Ynfante en 
el Armadillo, año de 

1817. 16p. de 
9.4 x 7 cm. 

Novena a la milagrosa imagen del santo Cristo de las Injurias.
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 En una población del estado de 

San Luis Potosí llamada Armadillo.

Aunque imprimieron un buen núme-

ro de hojas sueltas, estampas y folletos, 

hasta ahora no se ha encontrado que de 

tales prensas saliera algún libro ni pu-

blicación periódica. Lo que sí se puede 

confirmar es que la producción tipográfi-

ca y de grabados de los Infante consistió 

en  impresos religiosos principalmente.  

Como lo menciona Luis Mancilla 

Rivera: “Los primeros ensayos de im-

prenta en San Luis Potosí, fueron he-

chos por los Infante originarios de Villa 

de Armadillo”. Construían los tipos de 

plomo, fundiendo el metal en planchas 

o barras igualándolas por medio de un 

cepillo; después, valiéndose de un buril, 

formaban las letras. Los monosílabos, y 

algunas otras palabras cortas de uso co-

mún, eran formados de una sola pieza. 

En virtud de que carecían de prensa y de 

una cantidad suficiente de tipos, no po-

dían hacer ninguna impresión de libros o 

documentos, concretándose solamente 

a imprimir a pulso nombres de personas 

para tarjetas o invitaciones, brevetes, 

títulos de  negociaciones o iglesias y al-

gunos otros trabajos pequeños.2 

El padre Meza, excepto en lo refe-

rente a las habilidades de los Infante, 

repite la información de Aguirre, que 

transcribo textualmente:

  Entre estos Infante se distinguió parti-

cularmente don Alejo, que fue el fundador de 

la imprenta en el Estado de San Luis Potosí, 

pues antes de la que él ideó, no había nin-

guna; y decimos que don Alejo Infante ideó 

porque una constante y fiel tradición cuenta 

que, no contando con elementos a propósito 

para cristalizar su idea de confeccionar una 

imprenta, discurrió de hacer los tipos de hue-

so, pero resultó que se rompían fácilmente; 

luego pensó hacerlos de madera, y así lo ve-

rificó, pero entonces se expansaba la tinta y 

además se rompía el papel; hasta que por 

fin tuvo la feliz idea de formarlos de plomo, 

y entonces si le quedaron perfectos, y quedó 

muy satisfecho. Habiendo cundido la fama de 

la imprenta de Alejo Infante, venían hasta el 

Armadillo a encargar trabajos tipográficos; y 

el año de 1821 sabemos que se imprimieron 

en Armadillo unos actillos para el examen pú-

blico de filosofía, sustentado por el más tarde 

profesor don Francisco Estrada.3   

También se afirma que Infante 

construyó sus tórculos y tipos. Lo dice 

la tradición, —ya impresa en 1872— y 

lo confirma el testimonio indirecto del 

doctor Estrada, quien, en sus moceda-

des, acompañó al Armadillo al R.P. Uri-

be, mercedario, su maestro, a encargar 

a Alejo Infante, la impresión de unos 

“actillos”, y un año después, en 1821, 

compró a Infante una prensa y “dos 

pliegos de letra de una sola clase, con 

otras pequeñeces… pero aquella letra 

de plomo puro se inutilizó al fin… y la 

prensa también, tan mal formada, se 

aflojó”… Más tarde volvió a comprarle a 

Infante más tipo.4  

Montejano dice:

Es probable que Alejo Infante haya em-

pezado a imprimir formal y comercialmente, 

con tipo movible y no con láminas grabadas, 

a finales de 1812 o principios de 1813, cuan-

do más tarde, y que haya comenzado sus en-

sayos cuando menos un año antes, en 1812 

o 1811. Estas afirmaciones descansan en el 

hallazgo hecho por D. Joaquín Meade, de un 

impreso de 1813, quien lo reprodujo facsimi-

larmente…fue mandado imprimir a Armadillo, 

precisamente porque entonces no se contaba 

con ninguna imprenta en San Luis Potosí.5  

Se conserva el impreso Patente para 

la Hermandad Antigua de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno Patrón Jurado de Labra-

dores, sita en la Iglesia Parroquial de 

Guadalcázar, de la que era mayordomo 

Fr. Francisco Eguía. Este impreso, con su 
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respectivo grabado, aún cuando no tiene 

pie de imprenta, es evidentemente de 

Infante. La fecha está abierta, ya que era 

eso, patente o cédula de inscripción para 

los socios de nuevo ingreso. Concluye el 

texto —penúltimo renglón—: “(co)mo 

Mayordomo principal en…días del mes 

de…del año de 18…”6  El hecho de que 

no hayan impreso más que los dos pri-

meros números: 18, y no los de la dece-

na, mueve a suponer que esta patente, 

con su respectivo grabado, es anterior a 

1810 y que se estampó así para poder 

escribir los números de la decena corres-

pondiente, según la necesidad. 

De haberse estampado en 1813, lo 

lógico es que hubieran estampado los 

tres primeros números: 181. Aquí mismo 

presento un impreso que tiene los tres 

dígitos como fecha de impresión: 182… 

lo que permitía escribir el último número 

de acuerdo a la necesidad también.

Las tiradas de las ediciones de Infan-

te, a juzgar por el recibo que extendió a 

D. Juan Gorriño, eran de cien ejempla-

res. Dada la religiosidad y la bonanza de 

Guadalcázar en aquellos tiempos, cien 

patentes se agotaban en pocos años.

Para cualquier curioso de la historia 

local, tal vez resulte una novedad saber 

que los primeros impresores potosinos 

fueron igualmente grabadores durante 

muchos años; y que la calidad de su tra-

bajo fue de mérito indiscutible, pues las 

láminas acusan de una manera evidente 

que los Infante no fueron unos aprendi-

Impreso anterior a 1810. 
Lo testifica la fecha abierta 
para añadir los números 
correspondientes.

Patente impresa en 1820.



35Universitarios Potosinos

ces de este arte, sino, por el contrario, 

unos maestros consumados.

El H. Congreso del Estado de San 

Luis Potosí decretó el día 20 de enero 

que 2005 como “Año del Bicentenario de 

la Imprenta en San Luis Potosí”, acuer-

do publicado en el Diario Oficial el 25 de 

enero. (Decreto 269).

En estrecho vínculo con esta cele-

bración, recordemos que este año tam-

bién se conmemora en todo el mundo 

los 400 años de la edición de El Inge-

nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 

(1605). Los dos aniversarios se encuen-

tran ligados de manera muy significati-

va, ya que la expansión del conocimien-

to de la obra de Cervantes ha sido posi-

ble gracias a la imprenta y a los avances 

del mundo editorial, gestados a partir 

de su invención. 

*Profesora Investigadora de tiempo com-
pleto en la Facultad del Hábitat.
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El tema que expongo a continuación ofrece una visión 

particular sobre el sentido del arte, arriesgándome en el 

escabroso compromiso de tener que dar una definición; 

afán en el que muchos expertos1 de la disciplina estética han 

tenido serias dificultades.

¿Qué es el arte? Podemos dar múltiples respuestas, ex-

traídas de diferentes obras de estética. ¿El fin del arte es la 

belleza?, ¿cómo reconocer lo que es bello, acaso por el placer 

que produce?, ¿el placer, a su vez, es una cosa importante por 

el solo hecho de ser un placer? Como resultado de lo anterior 

las innumerables definiciones del arte no son tales definiciones, 

sino simples intentos para justificarlo. Por raro que pueda pa-

recer, a pesar de los abundantes libros escritos acerca del arte, 

no se han dado más que conceptos muy generales o distintas 

posturas, pero ningún concepto indiscutible. Así, tenemos que 

Umberto Eco, al dar una definición de arte, nos advierte que 

ésta es susceptible de ser modificada de acuerdo con los dis-

tintos contextos históricos; sin embargo, nos aclara que casi es 

obligado para los estudiosos del arte dar una definición aunque 

sea muy general.

El sentido del arte
¿Lograremos encontrar una definición de 

arte que complazca a todos?
EULALIA ARRIAGA HERNÁNDEZ

FACULTAD DEL HÁBITAT
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Una definición general del arte conoce 

perfectamente sus límites: y son los límites 

de una generalización no verificable sino de 

experimentación; los límites de una definición 

cargada de historicidad y, por consiguiente, 

susceptible de modificaciones en otro contex-

to histórico;…Pero hay algo más: y es que en 

el momento en que se habla de arte, aun-

que sea para negar la posibilidad de definirlo 

conceptualmente, no es posible escapar a la 

exigencia de una definición...

