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 Quizás oímos, pero no escuchamos, las voces de los eco-
logistas y de los científicos cuando denuncian el daño que el 
hombre ha ocasionado al medio ambiente. Nos conviene admi-
rar detalladamente la ramificación en movimiento en la nerva-
dura de los vegetales, una flor por mínima que sea, las gotas 
del rocío después de la lluvia y, partir de allí, valorar el universo 
con sus múltiples maravillas, escenario que requiere el cuidado 
y el respeto de la humanidad.
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Editorial

ELa defensa y protección del medio ambiente es uno de los asuntos que más 

preocupan a la humanidad, tal vez de manera tardía porque el descuido o el 

mal aprovechamiento de los recursos naturales han deteriorado irreversible-

mente la mitad del planeta. El doctor Luis-Bernardo Vázquez informa en el artículo 

incluido en las siguientes páginas que 66 por ciento de los recursos pesqueros han 

sido explotados, sobre-explotados o agotados; las concentraciones de dióxido de 

carbono en la atmósfera se ha incrementado casi 30 por ciento desde que empezó la 

Revolución Industrial; la diversidad biológica está en grave peligro y prácticamente 

todos los ecosistemas se encuentran bajo algún tipo de presión.

Para abundar más, la doctora Sonia H. Soriano y los coautores de su texto ase-

guran que los residuos alcanzan 850 millones de toneladas en el mundo y de éstas 

alrededor de 400 millones se consideran peligrosas. 

Briseida López Álvarez y el doctor Rodolfo Cisneros Almazán expresan que casi 

dos millones de humanos, quienes llenarían 34 estadios de futbol de tamaño medio, 

podrían salvar sus vidas si tuvieran acceso al agua potable, saneamiento e higiene. 

En tanto que Antonio Cardona, y el equipo de alumnos que participaron con el doctor 

en el Verano de la Ciencia, escriben sobre el agua subterránea somera en el valle de 

San Luis Potosí, contaminada en buena proporción con aguas residuales, pesticidas, 

fertilizantes, desechos de granjas y contacto con residuos industriales. 

 Universitarios Potosinos invita al lector a recordar asuntos relacionados con la 

ecología y presenta en este número un breve capítulo titulado El futuro del planeta, 

en nuestras manos, en el que se incluyen los artículos citados y también los temas La 

conservación de la diversidad biológica en áreas protegidas. Las plantas transgénicas 

y su interés farmacológico. El uso ilegal de clenbuterol en la crianza de bovinos. 

Por otro lado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de 

Quebec firmaron un convenio sobre colaboración científica, movilidad de estudian-

tes y docentes y la enseñanza conjunta de la Maestría en Gestión de Proyectos. 

Este acercamiento con la institución canadiense confirma la actividad internacional 

de la UASLP. 
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EL	FUTURO	DEL	PLANETA	EN	NUESTRAS	MANOS

En marzo del año en curso, México 

fue sede de la reunión interna-

cional más importante en pro del 

cuidado y manejo del agua en el mun-

do: el IV Foro Mundial del Agua. Los tres 

primeros tuvieron lugar en Marrakech, 

Marruecos (1997), La Haya, Holanda 

(2000) y en las ciudades de Kioto, Shiga 

y Osaka, Japón (2003).

Este foro es organizado cada tres 

años por el Consejo Mundial del Agua 

(asociación no gubernamental y no lu-

crativa), junto con las autoridades del 

país sede.

Dentro del foro se debaten y discu-

ten los principales retos que enfrenta la 

humanidad en materia del agua. Por lo 

que su realización está enfocada a un 

esquema de coordinación y cooperación 

para atender el problema del vital líqui-

do en el mundo, a través de la comu-

nidad y los actores que hacen política 

pública y toman decisiones en todas las 

regiones del planeta para alcanzar la 

“seguridad hídrica”.

El Segundo Informe de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo de los Recur-

sos Hídricos del Mundo, fue presentado 

en la citada reunión. Este documento pre-

senta una evaluación intensa y holística 

del agua del planeta y temas como la go-

bernabilidad, el conocimiento, y los retos 

específicos de la relación intrínseca entre 

agua, desarrollo y bienestar humano.

Es importante mencionar que entre 

la publicación del primer y segundo in-

formes han acontecido sucesos de gran 

relevancia; en el segundo, se enumeran 

los siguientes: el tsunami en el océano 

Índico, en 2004; los huracanes en el Ca-

El agua,
una responsabilidad 

compartida

BRISEIDA LÓPEZ ÁLVAREZ

RODOLFO CISNEROS ALMAZÁN

FACULTAD DE INGENIERÍA
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ribe, el Pacífico Oeste y Estados Unidos, 

en 2004 y 2005; las inundaciones en Eu-

ropa central y del este y en otras muchas 

regiones, en 2005; y las grandes sequías 

en Níger, Mali, España y Portugal. 

Los acontecimientos anteriores ma-

nifiestan el poder del agua y la fatalidad 

cuando se carece de ella. Esto es reflejo 

de los cambios que están sufriendo los 

recursos hídricos del mundo entero.

A continuación se presentan algunas 

de las cifras más sobresalientes repor-

tadas en el Segundo Informe de las Na-

ciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos del Mundo.

Salud humana

Una de las cifras que resalta es que 

una tercera parte de la humanidad vive 

en países donde el agua es escasa y mil 

millones de personas, equivalente a la 

población que vive en India, carecen de 

agua limpia. 

En 2002, más de tres millones de 

personas murieron a causa de enferme-

dades relacionadas con el agua. La ma-

yor parte de las víctimas fueron niños 

menores de cinco años que vivían en 

África o en el sudeste asiático. En zonas 

urbanas de países de bajos ingresos, 

uno de cada seis niños muere antes de 

cumplir cinco años, pero en zonas donde 

carecen el agua y el saneamiento esta 

cifra se duplica por 10 o 20, respecto a 

las zonas que sí cuentan con instalacio-

nes apropiadas.

Si tuvieran acceso al agua potable, 

saneamiento e higiene, 1.7 millones de 

vidas (el equivalente a llenar 34 estadios 

de futbol) podrían salvar sus vidas.

 

En el tabla 1 podemos 

ver las diferencias entre 

continentes según el su-

ministro y saneamiento 

de agua en zonas urba-

nas. Cerca de dos quin-

tas parte de la población 

mundial (más de 2 mil 

600 millones de perso-

nas) aún carecen de agua 

tratada, más de la mitad 

de estas personas viven 

en China y en la India. 

Desarrollo social y económico

La disponibilidad de agua potable 

se reconoce y se defiende hoy más que 

nunca como un derecho humano básico 

(UNESCO 2006).

 

Las mujeres (por sus necesidades 

sanitarias propias y su función en el 

transporte del agua) de la mayoría de 

los países en vías de desarrollo sufren 

más la carencia de agua y el saneamien-

to adecuado que los hombres.

Para el año 2007 la mitad de la 

población mundial vivirá en zonas ur-

banas; en el 2030 esta cifra aumenta-

rá casi en dos tercios, la demanda de 

agua como consecuencia aumentará 

drásticamente.

Fu
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Tabla 1. Suministro de agua y saneamiento

Jóvenes	bañandose	en	el	río,	en	la	India.
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La tabla 2 nos muestra la distribu-

ción de la población en zonas urbanas a 

lo largo de diferentes periodos y las 10 

ciudades más importantes en este mo-

mento. Mientras que la tabla 3 expone 

la concentración de la población durante 

los últimos tres siglos.

Ahora bien, una enorme diferen-

cia entre Europa y África es el potencial 

de energía hidroeléctrica desarrollada. 

Mientras que el primero utiliza 75 por 

ciento de su potencial, el segundo sólo 

ha aprovechado 7 por ciento. Esto refleja 

el rezago que presenta África.

Seguridad

Asia occidental y África subsaharia-

na son las que presentan mayor vulne-

rabilidad ante la escasez de agua. Por el 

contrario, Asia central podría desapare-

cer en el 2100 debido al deshielo de los 

glaciares. Este deshielo puede perjudicar 

a países como Bangladesh, China, India, 

Países Bajos, Pakistán, Filipinas, Estados 

Unidos y los pequeños estados insulares 

en vías de desarrollo. 

Los conflictos de los últimos años, 

provocados por recursos hídricos trans-

fronterizos, se han resuelto gracias al 

fortalecimiento de la cooperación de las 

partes implicadas en los ámbitos local, 

nacional y mundial.

Medio ambiente natural

La amenaza de los ecosistemas de 

agua dulce por la actividad humana es 

mayor a la de los ecosistemas terrestres 

y marinos. 

La pérdida de agua en el mundo por 

fugas en las tuberías y canales y por la 

perforación ilegal es calculada entre 30 y 

40 por ciento.

Gobernabilidad

En el informe se dice que la ac-

tual crisis del agua es en gran medida 

un problema de gobernabilidad: ¿cómo 

compartir el agua de forma equitativa y 

asegurar la sostenibilidad de los ecosis-

temas naturales? Todos los problemas 

relacionados con el agua son responsa-

Tabla 2. Población que vive en zonas urbanas

Las 10 ciudades más grandes
Tokio (Japón)
México D.F. (México)
Sao Paulo (Brasil)
Nueva York (Estados Unidos)
Bombay (India)
Los Ángeles (Estados Unidos)
Calcuta (India)
Shangai (China)
Dhaka (Bangladesh)
Nueva Delhi (India)

Tabla 3. Tamaño promedio de la 100 
ciudades más grandes del mundo

El	 calentamiento	 global	 ha	 causado	 el	 retroceso	 del	
glaciar	de	Vatnajokull,	Islandia.

En	Komati,	Swazilandia,	
el	agua	de	lluvia	

es	recolectada	en	
contenedores y filtrada 

para	obtener	agua	
potable.
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bilidad compartida entre los gobiernos y 

la sociedad civil.

La buena gobernabilidad y la gestión 

eficaz de los recursos hídricos sufren un 

deterioro en muchos países (desarrollados 

y en vías de desarrollo) debido a la supre-

sión de los gobiernos, la censura y la dis-

torsión de la ciencia para fines políticos.

México

Si bien, conocer la situación mundial 

nos da un panorama de la realidad de la 

que somos parte, es todavía mejor co-

nocer los datos nacionales que nos per-

miten reflexionar sobre qué podemos 

hacer para mejorar nuestro país.

El Instituto Nacional de Geografía, 

Estadística e Informática (INEGI), pre-

sentó los siguientes datos el día mundial 

del agua (22 de marzo de 2006), para 

difundir el IV foro mundial: en México 

existe una disponibilidad natural media 

de agua de 474 mil 637hm3 al año, que 

mundialmente coloca al país con dispo-

nibilidad baja. Al 2004, el aprovecha-

miento natural de agua por habitante en 

el país fue de 4 mil 505 m3 anuales; la 

menor se registró en la región del Valle 

de México (188 m3/habitante) y la mayor 

en Chiapas (24 mil 549 m3/habitante).

La infraestructura para la potabiliza-

ción del agua suministrada está consti-

tuida por 864 plantas; de éstas 770 se 

encuentran en operación.

En el país, existen alrededor de 653 

cuerpos de agua subterránea o acuífe-

ros, 104 están sometidos a sobreexplo-

tación. Del total de acuíferos se extrae 

más de 60 por ciento del agua subterrá-

nea destinada para todos los usos. De-

bido a la sobreexplotación, la reserva de 

agua subterránea está disminuyendo a 

un ritmo cercano a 6 km3 por año.

Entre 1980 y 2004 se presentaron 

92 ciclones tropicales en las costas de 

México, de los que 42 tenían intensidad 

de huracán al llegar a tierra.

Otras cifras

• En 2000, más de 900 millones de habitan-

tes de zonas urbanas (casi un tercio de la 

población urbana mundial) vivían en ba-

rrios marginales.

• Una familia de un barrio marginal dispone 

de 5 a 10 litros de agua al día, mientras 

que un hogar de ingresos medios o altos 

de la misma ciudad puede consumir entre 

50 y 150 o más litros diariamente.

• Los sistemas de aguas subterráneas pro-

porcionan entre 25 y 40 por ciento del 

agua potable del mundo.

• Desde 1900, las extracciones de agua se 

han multiplicado por seis, lo que repre-

senta el doble de la tasa de crecimiento 

demográfico.

• En promedio, las poblaciones de especies 

de agua dulce disminuyeron en 50 por 

ciento  entre 1970 y 2000.

• Una persona necesita entre 20 y 50 litros 

de agua, libre de contaminantes, al día.

• La cobertura de saneamiento en los paí-
El	 calentamiento	 global	 ha	 causado	 el	 retroceso	 del	
glaciar	de	Vatnajokull,	Islandia.

Botellas	de	plástico	tiradas	al	Río	Pinheiros,	
Sao	Paulo,	Brasil.

Falúas	 en	 el	 río	 Nilo,	 cerca	 de	 Fileas,	 Egipto.	 Esta	
cuenca	es	compartida	por	14	estados.
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ses en vías de desarrollo (49 por ciento) es 

apenas la mitad con relación a  los países 

desarrollados (98 por ciento).

• Aunque la irrigación sólo abarca 10 por 

ciento del agua utilizada en la agricultura, 

esta actividad consume 70  por ciento del 

total de extracciones de agua dulce.

• Hoy en día, cerca de 13 por ciento de la 

población mundial carece de una alimen-

tación suficiente para vivir una vida sana 

y productiva, a pesar de que en el mundo 

se dispone actualmente de la capacidad, la 

tecnología y los recursos necesarios para 

producir alimentos en cantidad suficiente 

para cada hombre, mujer y niño.

• Si se ofrecen los incentivos adecuados, ge-

neralmente se puede reducir entre 40 y 90 

por ciento la demanda de agua para la in-

dustria, incluso con las técnicas y prácticas 

existentes.

• De 1992 a 2001, 90 por ciento de todos los 

desastres naturales fueron de origen me-

teorológico o hidrológico.

• Las mujeres son responsables de la pro-

ducción de 60 a 80 por ciento de los ali-

mentos en la mayoría de países en vías de-

sarrollo; sin embargo, suelen quedarse al 

margen de las decisiones sobre la gestión 

y planificación de los recursos hídricos.

Una vez más podemos darnos cuen-

ta de la importancia del buen manejo y 

uso del agua. Es necesario que pongamos 

atención en los datos que dan a conocer 

los medios de comunicación sobre la con-

dición en que se encuentran nuestros 

recursos como el agua. No podemos de-

jar pasar este tipo de información, y ser 

concientes que podemos ser parte de las 

acciones para resarcir en algo el daño que 

día con día causamos a nuestro planeta. 

No olvidemos que somos parte de él y 

como tal la desaparición de su biodiversi-

dad y sus recursos nos llevaría a la nues-

tra también. Pensemos en el deterioro en 

el que estamos dejando esta gran casa, 

¿qué tipo de relación podrá tener el ser 

humano con el medio ambiente si cada 

vez es más la contaminación del agua, 

aire y suelo? ¿Es posible que aún este-

mos a tiempo de hacer algo para frenar el 

declive de nuestro planeta? 

Lecturas recomendadas  
UNESCO. Programa Mundial de los Recursos Hídri-

cos. 2006.
Estadísticas a propósito del día mundial del agua.
Datos nacionales. INEGI 2006.
http://www.inegi.gob.mx
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Los residuos son materiales no 

útiles que destinamos al aban-

dono porque carecen de valor o 

de uso. Han existido desde que el plane-

ta está habitado por seres vivos.

Los animales y las plantas generan 

residuos de tipo orgánico, que son de-

positados en el suelo y cuando llevan un 

cierto tiempo en la tierra comienzan a 

descomponerse, debido a un conjunto 

de reacciones químicas que transforman 

unas sustancias en otras. Este equilibrio 

fue alterado por el hombre a través del 

desarrollo técnico y científico que gene-

ró una gran cantidad de residuos llama-

dos antropogénicos, que pueden con-

tener elementos tóxicos para la salud y 

para el medio ambiente. El aumento en 

la generación de residuos impide que la 

naturaleza los transforme contaminando 

la tierra, el agua y el aire.

El desarrollo técnico y científico tiene 

una larga historia; no obstante, la raíz fun-

damental de la contaminación ambiental, 

tal como la conocemos hoy, se encuentra 

en el rápido desarrollo del progreso tec-

nológico que inició durante la Revolución 

Industrial. Es indudable que con ésta la 

humanidad eleva su nivel de bienestar, 

pero al mismo tiempo la población se ha 

concentrado en grandes ciudades y oca-

siona fenómenos demográficos, densidad 

de población y sobre todo contaminación.

La actividad industrial produce gran 

cantidad de desechos; se estima que 

Sorprendente historia de los

residuos industriales en México
SONIA H. SORIANO PÉREZ

NANCY VERÓNICA PÉREZ AGUILAR

LUISA MARÍA FLORES VÉLEZ

PEDRO A. ALONSO DÁVILA

AGENDA AMBIENTAL

Fotografía de Alejandro Espericueta Bravo
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cada año alcanza 850 millones de tone-

ladas en el mundo, de las que 400 millo-

nes se consideran peligrosos por conte-

ner alguno o varios componentes tóxicos 

para el medio ambiente o para la salud 

humana. Los principales generadores de 

residuos peligrosos son los países indus-

trializados (figura 1), y las más destaca-

das fuentes son las industrias metalúrgi-

cas (del hierro, acero y metales no ferro-

sos), la industria química, las actividades 

agrícolas (residuos de plaguicidas), las 

extractivas (mineras y petroleras) y las 

de servicios (talleres automotrices que 

desechan aceites inservibles).

México ha experimentado los mismos 

fenómenos de demografía, industrializa-

ción y contaminación; en los últimos cien 

años, 70 por ciento de su población se 

movilizó del campo a las ciudades, por 

una reducción significativa del empleo 

rural y creciente aumento de empresas 

en el país, que inició en la década de los 

años 40 en el siglo XX y desde enton-

ces a la fecha se ha constituido en un 

motor fundamental del desarrollo econó-

mico. Respecto a la generación de resi-

duos industriales, los datos disponibles 

son limitados, según cifras de las empre-

sas que aceptaron ofrecerlos en el 2001, 

se estima que el volumen total anual es 

de 3 millones 705 mil 846 toneladas en 

promedio. Sin embargo, estos valores 

cambian mucho cada año, lo que sugiere 

que hay fluctuaciones considerables en 

la industria, y una cantidad importante 

de irregularidades en la manifestación 

de los residuos peligrosos.

A partir de la década de los 60 ocu-

rrieron numerosos casos de contamina-

ción grave al suelo, a las aguas superfi-

ciales y subterráneas y a la atmósfera, 

a causa del nulo o deficiente manejo de 

materiales y residuos peligrosos. La po-

lución con mercurio en la bahía de Mi-

namata, Japón, y la afectación del sue-

lo con residuos químicos en Love Canal 

(estado de Nueva York) son algunos de 

los sucesos que motivaron al estudio, 

análisis, evaluación de los efectos y a 

la elaboración y promulgación de leyes 

en materia de residuos peligrosos en los 

países industrializados.

Estados Unidos fue uno de los pri-

meros en abordar el problema. Para ello 

instituyó la Agencia de Protección Am-

biental (EPA, por sus siglas en inglés), 

responsable de realizar investigaciones, 

fijar estándares, verificar emisiones y re-

forzar las leyes referidas a las emisiones 

de contaminantes hacia el aire, agua y 

suelo. La EPA obtuvo su autoridad a tra-

Figura	1.	Generación	de	
residuos	industriales	peligrosos	

en	la	década	de	los	años	80.

La actividad industrial produce gran cantidad de desechos; se estima 
que cada año alcanza 850 millones de toneladas en el mundo, de las 

que 400 millones se consideran peligrosas por contener alguno o varios 
componentes tóxicos para el medio ambiente o para la salud humana
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vés de la Ley de Aire Limpio de 1970, la 

primera legislación federal fue la Ley de 

Disposición de Residuos Sólidos de 1965 

y su enmienda, la Ley de Conservación 

y Recuperación de Recursos de 1976 

(RCRA), en conjunto con la Ley de Ríos 

y Puertos de 1899, la Enmienda de la 

Ley Federal de Control de la Contamina-

ción del Agua de 1972 y la Ley de Agua 

Limpia de 1977 (CWA).

Actualmente la mayoría de los paí-

ses cuentan con una legislación en ma-

teria de manejo de desechos industriales 

y peligrosos; en general todas definen al 

residuo como aquella sustancia u objeto 

que no resulta útil para su poseedor y 

por la que tiene la intención, o bien la 

obligación, de desprenderse de ella, y lo 

consideran peligroso si se identifica en 

él un carácter de nocividad que implique 

un riesgo sobre la salud de las personas 

o del medio.