Una definición categorial del arte que 

puede resumirse como la actividad por la cual 

las experiencias del mundo sensible percibi-

das por el artista según las modalidades del 

plano estético se incorporan a una materia y 

son llamadas a constituirse en el plano artísti-

co. Definición generalísima, pero definición.2 

 Por otra parte, para Guillermo 

Pérez Villalta una definición de arte im-

plica la plástica y es precisamente en 

esta palabra en la que muchos artistas 

se han extraviado. Para él, su noción del 

arte es sólo una postura:

Si me aventuro a dar una definición de 

arte (tengo otra que el pudor me hace silen-

ciar), sería: “La proyección plástica del pen-

samiento humano.” Y es justamente en la pa-

labra “plástica” donde se halla perdido, desde 

hace mucho, el artista y toda la cohorte que 

le rodea, olvidándose de la segunda parte: 

“pensamiento humano”.

Pero esta definición, aunque aclara mu-

cho mi postura sobre el arte, lleva en sí esos 

dos conceptos que son un poco confusos. Y 

ahora, ya impúdicamente, me atrevo a dar 

mi definición de arte: es lo que nos une con 

nuestros deseos.3 

Arriba: pintura rupestre. 
Laxcaux, Francia.
Izquierda: La Creación 
de Adán. Miguel Ángel. 
Capilla Sixtina.

Cimabue. Virgen 
Majestad, ángeles 
y santos.
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Finalmente no quiero dejar a ese im-

portantísimo tratadista del arte que es 

Ernst Gombrich, para quien “No existe, 

realmente, el arte. Tan sólo hay artis-

tas”, por ende habrá tantas definiciones 

de arte como artistas. 

Para dar una definición aproximada 

del arte es forzoso, ante todo, dejar de 

ver en él un material de placer, y consi-

derarle como una de las vocaciones de 

la vida humana. Si se reconoce así, se 

advierte que el arte es uno de los medios 

de comunicación entre los hombres.

Toda obra de arte por necesidad 

pone en relación al hombre que la pro-

dujo, y a quien se dirige y con todos los 

hombres que simultánea, anterior o pos-

teriormente reciben la sensación de ella. 

Los sentimientos que el artista comunica 

a otros pueden ser de diferente índole: 

buenos o malos, significativos o trivia-

les; posiblemente manifiesten soberbia, 

humildad, alegría, martirio, sufrimiento, 

elevación mística, patriotismo, resigna-

ción o piedad y se expresan por medio 

de una pintura, de una escultura, de una 

fábula, de un drama, de una novela, de 

la danza o de la música. Cuando la pro-

ducción contenga estos sentimientos del 

autor y los espectadores o los oyentes 

experimenten esos mismos sentimien-

tos, será una obra de arte. 

Traer a la memoria un sentimien-

to y comunicarlo a otros por medio 

de colores, líneas, sonidos, imágenes 

verbales, es el objeto propio del arte. 

Este es un modo de la actividad hu-

Guernica. Pablo Picasso.

Marcel Duchamp. 
Rueda de bicicleta. 

Francia.
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mana que radica en participar a otro, 

consciente y voluntariamente, los sen-

timientos de un hombre por medio de 

ciertos signos exteriores.

Durante muchos siglos, la humani-

dad se concretó a manifestarse sólo en 

un fragmento de esa inmensa diversidad 

de la actividad artística: en la porción de 

obras de arte que tenían por objeto la 

transmisión del sentimiento religioso. El 

ser humano le negó importancia a todas 

las expresiones artísticas que no eran 

religiosas, a las canciones, a los bailes, 

leyendas,  novelas, cuentos de hadas, 

etc. y solamente por eventualidad los 

célebres maestros de la humanidad cri-

ticaron ciertas manifestaciones de este 

arte profano, cuando se les antojaban 

opuestas a las concepciones religiosas 

de su tiempo.

Sin duda esos hombres y esos pue-

blos son culpables al condenar a las ar-

tes, aniquilando una expresión humana 

que no puede eliminarse; uno de los 

medios de comunicación indispensable 

entre los hombres es el arte. Su falta, 

sin embargo, puede ser menor a la que 

consumen ahora las naciones europeas 

“civilizadas”, favoreciendo las artes con 

tal que produzcan belleza, esto es, con 

tal que procuren placer. 

Antes se temía que entre las distin-

tas obras de arte hubiera algunas que 

pudiesen pervertir a los hombres, y por 

frenar su acción destructora se conde-

naban; pero hoy en día el pavor de pri-

varse de un placer minúsculo basta para 

hacernos dispensar todas las artes, en 

peligro de permitir algunas extremada-

mente dañinas. Falta mucho más ofensi-

va que la primera y que provoca conse-

cuencias mucho más funestas. 

No existe una definición de arte neu-

tral, atemporal y universal. No es posible, 

aunque una de las obsesiones más gene-

ralizadas parece que es la de encontrar 

una definición de arte que complazca a 

todos; toda respuesta es contingente y 

tiene una implicación muy importante con 

el contexto socio-cultural. Pero aunque 

aparente una contradicción, también sa-

bemos que examinar la definición de arte 

y de historia del arte es un primer paso 

para iniciar una reflexión que nos permita 

entender la actual situación de ensimis-

mamiento de la práctica artística. 

Hay variados elementos determinan-

tes, se están reivindicando ciertos es-

tereotipos que caracterizan la tradición 

cultural occidental, tales como el artis-

ta-genio, y por lo tanto el concepto de 

la autoría se ha reestablecido con toda 

su fuerza y como consecuencia la obra 

de arte ha recuperado su disposición de 

objeto de culto. Estos y otros elementos 

sostienen esa concepción del arte como 

una actividad “superior”, desvinculada 

del poder político y económico. Pero el 

arte como bien cultural, nos lo señalan 

día tras día las políticas culturales que 

se están manejando en nuestro país. 

El análisis, desde este posicionamiento 

debiera debatirse: ¿cuáles han sido las 

políticas culturales de dominación, de 

la defensa de un arte autónomo que ha 

funcionado como ideología, ocultando 

precisamente dichos rastros?  

CITAS 
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Preámbulo 

El presente artículo es parte de uno más amplio y re-

presenta la actividad multidisciplinar en cuanto a su 

desarrollo. El objetivo, en un principio, fue analizar un 

hecho de la historia occidental; particularmente seleccionamos 

el descubrimiento de América por Colón, bajo la luz de la teoría 

aplicada de sistemas, pero después del debate que sostuvi-

mos, nos decidimos por la aplicación de la teoría de sistemas 

sociales de Niklas Luhmann. Conforme se fue desarrollando 

la investigación, fue necesario complementar el marco teórico 

con otras ciencias: la historia, la información documental y la 

comunicación. 

La aventura colombina y el 
descubrimiento de América 

Un enfoque diferente
ADRIANA MATA PUENTE*  

OMAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ  **

EDUARDO OLIVA CRUZ ***

El templo de la ciencia es 
una multiforme construcción. 

Los hombres y las fuerzas 
espirituales que lo frecuentan 

son muy diversos.
Albert Einstein
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Damos un breve marco teóri-

co y posteriormente el análisis del 

arribo de Colón a nuestro conti-

nente, bajo la sintaxis del marco 

de referencia.  

Marco teórico-conceptual

Para la delimitación del mar-

co histórico nos apoyamos en la 

historia cultural, básicamente en 

los trabajos de Peter Gay y Robert 

Darton, expuestos por Boris Be-

renson Gora en su obra Historia es 

inconsciente1 y El trabajo del his-

toriador2 de Isabel Monroy, este 

último en lo referente al análisis, 

fondos documentales y quehacer 

del historiador. Además, en los 

trabajos de investigación de Lui-

sa Isabel Álvarez de Toledo.3 Para 

el análisis se delimitó temporal y 

espacialmente al hecho histórico 

desde la época de Enrique IV has-

ta Felipe II y en la extensión de 

los territorios comprendidos entre 

los reinos de Castilla, Portugal, así 

como la ocupación musulmana en 

esas regiones. Como parte de la 

reflexión desde la historia cultural 

se determinaron tres contextos 

ideológicos, a saber: el que con-

cernía al común de la gente en 

esa época —nos referimos a los 

imaginarios colectivos o creencias 

de los más—, a la visión de nave-

gantes y pilotos —reflejado bási-

camente en la visión de Colón—, 

pero sobretodo a la cosmovisión 

que del mundo se tenía desde el 

poder —reinos antes menciona-

dos y la influencia de Roma—.

Desde la visión de los siste-

mas sociales, nos apoyamos en el 

trabajo teórico del pensador ale-

mán Niklas Luhmann4, sobre todo 

en lo referente a los sistemas de 

comunicación, ya que esta parte 

involucra para nosotros dos ele-

mentos importantes sobre el par-

ticular, la relación con la ciencia 

de la información y la comunica-

ción. Especialmente en cuanto a 

la construcción de la información 

documental, considerando los ele-

mentos básicos tales como hecho, 

dato, registro y sentido, que mu-

cho tiene que ver con la ciencia 

bibliotecológica en primera ins-

tancia. Este encadenamiento se le 

considera para el presente análisis 

como el preámbulo a los sistemas 

de comunicación, pues de alguna 

manera, para que se llegue a la 

comunicación, antes se deberá 

tener una selección de las siguien-

tes distinciones: la selección de la 

información, la selección del acto 

de comunicar y la selección que 

se realiza en el acto de entender 

(o no entender) la información y 

el acto de comunicar.

 Para ello, como afirma Luh-

mann, la comunicación acontece 

exclusivamente en el momento 

en que es entendida la diferencia 

entre la información y el acto de 

entender, básicamente reflejado 

sobre la labor que realizó Colón 

durante sus años de investigación 

sobre el particular. Y un último 

punto que consideramos relevan-

te para este análisis, es el que se 

refiere a la categoría de sentido5, 

ya que se debe considerar para 

dos tipos de sistemas: los de con-

ciencia (los seres humanos) que 

experimentan sentido y los siste-

mas de comunicación que repro-

ducen sentido (considerando en 

ese particular al reino de Casti-

lla y León, así como su relación 

con Roma que de alguna manera 

hasta Felipe II, se le da al sentido 

con el que hoy conocemos al he-

cho histórico en cuestión como “el 

descubrimiento de América”).  

 La aventura colombina 

Ya desde los siglos V y VI 

antes de nuestra era, se tenían 

noticias de navegación, conquis-

tas y colonización por diferentes 

pueblos antiguos, ubicados en la 

región que comprende las playas 

del Mediterráneo, la península 

ibérica, el norte y el litoral oeste 

del continente africano, y hacia 

el poniente. Con ello se dio una 

historia cultural en donde usos, 

costumbres e imaginarios colecti-

vos eran compartidos de manera 

no intencional ya que respondían 

a factores intangibles, más que a 

intencionalidades conscientes.6  

Leyendas, relatos y algunos 

registros de esos pueblos habla-

ban de cómo fenicios, judíos y 

otros tenían noticias de una tie-

rra hacia el poniente allén del 

mar Tenebroso.7 Así, en la Biblia 

encontramos registros del oro, la 

plata, maderas y frutos de lugares 

como Antilla de Cipango,8 Ofir9 y 

Tarsis.10 Ofir de donde, según se 

cree, venía la reina de Saba y que 

Salomón prendado de ella se fue 

a visitarla durante tres años, para 

lo que tuvo que navegar.  De ahí, 

surge la leyenda de las famosas 

minas del rey Salomón. 

 

Datos,11 datos y más datos 

siguieron acumulándose y regis-

trándose tanto en la imaginería 

social, como en bibliotecas y ar-

chivos de los diferentes reinos y 

principados europeos, durante 

siglos. Los datos por sí mismos, 

representan únicamente signos, 

por lo que no podemos afirmar 

que se ha logrado generar infor-

mación, ya que son simplemente 

materia prima en la producción 

de la información. Es decir, que 

durante siglos existieron pero no 
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se les dio el sentido que les per-

mitiera conformar información, 

que permitiera pensar, de manera 

intencionada, en una ruta hacia 

las Indias.12

A lo largo del siglo XII y del 

siglo XIII de nuestra era, unos po-

cos13 tenían conciencia de ciertas 

tierras vinculadas al oro y otras ri-

quezas. En los demás, la concien-

cia hablaba de mitos y leyendas, 

pues decían por conveniencia que 

el mar Tenebroso, estaba pobla-

do con monstruos y fronteras sin 

retorno.

A los osados se les prohibía 

el acceso a dicho mar más allá 

de ciertos límites, por medio de 

regulaciones con ordenanzas es-

trictas para pilotos y marinos; en 

algunos casos se les requisaban 

las cartas, diarios y mapas de na-

vegación, con el objeto de impe-

dir la popularización de las rutas 

consignadas en esos documentos. 

El material requisado se ponía a 

resguardo en bibliotecas y archi-

vos reales, donde el acceso esta-

ba restringido.

En las postrimerías del siglo 

XIII y hasta mediados del XIV, se 

dieron diferentes pugnas, de ma-

nera general, entre Portugal y el 

reino de Castilla por el control de la 

navegación y los lugares que se co-

nocían hasta entonces. Pero antes, 

Castilla debía resolver su guerra 

contra el reino musulmán de Gra-

nada. Así las cosas, Castilla tuvo 

que dejar de lado por un tiempo 

sus pretensiones pero sin dejar de 

trabajar en dicha empresa. 

En una playa de Portugal, ha-

cia 1476, un marino de unos 25 

años salvó su vida después de un 

naufragio y se quedó a vivir ahí; 

pasado un tiempo logró acomo-

darse, casarse, tener un hijo y 

enviudar. Entre los años 1477 y 

1482, no dejó de realizar frecuen-

tes viajes como marino mercante 

de Portugal a diferentes partes 

como Inglaterra, las islas Madei-

ra, Azores y Canarias y la mina de 

Guinea. Conoció relatos a través 

del contacto que tuvo con nave-

gantes que prosperaban con sus 

viajes al poniente, con la venia de 

la corona. El nombre del náufrago 

era Cristóbal Colón. 

Se sabe que entre otros tra-

bajos, Colón fue impresor y co-

merciante de libros y gracias a ese 

oficio tuvo acceso a la biblioteca 

real. Durante la práctica de su tra-

bajo se dio a la tarea de buscar 

datos sobre las legendarias minas 

y tierras allén del mar ubicadas en 

las islas de la India, y conocer al-

guna ruta para llegar a ellas. Para 

ese entonces, los datos, las leyen-

das y los registros, adquirieron 

sentido para el navegante, dentro 

del contexto histórico-cultural en 

el que se encontraba inmerso. De 

alguna manera fue haciendo se-

lección y distinciones de datos-re-

gistros con el objeto de construir 

información que le permitiera to-

mar la decisión de viajar hacia las 

Indias. En esa búsqueda se encon-

tró con una carta del matemático 

y médico florentino Paolo dal Poz-

zo Toscanelli14 sobre la posibilidad 

de llegar a las Indias por el oeste, 

redactado a instancia del rey de 

Portugal, interesado en el asunto. 

Cabe mencionar que los libros que 

se conservan de la biblioteca de 

Colón aportan luz sobre lo que in-

fluyó en sus ideas  por su costum-

bre de subrayar los libros, y se 

deduce que los más subrayados 

Se sabe que entre 
otros trabajos, 

Colón fue impresor 
y comerciante de 

libros y gracias 
a ese oficio 

tuvo acceso a la 
biblioteca real. 

Durante la práctica 
de su trabajo se dio 
a la tarea de buscar 

datos sobre las 
legendarias minas 
y tierras allén del 

mar ubicadas en las 
islas de la India, y 

conocer alguna ruta 
para llegar a ellas
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serían los más leídos. Entre los 

que tienen más anotaciones están 

el Tractatus de Imago, de Pierre 

d’Ailly, la Historia Rerum Ubique 

Gestarum de Eneas Silvio Picco-

mini, y especialmente Los Viajes 

de Marco Polo, que le dieron la 

idea de cómo era el oriente que 

soñaba encontrar. Seguro de ello, 

pensó que tenía un horizonte dis-

tinto con el que podía generar sus 

posibilidades  de riqueza y gloria.

Es así como decidió visitar a 

los reyes de Castilla y León en 

Alcalá de Henares, quienes ocu-

pados con su guerra contra los 

moros, poco caso le hicieron. Se 

retiró con más pena que gloria; 

aburrido, se dirigió a Portugal 

para ofrecer sus servicios  a Juan 

II y obtuvo la misma respuesta a 

su plan conquistador. Desilusio-

nado de los reyes, se dirigió a los  

aristócratas y salió con cajas des-

templadas. 