El objetivo de las acciones legislati-

vas es proteger la salud de los seres vi-

vientes, de la naturaleza y proporcionar 

una guía a todas las industrias para que 

cumplan las disposiciones y requerimien-

tos. Las primeras opciones disponibles 

para el manejo de residuos industriales 

peligrosos (RIP) fueron los rellenos sa-

nitarios, la incineración, el tratamiento 

biológico o la disposición subterránea.

La situación actual es tan compleja, 

que la regulación del manejo y elimina-

ción de los citados residuos peligrosos 

requiere una cooperación de carácter 

mundial. En 1989 se tomó una de las 

decisiones más importantes al respec-

to, durante la conferencia diplomática 

en Basilea (Suiza), cuando se adoptó el 

Convenio de Basilea, primer instrumento 

mundial que rige los movimientos trans-

fronterizos de los desperdicios causantes 

de problemas y su eliminación. Fue ela-

borado bajo los auspicios del Programa 

de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y entró en vigor 

en mayo de 1992. Esta-

mos hablando del tratado 

internacional sobre resi-

duos peligrosos más am-

plio y significativo.

En nuestro país, 

como en todo el mundo, 

la primera fase de la polí-

tica ambiental de la industria se orientó 

a las causas aparentes de la contami-

nación a través de medidas de control 

“al final del tubo”. Posteriormente evolu-

cionó y se consideró la minimización de 

residuos peligrosos mediante el confina-

miento, pero no se incentivaba la reuti-

lización y reciclado de materiales resi-

duales, se imponían más obligaciones a 

micro, pequeños y grandes generadores 

—con las mismas cargas y costos—, no 

se regulaban los procesos de tratamien-

to, y precisaba un gran número de trá-

mites administrativos.

Esta política ha cambiado en for-

ma significativa desde 1995, a raíz de 

la adhesión de México al Convenio de 

Basilea (1992), y a su ingreso a la Or-

ganización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económico (OCDE), 1994. De 

esta manera se han establecido acuer-

dos y convenios con la comunidad inter-

Figura	2.	Alternativas	
para	la	gestión	integral	de	
residuos	peligrosos.

Figura	3.	Estrategias	para	
minimizar	la	cantidad	de	
residuos	industriales.
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nacional para orientar a las empresas e 

industrias hacia la adopción de medidas 

preventivas antes de las correctivas, 

considerando cuatro aspectos básicos: 

la reducción de la generación, el recicla-

je, el tratamiento, y como última opción 

el confinamiento (figura 3).

A esta forma de tratar los residuos 

se le conoce como minimización y valo-

rización (figura 4), y ha sido reconocida 

como la más viable para reducir el efec-

to de los residuos industriales peligrosos 

sobre el medio ambiente.

La minimización comprende el con-

junto de estrategias orientadas a no pro-

ducir residuos, o generar el menor volu-

men posible, a través de las siguientes 

acciones: 

• Optimización de procesos me-

diante reingeniería, o el desarrollo de al-

gunos más eficientes en la conversión de 

materiales y energéticos.

• Sustitución de las materias pri-

mas por otras mejores o de menor riesgo 

de contaminación.

• Desarrollo de nuevos productos 

con menor incidencia contaminante en 

todas las etapas de su ciclo de vida.

La valorización consiste en recupe-

rar, reutilizar y reciclar, a través de mé-

todos y técnicas económicamente facti-

bles, todos los materiales o energía re-

cuperables.

Para recuperar los materiales de va-

lor de las corrientes residuales es nece-

sario separarlos y clasificarlos en la fuen-

te y nunca revolverlos; adquieren así la 

categoría de materiales secundarios, que 

pueden ser reutilizados al introducirlos 

de nuevo en los procesos de producción, 

o de reciclados, cuando se transforman 

mediante procesos adicionales. Estas 

prácticas se han extendido gradualmen-

te, justificadas por el beneficio sobre el 

medio ambiente, la salud de los seres 

vivientes y por las oportunidades de in-

terés técnico y económico, pues el enca-

recimiento de materias primas, energé-

ticos, procesos de tratamiento y vertido 

de los residuos, repercuten en los costos 

de producción.

Más allá de la política de minimiza-

ción de residuos vigente en México y en 

la mayoría de los países industrializados, 

la Unión Europea es hoy la región política 

más avanzada en materia de regulación 

Figura	4.	Manejo	
adecuado	de	residuos.

Para recuperar los materiales de valor de las corrientes residuales es 
necesario separarlos y clasificarlos en la fuente y nunca revolverlos; 

adquieren así la categoría de materiales secundarios, que pueden ser 
reutilizados al introducirlos de nuevo en los procesos de producción, o 

de reciclados, cuando se transforman mediante procesos adicionales
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ambiental. Ésta se rige por programas 

de acción ambiental desarrollados perió-

dicamente desde 1973, en los que están 

señalados los principios orientadores de 

la política ambiental comunitaria y di-

señan su aplicación de acuerdo con los 

desarrollos tecnológicos y científicos del 

momento.

 Estos programas orientan de forma 

organizada y congruente las políticas de 

carácter ambiental, en aras de objetivos 

concretos y graduales en el mediano y 

largo plazos. México está canalizando 

sus esfuerzos hacia el desarrollo de pla-

nes similares; en 2002 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decre-

to por el que se aprueba el programa 

sectorial de mediano plazo denominado 

Programa Nacional de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 2001-2006. El de-

sarrollo y aplicación del programa está a 

cargo de la Secretaría del Medio Ambien-

te y Recursos Naturales (Semarnat).

Al día de hoy, la política ambien-

tal en nuestro país ha evolucionado de 

manera significativa, contempla varios 

instrumentos para lograr los objetivos 

planteados, como los de planeación am-

biental, de ordenamiento ecológico del 

territorio, económicos, de regulación de 

los asentamientos humanos, de evalua-

ción del impacto a la naturaleza, normas 

y auditorías oficiales mexicanas en ma-

teria ambiental e investigación y educa-

ción ecológicas.

Sin embargo, México sigue padecien-

do los problemas ambientales típicos de 

un país en vías de desarrollo, desencade-

nados por una acelerada industrialización 

que en la mayoría de los casos pasa por 

alto la protección al medio ambiente. En 

nuestro país, la industria y la minería han 

dejado sus huellas en suelos contamina-

dos y en residuos altamente tóxicos en 

algunos casos. Esto también atañe a las 

industrias química y siderúrgica, y a la 

explotación y refinación del petróleo. La 

falta de conocimientos y las prácticas tra-

dicionales de manejo de los desechos en 

los centros industriales sigue ocasionan-

do graves daños ambientales que ponen 

en peligro los recursos naturales. 

Con la nueva versión de la ley am-

biental y una serie de disposiciones y 

normas, se creó el fundamento legal 

para la implantación de programas de 

protección. Incluye, entre otros aspec-

tos, la minimización de residuos peli-

grosos con tecnologías compatibles con 

el medio ambiente y su manejo y tra-

tamiento especializados. No obstante, 

hay residuos industriales peligrosos que 

no se manejan de acuerdo a la norma-

tividad o no reciben un tratamiento am-

bientalmente adecuado. Es importante 

resaltar que todos debemos ayudar a 

mejorar el ambiente. 

 

Es un mito generalizado pensar que el 

desarrollo industrial sólo puede darse con 

una creciente contaminación ambiental. 

Lecturas recomendadas
Castells, X.E. Reciclaje de Residuos Industriales, 

Aplicación a la Fabricación de Materiales para la 
Construcción, Madrid, Editorial Díaz de Santos, 
S.A., 2000.

Cortinas C., y S. Vega. Los residuos peligrosos en 
el mundo y en México, Serie Monografías no.3, 
México,Sedesol, INE,2001.

LaGrega M.D., P.L Buckingham y J.C. Evans. Ges-
tión de residuos tóxicos. Tratamiento, elimina-
ción y recuperación de suelos. España. Editorial 
Mc Graw Hill, Interamericana de España S.A., 
1996.



1� Universitarios Potosinos

El presente siglo es tes-

tigo de un crecimiento 

de la población mun-

dial, sin precedente de 1.65 a 6 bi-

llones de personas, de las que casi 

80 por ciento han nacido a partir de 

1950. Como resultado de este des-

mesurado crecimiento, vivimos en 

un mundo dominado por el hombre 

casi en su totalidad. 

Actualmente nuestra densidad 

poblacional es 30 veces mayor que 

la de otra especie omnívora de ta-

maño similar al nuestro; entre una 

tercera parte y la mitad de la su-

perficie del planeta ha sido trans-

formada por algún tipo de actividad 

humana; los hombres utilizamos 

cerca de 40 por ciento de la produc-

tividad primaria terrestre y ocho por 

ciento de los océanos; 66 por cien-

to de los recursos pesqueros han 

sido totalmente explotados, sobre-

explotados o agotados; las concen-

traciones de dióxido de carbono en 

la atmósfera se han incrementado 

cerca de 30 por ciento desde el co-

mienzo de la Revolución Industrial; 

la humanidad utiliza más de la mi-

tad del agua dulce disponible (70 

por ciento para uso agrícola).

Como resultado de lo anterior, 

la diversidad biológica de la Tierra 

está en grave peligro. Prácticamen-

te todos los ecosistemas se encuen-

tran bajo algún tipo de presión: la 

cobertura boscosa ha disminuido 

considerablemente, reportes con-

servadores señalan que cerca de 

20 por ciento de la extensión total 

original se encuentra transformada 

(aunque existen aproximaciones 

que colocan este valor por arriba 

de 50 por ciento). Algunos ecosis-

temas, como el bosque tropical ca-

ducifolio en Centroamérica, prácti-

camente han desaparecido; los hu-

medales, diezmados en más de la 

mitad de su superficie; los pastiza-

les naturales, reducidos en algunas 

regiones hasta en 90 por ciento. 

Únicamente ecosistemas como la 

Selección de áreas prioritarias y la 

conservación de la
diversidad biológica

LUIS-BERNARDO VÁZQUEZ

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ZONAS DESÉRTICAS
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tundra, los del Ártico y las profundi-

dades oceánicas han permanecido 

relativamente intactos. 

En consecuencia, actualmente 

las tasas de extinción de especies 

han superado más de cien veces los 

valores esperados, situación única 

desde que ocurrió la última gran 

extinción en masa, hace aproxi-

madamente 65 millones de años. A 

escala local la situación es aún más 

dramática, aquí el término de po-

blaciones está ocurriendo a ritmos 

mucho más acelerados. Algunos 

estudios estiman que en los últi-

mos años un considerable número 

de poblaciones, principalmente de 

vertebrados, han disminuido drás-

ticamente en el mundo y varias es-

pecies están en peligro de termina-

ción en un mediano plazo.

Ante esta problemática, se 

ha reconocido que la manera más 

efectiva de preservar la diversidad 

biológica es manteniendo las espe-

cies en su hábitat natural. La con-

servación in situ como herramienta 

para asegurar la persistencia de las 

especies a largo plazo ha propicia-

do un incremento en la fundación 

de nuevas reservas, principalmente 

durante los últimos 30 años. Hoy, la 

mayoría de los países cuentan con 

un sistema de áreas protegidas. Se 

estima que su número rebasa las 

102 mil reservas que cubren 18.8 

millones de kilómetros cuadrados 

del planeta.

Esta extensión es insuficiente, 

aún en el entendido de que tuviera 

un adecuado manejo y protección. 

La Unión Mundial para la Naturale-

za (IUCN, por sus siglas en inglés) 

y la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo han señala-

do que entre 10 y 12 por ciento del 

total del territorio de cada nación 

o ecosistema deberá ser protegido 

para asegurar un porcentaje míni-

mo en la persistencia de la diversi-

dad biológica en esos lugares.

Al reconocer esta insuficiencia, 

resulta obvio que existe la necesi-

dad de incrementar el número de 

áreas protegidas en la mayoría de 

los países; sin embargo, la tarea no 

es fácil, el diseño de nuevas reser-

vas compite directamente con otro 

tipo de usos del suelo, especial-

mente con aquellas actividades que 

sustentan el crecimiento y desa-

rrollo de la población humana, que 

se espera crecerá constantemente 

hasta el final del siglo XXI. Inves-

tigaciones recientes, predicen un 

pico de nueve billones de personas 

para el año 2070 (50 por ciento más 

que la actual), seguido de una lenta 

disminución. Con ello se espera que 

el consumo per capita se incremen-

te y sea mayor la presión sobre los 

recursos naturales. De esta mane-

ra, mientras una tercera parte de la 

superficie de la Tierra ha sido con-

vertida en tierras de pastoreo, agri-

cultura o zonas urbanas, es posible 

que otra tercera parte del mundo 

pueda ser modificada dentro de los 

próximos cien años.

Es urgente el diseño de nuevas 

áreas protegidas, pero al mismo 

tiempo es necesario que se realice 

de manera eficiente, utilizando lo 

mejor posible los escasos recursos 

para las actividades de conserva-

ción, con el fin último de maximizar 

la protección de la diversidad bio-

lógica. Infortunadamente, muchas 

de las áreas protegidas que existen 

en la actualidad no fueron esta-

blecidas con este objetivo, y como 

consecuencia en muchas regiones 

y países los sistemas de reservas 

tienden a conservar de manera 

parcial la biodiversidad del área y 

usualmente se ven beneficiadas 

aquellas porciones de escaso va-

lor económico o aquellos hábitats 

con una pobre riqueza de especies, 

mientras que otras son escasamen-

te protegidas. En este sentido, es 

probable que cada una de las reser-

vas de manera individual tengan un 

alto valor biológico; sin embargo, si 

estas reservas se evaluaran en su 

conjunto seguramente no repre-

sentarían la totalidad de la diversi-

dad biológica y, peor aún, duplica-

rían esfuerzos.

Reconocer que los recursos, 

tanto económicos como humanos, 

destinados para la conservación 

son limitados ha llevado a siste-

matizar nuevos enfoques de selec-

ción de áreas prioritarias en años 

Es urgente el diseño de nuevas áreas protegidas, pero al mismo tiempo 
es necesario que se realice de manera eficiente, utilizando lo mejor 
posible los escasos recursos para las actividades de conservación, con 
el fin último de maximizar la protección de la diversidad biológica
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recientes, con el fin de determinar 

dónde deberán ser canalizados es-

tos recursos.

Esquemas de priorización

Dentro de los diferentes ejerci-

cios de conservación, la identifica-

ción de áreas prioritarias es reco-

nocido como un importante paso en 

a) la determinación de aquellas re-

giones y sitios donde los conflictos 

entre actividades de conservación y 

otras formas de uso de suelo pue-

den ser severos, b) planeación sis-

temática de conjuntos de reservas 

y otras formas de áreas protegidas, 

y c) hacer eficiente el uso de los re-

cursos destinados a las actividades 

de conservación. Estas tareas se 

realizan principalmente en dos es-

calas: global y nacional.

La escala global

Resulta evidente que los actua-

les sistemas de reservas presentan 

un sesgo considerable, mientras que 

al menos 50 por ciento de todas las 

especies viven en bosques tropica-

les lluviosos, sólo 18 por ciento de 

las áreas protegidas en el mundo 

están localizadas en bosques tropi-

cales húmedos o secos, 36 por cien-

to de las reservas están localizadas 

en regiones poco diversas como las 

tundras o en ambientes desérticos 

o semidesérticos y 12 por ciento en 

bosques templados. En términos 

relativos, los pastizales templados 

—los más productivos para la agri-

cultura— son los biomas menos re-

presentados de todos, con sólo 0.8 

por ciento de su área protegida.

Durante la última década, un 

número importante de sistemas 

prioritarios han sido propuestos 

mundialmente. En su mayoría im-

pulsados por organizaciones no gu-

bernamentales (ver cuadro 1). Los 

criterios comúnmente usados para 

la determinación de estos sitios 

son: riqueza de especies, endemis-

mo o ambos criterios a la vez (por  

ejemplo áreas de aves endémicas, 

regiones calientes, o hostspots, 

marinos y terrestres, centros de di-

versidad de plantas, y el Esquema 

Global 2000), los criterios utiliza-

dos, naturalmente, tienden a resal-

tar aquellas áreas ubicadas en las 

regiones tropicales. El riesgo (i.e. 

los niveles actuales de destrucción 

de hábitats naturales) ha sido utili-

zado como un criterio determinante 

en la selección de regiones calien-

tes, mientras las ausencia de riesgo 

(los niveles actuales de pristinidad) 

están sobre la base de la selección 

de áreas prístinas. Un proyecto re-

levante en la priorización de áreas 

a esta escala es el citado Esquema 

Global 2000 que enfatiza la nece-

sidad de representar, dentro de un 

sistema o sistemas de reservas, los 

principales ecosistemas y tipos de 

hábitats en todo el mundo.

Al ser diferentes los criterios uti-

lizados y si se tiene como objeto la 

representación de diferentes carac-

terísticas de la diversidad biológica, 

este tipo de esquemas de preferen-

cia dan como resultado una serie de 

mapas, distintos entre sí, sobre la 

localización espacial de las diversas 

áreas prioritarias para la conser-

vación. Este tipo de abordajes han 

sido bastante criticados debido a la 

duplicación de esfuerzos de preser-

vación realizados por las distintas 

organizaciones implicadas en estos 

ejercicios; lo que propicia la re-

dundancia de sitios y la generación 

de competencia entre los distintos 

conjuntos prioritarios para hacerse 

llegar recursos. No obstante, en la 

actualidad numerosas organizacio-

nes internacionales no guberna-

mentales trabajan de forma cercana 

para establecer consensos, evalúan 

de manera conjunta la identificación 

de áreas prioritarias bajo diferentes 

esquemas de selección.

A pesar de las diferencias exis-

tentes entre los distintos esquemas 

de priorización, todos comparten la 

propuesta de compensar la inequi-

dad en los esfuerzos de conserva-

ción y enfocarlos en aquellas áreas 

y ecosistemas poco representados. 

Los resultados de varios de estos 

esquemas han demostrado que 

fracciones relevantes de la diversi-

dad biológica puede ser protegida 

eficazmente si se concentran las 

tareas en regiones relativamen-

te pequeñas (EBAs, hotspots). Sin 

embargo, aun siendo estas áreas 

pequeñas en la escala global, en 

términos absolutos éstas ocupan 

grandes extensiones de terreno, 

extendiéndose usualmente a lo 

largo de varios países, lo que di-

ficulta, entre otras cosas, la crea-

ción de conjuntos de reservas úni-

cos y manejables. De acuerdo con 

lo anterior, el objetivo principal de 

esos esquemas es la localización de 

aquellas regiones particulares don-

de es posible y necesaria la canali-
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zación de recursos. Estos esfuerzos 

han permitido la creación de dife-

rentes iniciativas y fundaciones in-

teresadas en este tipo de inversio-

nes (por ejemplo, el fondo conjunto 

para ecosistemas en estado crítico, 

iniciativa impulsada por Conserva-

tion International, The Global En-

vironment Facility, el gobierno ja-

ponés, la Fundación McArthur y el 

Banco Mundial).

Escala nacional

Los conflictos entre conserva-

ción y otras actividades humanas 

suelen ser mucho más evidentes 

a grandes escalas (en el mundo), 

pero la mayoría de las decisiones 

políticas son efectuadas a esca-

las regionales (usualmente en el 

país). A esta escala, la planeación 

para conservar los recursos debe 

ser efectiva; por lo que se necesita 

tomar en cuenta la complejidad y 

particularidad de cada país. El en-

foque clásico de la selección siste-

mática de reservas se dirige a la 

preservación de aquellos sitios con 

los valores más altos de algún índi-

ce que incorpora una o más varia-

bles. Los criterios más utilizados en 

la evaluación de sitios a esta escala 

incluyen: la riqueza de especies, la 

rareza, masa corporal, pristinidad, 

productividad, fragilidad, repre-

sentatividad, abundancia, riesgo, 

valor educativo o científico, dis-

ponibilidad, entre otros. Éstos son 

una mezcla de valores ecológicos, 

estéticos, culturales y prácticos, y 

refleja un enorme rango de objeti-

vos que abarca la conservación de 

especies únicas o raras, ambientes 

frágiles y la protección de muestras 

representativas de ecosistemas.

Uno de estos guiones de conser-

vación son los análisis de hotspots. 