Por ese tiempo se dedicó a 

reelaborar su idea, por la necesi-

dad de articularlo adecuadamente 

para defenderlo nuevamente ante 

los expertos de las cortes reales 

portuguesa o castellana. Mien-

tras tanto, los reyes de Castilla y 

León lograron hacerse del reino 

de Granada mediante la expul-

sión de los musulmanes de tierras 

ibéricas. Las circunstancias que 

imperaban en ese momento eran 

diferentes, los reyes tenían poder 

y necesidad efectiva de reanudar 

el proyecto de apropiarse de Gui-

nea, interrumpido en 1464. Aho-

ra la propuesta comunicada por 

Colón tiempo atrás hizo sentido 

en los reyes. Además de que la 

condición de extranjero, pobre y 

sin amigos, les era propicia, pues 

nada arriesgaban revistiéndolo de 

autoridad y después negarle todo 

compromiso —que tuvo efecto en 

los tratados de Santa Fe— como 

sucedió en el tercer viaje a las In-

dias, que de lo contrario si hubie-

ra estado relacionado y con poder 

en Castilla, hubiera sido peligroso 

para la corona de Castilla y León.   

Lo demás es “historia” . 
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5El sentido se podría definir como el medio en 
el que opera la distinción de actualidad / 
potencialidad (Luhmann, 1996). 

6A. Matute  en: Berenzon Gorn, B. Ibid, Pró-
logo. 

7Océano Atlántico. 
8Japón.
9I Reyes 9.28, Job 28.16. se pueden citar los 

famosos reinos de Gog y Magog.
10I Reyes 10.22. 
11Dato, del latín datum: lo que se hace dado, 

algo dado o un hecho. S. XVIII referencia, 
informe. El dato puede tomar la forma de un 
signo, un enunciado o una imagen. 

12Este término abarcaba toda el Asia oriental en 
tiempos de Colón.

13Normandos, templarios, portugueses entre 
otros. Pero sobre todo las familias reales de 
Castilla y León. 

14El historiador Henri Vignaud, a principios del 
siglo XX, desarrolló una teoría sobre la 
inexistencia de mapa o carta de Toscanelli, 
como en su momento gente cercana a Co-
lón afirmaron tener conocimiento (Las Ca-
sas, Bernáldez y Anglería, entre otras), no 
se han encontrado rasgos de él en los pape-
les que dejó Toscanelli. Aunque es digno de 
mención el expurgo que de manera cons-
ciente se realizó de gran cantidad de docu-
mentos tanto en Portugal como en España 
hacia el siglo XVI, con el objeto de ocultar la 
verdad y reescribir la historia sobre el des-
cubrimiento. Como divertimento del lector, 
recomendamos la siguiente novela que tie-
ne que ver con el tema. Orwell, G. 1984.

15La reflexión sobre el contexto y el contenido del 
documento llevan necesariamente al histo-
riador a la formulación de nuevas realidades, 
que  con frecuencia se expresan en concep-
tos y que además contribuye a la compren-
sión del propio presente a partir del que se 
escribe.  Monroy Castillo, Isabel. Ibíd.

16La información es la selección de una di-
ferencia que conduce a que el sistema 
cambie de estado y que, por consiguien-
te, se opere en el otra diferencia. Cada 
sistema produce la información y esto en 
dos sentidos…: a) el carácter de sorpresa 
de la información y b) la selección de las 
posibilidades que la información efectúa: 
el que alguien exprese una proposición es 
ya una selección en una horizonte inmer-
so de posibilidades de expresión.

17La información es una diferencia que hace 
una diferencia. Lleva a cambiar el esta-
do mismo del sistema; por el solo hecho 
de acontecer transforma. Bateston, G. 
“Pasos para una ecología de la mente”. 
Buenos Aires, Carlos Lohé, 1985. Citado 
en: Luhmann, Ibíd., 1996.

  18Vae victis, ¡Ay de los vencidos !, Brenno 
a los romanos, según Tito Livio.

*Profesora de la Escuela de Bibliotecología 
e Información.
**Estudiante de la maestría de planeación 
y sistemas de la Facultad de Ingeniería.
***Profesor de la Escuela de Bibliotecolo-
gía e Información.

Ya desde los siglos V y VI antes de nuestra era, se tenían 
noticias de navegación, conquistas y colonización por diferentes 
pueblos antiguos, ubicados en la región que comprende las 
playas del mediterráneo, la península ibérica, el norte y el 
litoral oeste del continente africano, y hacia el poniente
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Introducción

La creación de un campus universitario es función de 

muchísimos factores, pero la decisión de hacerlo debe 

incluir una extrema justificación y un análisis delicado, 

aunque, también, grandes esfuerzos, dificultades y un sólido 

compromiso.

En los últimos tiempos ha sido notorio que diversas univer-

sidades, hayan creado un campus en nuestra ciudad, a las que 

se han agregado muchos institutos y escuelas especializadas. 

Esto significa que contamos con más de 25 instituciones de 

educación superior. El Instituto Tecnológico y de Estudios Su-

periores de Monterrey, funciona en un nuevo campus, después 

de operar en San Luis Potosí durante 30 años.

¿Un campus 
nuevo para la 

UASLP?

EN LAS AULAS

FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA
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La Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí

A pesar de esta proliferación de ins-

tituciones, la demanda por ingresar a 

esta universidad sigue siendo muy ele-

vada; pero sus instalaciones son insu-

ficientes e inadecuadas para enfrentar 

un futuro demasiado cercano, y existen 

ya signos inequívocos de este problema, 

por lo que el crecimiento de la UASLP no 

podrá ser sostenido bajo un criterio de 

diseminación indiscriminada dentro de 

la ciudad y sus alrededores.

Durante los últimos 60 años, la 

UASLP ha pasado por una serie de aco-

modos debido a su crecimiento —la 

mayoría de las veces por improvisación 

más que por una profunda planeación—. 

Antiguamente en su Edificio Central se 

impartían las licenciaturas y también 

funcionaban las escuelas preparatorias 

diurna y nocturna y la secundaria. 

Fue necesario que poco a poco las 

carreras e institutos fueran emigrando a 

sus propias instalaciones y a lo que aho-

ra se conoce como “zona universitaria”. 

Con el tiempo se han abierto nuevas 

carreras, institutos y centros de inves-

tigación y estudios de posgrados, que 

requieren de aulas, laboratorios, cubícu-

los para profesores e investigadores, y 

áreas para su administración. Se crea-

ron el Centro de Información de Ciencia, 

Tecnología y Diseño y el de Ciencias Ad-

ministrativas, que también han requeri-

do de grandes espacios.

Antecedentes. Un ejemplo

Un caso dramático de creación de un 

nuevo campus, fue el de la Universidad 

Católica de Lovaina, UCL, en Bélgica. Si 

bien este caso es muy diferente del de 

nuestra institución, pues no tenemos un 

problema intercultural, sí es una expe-

riencia y un ejemplo digno de analizar-

se. ¿Pero por qué utilizo el término “dra-

mático” para referirme a este ejemplo? 

Porque la razón principal para la creación 

de este campus la originó una situación 

social seria en ese país. Para entender 

lo que sucedió y el porqué lo tomo para 

mostrarlo, retrocederemos un poco en el 

tiempo, con datos que nos proporciona 

el Profr. Michel Woitrin, quien luego de 

haber sido Secretario General de la UCL, 

fue nombrado responsable de la crea-

ción de un “campus” nuevo.

Lovaina

Bélgica es un país con dos culturas 

principales interactuantes: la francofona 

(los valones) y la flamenca. A solicitud 

del Duque de Brabante, la Université 

Catholique de Louvain fue fundada por 

el Papa Martin V en Lovaina (Leuven), 

en 1425. Tradicionalmente, se hablaba  

latín y griego en las universidades, pero 

después de 1835, tras la caída de los re-

gímenes francés y holandés en Bélgica, 

la universidad de Lovaina optó por im-

partir sus cursos en francés.

La ciudad de Lovaina está situada en 

la región flamenca de Bélgica y poco a 

poco sus habitantes propugnaron por-

que la enseñaza universitaria fuera im-

partida también en su lengua regional. 

Progresivamente a lo largo del siglo XX 

los cursos fueron duplicados y enseña-

dos en las dos lenguas. Asi, la univer-

sidad se vió obligada a crear dos sec-

ciones independientes: la flamenca y la 

francofona.

La situación antagónica entre los 

estudiantes y habitantes flamencos de 

Lovaina y los estudiantes de lengua 

francesa, se desarrolló paulatinamen-

te, aunque fue hasta después de 1960 

cuando aparecieron las tensiones “co-

munitarias”, considerando los flamen-

cos intolerable la presencia de una uni-

versidad de expresión francesa en sus 

tierras. Esto implicó la “expulsión” de la 

La Universidad de 

Lovaina escogió 

para su nuevo 

alojamiento, 

hacia 1966, 

un plateau en 

el Cantón de 

Wavre, a unos 

30 kilómetros 

al sureste de 

Bruselas. El sitio 

recibió más tarde 

el nombre de 

Louvain-la-Neuve
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sección francesa de la UCL de Lovaina, 

con todo y los estudiantes extranjeros 

inscritos en ella.

Lovaina la Nueva

Entre 1965 y 1968 se multiplicaron 

los enfrentamientos. La UCL hizo ver al 

gobierno belga que la situación ya no era 

solamente de su incumbencia, pues ha-

bía derivado a un problema social, por 

lo que indicó su necesidad de un apoyo 

para trasladar la sección francesa de la 

universidad a la región francofona del te-

rritorio belga. El gobierno colaboró otor-

gando el sitio que fuera elegido por la 

UCL para instalarse. Fue este proyecto lo 

que dio lugar a Lovaina la Nueva.

La universidad escogió para su nue-

vo alojamiento, hacia 1966, un plateau 

en la región francesa en el Cantón de 

Wavre, a unos 30 kilómetros al sureste 

de Bruselas. El sitio recibiría más tarde 

el nombre de Louvain-la-Neuve, como 

recuerdo y homenaje a la ciudad don-

de nació la universidad, pues sería real-

mente una nueva ciudad, construída con 

todos los servicios para la atención uni-

versitaria.

M. Woitrin enlista y narra como las 

actividades más necesarias e importan-

tes: La selección de los hombres para 

el estudio; las funciones de: expansión, 

programación académica, programación 

socio-cultural, programación urbana, ur-

banismo y arquitectura, construcción, y 

coordinación general. Se necesitó, ade-

más, la definición de un plan director y la 

creación de un comité coordinador.

Se requirieron viajes de estudio a di-

versos países, que muchas veces aporta-

ron sólo modelos negativos, pero tuvieron 

el mérito de dar imágenes precisas sobre 

qué evitar. Si bien el sitio fue determi-

nado por razones políticas, los objetivos 

de la construcción y la parte urbanística 

permanecieron libres, tomando en cuen-

ta, básicamente, la funcionalidad univer-

sitaria y la calidad de vida urbana.

La funcionalidad universitaria

Se determinó que la funcionalidad uni-

versitaria estaba escencialmente constituí-

da por la enseñanza y la investigación; por 

la apertura necesaria a la industria y a los 

movimientos sociales; y por todo aquello 

en que la evolución tecnológica y social 

del mundo contemporáneo, garantizara 

el funcionamiento de una universidad en 

el presente y en el porvenir. Se construyó 

así una ciudad para la universidad. Las 

áreas de construcción para alojamiento, 

los comercios, las industrias y los ser-

vicios, serían consideradas como zonas 

urbanas y suburbanas. Dice M. Woitrin 

(op cit. pp. 148): “... La esencia de la 

universidad interdisciplinaria ... requiere 

que el estudiante de ingeniería se en-

Los objetivos de la construcción y la parte 
urbanística permanecieron libres, tomando 
en cuenta, básicamente, la funcionalidad 
universitaria y la calidad de vida urbana
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cuentre con facilidad con el estudiante 

de economía; que el filósofo esté cerca, 

físicamente, del jurista; que el profesor 

contacte fácilmente al estudiante; que 

el visitante a la ciudad (estudiante de la 

universidad de la tercera edad, o partici-

pante en un coloquio, o empleado de la 

universidad) se mezcle al mundo univer-

sitario. Es por ello que los restaurantes 

universitarios están abiertos a todos ... 

y los 15 restaurantes privados acogen 

indistintamente a profesores, emplea-

dos, estudiantes y visitantes ...”.

 La calidad de vida urbana

Como segundo objetivo en la cons-

trucción de la ciudad, fue la calidad de 

vida urbana, diseñada en beneficio de 

sus habitantes, universitarios o no. Se 

pensó así en el calor y la dimensión hu-

mana; la cultura; el respeto al peatón 

y la disuación del uso del automóvil; la 

protección del ambiente; la promoción 

de los espacios verdes y de los bosques 

y la adaptación del suelo; el respeto a 

la calidad del aire, el agua, la flora y la 

fauna; dando a su arquitectura una ima-

gen de antigüedad. La ciudad es básica-

mente peatonal, pero con amplios y su-

ficientes estacionamientos distribuídos 

bajo ella; combina el urbanismo con su 

actividad central esencial: la académica. 

En México, el 27 de octubre de 1978 el 

Congreso Mundial de Arquitectos y Ur-

banistas otorgó el premio internacional 

de urbanismo al grupo director de la 

creación de Louvain-la-Neuve.

Cuenta LLN con accesos a carrete-

ras, a autobuses y a ferrocarril. En las 

calles, que no son planas ni rectas, lo 

mismo se encuentran edificios univer-

sitarios, que supermercados, bancos y 

museos; librerías, papelerías y centros 

de copiado; restaurantes, panaderías y 

cafés; cines y teatros; oficinas de turis-

mo, de atención médica, de correos, de 

gobierno y de servicio telefónico; lavan-

derías y tiendas de artículos fotográfi-

cos, de regalos, de artículos del hogar, 

de juguetes y de computación. Y lo mis-

mo aparecen los edificios de albergue 

de estudiantes, profesores o emplea-

dos, que farmacias, iglesias, hoteles y 

conventos. Entre arboledas y cerca de 

un lago, creado artificialmente, se en-

cuentran más edificios universitarios 

junto con las zonas habitacionales, las 

clínicas, los centros deportivos, discote-

cas y hoteles.

Es importante señalar que grandes 

empresas industriales, más de 52 —en-

tre las cuales, inicialmente, se encontra-

ron: Ideal Standard, Monsanto, Abbott, 

Syntex, IBM, Shell, etc.—, han estable-

cido dependencias dentro de las 900 

hectáreas de los terrenos universitarios 

(350 hectáreas para la ciudad, 200 para 

bosques y 150 para el Parque Científi-

co). Esto tiene el beneficio de la “mano 

de obra barata” en la investigación, que 

proporciona a los estudiantes de posgra-

do de la universidad material para tesis, 

mientras que sus servicios pueden ser  

aprovechados por las empresas.

Al hablar de calidad de vida, se im-

plicaron conceptos de “la ciudad y ...”: 

la mujer, los niños, la tercera edad, el 

empleo regional y el servicio a la socie-

dad por la universidad. La población fi-

nal se estimó, originalmente, en 50 mil 

habitantes. En la actualidad  esta canti-

dad ha sido superada, ya que están emi-

grando a LLN personas jubiladas o que 

trabajan en Bruselas. Se ha empezado 

la plaza comercial más grande del país, 

con 100 mil m2 de construcción inicial, lo 

que llamará a un crecimiento en pobla-

ción y economia de la ciudad, aún más 

acelerado.

La instalación y consecuencias

Los primeros 800 estudiantes y ha-

bitantes de la villa llegaron en 1972. En 

Como segundo 

objetivo en la 

construcción de 

la ciudad, fue la 

calidad de vida 

urbana, diseñada 

en beneficio de 

sus habitantes, 

universitarios 

o no
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1986 se tenían ya las siguientes cifras: 

25 mil habitantes; 364,872 m2 de cons-

trucción universitaria; 133 comercios y 

servicios privados (con 16,681 m2); 27 

servicios públicos (1,230 m2); un ho-

tel; 50 profesionales médicos (no de la 

UCL); 2,645 personas en educación no 

universitaria (guardería, kinder, prima-

ria, secundaria y superior no universita-

ria); 90,486 m2 de terrenos deportivos; 

y 40 empresas en el Parque Científico.  

La “antigua” universidad funciona ahora 

bajo el nombre flamenco de Katholieke 

Universiteit te Leuven (KUL).