Al principio, el término se refería 

a las áreas a escala global que si-

multáneamente contienen grandes 

concentraciones de especies endé-

micas y que enfrentan excepcio-

nales amenazas de destrucción de 

los hábitats naturales. Más tarde, 

el término se ha usado de manera 

generalizada para señalar aquellos 

sitios particularmente ricos en es-

pecies, endemismo, especies raras, 

especies amenazadas e intensidad 

de riesgos.

Debido a que cada reserva es 

evaluada particularmente, los es-

quemas basados en scoring no son 

los apropiados para la selección de 

sistemas o conjuntos de reservas, 

o aún en aquellas regiones donde 

ya existen otras áreas protegidas. 

Este tipo de esquemas falla en re-

conocer que el valor agregado de 

la incorporación de un sitio depen-

de de los atributos de las zonas ya 

existentes en el sistema de reser-

vas. Consecuentemente, no hay 

garantía de que los primeros sitios 

seleccionados por este sistema no 

dupliquen algunas características 

(especies, comunidades, hábitats) 

mientras no representan otros. 

Como una respuesta al reconoci-

miento de que los recursos para la 

protección de la biodiversidad ne-

cesitan ser distribuidos de una ma-

nera tan eficiente como sea posible, 

otros tipos de selección de áreas 

basados en el principio de comple-

mentariedad han sido desarrolla-

dos. Estos esquemas de selección 

asumen que el objetivo principal 

es encontrar un sistema o conjunto 

de reservas que puedan asegurar 

la preservación de un máximo de 

los elementos de la biodiversidad o 

sus características (tales como es-

pecies, comunidades o hábitats). El 

valor de conservación de cualquier 

sitio es, por lo tanto, el grado por 

el que éste complementa los otros 

puntos del sistema, y contribuye a 

alcanzar los objetivos de conserva-

ción previamente definidos.

En escala global, cualquier es-

quema de priorización enfocado a 

la determinación de áreas lleva im-

plícita la complementariedad, ya 

que tales áreas presentan un gran 

número de características únicas y 

por lo tanto no existiría redundan-

cia en relación con los otros sitios. 

Esquemas de selección enfocados 

en la representatividad tales como 

el Global 2000 utilizan de manera 

explicita la complementariedad.

La aplicación del principio de 

complementariedad para la selec-

ción de reservas nacionales se ha 

llevado a cabo principalmente a 

través del uso de algoritmos (con-

junto ordenado y finito de operacio-

nes que permite hallar la solución 

de un problema) de selección, que 

son procedimientos iterativos don-

de el valor de cada sitio potencial 

es recalculado cada vez que uno 

nuevo es incorporado al sistema o 

conjunto de reservas.

La primera publicación sobre 

el uso de esta herramienta fue en 

1983, aunque la misma idea se de-

sarrolló de manera independiente 

al menos cinco veces entre 1984 y 

1991. Su uso se ha incrementado 

notablemente en los últimos años. 

Pressey encontró 245 referencias 

hasta el año 2000, y el número de 

estudios sigue aumentando consi-

derablemente. Mientras los prime-

ros utilizaban únicamente algorit-

mos heurísticos, rápidamente se 

reconoció que los problemas de 
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selección de reservas por comple-

mentariedad pueden ser resueltos 

óptimamente mediante el uso de 

técnicas de investigación de opera-

ciones, tales como la programación 

lineal integral.

Una línea de investigación para-

lela a los estudios de complementa-

riedad fue desarrollada en Estados 

Unidos bajo el nombre de Análisis 

de vacíos de conservación (Gap 

analysis), que ha ganado una gran 

popularidad como una herramien-

ta de planeación de reservas fuera 

de ese país. El objetivo principal de 

este tipo de estudios es encontrar 

áreas que puedan proteger aquellas 

especies o hábitats no incluidos en 

los sistemas de reservas existentes 

en una región determinada. La prin-

cipal diferencia entre los Gap analy-

sis y los de complementariedad 

basados en algoritmos es la ma-

nera en que unos y otros agregan 

los nuevos al conjunto de reservas. 

Los Gap analysis fueron concebidos 

como herramientas basadas en sis-

temas de información geográfica 

con gran énfasis en el abordaje de 

problemas desde una perspectiva 

de paisaje, dependiendo más de la 

sobreposición de capas de informa-

ción y la inspección visual que del 

uso de procedimientos analíticos 

específicos. Sin embargo, las fron-

teras entre ambas propuestas son 

cada vez menores, los análisis ba-

sados en algoritmos han comenzado 

a utilizar de manera más frecuen-

te herramientas espaciales (CODA, 

WORLDMAP, C-Plan) y por su lado 

los Gap analysis han comenzado a 

incorporar algoritmos en la selección 

de reservas. Aunque desarrolladas 

de manera independiente, ambas 

propuestas de trabajo se entremez-

clan de manera natural.

Uno de los atractivos de los al-

goritmos de selección de reservas 

basados en la complementarie-

dad reside en la combinación de la 

simplicidad de la idea original y el 

poder de su aplicación, particular-

mente debido a las siguientes ca-

racterísticas: 

1. Son herramientas diseña-

das específicamente para tomar 

en cuenta de manera simultánea 

la diversidad de especies u otras 

características de la biodiversidad 

(tales como diferentes tipos de há-

bitats). Aspecto fundamental en la 

selección de reservas, ya que las 

urgencias de implantar acciones de 

conservación y lo limitado de los 

recursos disponibles hacen imposi-

ble la aplicación de planes basados, 

únicamente, en esquemas tradicio-

nales de esa selección.

2. Los esquemas de comple-

mentariedad buscan, por defini-

ción, la máxima eficiencia en la re-

presentación de la diversidad bio-

lógica (o ciertas características de 

ésta) al menor costo (usualmente 

medido como el total del área pro-

tegida). Este tipo de ejercicios son 

de suma relevancia, debido a que 

la mayoría de las regiones presen-

tan serias limitantes de espacio que 

potencialmente puede ser destina-

do a la creación de nuevas áreas 

protegidas.

3. Son herramientas extrema-

damente flexibles; esta flexibilidad 

actúa en dos vías: a) a fin de abor-

dar preocupaciones particulares en 

conservación, existe un ilimitado 

número de posibles adaptaciones 

que pueden derivar de estos algo-

ritmos que van más allá de la simple 

representación de especies, como 

la persistencia de éstas dentro de 

las áreas seleccionadas, la configu-

ración espacial de las reservas, y el 

costo de la tierra; b) no representar 

sólo la presencia de ciertas carac-

terísticas de la biodiversidad. Esto 

implica que en la mayoría de las 

regiones existen varias opciones de 

combinación de sitios para formar 

un sistema de reservas represen-

tativo, esta variedad de posibles 

configuraciones permiten tener un 

amplio rango de soluciones sensi-

bles a posibles conflictos por el uso 

de la tierra. Relacionado a esta fle-

xibilidad está el concepto de irrem-

plazabilidad: el grado que un sitio 

en particular puede ser reemplaza-

do por otro o por la combinación de 

otros, lo que dependerá de la com-

posición biológica del lugar en rela-

ción a los objetivos de conservación 

previamente definidos. La irrem-

plazabilidad provee una manera 

de medir el valor de conservación 

de cualquier lugar, esta medida es 

particularmente útil cuando la ad-

quisición de reservas tiene que ser 

planeada a través del tiempo.

4. Utilizar algoritmos de se-

lección de reservas basados en la 

complementariedad, significa que 

las soluciones son obtenidas en 

forma transparente, permitiendo 

a otros entender cómo y por qué 

se llegó a esos resultados. La red 

de reservas escogidas de manera 

explícita puede ser defendida más 

fácilmente, lo que es crucial en si-

tuaciones en las que la escasez de 

recursos es una limitante. 
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Esquema

Áreas relevantes 

de aves endémicas 

(EBA´s), Bird Life 

International

Hotspots de 

diversidad 

biológica, 

Conservation 

International.

Principales 

areas tropicales 

prístinas, 

Conservation 

International.

Hotspots de 

biodiversidad 

marina, 

Conservation 

International.

Fronteras 

forestales, 

World Resources 

Institute

Centro de Diversidad 

de Plantas, World 

Wide Fund for 

Nature y The World 

Conservation Union.

Ecorregiones: 

Global 200, 

World Wide Fund 

for Nature

Características 

principales

Aves con 

distribución 

restringida (ca. 

2,451 especies)

Especies de 

plantas

Especies de 

plantas

Especies de peces 

de arrecifes 

coralinos, corales, 

langostas, etc. 

(3 235 especies)

Bosques

Especies de 

plantas

Especies de 

plantas

Criterios de selección

Todas las regiones con al menos dos 

especies de aves con distribución 

restringida (rango< 50,000 

km2). Criterio: endemismo

Áreas que registran al menos 1 500 

especies endémicas (0.5% del total 

especies en el mundo), y aquellas 

áreas con pérdida de al menos 70% 

de su hábitat natural. Criterios: 

endemismo, riqueza y riesgo.

Áreas que tienen al menos 1500 especies 

endémicas (0.5% del total mundial), 

dónde al menos  70% de su hábitat natural 

aún persiste. Criterios: endemismo, 

riqueza de especies, pristinidad.

La riqueza de endemismos de varios 

taxa (por cada taxon, un centro de 

endemismo es definido como el 10% 

de los sitios más diversos). Criterio: 

endemismo, riqueza de especies.

Bosques con relativo poco disturbio, 

suficientemente grande para mantener 

su diversidad biológica incluyendo 

poblaciones viables de especies de 

distribución amplia; composición y 

estructura mantenida principalmente por 

eventos naturales. Criterios: pristinidad.

Sitios con ≥ 1 000 especies de plantas 

vasculares y ≥ 100 especies endémicas 

en su región fitogeográfica; o con 

≥ 50 especies endémicas o ≥ 10% 

de endemismo en islas. Criterios: 

endemismo, riqueza de especies.

Ecorregiones dentro de cada reino 

biogeográfico que represente los más 

destacados ejemplos de biodiversidad 

para un determinado tipo de hábitat. 

Principal criterio: representatividad, 

riqueza, endemismo, singularidad 

taxonómica, inusuales fenómenos 

ecológicos y evolutivos, rareza de 

los principales tipos de hábitats.

Resumen estadístico

218 EBAs; 10% de la superficie mundial 

terrestre, actualmente solo el 5%; 

todas las especies con distribución 

estringida (ca. 25% del total de aves, además de un 

indeterminado  número de otras especies de aves.

25 hotspots; área histórica de 11.8% de la 

superficie terrestre, superficie actual 1.4%; 

44% de todas las plantas y 35% de todos los 

vertebrados son endémicos a estas áreas (el 

número total de especies representadas puede 

ser mucho más alta).

Tres áreas prístinas; área total 

3 378 000 km2 = 2.26% de la 

superficie terrestre a nivel mundial.

18 hotspots; área total 0.028% de los océa-

nos a nivel mundial, 35.2% de los arrecifes 

coralinos nivel mundial; incluye entre un 58.6 

y 68.7% de las especies con distribución res-

tringida.

40% de los bosques existentes clasificados 

con fronteras forestales; área total 13,501,000 

km2 = 19.9% de la superficie total terrestre; 

90% de la frontera forestal está concentrado 

en 12 países, y 68% en sólo tres (Rusia, Ca-

nadá y Brasil).

234 Centros: 75 en América; 102 en Asia, 

Australasia y el Pacifico; 57 en Europa, África, 

Suroeste Asiático y el Medio Oriente.

233 ecorregiones, 58% terrestres, 16% en 

agua dulce, 26% marinas.

Cuadro 1. Principales sistemas de priorización en el mundo.
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Los modificadores metabólicos 

son básicamente promotores del 

crecimiento mucho más eficaces 

que los modificadores digestivos. Tradi-

cionalmente se han utilizado dos grupos 

de sustancias que cambian el metabo-

lismo para manipular el crecimiento de 

los animales: las hormonas, tanto las 

sexuales como la del crecimiento y los 

tireostáticos, también denominados an-

titiroideos o finalizadores. En los últimos 

años, ha surgido un tercer grupo de sus-

tancias que son los beta-agonistas o re-

partidores de energía.

El uso de éstos se está incrementan-

do para mejorar el rendimiento en canal 

de varias especies domésticas. Destacan 

el clenbuterol, zilpaterol y la ractopami-

na. Se considera al fármaco beta-agonis-

ta, o clenbuterol, un potente bronco-di-

latador, anabólico y agente lipolítico en 

muchas especies. También se le deno-

mina agente de repartición, en virtud de 

que fomenta la producción de proteína y 

reduce la de grasa. 

En el ámbito internacional está 

prohibido su uso como promotor de la 

producción; por ejemplo, en la Unión 

Europea donde domina una política de 

defensa de mercados, no pueden utili-

zarse sustancias en el cebo de anima-

les destinados al sacrificio; en Estados 

El clenbuterol en bovinos
y su efecto en la salud humana

MARTÍN CASTILLO ANDRADE

RAFAEL GERARDO GONZÁLEZ MONJARÁS

BEATRIZ CALDERÓN CHÁVEZ

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Fotografía de Alejandro Espericueta Bravo
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Unidos se autoriza el empleo de una 

determinada sustancia siempre que se 

demuestre científicamente que es ino-

cua para el consumidor. En México, la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa) ha evaluado satisfactoria-

mente (fórmulas comerciales) al clorhi-

drato de zilpalterol y ractopamina para 

su empleo en alimentos para animales, 

ya que son seguros y no presentan resi-

duos peligrosos en los tejidos animales 

destinados al consumo humano; el uso 

de clorhidrato de clenbuterol, se en-

cuentra expresamente prohibido para la 

alimentación animal en la norma oficial, 

ya que no hay garantía de una rápida 

eliminación de los tejidos animales. 

Las consecuencias para la salud pú-

blica por el consumo de clenbuterol a 

través de productos de origen animal 

son inciertas y seguramente peligrosas 

por su actividad cardiovascular. Por tan-

to, se considera importante aclarar la 

situación real del clenbuterol y, por ex-

tensión, de otros agonistas disponibles 

en el mercado, como el zilpaterol y la 

ractopamina.

En los bovinos, el clenbuterol a do-

sis bajas, consideradas como promoto-

ras del rendimiento productivo, induce 

al aumento de la presión sanguínea, 

incremento transitorio de la frecuencia 

cardiaca y de la tasa metabólica, por 

un periodo aproximado de 24 horas. Se 

ha informado que acrecienta también 

la tasa de cojeras. No se tienen docu-

mentados los efectos de una sobredosis 

de clenbuterol en esta especie, pero no 

debe diferir de lo anterior más que en su 

magnitud. El problema del uso ilegal del 

clenbuterol se centra mayormente en 

los riesgos que representa para el con-

sumidor de productos de origen animal 

contaminados con este fármaco. El pro-

blema no es extensivo a los otros beta-

agonistas que tienen autorizada su ven-

ta (ractopamina, zilpaterol), debido a 

que su potencia broncodilatadora, vaso 

o cardioactiva, es mucho menor que la 

del clenbuterol y aún que la del salbu-

tamol. Como ejemplo tenemos que la 

actividad cardioestimuladora del clenbu-

terol es aproximadamente dos mil veces 

superior a la del zilpaterol como lo cita 

Sumano (2002).

De acuerdo con diferentes autores, 

los efectos de los beta-agonistas no son 

tan pronunciados en las aves como en 

los ovinos; en los cerdos el efecto es ca-

lificado como intermedio y en el ganado 

bovino la respuesta es buena y similar a 

la del ovino. 

Shimada (2003) comenta que las 

mejores respuestas se obtienen con ani-

males de calidad genética superior, pero 

a pesar de los buenos resultados ex-

perimentales obtenidos con este grupo 

de aditivos, se ha observado en el caso 

concreto del clenbuterol que su presen-

cia en la carne de animales tratados con 

este producto puede causar la muerte a 

los consumidores, por eso la droga está 

estrictamente prohibida en todo el mun-

do. Incluso se han desarrollado métodos 

rápidos de detección del producto tanto 

en animales vivos como en canales, que 

permiten el decomiso y posterior des-

trucción de los que presenten residuos 

del medicamento.

Los agentes de reparto son los úl-

timos que se han incorporado a la lar-

ga lista de anabolizantes. El empleo de 

beta-agonistas se generalizó a principios 

de los años 90, en sustitución de los an-

titiroideos y las hormonas. Se llaman 

repartidores de energía porque desvían 

los nutrientes desde el aparato digesti-

vo y del tejido adiposo hacia la síntesis 

de proteína muscular. Más que un au-

mento en la síntesis de proteína lo que 

Las consecuencias 

para la salud 

pública por el 

consumo de 

clenbuterol 

a través de 

productos de 

origen animal 

son inciertas y 

seguramente 

peligrosas por 

su actividad 

cardiovascular
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se produce es una disminución en la de-

gradación proteica. Simultáneamente se 

presenta un aumento en la lipólisis y una 

disminución en la síntesis de grasa, que 

disminuye los depósitos tanto de grasa 

interna como de la subcutánea.

Las sustancias más utilizadas como 

promotores son clenbuterol, zimpate-

rol y salbutamol. Aunque mejoran las 

ganancias de peso, los beneficios más 

importantes se obtienen en la conforma-

ción de la canal, cuyo valor comercial se 

puede ver aumentado hasta 35 por cien-

to (Duquette, 1987) citado por Buxadé; 

sin embargo, la carne es dura, oscura y 

estropajosa. El uso de estas sustancias 

como impulsores de crecimiento está to-

talmente prohibido, pero se pueden utili-

zar con fines terapéuticos como bronco-

dilatadores.

Ocasionalmente se publican en la 

prensa algunos casos de intoxicaciones 

por consumo de carne de vacuno (gene-

ralmente hígado), que contiene grandes 

cantidades de residuos de beta-agonis-

tas. Al encontrar elevadas concentracio-

nes de clenbuterol se piensa que se debe 

al uso irracional de 

estas sustancias. Se 

sintetizan en labora-

torios clandestinos sin 

ningún tipo de control 

ni escrúpulo, donde 

se mezclan con otros 

productos para burlar 

los controles sanita-

rios y evitar su detec-

ción y el detrimento en 

la calidad de la carne 

procedente de anima-

les tratados con estas 

sustancias, lo que con-

tribuye a empeorar un 

sector que actualmente 

se encuentra en crisis, 

según lo cita Buxadé.

La dosis óptima promotora del cre-

cimiento del clenbuterol en el ganado 

bovino es aproximadamente de 0.8 mili-

gramos por kilogramo de peso. Empero, 

como se ha visto que se puede mejorar 

aún más el rendimiento de las canales, 

no es raro que los productores adminis-

tren al ganado bovino de cinco hasta 10 

veces la dosis mencionada. El incremen-

to en el rendimiento en canal no es lineal 

al de la dosis.

En un experimento realizado por 

Sauer, citado por Sumano, se administró 

clenbuterol vía oral 10 veces la dosis te-

rapéutica (10 miligramos por kilogramo 

cada 12 horas durante 21 días) en bece-

rros holstein-friesian; se determinaron las 

principales variables fármaco-cinéticas, 

el patrón de eliminación de los residuos 

en los órganos y tejidos habituales y en 

varios compartimentos del ojo y fluidos 

corporales. Se encontraron residuos a las 

seis horas y al primero, segundo, cuarto, 

octavo y décimo sexto días después de 

terminado el tratamiento. Las concentra-

ciones del clenbuterol fueron más eleva-

das en el hígado que en el riñón, bilis y 

orina, a partir del segundo día del retiro. 

Sin embargo, las concentraciones en la 

coroides/retina fueron 10 veces mayores 

que en el hígado, en todos los tiempos 

después de terminado el tratamiento. 

Asimismo, las concentraciones del clen-

buterol en los tejidos del ojo fueron en 

el siguiente orden, de más a menos: co-

roides, retina, córnea, esclerótica, humor 

acuoso, humor vítreo. Dado el peso de 

estas estructuras, es absurdo pensar que 

su acumulación a este nivel puede repre-

sentar un peligro real. No obstante, su 

aumento en retina y coroides puede ser 

útil para proporcionar información rele-

vante sobre el uso del clenbuterol en bes-

tias enviadas al rastro.

El gobierno federal, mediante oficio 

fechado el 28 de noviembre de 2001, 
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enviado por el titular de la Sagarpa al 

Senado de la República informó sobre 

las medidas de restricción para evitar 

riesgos zoosanitarios y de salud pública 

y cita lo siguiente: se prohibió el empleo 

del clenbuterol en la alimentación ani-

mal, a través de la Norma Oficial Mexi-

cana NOM-061-ZOO-1999, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

octubre del 2000. 