Conclusiones

Al ver que los espacios para las ins-

talaciones de la UASLP son cada vez me-

nos suficientes y que la situación se irá 

agravando constantemente en el futuro 

—lo que implica a una acción inmedia-

ta para solucionarla— y después de ob-

servar las acciones y resultados que el 

proyecto de la Universidad Católica de 

Lovaina, con la creación de Lovaina-la-

Nueva (núcleo de desarrollo urbano de 

alcances que han superado con mucho 

las expectativas iniciales), me motivó a 

proponer, desde 1993, a diferentes au-

toridades de la UASLP, un proyecto simi-

lar (no igual), ambicioso y difícil tal vez, 

pero de gran trascendencia y profundos 

retos. Para ello considero los siguientes 

puntos esenciales:

El nuevo campus requiere de un área 

suficientemente grande para garantizar, 

no tan sólo el crecimiento en la pobla-

ción académica y laboral, sino también 

el cada vez mayor abanico de opciones 

educativas (licenciaturas, posgrados e 

investigación). Una solución a largo pla-

zo implica no sólo la compra o renta de 

lotes, sino un terreno fuera de la ciudad 

que cuente con redes de comunicación 

que la hagan accesible a bajo costo.

Un área grande puede acarrear cos-

tos de mantenimiento muy elevados, 

pero si es compartida con medios que 

generen ingresos a la institución, los 

mismos podrían ser utilizados para su 

crecimiento. Estos ingresos pueden pro-

venir de la renta y/o venta y/o concesión 

de terrenos, dentro del área universi-

taria, para las operaciones mercantiles 

más convenientes y necesarias, inclu-

yendo las posibilidades de alojamiento y 

alimentación. Y ésto empieza a definir el 

perfil de una ciudad, aunque su núcleo, 

su corazón, siga siendo el de una uni-

versidad.

Entre esos medios de ingresos se 

contarían, en forma similar al ejemplo 

de la Universidad Católica de Lovaina, la 

renta, venta o concesión de terrenos y/o 

construcciones para el comercio, la ban-

ca, servicios de salud, servicios profesio-

nales y públicos, de diversión, de trans-

porte y demás servicios para quienes la-

borarán y/o habitarán en el campus. Las 

iglesias, bibliotecas y otras instancias 

que no generaran ingresos, pero serían 

de utilidad para la ciudadanía, podrían 

estar exentas de este gravamen. 

Si bien esta solución que propongo 

es difícil en principio, no es imposible, 

pero se requiere de valor, visión, com-

Los primeros 800 estudiantes y habitantes llegaron a 
la villa en 1972; en 1986 tenía ya 25 mil pobladores
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promiso y decisión; no de una sola per-

sona, sino de un grupo; de la comunidad 

universitaria; de la sociedad. El alcance 

de aspectos tales como el académico, el 

social, el de salud, el económico, urba-

nístico, cultural, ambiental, etc., darían 

como consecuencia que ese nuevo cam-

pus promoviera un polo de desarrollo 

benéfico para el estado, el municipio y la 

región donde fuera enclavado. Es obvia 

la necesidad del concurso de los gobier-

nos civiles: federal, estatal y municipal, 

tanto para la asignación de los terrenos, 

como para el financiamiento inicial de 

la obra y el de gestoría que facilitara la 

participación bancaria, empresarial, y 

de otras universidades e instituciones 

académicas involucradas.

Como se ve, el proyecto que propon-

go es para muy grandes alturas y requie-

re del engranaje de muchas actividades, 

conocimientos y campos profesionales ; 

pero, por lo mismo es atractivo para una 

universidad, y más cuando ésta goza de 

la imagen y la reputación que tiene la 

nuestra. Si la fase inicial dura 10 años, 

no podrán apreciarse en ella los resulta-

dos que una obra asi va a generar, pero 

sí pueden asegurarse los beneficios —de 

toda índole— que a la larga podrá re-

portar a la sociedad y a la comunidad 

académica, local, regional, nacional y, 

aún, internacional. Un esfuerzo bien pla-

neado y ejecutado podría garantizar un 

resultado eficaz. 

Imágenes diversas de Louvain-la-Neuve.
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En unas horas amanecerá, el frío de enero 

empieza a congelar el escaso rocío sobre las 

hojas del viejo laurel, donde mi abuela solía 

colgar la leche que ordeñabas por la tarde… Hace 

más de cinco años lo dejaste de hacer, cuando los 

médicos te diagnosticaron cáncer pulmonar, dicta-

men del que no te informaron mis tías, pero que 

tú bien conocías. Dejaron desde entonces de existir 

las mañanas cuando preferías subir un par de co-

lotes de estiércol que llevar a tu gordo a la milpa a 

trabajar.

Algunas veces me llevabas contigo, incluso me 

dejabas manejar las riendas del “negro”, tu noble 

burro de carga; ahora ya no existe. Vendiste las va-

cas y la abuela manifiesta una enfermedad rara.

¿Recuerdas cuando después de comer tomabas 

una siesta de una hora?, nunca te gustó dormir solo, 

cuando estaba de visita en tu casa, siempre me tocó 

acompañarte y para mi mala suerte, cuando logra-

ba conciliar el sueño, el gran reloj de péndulo de 

tu cuarto marcaba las cuatro de la tarde. Inmedia-

tamente te parabas a seguir trabajando, entonces 

me iba con mi abuela, era fascinante escuchar sus 

historias; con ella cuidaba sus plantas con ternura, 

los pájaros nunca le gustaron enjaulados, así que, 

si quería verlos o escucharlos arreglaba su jardín  

para cuando llegaran las aves.

Mi abuelo

INGENIO

MOISÉS  BRAULIO GARCÍA MARTÍNEZ

FACULTAD DE ECONOMÍA
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¡Qué rápido transcurre el tiempo! Ahora mi 

abuela está también enferma, sólo que, los mé-

dicos no saben de qué, ella solamente sabe de 

fiebres altas, debilidad y pocas ganas de comer, 

y el constante e insobornable temor de morir an-

tes que su José, quién se haría cargo de él si ella 

faltara.

Bueno, doña Juana no se tendrá que preocupar 

por su José, a las cuatro del día de hoy doblarán 

las campanas y llevaremos tu inerte cuerpo a misa, 

para posteriormente darte cristina sepultura.

Qué largas son las noches en vela para quien 

quiere que amanezca y por el contrario, cuando 

deseo alargar las horas para poder estar un poco 

más contigo, veo cómo el viejo reloj de péndulo 

no deja de balancearse de un lado a otro sin per-

der su ritmo. Han sacado tu cama y los demás 

muebles, al centro del cuarto estas tú, dentro de 

un frío ataúd, que tiene la sobriedad que siempre 

te distinguió, perfectamente limpio, sencillo y so-

lamente te alumbra un cirio.

He recorrido algunos cientos de kilómetros 

para llegar a tu velorio; hace más de una sema-

na que te visité quedamente me dijiste que como 

yo era un “pata de perro” no querías que cuando 

fallecieras, si estuviera lejos, viniera al pueblo a 

tu sepelio, pero cómo no lo he de hacer si signi-

ficas tanto para mí. Finalmente el día llegó y aquí 

estoy para despedirte.

Recuerdo cuando me enseñaste a jugar co-

yote, nunca quisiste ser el coyote, preferías las 

gallinas, las que sabías acomodar hasta concluir 

el juego; nunca te pude ganar. Ahora que mi tío 

me ha hablado sobre las instrucciones que dejaste 

para organizar tu sepelio, entiendo por qué las ga-

llinas tienen que trabajar en equipo para cercar al 

coyote: me tocará llevar con mi hermano y primos 

tu ataúd hasta la iglesia y de ahí a tu última mo-

rada; seremos nosotros quienes te depositemos 

en la tumba.

Amanece, los rayos de sol empiezan a ganar-

le silenciosamente a las sombras de la noche y 

mi corazón tiene un desasosiego, estoy feliz por 

el honor que me has dado para tu sepelio, pero 

deseo que no llegue la hora. Doña Juana está con 

una tranquilidad que inquieta, me acerco a ella y 

sólo me dice que ya no tiene la preocupación de 

ti, que podrá morir en paz dentro de poco. Son-

ríe. Ella sólo piensa en alcanzar a José, continuar 

su amor desde la cripta camuflados por el olvido 

de los vivos. No sé si llorar por mi tragedia perso-

nal o sonreírle en respuesta a la suya, finalmente 

ella ya no pertenece a la tierra.
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Sucesos

Al reconocer la validez de su desempeño, y la aplicación de 

sus resultados en diversos ámbitos sociales, la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí entregó a cuatro miembros de 

su comunidad el Premio Universitario a la Investigación Científica y 

Tecnológica 2005. En la modalidad de investigación científica, fueron 

galardonados Victor Hugo Méndez García, en categoría de  investiga-

dor joven y el doctor Miguel Ángel Vidal Borbolla en la de investigador 

consolidado. Y en la modalidad de investigación tecnológica recibieron 

la distinción el doctor Victor Manuel Cárdenas Galindo, investigador 

joven, y el doctor Marco Gustavo Monroy Fernández, investigador con-

solidado.