En ese escrito se enumeran diferen-

tes estrategias que permiten la operati-

vidad; tenemos que se realizó un proce-

so de capacitación para los inspectores 

y áreas jurídicas de las delegaciones 

estatales de esa Secretaría que partici-

pan en actividades de verificación, vigi-

lancia y toma de muestras, y se reforzó 

la capacidad de los laboratorios para de-

terminar la presencia del clenbuterol, a 

través de programas para los técnicos 

de laboratorio; se inició un operativo 

tendiente a descubrir quiénes emplean 

el clenbuterol; se emitió una alerta a las 

delegaciones de la dependencia a fin de 

que realicen una vigilancia activa para 

definir el empleo de esa sustancia. Pa-

ralelamente, empezó una campaña de 

difusión dirigida a ganaderos y engor-

dadores para que eviten el empleo del 

clenbuterol.

Anteriormente, el clenbuterol era 

utilizado por ganaderos de altos recur-

sos o que van a la vanguardia en la tec-

nología; no obstante, en la actualidad 

está tan difundido que incluso algunos 

productores de bajos recursos —los que 

engordan un pequeño número de ani-

males— utilizan este beta-agonista.

La situación se considera un proble-

ma grave, ya que el clenbuterol se pro-

cesa y se comercializa de manera clan-

destina, sin control en cuanto a la do-

sificación, porque se distribuye en una 

premezcla de sales minerales y otras 

sustancias, por lo que el ganadero que 

lo adquiere no conoce si contiene o no el 

beta-agonista ni su concentración y sim-

plemente confía en el proveedor. 

Por otro lado, los productores ho-

nestos que no utilizan esta droga se en-

frentan con un problema en el mercado, 

ya que su carne tiene un menor valor 

comercial comparada con la que ofrecen 

quienes utilizan el clenbuterol, porque 

en principio obtienen una mejor ganan-

cia de peso en sus animales, mejor con-

versión alimenticia, mayor rendimiento 

en canal y es la carne que alcanza los 

mejores precios en el mercado. Esto 

crea un conflicto entre los ganaderos, al 

decidir usarlo o no; además, como por lo 

general se desconoce la dosis promoto-

ra del crecimiento, se parte del dicho “si 

poco es bueno, mucho es mejor”.

De acuerdo a lo que hemos citado, 

es posible el uso del clenbuterol con fi-

nes terapéuticos, pero está claro que el 

uso está prohibido en la alimentación 

del ganado bovino, por lo que se debe-

rán utilizar otros beta-agonistas como 

promotores del crecimiento.

Pese a los esfuerzos que han hecho 

las autoridades para evitar el uso del 

clenbuterol se consideran insuficientes, 

pues la dificultad persiste; se debe re-

forzar la información al sector ganade-

ro y público en general, vigilar y aplicar 

la norma zoosanitaria vigente y efec-

tuar la revisión y actualización de las 

disposiciones regulatorias o leyes en la 

materia. 

Lecturas recomendadas
Buxadé, C. C. Vacuno de carne, aspectos claves. 

Segunda Edición. Mundi-Prensa. 1998.
Shimada, M. A. Nutrición Animal, primera edición, 

México, Trillas, 2003.
Sumano, L.H. y col. Veterinaria México. Vol. 33-nú-

mero 2, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 2002.

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/

La dosis 
óptima del 
clenbuterol en 
el ganado 
bovino es 
aproximadamente 
de 0.8 miligra-
mos por kilogra-
mo de peso. Sin 
embargo, como 
se ha visto que 
se puede mejo-
rar aún más el 
rendimiento de 
las canales, no 
es raro que los 
productores 
administren al 
ganado bovino 
de cinco has-
ta 10 veces la 
dosis mencionada
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Las plantas son parte indispensa-

ble de nuestra vida. Fundamen-

tales en la alimentación, de ellas 

obtenemos fibras para la industria tex-

til, y en México se consideran elementos 

básicos para la medicina tradicional. De 

forma más reciente, les estamos dando 

un enfoque biotecnológico para usarlas 

como reactores biológicos capaces de 

producir proteínas de interés en la far-

macología, gracias a la aplicación de la 

ingeniería genética que mejora especies 

vegetales.

Desde que en 1953 James Watson 

y Francis Crick describieron la estructu-

ra del ácido desoxirribonucleico (DNA), 

el interés por esta molécula ha ido en 

aumento. Ahora entendemos que en los 

genes existe la información necesaria 

para que un organismo se desarrolle. 

Así, todos los procesos de la vida están 

regidos por los genes. 

El reto es saber qué gen o genes pro-

ducen una función particular dentro de 

un organismo. En el caso específico de 

las plantas, es interesante entender cuá-

les son los mecanismos que desarrollan 

para defenderse de enfermedades, los 

procesos involucrados en la maduración 

de frutos, e incluso es muy útil conocer 

Producción de proteínas
con interés farmacológico

en las plantas

GEORGINA PAZ DE LA ROSA

gpaz@ira.cinvestav.mx

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Fo
to

g
ra

fí
a 

d
e 

A
le

ja
n
d
ro

 E
sp

er
ic

u
et

a 
B
ra

vo



2�Universitarios Potosinos

el proceso de síntesis y almacenamiento 

de proteínas que hacen nutritiva a una 

planta en particular. Si somos capaces 

de identificar los genes involucrados en 

los mecanismos mencionados, podre-

mos usarlos para mejorar las plantas en 

aspectos que nos pueden beneficiar. 

Los genes de interés se extraen del 

organismo que tiene la característica de-

seada y se pueden insertar en el geno-

ma del organismo que se desea mejorar. 

De esta forma generamos un organis-

mo genéticamente modificado (OGM) 

o transgénico. Esta tecnología, llamada 

Tecnología del DNA Recombinante, tiene 

gran aplicación en el área de la salud, 

entre otras, donde se han creado bac-

terias y hongos que producen proteínas 

terapéuticas como la insulina; también 

se han modificado animales capaces de 

desarrollar enfermedades semejantes a 

las humanas para entender el proceso 

de los padecimientos.

Las plantas no se escapan a esta 

tecnología y existen varios aspectos 

en los que la ingeniería genética puede 

ayudarnos a mejorarlas. De esta forma, 

se pueden obtener plantas transgénicas 

capaces de resistir el ataque de pató-

genos virales, de hongos y de insectos. 

Además, las plantas pueden modificarse 

genéticamente para usarlas como reac-

tores que produzcan proteínas que ten-

gan alguna aplicación práctica en nues-

tra vida.

Las plantas transgénicas son resul-

tado de la introducción del gen que co-

difica la proteína de interés dentro del 

núcleo. Esto es posible induciendo una 

infección con una cepa modificada de 

Agrobacterium tumefaciens que es ca-

paz de insertar DNA dentro del genoma 

de una célula vegetal. Otro protocolo de 

transformación vegetal es la biobalística 

en la que partículas de oro o de tungste-

no son recubiertas con el DNA foráneo e 

introducido en el tejido vegetal median-

te bombardeo con estas partículas.

 

Actualmente existen productos bio-

tecnológicos obtenidos de plantas trans-

génicas, como las productoras de fibras 

y plásticos biodegradables y las que ela-

boran su propio insecticida, por mencio-

nar algunos ejemplos.

 

Esta tecnología ya es una realidad 

aplicada. La Comisión Intersecretarial 

de Bioseguridad y Organismos Genéti-

camente Modificados (CIBIOGEM) reco-

noce 20 productos biotecnológicos para 

consumo humano, evaluados y acepta-

dos para su comercialización en México, 

entre los que se encuentran jitomates 

con maduración retardada; maíz, papa 

y algodón resistentes a insectos; soya, 

canola, maíz y algodón resistentes a 

herbicidas.

La tecnología del DNA recombinan-

te está ganando importancia en la in-

dustria farmacéutica. Alrededor de 30 

compuestos están a la venta y se estima 

que se están desarrollando alrededor de 

300 productos más en el mundo. Los 

sistemas empleados para la producción 

de estos compuestos de interés farma-

cológico son bacterias, levaduras, hon-

gos filamentosos, cultivos de células de 

Figura	1.	Plantas	
transgénicas.	Las	plantas	
se pueden modificar 
genéticamente	para	
conferirles	características	
de	protección	contra	
hongos,	insectos	y	virus,	
o	las	podemos	usar	como	
reactores	biológicos	
capaces	de	producir	
proteínas	de	interés	
farmacológico.
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insecto y de mamífero y recientemente 

las plantas. Para elegir el sistema de ex-

presión que genere la proteína recombi-

nante se debe tomar en cuenta la con-

sistencia en la calidad del producto y el 

balance entre costo y producción.

 

En el sistema vegetal se han expre-

sado proteínas de interés farmacológico 

como son los anticuerpos, proteínas del 

sistema inmune y antígenos en general, 

con el propósito de usarlos en estrate-

gias de vacunación. Producir antígenos 

en este sistema tiene el atractivo de uti-

lizar plantas con fruto, que se podría usar 

como vacuna oral. Así, el antígeno va en-

capsulado en la transgénica evitando el 

uso del vehículo para la administración y 

aumentando la estabilidad del antígeno 

recombinante. 

La administración oral requiere mu-

cho más antígeno que en la típica in-

yección, ya que algunos antígenos ad-

ministrados oralmente pueden ser de-

gradados en el tracto gastrointestinal y 

puede fallar aun cuando éste alcance el 

epitelio del intestino. Por ello es desea-

ble tener bajos costos de producción 

y de proceso para obtener una vacuna 

oral. Este problema se puede resolver 

generando plantas transgénicas pues 

esta tecnología tiene menores costos 

de producción y de mantenimiento en 

el crecimiento de plantas, comparados 

con los sistemas recombinantes ac-

tuales que se basan principalmente en 

cultivo de células animales y genera-

ción de animales transgénicos.

Existen protocolos de transforma-

ción para especies de plantas comes-

tibles susceptibles de ser escogidas 

como expresión, y los procedimientos 

de procesamiento de comida con éstas 

se pueden usar para obtener productos 

apetecibles para la administración oral. 

De esta forma, las plantas transgénicas 

proveen un medio relativamente menos 

costoso para obtener de las altas dosis 

vacunas orales.

El sistema de producción de vacunas 

en plantas transgénicas también ofrecen 

estabilidad potencial en lapsos largos a 

temperatura ambiente. Esto reduce en 

gran medida los costos de almacena-

miento y distribución que representan 

los tradicionales inyectables.

Se pueden obtener proteínas recom-

binantes en la planta completa, en hojas 

frescas comestibles, frutas y verduras, 

o granos comestibles. También han sido 

expresadas en sistemas vegetales di-

señados para secreción, esto incluye el 

crecimiento de plantas con el uso de hi-

droponía (cultivo de plantas sin tierra, en 

una solución de agua y sales minerales), 

cuando la proteína heteróloga se diseña 

de tal forma que se libera al medio a par-

tir de la raíz. De igual forma, se puede 

lograr un sistema de células vegetales en 

suspensión en el que la proteína también 

se podría liberar al medio, lo que hace 

más fácil la purificación de la proteína y, 

por ende, abarata el proceso para obte-

ner la vacuna.

Para disminuir costos de producción, 

es deseable evitar el proceso de puri-

ficación de la proteína. Esto puede lo-

grarse usando el tejido comestible de la 

planta, y la vacuna producida puede ser 

administrada oralmente. Se han proba-

do varias plantas con el fin de encontrar 

el modelo óptimo para la generación de 

una vacuna oral. Los cultivares proba-

dos para administrarse a los animales 

son maíz y alfalfa, y en los humanos se 

han experimentado maíz, lechuga, espi-

naca, papa y jitomate. De ellos, el maíz 

ha resultado el mejor sistema de pro-

ducción de vacuna en plantas, ya que 

tiene gran contenido de proteínas en el 

grano y presenta mucha estabilidad de 

la vacuna en los que se almacenan por 

largos periodos.
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En la actualidad, existen varias em-

presas biotecnológicas que aprovechan 

las bondades del sistema vegetal para 

la producción de proteínas de interés 

farmacológico; cuentan con productos 

comerciales probados para consumo hu-

mano con gran éxito. En Estados Unidos 

están las empresas Ventra Bioscience, 

Chlorogene Inc., Plant Biotechnology, 

Large Scale Biology Corp., y AltaGen. En 

Alemania la empresa MPB Cologne pro-

duce anticuerpos en papa transgénica. 

Francia cuenta con Meristem, empresa 

que tiene varios productos biotecnológi-

cos de entre los que destaca la lipasa 

gástrica producida en maíz transgénico. 

Canadá es otro país que está haciendo 

uso de esta tecnología; tiene dos indus-

trias biotecnológicas, Medicago y Sem-

Bio Systems, dedicadas a la producción 

de proteínas farmacéuticas en plantas, 

específicamente en alfalfa.

Se ha comprobado que las proteí-

nas producidas en plantas transgénicas 

conservan características físicas y bio-

lógicas similares a su forma nativa. Se 

manifiestan en su longitud completa, 

tienen la capacidad de adquirir estruc-

turas complejas y conservan su activi-

dad biológica. Estas propiedades hacen 

de las plantas un sistema de produc-

ción bastante atractivo, especialmen-

te cuando se desea producir proteínas 

cuyo ensamble es complejo y delicado, 

como en el caso de los anticuerpos. Es-

tas moléculas son las proteínas que usa 

el sistema inmune para neutralizar a los 

antígenos que causan enfermedades. La 

capacidad de reconocer y neutralizar a 

un antígeno depende estrechamente del 

correcto ensamble del anticuerpo. 

En los vegetales se han producido 

anticuerpos con gran éxito, demostrado 

en las pruebas de actividad biológica, en 

que los anticuerpos producidos en plan-

tas, llamados “planticuerpos”, conservan 

su capacidad de reconocimiento y unión 

a su antígeno. La empresa Epicyte fue la 

primera industria biotecnológica en pro-

ducir planticuerpos en arroz y maíz con 

buen resultado. Su producto anti-caries 

constituido por planticuerpos contra la 

bacteria Streptococcus mutans ha pro-

bado ser efectivo para neutralizar a esta 

bacteria, lo que impide la infección en 

los dientes y evita la caries.

Conclusión

Las plantas son un sistema eficien-

te, seguro y barato para la producción 

de proteínas animales. El sistema vegetal 

ofrece ventajas sobre otros de expresión 

de proteínas como en la síntesis y en-

samble de proteínas semejantes a células 

animales, bajos costos de producción, no 

existe riesgo de contaminación del mate-

rial con patógenos humanos y un alma-

cenamiento conveniente de la proteína de 

interés. Entre las proteínas de las plantas 

se encuentran antígenos virales y bacte-

rianos, con la perspectiva de usarlos en 

inmunoterapia contra los padecimientos 

que originan estos patógenos.

El uso de los frutos de plantas trans-

génicas como vacunas comestibles es 

un método que ofrece grandes ventajas 

sobre la forma de vacunación tradicio-

nal, ya que resulta menos costosa en su 

producción, de efectos secundarios mí-

nimos y de mayor facilidad y comodidad 

en la administración. El proceso se está 

empleando en industrias biotecnológicas 

para producir nuevos fármacos contra 

enfermedades como fibrosis quística, in-

fecciones gastrointestinales, rabia y ca-

ries, en las pruebas clínicas practicadas 

a pacientes humanos.

Actualmente la producción de pro-

teínas de interés farmacéutico consiste 

en grandes fermentadores o sistemas 

costosos de cultivos de células anima-

les. Ahora se puede pensar en sistemas 

de producción masiva de antígenos en 

plantas transgénicas. 
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El desconocimiento de la geografía 

como origen del problema

Examinar la geografía es aden-

trarse en una de las disciplinas 

científicas de mayor tradición, 

importancia y jerarquía en el desarrollo 

de la humanidad. Si esto es realmente 

así, ¿por qué es una rama científica con-

siderada entre la opinión popular como 

estéril, inocua, aburrida y limitada? Al 

reflexionar un poco, la respuesta pue-

de encontrarse en las experiencias que, 

desde la infancia más temprana y duran-

te el curso de la educación elemental, se 

adquieren sobre ella. 

Todo parece indicar que para conocer 

de geografía es suficiente una buena do-

sis de memoria, paciencia y disposición 

para aprender el nombre y la localiza-

ción de los elementos de la naturaleza, la 

sociedad y el resultado de la interacción 

entre ambos. En el mejor de los casos, 

aprender las estadísticas aisladas de la 

población y la economía sólo incremen-

ta, en la mayoría de las ocasiones, la 

apatía de quienes tienen el “infortunio” 

de cursarla de nuevo en niveles educati-

vos posteriores.

Hasta aquí pueden surgir muchas 

interrogantes. Si al inicio se argumentó 

La geografía en México: 
revaloración e importancia de una 

disciplina “poco atractiva”

VALENTE VÁZQUEZ SOLÍS

COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

SINAPSIS
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que la geografía es tan antigua como 

fundamental, ¿qué utilidad tiene enton-

ces?, ¿por qué no se logra transmitir su 

valor en el aula de clases?, ¿qué impor-

tancia puede significar la memorización 

de algunos datos que no son relevantes 

si son olvidados en cuanto concluye el 

examen?

Hace casi 30 años, Ives Lacoste, un 

geógrafo francés de la corriente radical, 

examinaba esta situación en su libro La 

Geografía: un arma para la guerra, obra 

que despertó la polémica de la comu-

nidad científica de aquella época. Sin 

embargo, y en contra de lo que trata 

este texto con un título tan sugerente, 

el autor reveló que el desconocimiento 

generalizado sobre la utilidad de la dis-

ciplina ha motivado dudas sobre su va-

lidez social y científica. A continuación 

se sintetizan algunas de las asombrosas 

conclusiones de su investigación: 

I. La geografía nunca ha sido una 

ciencia del dominio popular, sus conoci-

mientos siempre han estado reservados 

para quienes toman las decisiones po-

líticas, económicas y quienes dirigen el 

rumbo de la sociedad. Esta aseveración 

es válida, tanto en el caso de Grecia que 

vio nacer en Estrabón y Eratóstenes a 

los primeros y grandes geógrafos de la 

antigüedad, como en la era de los gran-

des descubrimientos en los siglos XV y 

XVI cuando los geógrafos-cartógrafos 

elaboraron complejos mapas de rutas 

marítimas y terrestres.

II. En la actualidad, los conocimien-

tos geográficos son indispensables para 

quienes toman las decisiones en el ám-

bito económico, político y social y en 

distintas escalas de manifestación, sea 

local, regional, nacional o internacional.

III. En algún momento, la geografía 

se convirtió en una disciplina de dominio 

general para la población, pero encubier-

ta bajo la categoría de un conocimiento 

complementario de aquellas ramas del 

saber que realmente interesaban.

IV. La inmensa mayoría de los pro-

fesores no son concientes aún del es-

quema de repetición que promueven 

con la enseñanza tradicional, conocido 

por muchos, y permanecen ajenos a es-

tos problemas seguramente porque son 

producto del mismo sistema, lo que per-

mite garantizar que la verdadera geo-

grafía sigue siendo tan desconocida para 

las mayorías como lo era hace miles de 

años. Por lo tanto, ayer como ahora, la 

geografía escolar se aleja sensiblemente 

de la visión reservada a los geógrafos 

que eligen esta disciplina como opción 

profesional.

El desarrollo formal de la 

geografía nacional

Para quienes logran o eligen sobre-

pasar la barrera de la educación geo-

gráfica elemental y la contemplan como 

una opción profesional, se abren amplias 

posibilidades laborales. Es evidente que 

en otros países de América Latina como 

Brasil, Argentina y Chile, así como de 

América del Norte y Europa occidental, 

el geógrafo es altamente valorado en el 

sector económico, político y social; así 

lo evidencia la nutrida participación de 

estos profesionistas en esos ámbitos, en 

la ingente cantidad de centros de inves-

tigación especializados y en la elevada 

producción científica que se genera en 

ellos. Sin embargo, ¿por qué en Méxi-

co la geografía ha mostrado hasta aho-

ra un desarrollo más lento? Parte de la 

respuesta se encuentra en los datos re-

velados por la Secretaría de Educación 

Pública en 2004; este organismo indicó 

que sólo siete por ciento de los profeso-

res que impartían esta asignatura en el 

nivel elemental durante el periodo lecti-

vo 2003-2004, eran geógrafos o tenían 
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alguna formación especial geográfico-

pedagógica. Después de todo, ¿quién no 

ha tenido un profesor de geografía que 

además imparte otras asignaturas en 

las que sí es especialista? Otra parte de 

la respuesta reside en que hasta el año 

2000 existían muy pocos centros donde 

se podía cursar la carrera de geografía; 

esta escasa oferta educativa no cubre 

aún las expectativas y requerimientos 

del mercado potencial tan extenso, pro-

pio de un país poblado por más de cien 

millones de habitantes y en donde se re-

quiere que el profesional de la geografía 

participe activamente en la propuesta de 

soluciones a los problemas ambientales, 

sociales y económicos que acontecen en 

el territorio.