El rector entregó las preseas el 28 de septiembre próximo pasado 

a los cuatro distinguidos universitarios, en la ceremonia especial que 

se realizó en la Unidad de Posgrados de la UASLP; estuvieron presen-

tes funcionarios y personal docente de la institución quienes con su 

presencia dieron mayor relevancia a este acto de reconocimiento.

La Universidad estableció en el año 2000 el citado premio y des-

de entonces lo otorga anualmente a los investigadores que realizan 

aportaciones significativas al conocimiento científico y tecnológico, a 

la formación de grupos de investigación y a la formación de recursos 

humanos. 

 La UASLP premió a cuatro 
destacados investigadores

Dr. Victor Hugo Méndez García Dr. Marco Gustavo Monroy Fernández Dr. Miguel Ángel Vidal Borbolla

Dr. Victor Manuel Cárdenas Galindo
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1 de septiembre de 2005

  El doctor Jorge Fernando Toro 

Vázquez, director de la Facultad de 

Ciencias Químicas, informó que esa 

entidad académica trabaja desde hace 

tiempo en el desarrollo de dos trabajos 

de investigación relacionados con el 

SIDA; uno, en el área de inmunología en 

el desarrollo de técnicas para la detec-

ción de cierto tipo de células  y otro con 

productos vegetales, con el propósito de 

buscar una rápida detección del virus.

2 de septiembre de 2005

  Inició el XIII Congreso Inter-

nacional de Posgrados, organizado 

por la Facultad de Estomatología, que 

tuvo como sede el Hotel Holiday Inn en la 

capital potosina. La primera conferencia 

del congreso se tituló Preparación Bio-

mecánica de los Canales Radiculares y 

estuvo a cargo del  doctor, Celso Kenji, 

especialista en tratamientos de pacientes 

con deformidad cráneo-faciales y jefe del 

sector en endodoncia del Hospital CEN-

TRINHO USP, Bauru, Brasil.

  Se inauguraron los trabajos del XVI Congreso de la 

Asociación Nacional de Facultades de Derecho, Depar-

tamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurí-

dica, A.C., ANFADE, celebrado en la Facultad de Derecho.  A 

la ceremonia asistieron el arquitecto Manuel Fermín Villar Ru-

bio, secretario general de la Universidad; licenciado Salvador 

Ávila Lamas, representante del Supremo Tribunal de Justicia; 

licenciado Enrique Buendía, representante de la Procuraduría 

General de la República en el Estado; doctor Máximo Carvajal 

Contreras, presidente de ANFADE; diputado Eugenio Govea Ar-

cos, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, 

entre otros funcionarios universitarios y del gobierno estatal.

  Resumen de actividades

Inauguración del XIII Congreso Internacional de 
Posgrados.

5 de septiembre de 2005

  Ana Laura Martínez Lastiri, delegada seccional del Co-

legio Nacional de Bibliotecarios, participó en las actividades 

del XXV Aniversario de la Escuela de Bibliotecología e 

Información con una charla en la que expuso el trabajo que 

el Colegio realiza. Más tarde, el licenciado Oscar Saavedra Fer-

nández dictó la conferencia magistral El bibliotecario del siglo 

XXI. Dijo que la carrera de Bibliotecología e Información pue-

de considerarse como una de las profesiones del futuro, pues 

estamos inmersos en la sociedad del conocimiento; sin biblio-

tecólogos y especialistas de información las organizaciones to-

marán más tiempo en buscar u organizar su información, o 

tomarán decisiones erróneas.

6 de septiembre de 2005

  Gerardo Martínez Carpinteyro, productor, documenta-

lista, realizador y guionista de cine, visitó la UASLP para par-

XVI Congreso de la 
ANFADE.
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ticipar en el ciclo de cine Maestros de 

la Adrenalina, organizado por la Divi-

sión de Difusión Cultural. Tuvo a su 

cargo los comentarios de la película La 

parada de los monstruos.

Gerardo Martínez Carpinteyro.

7 de septiembre de 2005

  La Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de San Luis Poto-

sí, en coordinación con la Sociedad Mexi-

cana de Análisis de la Conducta, fue sede 

del XVII Congreso Mexicano de Análisis 

de la Conducta. Asistieron más de 500 

personas entre estudiantes, profesiona-

les en psicología, expertos e interesados 

en el tema. El congreso tuvo como pri-

mer ponente al doctor Edward K. Morris, 

profesor e investigador de la Universidad 

de Kansas, City, quien cuenta con una 

amplia trayectoria en el área de análisis 

de la conducta. El doctor Edward K. Mo-

rris presentó la conferencia The survival 

of behavior analysis: artisans, direct ac-

tion and international development.

8 de septiembre de 2005

  Se inauguró el V Congreso Na-

cional de Bibliotecas Públicas, en la Es-

cuela de Bibliotecología de la Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí, que 

festeja su XXV Aniversario. Al acto inau-

gural asistieron el contador público Mar-

celo de los Santos Fraga, gobernador del 

Estado; licenciado Antonio Rubín de Celis Chávez, secretario de 

Educación de Gobierno del Estado; ingeniero Roberto Vázquez 

Díaz, secretario de Cultura de Gobierno del Estado; arquitecto 

Manuel Fermín Villar Rubio, secretario general de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. También estuvieron presentes el 

licenciado Jorge Font Sibriel, director general de Bibliotecas de 

CONACULTA; profesor Nahum Pérez Paz, director de la Escuela 

Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; licenciado Jesús 

Aguilar Roque, coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas de 

San Luis Potosí y el diputado local, Mauricio Leyva Ortiz.

 V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.

  La División de Difusión Cultural, presentó el primero de una 

serie de seis foros de discusión literaria que conformaran la tercera 

temporada del programa Miércoles de Letras en la explanada de 

la Facultad de Ingeniería. Estos foros tendrán lugar en diferentes 

entidades académicas de la máxima casa de estudios.

9 de septiembre de 2005

  El doctor Emilio 

Ribes Iñesta, profesor e 

investigador de la Univer-

sidad de Guadalajara, par-

ticipó en el XVII Congreso 

Mexicano de Análisis de la 

Conducta, con la ponencia 

Conceptos, categorías y 

conductas.
 

Doctor Emilio Ribes Iñesta.

  El ingeniero Javier Blanco García, subdirector de Agri-

cultura de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales (SEMARNAT)  impartió el curso-taller Manejo de envases 

vacíos agroquímicos, a la comunidad universitaria de la Facultad 

de Agronomía con la finalidad de difundir, entre los agricultores 

y usuarios finales, la técnica del triple lavado de los envases, así 

como su devolución a los centros de acopio para eliminarlos de 

manera segura.
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12 de septiembre de 2005

  La Facultad de Ingeniería or-

ganizó el curso Microbiología de io-

dos activados, que se desarrolló en el 

Centro de Investigación y Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Ingeniería. El 

curso estuvo dirigido a personas respon-

sables de diseño y operación de plantas 

de tratamiento, investigadores y demás 

profesionales con formación previa en 

tratamiento de aguas residuales. Lo im-

partió el doctor Christian Drakidés, del 

Centro Nacional de Investigación Cientí-

fica de Francia.

  A su regreso de la ciudad de 

México, donde sostuvo reuniones de tra-

bajo con autoridades de la SEP, el rector 

de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, anunció que en fecha próxima 

serán liberados los recursos extraor-

dinarios del presupuesto 2005 que 

la máxima casa de estudios potosina 

destinará para apoyar las áreas de radio 

y televisión universitaria, conectividad, 

equipo de cómputo y  compra de mate-

rial electrónico.

13 de septiembre de 2005

  La Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, a través de la Facultad 

del Hábitat, firmó un convenio de co-

laboración con el Ayuntamiento del 

municipio de Villa de Reyes para rea-

lizar un proyecto arquitectónico destinado al rescate y la con-

servación de la Plazoleta Colón de esa localidad. La firma del 

convenio estuvo a cargo del Rector y del presidente municipal, 

licenciado Ernesto López Cano.