Uno	de	los	aportes	
científicos más 

importantes	realizados	
a	la	geografía	por	los	

griegos	fue	el	uso	
de	las	matemáticas	

que	permitió	calcular	
áreas,	distancias	y	

posiciones geográficas, 
con	lo	que	se	formalizó	

la	representación	
cartográfica de los 

territorios	conocidos.
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Lo anterior puede sugerir que, en 

México, nunca ha existido un desarro-

llo palpable y sólido de esta disciplina, 

pero desde la época colonial ya habían 

antecedentes de investigaciones geo-

gráficas muy importantes, como las rea-

lizadas por Miguel Constanzó, ingeniero 

geógrafo que se dio a la tarea de reco-

nocer y medir las fronteras nacionales. 

Posteriormente, el auge de la geografía 

nacional tuvo lugar en los primeros años 

posteriores a la Independencia, cuando 

algunas instituciones eclesiásticas co-

menzaron a impartir esta asignatura.

La disciplina también se nutrió de 

las aportaciones científicas realizadas 

por notables viajeros que redescubrie-

ron el territorio conocido anteriormente 

como la Nueva España. Las famosas re-

señas geográficas del alemán Alexander 

von Humboldt fueron nutridas por otras, 

tanto o aún más relevantes, por par-

te de destacados geógrafos mexicanos 

como Antonio García Cubas, Francisco 

Díaz Covarrubias y Manuel Orozco y Be-

rra, quienes describieron aspectos nove-

dosos sobre el clima, la vegetación, las 

características de las poblaciones y de 

la sociedad. Los documentos en los que 

asentaron la información recopilada de-

tallan los lugares por los que atravesa-

ban, de una forma no muy distinta a la 

de los viajeros griegos de la antigüedad, 

y de los árabes en la Edad Media.

Para el siglo XIX, los aportes de los 

geógrafos eran sumamente vastos y 

variados, e incluían desde mapas topo-

gráficos y atlas estadísticos del territorio 

nacional, hasta la generación de cono-

cimientos notables sobre astronomía 

basados en cálculos matemáticos muy 

complejos, y descripciones detalladas 

sobre diversos lugares y regiones de 

México; por lo tanto, eran viajeros que 

conocieron y “vivieron” los lugares sobre 

los que escribían.

Los centros educativos y de 

investigación geográfica en México

Aun con estos antecedentes la geo-

grafía no creció en función de las expec-

tativas previstas, actualmente existen 

centros de investigación con tradición 

y abolengo como la Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística (SMGE), que 

constituye la organización científica más 

antigua y una de las de mayor prestigio 

en el país. Creada a finales del siglo XIX, 

fue apoyada desde entonces por las más 

altas esferas de la política nacional; de 

la SMGE han sido miembros, académi-

cos, docentes, políticos, militares y pre-

sidentes de México.

Con todo, los avances científicos más 

importantes en este campo recayeron en 

el Instituto de Geografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el centro 

de investigación más importante del país. 

Fundado en 1943, se conforma actual-

mente por tres departamentos principa-

les: Geografía Física, Geografía Económica 

y Geografía Social, que desarrollan inves-

tigaciones de acuerdo a las tendencias del 

conocimiento contemporáneo en México 

y en el mundo; también cuenta con el 

Laboratorio de Sistemas de Información 

Geográfica y Percepción Remota, el Labo-

ratorio de Análisis Físicos y Químicos del 

Ambiente, y un centro de investigación 

ubicado en Morelia, Michoacán.

Al finalizar el siglo XX, en México sólo 

existían tres lugares en donde se podía 

cursar la licenciatura en geografía:

a) El Colegio de Geografía de la 

UNAM. Se imparte en la Facultad de Filo-

sofía y Letras y fue, hasta 1959, la única 

escuela en el país donde podía cursarse, 

y a principios de siglo debía su consoli-

dación a profesionales egresados de las 

áreas de ingeniería civil y geología.

b) El Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

Perteneciente a la Universidad de Gua-
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dalajara, esta institución oferta la licen-

ciatura desde 1959.

c) La Escuela de Geografía en la 

Universidad Autónoma del Estado de 

México. Se creó en Toluca en 1977 y, 

junto con la U. de G., cubre una deman-

da parcial de los estudiantes que residen 

fuera del Distrito Federal.

Sin embargo, ante los retos y nece-

sidades que afronta el país para formar 

profesionistas de las ciencias sociales 

que aporten sus conocimientos susten-

tados en bases científicas y propuestas 

sólidas que permitan resolver los proble-

mas socioeconómicos y de índole natu-

ral, muchas instituciones universitarias 

reconocidas en el ámbito nacional han 

mostrado últimamente un creciente inte-

rés por implantar esta licenciatura. 

Así, en 2001, la División de Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma 

Metropolitana abrió la Licenciatura en 

Geografía Humana en el campus Iztapa-

lapa; un año después, la Coordinación de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de San Luis Po-

tosí, inició los cursos de la Licenciatura 

en Geografía, cuya primera generación 

egresará en diciembre de 2006; se pla-

nea ofrecer, en un futuro, estudios de 

posgrado en esta disciplina. Además se 

ha fomentado la apertura de otros cen-

tros de enseñanza e investigación, como 

la Universidad Veracruzana de la ciudad 

de Xalapa, que incluyó una licenciatura y 

una maestría en sus planes de estudio; 

el Centro de Investigación y Docencia 

en Geografía Humana en La Piedad, Mi-

choacán; el Doctorado en Geografía que 

imparte la Universidad de Quintana Roo, 

Chetumal; y el de creación más reciente, 

la licenciatura que se abrirá el presente 

año en el estado de Guerrero.

Lo anterior evidencia una clara pre-

ocupación por incrementar la disponibili-

dad de lugares en donde se investiga y 

se forman profesionales de la geografía 

a través de convenios con organismos de 

gobierno, empresas e intercambios cien-

tíficoacadémicos con otras universidades 

del mundo; no obstante, aún existe una 

marcada centralización en lo que se refie-

re a su distribución territorial en el país, 

pues sólo siete entidades federativas 

disponen de algún centro de enseñanza 

profesional o de posgrado en esta área 

del conocimiento. En un futuro mediato 

se contemplan nuevas posibilidades de 

apertura en otros estados del país, tal es 

el caso de Nuevo León y Oaxaca.

Reflexiones finales

El geógrafo no debe concebirse so-

lamente como el extraño personaje que 

habita el sexto planeta según El Princi-

pito (esta obra de Antoine de Saint-Exu-

péry presenta una versión estereotipada 

del geógrafo: “el sabio que conoce dónde 

están los mares, los ríos, las ciudades y 

las montañas”) o el profesor que incan-

sablemente señala en el mapa la ubica-

ción de los sucesos que acontecen en la 

superficie de la Tierra, ni debe vincular-

se exclusivamente con el conocimiento 

pragmático del territorio para dominarlo, 

postura ligada a la teoría del “espacio vi-

tal” de Vön Thunen, plataforma geopolí-

tica expansionista del III Reich alemán 

que alcanzó su máxima expresión duran-

te la Segunda Guerra Mundial.

Este profesional reivindica su posi-

ción en el mundo, pues existen asocia-

ciones científicas que dan síntomas de 

ello. La Unión Geográfica Internacional 

y la Asociación de Geógrafos de Améri-

ca Latina muestran un incremento en el 

número de miembros que las integran y 

en los temas cada vez más diversos que 

se examinan en las actividades especia-

lizadas que organizan, entre las que so-

bresalen el desarrollo sostenible, geopo-

lítica, economía, identidad y género, 
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marginación social, riesgos y desastres, 

medio ambiente y el uso de los sistemas 

de información geográfica.

El geógrafo, además, es capaz de in-

tegrar organizaciones sólidas al igual que 

otros profesionistas. A guisa de ejemplo, 

en la dirección electrónica http://www.

geolatinam.com se precisan los requeri-

mientos y responsabilidades que conlle-

va un geógrafo en Colombia:

Parágrafo transitorio. Durante un plazo 

no mayor de dos años siguientes a la 

promulgación de la presente ley, podrán 

ser aceptados y matriculados como geó-

grafos profesionales los licenciados en 

ciencias sociales y los ingenieros geó-

grafos graduados en el país, que reúnan 

una de las siguientes circunstancias:

a) Haber ejercido como profesores uni-

versitarios de geografía durante no me-

nos de dos años o ser autores de libros 

de la materia que hayan sido adoptados 

como textos de enseñanza.

b) Haber recibido entrenamiento de 

posgrado en ciencias geográficas du-

rante no menos de un año académico, o 

haber desempeñado funciones investi-

gativas y/o administrativas de destaca-

da responsabilidad en el campo geográ-

fico por lo menos durante dos años.

Artículo 5°. Son funciones del geógrafo 

profesional, las siguientes:

1. Participar en la vida política, cívi-

ca y comunitaria del país. 

2. Promover la protección de los re-

cursos culturales y naturales. 

3. Investigar, proyectar, planificar, 

fiscalizar, controlar, supervigilar, eje-

cutar y evaluar obras materiales, pro-

yectos y estudios propios de la ciencia 

geográfica. 

4. Ejercer la cátedra universitaria y 

avanzada en geografía. 

5. Contribuir al estudio científico del 

complejo sistema terrestre en el que 

interactúan en términos espaciales los 

seres humanos y su medio, para su in-

ventario básico, su comprensión, orde-

namiento y planificación areal. 

6. Asesorar a los organismos com-

petentes que intervengan en la inves-

tigación de problemas relacionados con 

el análisis geográfico. 

7. Las demás que señalen las leyes 

y normas reglamentarias

Por último, una consideración que se 

omitió al principio: después de todo ¿qué 

es la geografía? Sin soslayar la abun-

dante literatura que ofrece bases epis-

temológicas en la que se discute amplia-

mente sobre el objeto de estudio y las 

miles de definiciones que existen sobre 

ella, aquí se sugieren sólo dos respues-

tas, poco ortodoxas y concretas pero no 

por ello erróneas. La geografía es:

1. La ciencia que estudia las di-

ferencias de los lugares. Todo proce-

so examinado por la geografía tiene un 

lugar, y la noción de ¿dónde?, es inhe-

rente a los seres humanos, geógrafos y 

no geógrafos, por lo que esta disciplina 

incursiona en un aspecto vital e instinti-

vo de los individuos y de la sociedad.

2. Lo que hacen los geógrafos. 

En la medida que sea capaz de explicar 

los procesos actuales de orden natural 

y humano que se suscitan en el espacio 

geográfico. Esto evidencia la capacidad 

para adaptarse a los nuevos cambios 

e incorporar teorías y métodos científi-

camente sustentados; así, la geografía 

será, por mucho tiempo, una disciplina 

útil, mas no exclusivamente pragmáti-

ca; actual, pero que ofrezca alternativas 

viables para la comprensión y solución 

de distintos problemas de orden natural 

y humano. 

Lecturas recomendadas
Capel, H. Las nuevas geografías, Barcelona, Salvat, 1991.
De Saint-Exupéry, Antoine. El principito,  Madrid, 

Alianza, 1943.
Lacoste, I. La geografía. Un arma para la guerra, 

Barcelona, Anagrama, 1977.
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Seminario de investigación 
Hábitat 2006 

JESÚS VILLAR RUBIO

FACULTAD DEL HÁBITAT Este seminario fortalece las tareas del Instituto de In-

vestigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat, apo-

yando a los alumnos que cursan la Maestría en Ciencias 

del Hábitat en sus distintas áreas: arquitectura, historia del 

arte mexicano, diseño gráfico, gestión y diseño de producto 

y administración de la construcción y gerencia de proyectos; 

incluye a los profesores interesados en la temática. 

 Se basa en un modelo que permite el desarrollo de traba-

jos de investigación en cada una de las disciplinas de las licen-

ciaturas y programas de posgrado de la facultad. Fue probado 

en el Seminario de Investigación Hábitat 2005 y confirmado 

este año. 

Fachada	de	Catedral.

ÁGORA
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Las características del seminario son:

•Trabajar un asunto congruente en 

los talleres de posgrado, con temas es-

pecíficos, pero con un fin común.

•Que los trabajos estén dirigidos 

por investigadores que pertenecen a los 

cuerpos académicos de la facultad.

•Pueden participar alumnos en ser-

vicio social o bien aquéllos que deseen 

optar por esta modalidad  para obtener 

su título. 

•Permite la integración de profeso-

res investigadores de otras facultades o 

instituciones según las necesidades.

•Participan también los ponentes in-

vitados. 

•El programa comprende temáticas 

de discusión, bajo un calendario prees-

tablecido y con metas a cumplir. 

•Es posible el trabajo individual o en 

equipo si se delimitan responsabilidades, 

de manera que cuando falte alguna par-

te o investigación no altere los resulta-

dos. Lo deseable es que la investigación 

se realice de manera interdisciplinaria 

aunque puede ser multidisciplinaria.

•Cada integrante investiga sobre un 

tema; selecciona algunas lecturas y las 

entrega a los compañeros para que las 

conozcan antes de la sesión. La perso-

na señalada con antelación expone el 

tema y después los presentes discuten 

los puntos.

El primer seminario se realizó en el 

semestre enero-junio de 2005 con la 

participación de cuatro alumnos de la 

Maestría en Ciencias del Hábitat y cin-

co profesores, bajo la temática general: 

Historia potosina de los siglos XIX y XX, 

arquitectura, urbanismo, sistemas cons-

tructivos y nuevos materiales, diseño 

gráfico y artes decorativas.

 El segundo seminario se llevó a 

cabo de enero a junio de este año, con-

cluyó con la participación de tres alum-

nos y cuatro profesores, entre los que se 

encuentran la licenciada Eulalia Arriaga 

Hernández y la maestra Carla de la Luz 

Santana Luna, los artículos inéditos es-

critos por los participantes se publicarán 

en Universitarios Potosinos a partir de 

este número, como lo fueron los del pri-

mer seminario. 

Museo	Federico	Silva. Decoración,	interior	casa	Sra.	Teresa	Verástegui,	esquina	de	
Cinco	de	Mayo	con	Guerrero.

Palacio	Mercantil.
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El fin del siglo XIX y la pri-

mera década del siglo XX 

fueron de esplendor cons-

tructivo para la ciudad de San Luis 

Potosí; se introdujeron, junto con 

un nuevo urbanismo, nuevas ti-

pologías arquitectónicas, estacio-

nes ferroviarias, fábricas, bancos, 

tiendas departamentales, oficinas 

y edificios multifuncionales.

Los cambios de vida asimila-

dos por la sociedad mexicana a lo 

largo del siglo XIX, y la influencia 

europea traída por los viajeros, 

los arquitectos e ingenieros reper-

cutieron en la aparición de nuevos 

géneros y tipologías arquitectóni-

cas fomentados en gran medida 

por el gobierno del general Porfirio 

Díaz y por los gobernadores del 

estado de San Luis Potosí general 

Carlos Díez Gutiérrez, Pedro Díez 

Gutiérrez, ingeniero Blas Escon-

tría Bustamante e ingeniero José 

María Espinosa y Cuevas.

En nuestra ciudad fue nove-

dosa la infraestructura para el 

ferrocarril, la primera estación 

fue puesta en servicio el 1 de 

noviembre de 1888, destinada al 

servicio México-Laredo; la pro-

yectó y construyó el arquitecto 

inglés Carlos Hall y la inauguró el 

presidente Porfirio Díaz. La esta-

ción de paso, en la que el edificio 

es paralelo al tendido de las vías, 

ostenta un magnífico trabajo de 

cantería color gris: la disposición 

de los sillares con la cara rústica 

es la sencilla ornamentación que 

presenta, predomina el carácter 

de edificio funcional.

En 1890 se inauguró el ferro-

carril a Tampico, la estación estuvo 

al norte de la Alameda, en sus ini-

cios fue provisional y hasta 1913 

empezó otra que sufrió un incendio 

en 1920 y acabó con esas instala-

ciones. Rocío Araujo en su tesis El 

espacio urbano arquitectónico del 

ferrocarril en la ciudad de San Luis 

Potosí, origen, evolución y desa-

rrollo menciona que las tipologías 

arquitectónicas para el ferrocarril 

llegaron de Estados Unidos, la 

concesión para la ciudad de San 

Luis Potosí fue conseguida por el 

gobernador Carlos Díez Gutiérrez. 

La estación se caracterizó por te-

ner el tendido de las vías perpen-

Nuevas tipologías arquitectónicas 
potosinas en la primera

década del siglo XX
JESÚS VILLAR RUBIO

 FACULTAD DEL HÁBITAT

Penitenciaría	del	estado	construída	entre	1893	y	1903.Palacio	de	Cristal	inaugurado	en	1909.
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diculares a ésa; desde allí salían 

los trenes con diferentes rumbos. 

Las vías y el sistema telegráfico 

de la ciudad de San Luis Potosí 

a Tampico fue construida por las 

compañías americanas Sullivan & 

Palmer y la Symon.

La hotelería se desarrolló con 

el establecimiento del sistema 

ferroviario, ya que viajar se hizo 

cotidiano. Se cree que la primera 

construcción desde sus cimientos 

para ofrecer el servicio de hospe-

daje fue el Hotel Progreso, que en 

1870 funcionó con la mitad del 

inmueble que hoy se conoce, y 

que corresponde a la esquina de 

las calles Aldama e Iturbide. En 

1907, según el proyecto del inge-

niero Guillermo Reitter se levantó 

la otra mitad, para completar la 

cabecera de manzana hasta la ca-

lle de Guerrero, y se renovó total-

mente. El concepto funcional de 

este hotel se da en torno a un pa-

tio y a pasillos (conectores) que 

se desprenden del patio, que ade-

más sirve de iluminación y venti-

lación a las dependencias que dan 

a él. El Progreso fue el primero 

en tener servicio de carruaje para 

trasladar a los huéspedes a la es-

tación de ferrocarril.

Reunir en un mismo edificio 

un grupo de oficinas de diversos 

géneros fue toda una innovación. 

Al final del siglo XIX y principios 

del XX ésta se consideró una nue-

va tipología; en nuestro país se 

construyeron edificios similares a 

los de Chicago, París y Londres.  

En San Luis el prototipo más im-

portante fue El Palacio de Cristal, 

ubicado en la esquina de las ca-

lles Hidalgo y Obregón. En esos 

años existían pocos inmuebles de 

tres niveles, y ninguno con ele-

vador eléctrico; este palacio, fue 

el primero de la ciudad que contó 

con tal elevador. 

Casi al terminar el Edificio Mo-

numental (1903-1909), otra de 

las grandes obras arquitectónicas 

de Henry Guindon, éste fue con-

tratado por el Sr. Eduardo Meade, 

para que proyectara El Palacio de 

Cristal. El periódico El Estandar-

te publicó una nota con el título 

“Palacio de Cristal”, y menciona lo 

siguiente: 

Así se llamará el elegantísimo 

edificio que en la esquina de las 

arterias Hidalgo y Juárez actual-

mente construye el Sr. Eduardo 

Meade. Edificado al estilo Eu-

ropeo, servirá exclusivamente 

para oficinas. 

El edificio fue inaugurado el 4 

de diciembre de 1909.

Otro de los inmuebles para 

oficinas fue el del correo, ubica-

do entre las calles de Morelos y 

Escobedo, en la manzana donde 

estuvo el Mercado del Corambre y 

que el gobierno del estado vendió 

al señor Gerardo Meade, para la 

construcción de un edificio donde 

instalaría sus oficinas la sociedad 

de los hermanos Meade, durante 

la administración Díez Gutiérrez. 

Después de su construcción fue 

vendido para edificio postal a la 

federación, según el periódico El 

Estandarte del 7 de septiembre 

de 1906. 

 El comercio siguió creciendo 

en manos extranjeras; aumentó 

el número de las tiendas, tanto 

las departamentales como las de 

un solo género: ferreterías, joye-

rías, abarrotes, jarcierías, etc. 

 Los almacenes departamen-

tales fueron toda una novedad, 

porque bajo un mismo techo ofre-

cían un sinnúmero de mercan-

cías, distribuidas en secciones, 

con acceso directo de los clientes, 

para que tuvieran contacto con 

los productos, y encontraran lo 

mismo una camisa, unos zapatos 

o un ajuar para comedor.

 Como ejemplo representativo 

tenemos el caso de los almace-

nes La Exposición o Edificio Alon-

so, como fue conocido en aquella 

época, obra encargada al inge-

niero Octaviano Cabrera por el Sr. 

Ramón Martí de los Heros, con-
Pabellón	Agrícola	e	
Industrial	Potosino.
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formada por dos plantas libres y 

un reducido sótano, con fachadas 

de piedra gris que el ingeniero ex-

traía de los cortes de la hacienda 

de Bocas. La estructura metálica 

fue calculada y ejecutada por la 

Cía. Fundidora de Fierro y Acero 

de Monterrey, S.A., combinada 

con bóvedas de ladrillo, como lo 

marcan los planos del cálculo es-

tructural y la propia estructura.

Las fábricas se construyeron 

con los mismos materiales que 

los mercados: el acero y el cristal, 

eran amplios espacios en planta 

libre con columnas metálicas para 

colocar las máquinas, divididos 

en departamentos según las ne-

cesidades de cada empresa. En 

este género, como nueva tipolo-

gía, destacan la fábrica de Jorge 

Unna y Cía, inaugurada en 1903, 

la Cervecería San Luis, la Compa-

ñía Manufacturera de Galletas y 

Dulces, la Fundición de Fierro de 

San Luis Potosí, S.A., etc.

Las sucursales bancarias lle-

garon a la ciudad de San Luis Po-

tosí en la segunda mitad del siglo 

XIX; el primer banco con capital 

potosino se fundó en 1897, con 

el nombre de Banco de San Louis 

(sic),  fue inaugurado el 15 de oc-

tubre de 1897. Don Gerardo Mea-

de y su hermano Eduardo consi-

guieron la concesión para fundar-

lo, y para el caso formaron una 

sociedad con don Ramón Alcázar, 

el Sr. Juan Bahnsen y otros.

El edificio con su impresio-

nante fachada ecléctica, carga-

da hacia el neoclásico —segundo 

domicilio del banco— representó 

la seguridad que debía transmitir 

en su momento una institución de 

esta clase. Este inmueble, pro-

yectado y construido por el Arq. 

Henry Guindon, fue inaugurado 

en 1909 en la actual calle de Ál-

varo Obregón, hoy es propiedad 

del Banco Nacional de México. 

Los edificios multifuncionales, 

como el Ipiña fueron diseñados para 

albergar locales para comercios, 

cafés, oficinas y viviendas. El pro-

yecto y la construcción fueron en-

cargados al Ing. Octaviano Cabrera 

Hernández por su suegro, José En-

carnación Ipiña. La obra realizada 

entre 1906 y 1912 no pudo con-

cluirse en su totalidad porque dos 

de los lotes de esta manzana no 

fueron vendidos al señor Ipiña.

El edificio tiene dos niveles: 

en planta baja dos de sus facha-

das son porticadas y tiene dos 

pasajes que atraviesan el edifi-

cio en su parte transversal, de la 

avenida Carranza a la calle Álvaro 

Obregón. Estos pasajes (Isabel La 

Católica y Cristóbal Colón, como 

fueron llamados) permitían la 

circulación peatonal (actualmen-

te tapiados). En esos pasajes se 

encontraban locales comerciales 

y el acceso a otras escaleras que 

conducían a los pisos superiores. 

La planta alta fue diseñada para 

oficinas al centro de la manzana, 

y viviendas en el perímetro, con 

vistas a la Plaza de Fundadores 

y a las calles de Independencia, 

Carranza y Álvaro Obregón.

Entre los géneros de edificios 

que existían, pero que tuvieron 

modificaciones en su diseño ar-

quitectónico está el de la educa-

ción. La unificación nacional de la 

enseñanza escolarizada propició 

la creación de escuelas modelo 

o tipo, como la que se constru-

yó frente a jardín de San Juan de 

Dios, sistema innovador que vino 

a ser ejemplo para la construcción 

de otras estatales. El proyecto de 

este plantel lo realizó en 1904 el 

De	izquierda	a	derecha:
viviendas	en	serie	para	renta,	

Av.	Universidad.
Edificio de Correos.

Edificio Ipiña.
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arquitecto Antonio M. Anza en la 

ciudad de México, por encargo del 

gobernador, ingeniero Blas Escon-

tría, la ejecución de la obra, que 

concluyó en 1906, estuvo a cargo 

del Ing. Octaviano Cabrera Her-

nández. Esta escuela fue la más 

moderna en el estado como edifi-

cio y en su sistema educativo. En 

algunos de los municipios se cons-

truyeron escuelas rurales, escue-

las-vivienda o aula-casa rural.

Se necesitaron escuelas para 

la formación de maestros y por 

ello se creó la Escuela Normal de 

Profesores en lo que había sido el 

Colegio de Niñas Educandas de 

San Nicolás Obispo, establecido 

en las actuales calles de Álvaro 

Obregón e Hidalgo. Se reutilizó el 

espacio del colegio con una nue-

va construcción realizada por el 

Ing. Octaviano Cabrera en 1907, 

cuando la calle de Álvaro Obregón 

fue alineada y se modificó la fa-

chada del inmueble.

El Instituto Científico y Litera-

rio instalado en el antiguo Colegio 

Jesuita fue una de las fundaciones 

más importantes del siglo XIX.

Otro ejemplo fue la Escuela 

Industrial Militar, situada tempo-

ralmente a un costado del atrio de 

San Agustín en la actual avenida 

Universidad; cambió su domici-

lio en 1908 al pabellón Agrícola e 

Industrial Potosino en la Calzada 

de Guadalupe, este espacio se de-

bió a la iniciativa de la Sociedad 

Agrícola e Industrial Potosina y fue 

sede de exposiciones anuales para 

exhibir productos de las haciendas 

circunvecinas, de la floreciente in-

dustria, del ganado y de la nueva 

maquinaria agrícola. A las citadas 

muestras fueron invitados indus-

triales de Estados Unidos.

El sistema penitenciario se 

innovó con la construcción de su 

edificio en la Calzada de Guada-

lupe, entre 1893 y 1903 a cargo 

del Ing. Carlos Suárez Fiallo. Las 

crujías fueron colocadas en una 

planta radial, que tenían la celda 

como unidad y una torre de vi-

gilancia al centro; como medio 

de rehabilitación en este periodo 

capitalista se establecieron los ta-

lleres para que los presos apren-

dieran un oficio y al salir fueran 

útiles a la sociedad.

En el rubro de la vivienda, se 

levantaron las casas tipo chalet 

para los hacendados, sobre los 

paseos para la clase alta; la cla-

se media rentaba viviendas cons-

truidas en serie.

La ciudad se modificó por 

completo cuando cambió el em-

pedrado por el adoquín, la insta-

lación del alumbrado eléctrico, el 

sistema de agua potable, la reno-

vación de los drenajes, la trans-

formación de plazas en jardines 

y la colocación de un adecuado 

mobiliario urbano. San Luis Poto-

sí fue un polo atractivo para in-

versionistas y trabajadores y en 

consecuencia se construyeron los 

primeros fraccionamientos con 

otro concepto de infraestructura: 

la colonia Juárez en 1906, la co-

lonia Centenario en 1910 y la co-

lonia Reforma en 1913; las casas 

incluyeron en su diseño el nue-

vo concepto del baño y la cocina 

como hoy lo conocemos. 

El arquitecto Carlos Obregón 

comenta que pasadas las fiestas 

del centenario de la Independen-

cia estalló la Revolución, que ade-

más de las reformas en el orden 

político y social motivó el deseo de 

conocer y volver a lo autóctono. 

Había una consigna nacionalista 

en el ambiente y derrocado el ré-

gimen porfirista se luchó también 

contra el afrancesamiento, que 

era una de sus características.

Esta capital potosina sufrió 

las consecuencias de la Revolu-

ción, y todo el avance urbano y 

económico quedó detenido por 

muchos años. El reparto agrario 

acabó con los grandes latifundios, 

pero también con las fuentes de 

riqueza que habían dado a la ciu-

dad una nueva fisonomía, imagen 

que predomina todavía en nues-

tro centro histórico. 
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Ante el título de este artí-

culo, puede reaccionarse 

pensando o diciendo que 

se intenta descubrir el hilo rojo —

ya para cambiar de color—, pero 

no es así.

Justamente en el momento 

que vivimos en México, en par-

ticular, tenemos que las ciencias 

duras, naturales, exactas y otras, 

guardan una posición muy impor-

tante —como uno de los efectos 

del neoliberalismo y de la tecno-

cracia, que van de la mano— en 

el interés de las instituciones de 

educación superior, universida-

des, tecnológicos y en las depen-

dencias gubernamentales que tie-

nen como deber diseñar, ejecutar 

y vigilar la política en materia de 

ciencia y tecnología (Conacyt en 

el país; Copocyt en el estado).

En el polo opuesto al lugar que 

ocupan las referidas ciencias, se 

encuentran el derecho y práctica-

mente todas las disciplinas sociales 

y humanísticas, esperando recupe-

rar o revertir el sitio que tuvieron 

de manera firme durante décadas.

Al revisar los programas y 

apoyos presupuestarios para la in-

vestigación de las primeras cien-

cias aludidas, encontramos que 

han superado muchísimo a las se-

gundas; parece que no, pero está 

teniendo, y seguirá, efectos muy 

nocivos para las propias ciencias 

sociales, para los investigadores y 

docentes de las áreas en cuestión 

y para la sociedad, si se mantiene 

el cruel desequilibrio.

En el caso de ciencias socia-

les, continuarán en una especie 

de estancamiento que se refleja, 

entre otros aspectos, en la falta 

de nuevos conocimientos, con-

ceptos, tesis, etc., en la disminu-

ción de las obras científicas que 

abordan los temas emergentes de 

hoy y que propongan soluciones.

También los investigadores y 

docentes seguirán en ese lugar 

secundario que vienen ocupando 

respecto a los profesionales de 

otras materias científicas, si tie-

nen como hasta ahora muy pocos 

alicientes morales, económicos y 

materiales, para impulsar sus res-

pectivos campos —no obstante su 

prioridad— por la sencilla razón 

de que su principalísimo objeto 

de estudio es el hombre y todo 

lo que gira a su alrededor, desde 

su origen y evolución, hasta las 

características que hoy presenta, 

El derecho 
también es 

ciencia
ÁNGEL SALAS ALFARO

FACULTAD DE DERECHO
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luego de ensayarse y probarse en 

la historia las distintas formas de 

su conducta y de vivir en familia 

y en sociedad.

Muchos de los que nos de-

dicamos a las ciencias sociales 

estamos preocupados por la si-

tuación que enfrentan desde los 

enfoques mencionados, pero muy 

pocos han intentado algo para so-

lucionarlo.

El rector de la UNAM, Juan 

Ramón de la Fuente, sí esta mos-

trando con hechos esa preocupa-

ción personal e institucional por 

tales ciencias; lanzó recientemen-

te un programa o plan especial 

para volver la mirada hacia éstas 

y recuperar la posición que tuvie-

ron durante decenios, iniciativa 

que deberíamos aprovechar para 

unirnos a ese propósito. Creo que 

lo que necesitábamos era que al-

guien tomara el problema y el plan 

de recuperación como propios.

Es muy necesario que socio-

logía, historia, filosofía, antropo-

logía, psicología, economía, de-

mografía y desde luego el dere-

cho, vuelvan a ser lo que fueron, 

lo que obviamente no va a darse 

automática o decretalmente, sino 

por obra y gracia de los cultivado-

res de dichas disciplinas.

Urge la formación de soció-

logos y humanistas del más alto 

nivel, como los hemos tenido, con 

esa trascendencia nacional e in-

ternacional que muchos de ellos 

lograron.

Algunos intelectuales se pre-

guntaban, desde los años 80, 

sobre el futuro de las ciencias 

sociales y humanísticas, dado el 

boom en el que entraron la cien-

cias duras, y las respuestas eran 

poco promisorias, pero recalca-

ban que las sociales y filosóficas 

serían cada vez más necesarias, 

que son las que dan respuesta a 

los cuestionamientos de los seres 

humanos, en cuanto a quiénes 

somos y hacia dónde vamos; esto 

es en filosofía pero en otras áreas 

el hombre es y seguirá siendo 

materia de análisis sociológico, 

antropológico, ético, jurídico, 

económico, psicológico, etc.

Es inconcebible que la perso-

na sea desplazada por el poder 

de la técnica, por sistemas políti-

cos totalitarios, por los robots, y 

otros objetos y hechos modernos, 

cuando sin duda el hombre es el 

generador de todo eso, que no 

puede desprenderse de su cons-

tructor, poniéndolo a su servicio y 

dictándole las reglas de su com-

portamiento, cuando tiene que 

ser exactamente al revés.

Aquí es precisamente, y era el 

punto o aspecto que faltaba, don-

de la sociedad resiente los efectos 

de una serie de disciplinas que 

fueron trasladadas a segundos y 

terceros planos, materias que son 

las únicas que se preocupan por 

su presente y su futuro, pues sólo 

ellas la estudian científicamente 

para concluir qué es lo que más le 

conviene y diciéndole cuáles son 

los riesgos de su desarrollo.

No va ser la biología, la física, 

la química, la mecatrónica, la robó-

tica o cualquiera otra, las que van 

a analizar a la sociedad para orien-

tarla y ayudarla a enfrentar su mul-

tiproblemática; sabemos que todas 

aquellas se ocupan de explicar 

causalmente una amplia fenome-

nología, para que el hombre sepa 

de qué se trata, cómo se presenta 

en el entorno humano, cómo apro-

vecharla positivamente y qué hacer 

frente ella, pero nada más.

El descuido consciente e in-

consciente por las ciencias del 

hombre y para el hombre, nos 

está causando notables estragos, 

que se resumen en una sola ex-

presión: la deshumanización so-

cial, junto con los fenómenos del 

materialismo y el consumismo 

modernos, de los que ahora no 

sabemos cómo salir, sobre todo a 

corto plazo.

Una de las grandes paradojas 

de las sociedades de hoy es que 

están bastante informatizadas, 

pero a la vez devaluadas ética-

mente; con una disminución ele-

vada de los niveles de comunica-

ción social; con una problemática 

que crece y que en algunos casos 

se convierte en irresoluble.

Pero también observamos 

ciertos grados de optimismo que 

no han de quedar en la mera inten-

ción, sino en conductas concretas 

como la asumida por el doctor De 

la Fuente, convocándonos todos 

—yo diría bajo el liderazgo de la 

UNAM— a diagnosticar los datos 

acerca del statu quo de las cien-

cias sociales y humanísticas, para 

determinar qué tenemos que ha-

cer para recuperar sus valores y 

su importancia, reubicándolas en 

el lugar que nunca debieron de-

jar, la palabra es nuestra. 
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EN	LAS	AULAS

La adolescencia es la etapa com-

prendida entre la niñez y la edad 

adulta; representa un periodo 

crucial en la evolución biológica y psico-

lógica debido a cambios físicos y endo-

crinos. Está marcada por el gran interés 

sexual, el debilitamiento de los lazos fa-

miliares, la conquista de la independen-

cia y la búsqueda de la popularidad entre 

los amigos.

Por ello, los adolescentes viven el 

proceso de manera personal y social, 

según la situación cultural y económi-

ca particulares; como todo ámbito so-

cial brinda normas y límites, aparecerán 

sentimientos de pertenencia, arraigo 

y seguridad y sobre todo de libertad. 

Si este proceso se vive con dificultad, 

los adolescentes estarán expuestos a 

grandes riesgos y presentarán graves 

problemas psicosociales y físicos. Bue-

na parte de las patologías que provo-

can alta morbilidad y mortalidad entre 

la población adolescente tiene relación 

directa con sus hábitos y costumbres, 

entre los que se destacan la poca asis-

tencia al control médico, la alimentación 

inadecuada, uso y abuso de tabaco, al-

cohol y drogas, las conductas sexuales 

La adolescencia,
un reto para la enfermería comunitaria

TERESA LUZELDY ÁVILA-ROJAS* 

LILIANA BERENICE SILVA MANZANO**

TERESITA DE JESÚS GONZÁLEZ FORTUNA**

FACULTAD DE ENFERMERÍA

de riesgo; esta situación confirma una 

vez más, que los estilos de vida son de-

terminantes para la salud. 

La promoción integral de la salud en 

los adolescentes es un urgente desafío 

para la sociedad. En este momento se 

tiene conciencia de la impostergable ne-

cesidad de favorecer el desarrollo de la 

población de 10 a 19 años, en términos 

de bienestar y calidad de vida. Inculcar  

hábitos saludables entre los jóvenes es 
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una de las medidas que mejor contri-

buyen al incremento de la esperanza y 

de la calidad de vida de la población; la 

información es una condición necesaria 

para enseñarles conductas saludables, 

pero no es suficiente, además se requie-

re de un conjunto de acciones y medidas 

dirigidas a la prevención y modificación 

de los factores de riesgo y al mejora-

miento de los estilos de vida.

En la actualidad, parece obvio que 

cuando se quieren facilitar cambios con-

ductuales o implantar determinadas 

prácticas han de analizarse diversos fac-

tores entre los que se encuentran:

 El acceso, tipo y calidad de la in-

formación.

 El conocimiento de las actitudes, 

valores y creencias del individuo 

respecto a la conducta que requiere 

modificarse.

 Los contenidos de los progra-

mas para mejorar las condiciones de 

salud.

 Las estrategias en la comunica-

ción como parte esencial del progra-

ma, que además desempeñan una 

función importante en la prevención 

de enfermedades y la promoción a 

la salud.

Sin embargo, no siempre se cuen-

ta con estos datos, por lo que es im-

portante identificar las características 

del grupo que se va a atender, los fac-

tores de riesgo individuales, familiares 

y sociales. 

Uno de los elementos fundamenta-

les de la enfermería comunitaria es la 

promoción de la salud, entendida como 

la suma de las acciones de la población, 

de los servicios, de las autoridades sani-

tarias y de otros sectores como el social 

y el productivo, que están encaminadas 

al desarrollo de mejores condiciones 

para el individuo y la comunidad. 

En este sentido, la promoción de la 

salud ofrecerá a todos, en particular a 

los adolescentes, a las familias de éstos 

y a la población, los medios necesarios 

para que ejerzan mayor control sobre los 

factores que determinan el bienestar, a 

través de promover el desarrollo de todo 

el potencial físico y psicosocial, del cam-

bio de actitudes y conductas erróneas y 

de las actividades preventivas que lle-

van al goce de la salud plena (estados 

físico y emocional óptimos). 

La enfermera que trabaja brindando 

su atención a los jóvenes debe recono-

cer que para la mayoría de los adoles-

centes es muy difícil lograr una madu-

ración oportuna y encontrar la correcta 

inserción en el mundo adulto, por lo tan-

to deben ser ubicados como población 

vulnerable y que es importante identifi-

car en su marco de referencia (cultural 

y económico). Esta información será bá-

sica para estructurar el o los programas 

de atención necesarios, con el propósito 

de coadyuvar a la modificación de con-

ductas y actitudes que ponen en riesgo 

el bienestar, mediante intervenciones de 

enfermería preventivas (directas) con 

acciones que promuevan la salud escolar, 

la orientación a los padres de familia, la 

capacitación de comités de salud integra-

dos por los jóvenes alumnos, profesores 

de secundaria y padres de familia.
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Las interven-

ciones de salud en 

la escuela son ac-

ciones y medidas 

para prevenir y 

modificar los fac-

tores de riesgo y 

mejorar las condi-

ciones de higiene y 

seguridad; es decir, 

brindar información 

y asesoría a los adolescentes para con-

tribuir a la satisfacción de sus necesida-

des bio-psicosociales. 

Para el personal de enfermería es 

fundamental contribuir a la modificación 

de las conductas negativas que ponen en 

riesgo la salud de los jóvenes, por lo que 

se establecen los siguientes objetivos:

 Brindar atención de enfermería 

según la demanda de los alumnos 

(adolescentes), personal administra-

tivo y docente de la institución edu-

cativa seleccionada.

 Realizar la valoración de la salud 

a los estudiantes de nuevo ingreso, 

para contar con su diagnóstico y pro-

gramar el seguimiento y control de 

casos.

 Dar consulta a los adolescentes 

que la soliciten.

 Impartir sesiones de educación 

para la salud con base en las necesi-

dades detectadas y sentidas por los 

adolescentes.