  Para celebrar el Día de la Universidad, la División de 

Difusión Cultural, organizó una serie de actividades culturales 

que iniciaron con el concierto de Los Violines Internacionales 

de los hermanos Aguascalientes. El concierto tuvo lugar en 

el auditorio “Rafael Nieto”. 

15 de septiembre de 2005

  La División de Difusión Cultural llevó a cabo dos 

importantes actividades culturales: la Noche Flamenca de 

Gala Oripandó y la Exposición de Filatelia, ambos eventos 

se presentaron en recintos universitarios como parte de las 

actividades del programa institucional Septiembre, mes de la 

universidad.

19 de septiembre de 2005

  Con la participación de ponentes nacionales e internacio-

nales, comenzó el XV Congreso Nacional de Geoquímica que 

organizó la UASLP en coordinación con el Instituto Nacional 

de Geoquímica; durante el congreso se discutieron temas como 

la geohidrología, vulcanología y petrología, así como avances y 

aplicaciones en investigaciones relacionadas con las ciencias de 

la tierra.

XV Congreso Nacional de Geoquímica.

  Autoridades universitarias, encabezadas por el Rector 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el jefe de la 

División de Difusión Cultural, ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, in-

auguraron la exposición: Arte y medio ambiente, organizada 

por la Máxima Casa de Estudios Potosina, la Delegación Estatal 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
Firma del convenio entre la UASLP y el Ayuntamiento 
de Villa de Reyes, S.L.P. 
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MARNAT) y el Programa de Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente. 

22 de septiembre de 2005

  La Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí fue sede de la IX Reunión 

de la Red de Vinculación Región No-

reste de ANUIES que tuvo como objeti-

vo compartir experiencias de vinculación 

y ampliar la cobertura de los servicios 

técnicos, tecnológicos, de investigación 

y educación continua, entre otros, com-

partiendo talentos y recursos con los sec-

tores externos. Actualmente la red está 

constituida por 26 instituciones de edu-

cación superior de los estados de Nuevo 

León, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamau-

  Como parte de las actividades de la IX Reunión de 

Responsables de Vinculación de las Instituciones de 

Educación Superior de la Región Noreste, se celebró la 

Reunión Anual de la Red Nacional de Televisión, Video 

y Nuevas Tecnologías de las Instituciones de Educación 

Superior, en las instalaciones del Centro de Producción Au-

diovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El Rector inauguró la exposición Arte y medio 
ambiente.

IX Reunión de la Red de Vinculación Región Noreste de 
ANUIES.

lipas, Coahuila y Durango y la preside el 

ingeniero, José Antonio González, rector 

de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León.

23 de septiembre de 2005

  El presidente del Comité Asesor Externo, licenciado 

Eugenio Robles Alvarado, expuso el tema Situación socioeco-

nómica de la industria regional, a los asistentes a la IX Reunión 

de Responsables de Vinculación de las Instituciones de Educa-

ción Superior de la Región Noreste. La conferencia tuvo lugar 

en la Sala “Jaime Valle Méndez”, ubicada en el Edificio Central 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Reunión Anual de la Red Nacional de Televisión, Video y Nuevas Tecnologías de 
las Instituciones de Educación Superior, celebrada en la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación.

Lic. Eugenio Robles Alvarado, 
presidente del Comité Asesor 
Externo.

26 de septiembre de 2005

  La Universidad Autónoma de San Luis Potosí estable-

ció acuerdos de colaboración y renovación de proyectos 

en materia dental y jurídica en beneficio de la población 

de Santa María del Río, S.L.P. El Rector de la máxima casa de 
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estudios, reafirmó el compromiso de la 

institución para trabajar en beneficio de 

la población de Santa María del Río, ante 

la titular de la Comisión Estatal de De-

rechos Humanos, licenciada Magdalena 

Beatriz González Vega y el director de 

Prevención y Readaptación Social en el 

Estado, licenciado Roberto Delgado Cer-

vantes. 

27 de septiembre de 2005

  Se inauguró el Congreso de In-

vestigación 2005 en la Unidad de Pos-

grados de la UASLP con el propósito de 

informar a la sociedad los resultados de 

los proyectos de investigación y analizar 

Visita a Santa María del Río, S.L.P.

el papel que desempeña  la investigación en San Luis Potosí. 

Presidieron la ceremonia el secretario general de la Universi-

dad; el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Hugo Na-

varro Contreras; el coordinador del Foro Consultivo, doctor José 

Luis Fernández Zayas; el director general del IPICYT, doctor 

José Luis Morán López, además de profesores, investigadores y 

estudiantes de posgrado.

29 de septiembre de 2005

  Cada año, desde 1965, por decreto constitucional expe-

dido por el Congreso del Estado, la UASLP celebra el 30 de sep-

tiembre como el Día de la Universidad; uno de los eventos más 

importantes que la institución organiza es el Maratón Radio-

fónico Universitario. Este  año  convocó a todos los potosinos 

a colaborar con su Universidad para fortalecer la actividad de-

portiva y recreativa de los 18 mil 900 alumnos de licenciatura.

Ceremonia inaugural 
del Congreso de 
Investigación 2005.
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Lex Universitatis

SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005

El Consejo Directivo Universitario aprobó:

La expedición de diplomas por especialidad impartida por la Facultad de Medi-

cina, en Cirugía General al médico cirujano Juan Carlos Rivera Nava; en Anestesio-

logía al médico cirujano Víctor Hernández Soria y en Pediatría a la médica cirujana 

Georgina Arabella Vázquez Espinosa. De títulos de grado de maestría impartidas por 

la Facultad de Estomatología, en Endodoncia a los cirujanos dentistas Álvaro Eguía 

Saucedo y Analía del Carmen Maggiori Castrellón y de maestría en Ciencias Odonto-

lógicas en el Área de Odontología Integral Avanzada a los cirujanos dentistas Cinthya 

Leticia González Álvarez y Juan Carlos Cabrera Ávila. De maestría en Ciencias Biomé-

dicas Básicas impartida por la Facultad de Medicina a los químicos farmacobiólogos 

Sergio Zarazúa Guzmán y Nicté Guadalupe Figueroa Vega; de maestría en Ciencias 

Aplicadas impartida por la Facultad de Ciencias a los ingenieros físicos Andrea Nava-

rro Quezada y Gerardo Hernández Sosa. De maestría en Psicología impartida por la 

Facultad de Psicología a la licenciada en psicología Nóride Fanny Marroquín Aparis. 

De maestría en Administración impartida por la Unidad Académica Multidisciplinaria 

Zona Media a las contadoras públicas Dolores Guadalupe Morales y Norma Alicia Juá-

rez López, al ingeniero agroindustrial Juan Víctor Rodríguez y al ingeniero civil José 

de Jesús García Chávez y la expedición de título de grado de doctorado en Ciencias 

Biomédicas Básicas impartida por la Facultad de Medicina a la maestra en ciencias 

biomédicas básicas Brenda Alvarado Sánchez.

Acuerdos del H.

Consejo Directivo 
Universitario
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Lo que viene en el próximo número

Mauricio Beuchot es uno de los filósofos mexicanos contemporáneos más im-

portantes. Para apreciarlo en una de sus varias facetas intelectuales, la filoso-

fía jurídica, el licenciado Alejandro Rosillo Martínez nos ilustra sobre los temas que 

Beuchot aborda a través de su obra y, para fortuna de los lectores, enfatiza uno en 

especial: la fundamentación de los derechos humanos inmutables y universales.

 ¿Es nuevo para usted el término arte tequitqui? 

Para quien lo desconoce, Rodolfo Zaragoza Rocha, en 

su artículo sobre la arquitectura conventual en la Nueva 

España, ofrece el concepto y la definición de ese arte 

característico de portadas, claustros, capillas posas, pi-

las bautismales, cruces de atrio, pinturas, etc., que se 

encuentran en las edificaciones conventuales erigidas 

por los franciscanos, dominicos y agustinos durante el 

primer siglo de evangelización.

 En los países industrializados la mitad 

de los decesos se asocian a problemas cardio-

vasculares, y a nivel mundial se han experi-

mentado cambios drásticos en el tipo de dieta 

y en el estilo de vida, que están asociados al 

incremento evidente en la incidencia de las en-

fermedades relacionadas precisamente con el 

sistema cardiovascular. Ésta es una de múlti-

ples opiniones y experiencias que ofrece Miriam 

A. Charó Alonso, profesora investigadora en la 

Facultad de Ciencias Químicas.

El arte tequitqui

Enfermedades 
cardiovasculares

La fundamentación de los derechos humanos 
inmutables y universales
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