En la escuela Dionisio 

Zavala Almendárez

Un grupo de enfermeras de esta Uni-

versidad desarrolló una serie de activida-

des en la escuela secundaria Dionisio Za-

vala Almendárez para contribuir al bien-

estar de los adolescentes del plantel; el 

programa comprendió cuatro etapas:

Sensibilización. Visitaron la ins-

titución para ubicar el área física, re-

cursos humanos y materiales. Parti-

ciparon en actividades escolares con 

el objeto de que los adolescentes las 

identificaran como personal de la es-

cuela. En todos los salones expusieron 

temas sobre higiene escolar y perso-

nal, prevención de accidentes, medidas 

de seguridad y ofrecieron servicios del 

consultorio de enfermería para atender 

algún malestar, una urgencia médica o 

dar información sobre temas de salud 

de interés personal.

Esta etapa fue clave pues el primer 

contacto, es decir, la comunicación que 

se estableció entre los adolescentes y el 

personal de enfermería determinó el éxi-

to del programa.

Planeación. Se inició el trato direc-

to con los adolescentes; uno, a través de 

la valoración de la salud de los de primer 

ingreso y otro, con la visita de los adoles-

centes a la consulta de enfermería. Con 

esta información se identificaron algunos 

Uno de los elementos fundamentales de la enfermería comunitaria es 
la promoción de la salud, entendida como la suma de las acciones de 
la población, de los servicios, de las autoridades sanitarias y de otros 

sectores como el social y el productivo, que están encaminadas al 
desarrollo de mejores condiciones para el individuo y la comunidad
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de los problemas de salud, los principa-

les factores de riesgo y en consecuencia 

se elaboraron los programas de atención 

que fueron:

 Servicio a los alumnos con en-

fermedades infectocontagiosas.

 Educación sexual.

 Prevención de embarazos en 

adolescentes.

 Prevención de abusos contra la 

salud (toxicomanías).

 Asistencia y prevención a alumnos 

con problemas de anorexia y bulimia.

 Higiene personal del adolescente.

 Valoración de hipertensión ar-

terial y diabetes mellitus dirigido al 

personal docente y administrativo.

Los programas contaron con el aval 

de las autoridades escolares, la sociedad 

de padres de familia, la responsable de 

orientación educativa, los docentes en 

general y en particular los de las mate-

rias de biología, ética y civismo. 

Ejecución. Se mantuvo estrecha 

comunicación con las autoridades del 

plantel y con la profesora responsable 

del programa en la secundaria. Se or-

ganizaron las actividades de los subpro-

gramas en función de las necesidades 

de los adolescentes que acudían a la 

consulta, que se brindó de 8 a 18 horas, 

de lunes a viernes.

Las sesiones de educación para la 

salud se celebraron de lunes a viernes, 

sin interrumpir los horarios de clase de 

los estudiantes; cada bimestre se publi-

có un periódico mural con un tema re-

levante de promoción para la salud; se 

diseñó material audiovisual para tratar 

los temas con los adolescentes.

Cabe resaltar que fueron beneficia-

dos con la consulta de enfermería los 

adolescentes, el personal docente, admi-

nistrativo y algunos padres de familia.

Se atendieron los casos que amerita-

ban atención de primer nivel y las urgen-

cias simples, el resto de los casos se re-

firieron a un segundo nivel con el que se 

mantuvo una muy estrecha coordinación

Evaluación. Se valoraron el pro-

grama “Practicas Profesionales de En-

fermería en el Sector Educativo”, y el 

subprograma “Promoción de la Salud en 

la Adolescencia”, de acuerdo con los ob-

jetivos, actividades y metas.

Resultados 

Se brindaron mil 385 consultas 

anuales a los alumnos que demandaron 

atención de enfermería durante el ciclo 

escolar, 55.4 por ciento fueron mujeres 

y 44.5 por ciento hombres, 52.5 por 

ciento están en la adolescencia tem-

prana —11 a 13 años—. Las principales 

manifestaciones de problemas de salud 

fueron: caries, 28.8 por ciento; cefalea, 

17.6 por ciento; dolor abdominal, 12.6 

por ciento; amigdalitis, 9.2 por ciento; 

gastritis, 5.2 por ciento; heridas super-

ficiales, 9.5 por ciento; deficiencias vi-

suales, 15.9 por ciento; lesiones mus-

culares, 8.3 por ciento, traumatismo, 

8.0 por ciento; bajo peso, 7 por ciento; 

obesidad, 7 por ciento; entre otros. Se 

vacunó 90 por ciento de los estudiantes 

de la secundaria (mil 246). Se mantuvo 

el control de la tensión arterial y glucosa 

a los maestros y miembros del personal 

administrativo que lo solicitaron. 
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Cada año se presentaron seis perió-

dicos murales con los siguientes temas: 

derechos de la mujer, género y salud, 

anorexia y bulimia, educación sexual, 

cambios en la adolescencia, prevención 

de enfermedades de transmisión sexual, 

paternidad responsable, higiene escolar, 

prevención de accidentes, nutrición en la 

adolescencia, prevención del alcoholismo 

y la drogadicción

Los temas de las sesiones del pro-

grama de educación para la salud en el 

adolescente fueron: higiene personal, 

nutrición en la adolescencia, cuidado y 

tratamiento del agua para beber, cómo 

cuidar mi salud y la de mis compa-

ñeros, anorexia y bulimia, educación 

sexual, paternidad responsable, cáncer 

de mama y auto-exploración, métodos 

anticonceptivos, prevención de acci-

dentes, de enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales, del alcoholismo y la 

drogadicción.

 Conclusiones 

El sector educativo en sus diferentes 

niveles (jardín de niños, primaria, secun-

daria, bachillerato y licenciatura) es un 

excelente campo de práctica para la en-

fermera comunitaria.

El trabajo con adolescentes es un 

reto para la enfermería, pues debe con-

tar con su anuencia, confianza y respal-

do para iniciar con ellos un programa de 

promoción de la salud.

Los hábitos saludables y no saluda-

bles tienen que ver con la gran influencia 

que ejerce el medio ambiente y en el que 

está inmerso un sinnúmero de factores 

de orden social, cultural, biológico, eco-

nómico y político. La decisión de cuidar la 

salud es personal, pero en los adolescen-

tes no se escapa a la influencia e interac-

ción de múltiples factores del entorno. 

Es difícil brindar una atención inte-

gral a los alumnos de secundaria por 

las diferentes ocupaciones que tienen 

durante el día, pero no es imposible. 

Por ejemplo, en la experiencia logra-

da en la secundaria Donisio Zavala Al-

mendárez se aprovecharon los tiempos 

libres y el interés que mostraron los 

adolescentes, la participación y respal-

do de las autoridades educativas y de 

los padres de familia. 

Las prácticas saludables estuvieron 

presentes en este grupo, pero en una 

cuarta parte se observaron deficientes 

y débiles.

Los adolescentes son una población 

altamente vulnerable, por lo que los pro-

gramas de educación para la salud son el 

instrumento ideal para lograr una partici-

pación activa, reflexiva y entusiasta en la 

toma de decisiones en pro de la salud.

Los pares (amigos) son importantes 

en la vida del adolescente, por tanto todo 

proyecto debe considerar en su metodo-

logía el trabajo en grupos, con el fin de 

que se sientan seguros y expongan sus 

inquietudes y dudas.

Si la salud de los adolescentes está 

determinada por diversos factores, es 

imprescindible que las intervenciones 

sean en equipo, es decir intersectoria-

les (educación y salud): las autoridades, 

prefectos, docentes, comités de salud, 

tutores de la institucional y multidiscipli-

narias (enfermeras, trabajadoras socia-

les, médicos y psicólogos). 

*Docente	de	tiempo	completo	de	la	Facul-
tad	 de	 Enfermería,	 responsable	 del	 Programa	
Institucional	de	1998-2003.

**Prestadoras	de	Servicio	Social.	

El trabajo con 

adolescentes es 

un reto para la 

enfermería, pues 

debe contar con 

su anuencia, 

confianza y 

respaldo para 

iniciar con ellos 

un programa 

de promoción 

de la salud
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Ayer me encontraba leyendo so-

bre un aniversario más de un 

famoso hospital de nuestro país. 

El artículo hacía referencia a la historia, 

avances y otros asuntos de la institución 

y presentaba entrevistas con personas 

que trabajan o trabajaron en ella. 

Dos cosas llamaron mi atención: pri-

mero, que entre los entrevistados esta-

ba una enfermera y aunque era jubilada 

la tomaron en cuenta. Segundo, lo que 

dijo esta colega en la entrevista: “aún 

recuerdo que atendíamos con amor y 

caridad a nuestros pacientes...”, ¡válga-

me la virgen!, diría mi prima la monja, y 

no es que desconozca al amor, y mucho 

menos que esté de acuerdo en que nos 

deshumanicemos al dar atención a un 

paciente. Lo cierto es que “me brincó” 

inmediatamente la pregunta que tal vez 

ustedes, compañeros, se han formula-

do: ¿cómo nos identifica la sociedad?, 

y más aún ¿cómo lo hacemos nosotros 

mismos?, ¿qué identidad tenemos?

Para Sundeen y col., la identidad es 

“ser uno mismo” y suele adquirirse a 

partir de auto-observaciones y de lo que 

otras personas opinan sobre nosotros. 

Ahora bien, si partimos del concepto, 

veremos que es el resultado de la inte-

racción humana, el intencional y único 

que se da entre el cuidador y el sujeto 

que recibe la acción del cuidado.

Tomando en cuenta lo ante-

rior, a quienes desempeñan la 

enfermería se les sigue iden-

tificando por la bata blanca, 

la cofia, y que auxilian a otros 

profesionales de la salud. Esto 

último es algo controversial 

desde el momento en que la 

identidad supone un sentido 

interno de individualidad, 

plenitud y consistencia de 

una persona en el tiempo y 

en diversas circunstancias.

¡En fin!, si queremos saber 

cuál es nuestra personalidad pro-

fesional tendremos que hacer una 

breve reseña histórica. Florence 

Nightingale (1820-1910), 

la dama de la 

Identidad profesional

LOURDES HERNÁNDEZ BLANCO*

YOLANDA TERÁN FIGUEROA**

FACULTAD DE ENFERMERÍA
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lámpara, conside-

ró a la enfermería 

como una voca-

ción religiosa (sólo 

para mujeres). Sus 

puntos fuertes fue-

ron la educación, 

la experiencia y 

la observación; es 

decir, nunca quiso 

que nos identifi-

cáramos con una 

lamparita con la 

que aparentemen-

te podemos trans-

mitirnos el cono-

cimiento de gene-

ración en generación, ni mucho menos 

que fuéramos ignorantes. Algo que por 

mucho tiempo significó la profesión fue 

el hecho que sólo podían ejercerla mu-

jeres, los hombres quedaban fuera de 

este ámbito. 

 Pero, ¿por qué hablar de identidad 

profesional? Existe una relación entre la 

formación universitaria y el comporta-

miento del egresado cuando desempeña 

su labor, que tiene su origen en lo que 

el alumno adquiere como identidad pro-

fesional en el aula, y que se ha concen-

trado en la visión de progreso científico 

y desarrollo tecnológico que promueve la 

ideología modernista en detrimento de 

otros valores sociales.

Por otro lado, los numerosos cam-

bios que se han vivido en las escuelas 

por la situación de la reforma educativa 

de nuestro país nos han situado en un 

escenario absolutamente propicio para la 

reflexión en torno al tema. Desde que el 

estudiante ingresa a la Facultad de En-

fermería cuenta con cierta información 

sobre este oficio, claro, basada en la per-

cepción que la sociedad tiene. Al respec-

to, Helen Cohen refiere que la socializa-

ción profesional es un proceso complejo 

para los estudiantes en la vida real, ya 

que para ser competitivos tienen que ex-

perimentar muchos cambios, por ejem-

plo, aprender la tecnología propia de su 

labor; es decir, todas aquellas habilida-

des que debe ir adquiriendo el alumno 

en su corta vida de estudiante univer-

sitario, y prepararse para tratar con el 

dolor, sufrimiento, temas tabúes como el 

sexo, respetar la desnudez y convivir con 

la muerte; además, por si fuera poco, te-

ner que hacer frente a equivocaciones, 

adquirir conocimiento científico, encon-

trar una manera de hacer valer el papel 

profesional y personal e integrarlo a to-

dos los demás roles de su vida.

Obviamente que si el mundo ha pa-

sado por una serie de cambios, no es 

difícil pensar que la profesión de enfer-

mería también lo ha hecho. Así, para el 

año 1900 era una de las pocas carre-

ras consideradas respetables para las 

mujeres; en 1916, enfermería prestaba 

atención (ayuda) a todos los servicios 

de salud. En 1940, las enfermeras pro-

pusieron que se les diera la bienvenida 

al Servicio Nacional de Salud (NHS, por 

sus siglas en inglés). En la década de 

los años 50 las enfermeras tenían que 

rezar antes de iniciar su trabajo fren-

te al paciente. A la siguiente década, 

la enfermería se reveló, fue el tiempo 

de las cofias estilizadas y los uniformes 

cortos (por arriba de la rodilla), pero 

en los años 80 la rebelión fue de otro 

modo, hacían manifestaciones (sobre 

todo en Inglaterra) para demandar un 

aumento de sueldo. De 1990 hasta este 

nuevo milenio, las cosas han sido dife-

rentes, los uniformes ya no necesaria-

mente son blancos, los hay de varios 

colores, la cofia va quedando en el ol-

vido (aunque algunas instituciones de 

salud la exigen), los hombres ya forman 

parte de esta profesión y las especiali-

dades, maestrías y doctorados están a 

nuestro alcance.

Florence	Nightingale	
(1820-1910).
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Entonces, sí ha habido una serie de 

cambios mundiales, y por consiguiente 

nacionales, que atañen directamente a 

la profesión; la Facultad de Enfermería 

de la UASLP ha realizado cambios en su 

plan de estudios y sus programas, de tal 

manera que atiende las demandas socia-

les, la enseñanza y es un escenario pro-

picio para la reflexión.

Lo anterior queda sustentado al re-

cordar las palabras de Durkheim, quien 

menciona que la tarea de la educación 

consiste en socializar al ser humano, mo-

delar al ser “asocial” que somos natural-

mente para conformar otro nuevo “social 

y moral”. Para favorecer el inicio de este 

proceso, quienes optan por esta profe-

sión requieren aceptar la transmisión del 

conocimiento del docente, sí, pero tam-

bién buscar información y propiciar su 

actualización por cuenta propia.

Tengamos en mente que en cada 

uno de nosotros existen dos seres, el in-

dividual y el social. El ser individual está 

hecho de los estados mentales que se 

refieren únicamente a nosotros y a los 

sucesos de nuestra vida personal, esto 

quiere decir que el alumno debe iniciar 

su propio conocimiento como individuo 

único, para comprender que es un ser 

bio-psicosocial y que está en constante 

interacción consigo y con su ambiente. Al 

comprender lo anterior, el alumno apren-

derá a entender y satisfacer sus propias 

necesidades para resolver posteriormen-

te las ajenas, es decir, brindar atención 

de enfermería.

Como resultado de la educación for-

mal, los futuros enfermeros adquieren el 

compromiso de observar normas legales 

y éticas para regular su comportamien-

to, sus acciones, decisiones y opiniones 

que guíen su buen desempeño profesio-

nal. En la disciplina de enfermería debe-

mos ser conscientes de los valores que 

se adquieren y se desarrollan durante la 

formación universitaria, ya que la profe-

sión no es la bata blanca y la cofia, que 

por cierto son menos frecuentes.

¡Caramba!, entonces como el unifor-

me ya no es blanco y como en nuestra 

cabeza cada vez vemos menos una co-

fia detenida con unos hermosos broches 

blancos, ¿quiere decir que no tenemos 

identidad profesional?, porque así la so-

ciedad nos reconoce ¿no?, y entonces, 

¿qué es lo que hace significativa a la en-

fermería?

Tenemos identidad 

profesional cuando:

 Atendemos al paciente con res-

peto y dignidad.

 Le damos un cuidado individual.

 Proporcionamos un cuidado inte-

gral y continuo.

 Nos ocupamos de su bienestar.

 Le ofrecemos compañía.

¿Por qué hablar de identidad profesional? 
Existe una relación entre la formación universitaria y el comportamiento 

del egresado cuando desempeña su labor, que tiene su origen en lo 
que el alumno adquiere como identidad profesional en el aula, y que 

se ha concentrado en la visión de progreso científico y desarrollo 
tecnológico que promueve la ideología modernista 

en detrimento de otros valores sociales
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 Participamos cuando se le da de  

alta con las recomendaciones para 

su recuperación en el hogar. 

 Nos acercamos a su lecho de 

muerte para ayudarlo en este trance.

 Apoyamos a las familias para 

que el dolor sea más tenue, la orien-

tación más clara, el camino más cor-

to, la espera menos larga.

Ese actuar consciente, autónomo, 

responsable y lejos de rutinas —que a 

veces convertimos en normas para no 

hacer algo diferente— fundamenta la 

verdadera identidad profesional. No po-

demos continuar creyendo que nos la da 

la elaboración de más y más manuales, 

protocolos, modelos y otros instrumen-

tos que nos enmarcan en un trabajo ru-

tinario, más por el hacer que por el de-

sarrollo del ser. 

Así, en el ámbito de la promoción y 

prevención, se identifica al personal de 

enfermería cuando ejerce el papel direc-

tivo y orientador del equipo de salud para 

el desarrollo de los programas; cuando 

educa a pequeños grupos o a individuos 

usuarios de programas de salud. En el 

ámbito de la gestión, los enfermeros 

proyectan su identidad en la medida que 

comprenden y asimilan holísticamente 

la filosofía de la gestión y la adminis-

tración. En el campo asistencial, el pro-

fesional proyecta su identidad en tanto 

que comprende y asimila holísticamente 

la filosofía de la atención de enfermería 

de calidad. Y en cuanto a la investiga-

ción, corresponde a enfermería hacer 

nuevos descubrimientos para mejorar la 

práctica profesional y también, por qué 

no, para aportar nuevos conocimientos 

al mundo.

Entonces, tenemos identidad 

profesional en la medida en que:

 Respondamos al juramento que 

hicimos ante Dios, la patria y a no-

sotros mismos.

 Seamos profesionales sensibles 

al dolor ajeno.

 Respetemos al individuo.

 Seamos tolerantes, aceptemos 

las diferencias.

 Reconozcamos al colega.

 Admiremos el conocimiento del 

otro.

 Seamos leales a las instituciones.

 Repudiemos el acto inmoral, la 

mediocridad y la pereza.

 Nos respetemos a nosotros mis-

mos.

La formación y desarrollo del yo 

personal y del yo profesional se dan en 

forma sistemática y, por consiguiente, 

existe una lógica en la expresión del 

comportamiento de ambos; es decir, lo 

que soy en mi vida personal, la educa-

ción que recibí, la influencia social ac-

tual, etc., determina directamente al 

profesional que soy y, allí, la Facultad de 

Enfermería ya no puede hacer nada. Las 

condiciones socioeconómicas y laborales 

El profesional, independientemente de su especialidad, debe 
demostrar amplitud de conocimiento, pluralismo de ideas, cultura 
vasta, lo que le proporciona una visión que trasciende el manejo 
técnico de la disciplina y el desarrollo de todas aquellas aptitudes 
y características que le permiten alcanzar la identidad profesional, 
posicionarse como tal en la sociedad, y alcanzar un reconocimiento
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han ejercido una gran influencia en la 

imagen o autoconcepto que el profesio-

nal (independientemente de la profesión 

que tenga) tiene de sí mismo. En la en-

fermería, esta influencia, negativa en la 

mayoría de los casos, hace que quienes 

la ejercen muestren comportamientos 

deficientes sobre su propio concepto 

profesional y si a esto le sumamos las 

características de cada uno, obtenemos 

el profesional que somos.

Dentro de lo que influencia 

en la imagen o autoconcepto, 

puede estar:

 El temor a la autoridad.

 La devoción a la rutina. 

 Poca creatividad e iniciativa.

 Poco o ningún liderazgo ni em-

poderamiento.

 Resistencia al cambio y desarro-

llo de actitudes de opresión.

 Agresión o simplemente ig-

norancia a sus colegas o al equipo 

de salud como consecuencia de un 

comportamiento defensivo.

Todos estos factores son elementos 

negativos inevitables en la formación del 

autoconcepto profesional de los enfer-

meros y, como consecuencia, de su ima-

gen profesional. La manera como ve su 

profesión y el sentimiento que le genera 

influyen en su modo de pensar, de ac-

tuar, y en el desarrollo de sus relaciones 

con su entorno, de ahí el insistir que de-

bemos querer, amar a nuestra profesión 

para ser enfermeros contentos, realiza-

dos, competentes, propositivos, etc.

Según la sociología, la identidad 

profesional busca el pleno desarrollo de 

la disciplina en lo científico-técnico; de 

las personas, en su práctica profesional 

y de la profesión, en el contexto social. 

En este sentido llegamos a lo que por 

años hemos hablado y reflexionado una 

y otra vez: una gran parte de la identi-

dad profesional es la preparación, si no 

la hay de nada sirve estar peleando, lu-

chando por mejorar.

Los invitamos, compañeros de cual-

quier profesión, pero especialmente a 

los profesionales de enfermería, a me-

ditar sobre estos puntos. El tiempo de 

hablar y decir ya pasó, ahora es el de 

actuar cada quien desde el espacio don-

de se encuentra (clínica, centro de sa-

lud, industria, práctica independiente, 

facultad, etc.).

En la segunda mitad del siglo pasa-

do, quienes han ejercido la enfermería, 

interesados en ampliar sus fundamen-

tos, han trabajado aspectos importantes 

tales como la identidad profesional, la 

autonomía en el quehacer, la orientación 

de la formación, el marco filosófico, la 

misión profesional, su ubicación y sen-

tido en el contexto social mundial y re-

gional; es decir, ya hay un gran camino 

andado, pero debemos seguir constru-

yéndolo.

Para terminar, es necesario resaltar 

que el profesional, independientemen-

te de su especialidad, debe demostrar 

amplitud de conocimiento, pluralismo de 

ideas, cultura vasta, lo que le proporcio-

na una visión que trasciende el manejo 

técnico de la disciplina y el desarrollo de 

todas aquellas aptitudes y característi-

cas que le permiten alcanzar la identi-

dad profesional, posicionarse como tal 

en la sociedad, y alcanzar un reconoci-

miento. 

Lecturas recomendadas
Cohen, Helen. La enfermera y su identidad profesio-

nal, Barcelona, Ediciones Grijalva. 
Potter, Patricia A. y Griffin Perry A. Fundamentos de 

enfermería, Vol. II. 5ª edición, Harcout.
María Cecilia Maya M. Identidad profesional. Dis-

ponible en http://tone.udea.edu.co/revista/
mar2003/Identidad.htm

*	Licenciada	en	Enfermería,	M.A
**	Licenciada	en	Enfermería,	PhD



�2 Universitarios Potosinos

INGENIO

Corazón de agujas, ácido de mi cartera, copia al carbón de mis enemigos, 

flúor de mi existencia, silicón para las angustias, esfínter de mi patria; ta-

lamontes de la justicia, cólico de las paredes, carne de las masas transgé-

nicas, bazuca del sustantivo, sangre de mil vacas, asfixia de las bolsas, hilo del pa-

samontañas, caviar de las tarjetas; vitamina de los perfumes, jabón de la economía, 

ungüento de las corbatas, prurito de las alcobas, horno de los pixeles; diazepam de 

los tendederos, amarillo 40 de las arterias, gluten de los paisajes, látex pasteurizado 

de los sexos, raya insabora de mi cielo, cochambre de mi alma; te pido, oh, diosa del 

índice Nasdaq, vigía del cielo global, matrona electrodoméstica, apartes tus focos de 

mi luz y no me dejes caer en tentación.

Amén. 

Letanía a la publicidad,
divinidad eterna

ANGÉLICA CORTÁZAR*

Trabajo	 presentado	 en	 el	 curso	 taller	 de	
Redacción	Editorial	A orillas de la escritura,	di-
rigido	por	Roberto	Zavala	Ruiz	en	la	UASLP,	en	
agosto	del	año	en	curso.

*	 poeta.	 Radica	 en	San	 Luis	 desde	2000.	
Becaria	 del	 FONCA-CONACULTA.	 Incluida	 en	 la	
antología	 Hans	 Christian	 Andersen	 2005,	 La	
Habana,	Cuba.	Autora	de	las	novelas	infantiles:	
Rod, el perro viajero	(2003)	y ¡Hola, Emilio! 
(2005). Autora del guión cinematográfico Ve-
lada terminal	(basado	en	 la	vida	de	 la	médica	
cirujana	María	Castro).
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El ciclo escolar 2006-2007 fue inaugurado por el licen-

ciado Mario García Valdez en la Facultad de Agrono-

mía, cuya comunidad estudiantil recibió el mensaje 

del rector a nombre de los universitarios que iniciaron sus 

estudios el día 14 de agosto del presente año. El acto tuvo 

mayor relevancia en tanto que ese día empezaron tres nuevas 

licenciaturas en la Universidad Autónoma de San Luis Poto-

sí: Administración Pública, Archivología, y Antropología y por 

tanto aumentan a 49 carreras profesionales las que ofrece la 

institución.

El Rector dijo que la reunión en Agronomía revestía un 

carácter simbólico, porque simultáneamente casi 19 mil es-

tudiantes daban inicio a sus labores cotidianas y la UASLP 

recobraba su vitalidad con la presencia de ellos en los salones 

de clase, laboratorios, talleres y todas las instalaciones de los 

diversos planteles situados en la capital del estado, en las 

Unidades Multidisciplinarias Zona Media y Zona Huasteca y en 

la preparatoria de Matehuala. 

Tres carreras más 

en la UASLP

Sucesos

M.C.	Miguel	Ángel	Tiscareño	Iracheta,	director	de	la	
Facultad	de	Agronomía.
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El Instituto Tecnológico Superior de San 

Luis Potosí entregó un reconocimiento a 

la UASLP porque durante dos años ésta 

facilitó las instalaciones de la antigua prepara-

toria para que funcionara el Instituto hasta que 

pudiera contar con su propia infraestructura. 

Con ese motivo, el viernes 18 de agosto 

del año en curso se reunieron en el citado in-

mueble el secretario de Educación de Gobierno 

del Estado, licenciado Antonio Rubín de Celis 

Chávez; el titular de la oficina de Servicios Fe-

derales de Apoyo a la Educación en el Esta-

do, ingeniero José Lugo Corona; el rector de 

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

licenciado Mario García Valdez y el director del 

Instituto Tecnológico Superior de San Luis Po-

tosí, licenciado Arnoldo Solís Covarrubias.

 

El licenciado Mario García Valdez expresó 

en esa ocasión: “Este reconocimiento lo con-

sideramos inmerecido, porque la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí tiene la vocación 

de servir a la sociedad y por ello nuestra acti-

tud es de solidaridad, compañerismo y respal-

do con otras sociedades educativas”. 

Se refirió al tecnológico en los siguientes 

términos: “El Instituto nació en momentos di-

fíciles pero importantes para el desarrollo de la 

educación en nuestro estado, como una oferta 

educativa prevista para tener éxito, y así lo ha 

tenido. Cuando se nos solicitó el préstamo de 

uno de nuestros espacios físicos, no tuvimos 

duda alguna en hacerlo al pensar que la ju-

ventud potosina encontraría un espacio para 

iniciar cuanto antes sus actividades académi-

cas. Si esta colaboración nuestra no se hubiera 

dado, las actividades del ITS se hubieran pos-

tergado”.

El ingeniero Solís Covarrubias dijo que el 

Instituto Tecnológico Superior nació como una 

respuesta real a la cada vez más creciente de-

manda de estudios superiores, gracias a la co-

laboración de los gobiernos federal y estatal y 

reiteró el agradecimiento a la Universidad Au-

tónoma de San Luis Potosí. 

Reconocimiento del 

Tecnológico Superior
a la UASLP
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Como parte de su programa de internacionalización, la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí —a través de la Facultad de Contaduría y Adminis-

tración— y la Universidad de Quebec en Chicoutimi, Canadá, firmaron en 

agosto pasado un convenio de colaboración académica, científica y de movilidad 

estudiantil y de profesores, y la decisión de impartir conjuntamente la Maestría en 

Gestión de Proyectos; el convenio tiene una duración de cinco años.

El acto protocolario se celebró en las instalaciones de la universidad canadiense 

donde estuvieron el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licencia-

do Mario García Valdez y el director de la Facultad de Contaduría y Administración, 

licenciado Juan Manuel Buenrostro Morán; por parte de la Universidad de Québec 

en Chicoutimi, el rector, Michelle Belley y la vicerrectora Francine Belle-Isle. La 

Universidad canadiense es una de las instituciones con más reconocimiento inter-

nacional y por ende ha logrado una cantidad importante de convenios con diversos 

países en el área de administración. 

Las instituciones firmantes auspiciarán el intercambio de profesores, investi-

gadores y estudiantes para que amplíen sus conocimientos, la investigación en 

sectores de interés común, produzcan e intercambien publicaciones y participen en 

actividades científicas. 

Con la creación del nuevo posgrado se fortalecerá la oferta en el área adminis-

trativa, que ofrece desde hace tiempo tres maestrías: en Alta Dirección, en Admi-

nistración y en Administración de Impuestos. La primera, en forma conjunta con la 

Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. 

Colaboración entre la UASLP y la 

Universidad de Quebec
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7 de agosto de 2006

 Investigadores de la Universidad 

de Guanajuato, Universidad de Sonora, 

Universidad Autónoma Metropolitana, 

Instituto Mexicano del Petróleo, Centro 

de Investigación en Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional (CIN-

VESTAV-IPN) y de la Universidad Autó-

noma de San Luis Potosí, se reunieron en 

esta ciudad para participar en el XIX En-

cuentro de ciencia y tecnología de fluidos 

complejos, que tuvo lugar en el Instituto 

de Física Manuel Sandoval Vallarta.

8 de agosto de 2006

 El investigador argentino Cristian 

Moukarzel Rodríguez, participó como po-

nente en el Encuentro de ciencia y tec-

nología de fluidos complejos, con el tema 

Sistemas amorfos. En su intervención, 

dijo que actividades como este encuentro 

son necesarias en la investigación cien-

tífica, pues es indispensable establecer 

interacción con pares académicos, para 

saber lo que hacen, aprender de ello y 

avanzar más rápido en el quehacer cien-

tífico. 

9 de agosto de 2006

 Un grupo de seis estudiantes del 

sexto semestre de la Facultad de Econo-

mía de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, cursarán dos años en la Uni-

versidad de Toulouse, Francia, becados 

por el Programa de Economía Toulouse-

Consorcio de Universidades Mexicanas 

(CUMex). Los alumnos que participarán 

son: Lidia del Carmen Quiñones Rodrí-

Resumen de actividades

guez, Iliana del Carmen González Ro-

dríguez, Alma Leticia Corpus Martínez, 

Alberto Ramírez Medrano, Jorge Ramírez 

Flores y Gilda Judith Torres López.

 El rector, licenciado Mario García 

Valdez, acudió a la ceremonia de acre-

ditación de programas educativos de la 

Universidad Tecnológica de San Luis Po-

Estudiantes	de	la	Facultad	de	Economía	que	
estudiarán	en	Toulouse,	acompañados	por	el	rector	y	
otras	autoridades	universitarias.

El rector testificó la entrega de acreditaciones a la 
Universidad	Tecnológica.
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tosí, en calidad de testigo de honor. El 

funcionario universitario acompañó a las 

autoridades de educación del Estado y 

a los representantes de los organismos 

acreditadores.     

10 de agosto de 2006

 Se inició el curso taller de re-

dacción editorial A orillas de la escritu-

ra, organizado por el Departamento de 

Comunicación Social e impartido por el 

maestro Roberto Zavala Ruiz, director 

de la casa de servicios editoriales San 

Serif de la Ciudad de México. El citado 

curso se ofreció como una oportunidad 

de actualización en el uso del lenguaje 

escrito y en el buen manejo de las ta-

reas editoriales.

 El doctor Carlos Santamarina, in-

vestigador del Instituto Tecnológico de 

Georgia, Estados Unidos, impartió el 

curso Materiales Granulares, dentro del 

programa del XIX Encuentro de Ciencia 

y Tecnología de Fluidos Complejos.

15 de agosto de 2006

 La Facultad de Enfermería impar-

tió el curso Toque sanador nivel uno, co-

ordinado por la doctora Connie Silva, de 

la Universidad de Texas. El curso tuvo el 

propósito de que los profesionales de la 

enfermería ofrezcan una atención desde 

el punto de vista holístico, retomando 

no solamente los aspectos físicos de los 

pacientes, sino también los relacionados 

con la mente y el espíritu.

17 de agosto de 2006

 Concluyó el curso taller Transpa-

rencia, tema por tema, que organizó la 

Universidad, a través de la Facultad de 

Derecho y la Comisión Estatal de Garan-

tía de Acceso a la Información (CEGAI). 

La ceremonia de entrega de constancias 

tuvo lugar en el Aula Magna Félix Fer-

nández de esa facultad; estuvo presi-

dida por el rector, Mario García Valdez; 

el comisionado presidente de la CEGAI, 

José Eduardo Lomelí Robles; el director 

de la Facultad de Derecho, Fernando 

Sánchez Lárraga; el comisionado vocal 

de la CEGAI, Jaime Humberto Berrones 

Romero; y el comisionado vocal de la 

CEGAI, Walter Stahl Leija.

18 de agosto de 2006

 El rector encabezó la ceremonia 

de inauguración del seminario Respon-

sabilidades de los servidores públicos, 

que organizaron en forma conjunta la 

Contraloría General de Gobierno del 

Estado, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de San Luis Potosí y la 

máxima casa de estudios potosina.

 Autoridades universitarias clausu-

raron el XII Verano de la Ciencia de la Uni-

versidad Autónoma de San Luis Potosí, y 

del VIII Verano de la Ciencia de la Región 

Centro. Esta actividad reunió a 138 estu-

diantes de nuestra Universidad, tanto en la 

modalidad local como en la región centro; 

25 estudiantes foráneos realizaron estan-

cias de investigación en laboratorios de la 

universidad autónoma potosina. En total, 

160 jóvenes universitarios participaron en 

diversas actividades de investigación. 

22 de agosto de 2006

 Alumnos y docentes de la Facultad 

del Hábitat recibieron reconocimientos 
La	doctora	Connie	Silva	impartió	el	curso	
Toque	sanador.
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por su participación en el concurso Pro-

yectos prototipos de vivienda de interés 

social para la Ciudad Satélite, que orga-

nizó el Instituto de Vivienda de Gobierno 

del Estado. El acto protocolario estuvo 

encabezado por el gobernador del Estado, 

contador público Marcelo de los Santos 

Fraga, quien hizo entrega de los recono-

cimientos. El primer lugar, ganador de 80 

mil pesos fue para el equipo conformado 

por el profesor Gerardo Arista y el alum-

no Luis Miguel Esparza Escareño; se-

gundo lugar, ganador de 60 mil pesos, 

para el profesor Ricardo Serment Goñi 

y los alumnos Israel Rodríguez Cor-

tés y Jován Reyes Martínez. El tercer 

lugar y 50 mil pesos lo obtuvo Carlos 

González Ramírez; el cuarto lugar y 40 

mil pesos lo consiguieron la profesora 

Isabel Martínez Cadena y los alumnos 

Marcel Sánchez Aguilar, Claudia Gómez 

Castillo y Damaris Rodríguez Waldo. El 

quinto sitio fue para el docente Alfredo 

Téllez Arellano y el alumno Juan Carlos 

Torres Reyna.

28 de agosto de 2006

 La División de Difusión Cultural, 

en coordinación con la Secretaría de 

Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), 

efectuó la Primera Semana de Arte y 

Ambiente del 28 de agosto al 2 de sep-

tiembre; con este motivo, presentó las 

películas ganadoras del Festival Inter-

nacional de Cine y Video Ambiental de 

Goiás, Brasil. 

29 de agosto de 2006

 La doctora Jocelyne Gacel Ávila, 

responsable de relaciones internacionales 

de la Universidad de Guadalajara, impar-

tió el Seminario de Internacionalización 

de la Educación Superior a los 17 directo-

res de las escuelas, facultades y unidades 

académicas de la Universidad. El semina-

rio fue organizado por la dirección de Co-

operación Académica de la UASLP. 

30 de agosto de 2006

 Marte Trejo Sandoval y Víctor Hugo 

Rodríguez presentaron la obra literaria 

Nahui Ollin, Memoria en Movimiento, en 

el patio del Centro Cultural Universitario 

“Caja Real”. La presentación estuvo pre-

sidida por el rector de la Universidad y 

otras autoridades universitarias.

El	gobernador	entregó	reconocimientos	a	profesores	
y	alumnos	de	la	Facultad	del	Hábitat.

31 de agosto de 2006

 La Facultad de Estomatología dio 

inicio al  XIV Congreso Internacional de 

Posgrados, con motivo de la celebración 

del 60 aniversario de ese plantel. 

 La Escuela de Ciencias de la Co-

municación presentó la mesa redonda 

Los campos profesionales de la comuni-

cación social, con la participación de des-

tacados expertos en los distintos campos 

de esta disciplina.

Licenciado	Marte	Trejo	Sandoval.
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Acuerdos del 
H. Consejo Directivo 
Universitario

Lex Universitatis

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2006

 Se aprobó la expedición de diplomas por diversas especialidades imparti-

das por la Facultad de Medicina en Medicina Interna al médico cirujano Manuel 

José Rivera Chávez, en Pediatría al médico cirujano Daniel Hernández Zapata, 

en Anatomía Patológica al médico cirujano Víctor Ramón De Alba Ramírez en 

Anestesiología al médico cirujano Francisco Miguel Alejandro Balderas Álvarez, 

en Ortopedia y Traumatología al médico cirujano Luis Antonio Núñez García, en 

Radiología e Imagen al médico cirujano Octaviano González Díaz, en Psiquiatría al 

médico cirujano Rubén Concepción Reynaga Navarro, en Ginecología y Obstetricia 

al médico cirujano Zahid Salvador Gómez Ramírez, en Oftalmología al médico ci-

rujano Miguel Ángel Guerra Monroy, en Medicina Familiar a los médicos cirujanos 

Luis Antonio Valles Flores, Anna Vianey Sosa Elizalde y Rafael Natividad Nieva de 

Jesús y por especialidad en Ciencias Químico Biológicas impartida por la Facultad 

de Ciencias Químicas a la química farmacobióloga María Elena Torres García; la 

expedición de títulos de grado de Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas impar-

tida por la Facultad de Medicina a la bioquímica Norma Alicia Landaverde Hernán-

dez; de Maestría en Educación y Gestión Pedagógica impartida por la Facultad de 

Psicología a la química farmacobióloga Patricia Omaña Castellanos; de maestrías 

impartidas por la Facultad de Ingeniería en Ingeniería de Minerales al ingeniero 

químico Jorge Gabriel Vázquez Arenas y en Ingeniería Eléctrica al ingeniero me-

cánico electricista Gustavo Pérez Ladrón de Guevara; de Maestría en Derecho 

impartida por la Facultad de Derecho a los abogados Ildefonso García Segovia y 

Plácido González Rocha; de Maestría en Administración impartida por la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Zona Media a la licenciada en educación primaria 

Claudia López Segura; de Maestría en Ciencias en Ingeniería Química impartida 

por la Facultad de Ciencias Químicas a la ingeniera química Kristel Villarreal Fonz 

y la expedición de títulos de grado de Doctor en Ciencias Biomédicas Básicas im-

partido por la Facultad de Medicina a las maestras en Ciencias Biomédicas Básicas 

Edelmira García Nieto y Mónica Vigna Pérez.
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Lo que viene 
en el próximo número

A invitación de la Facultad de Derecho de la Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí, recientemente 

se reunió en nuestra ciudad un grupo de pensadores 

que presentaron interesantes ponencias en el Semi-

nario sobre Filosofía del Derecho. Sus nombres son 

conocidos internacionalmente por la profundidad de 

sus reflexiones y la claridad para exponerlas. Estas ra-

zones motivaron a la revista Universitarios Potosinos a 

la inclusión de los temas de los destacados intelectuales: 

Oscar Correas, Mauricio Beuchot y Antonio Salamanca, 

de la Universidad Nacional Autónoma de México; Norman 

J. Solórzano Alfaro, de la Universidad Nacional de Costa Rica 

y Antonio Carlos Wolkmer, de la Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.

 La maestra Eulalia Arriaga dibuja 

en claro-oscuro la época del Porfiriato, 

un periodo de aciertos y desaciertos: 

la dictadura modernizadora que pro-

pició el crecimiento económico, y a la 

vez, época cuando estallaron conflictos 

sociales…las haciendas, las fábricas y 

las minas comenzaron a crear la rique-

za esperada…la masa funcionaba sólo 

como mano de obra barata y con muy 

pocos derechos

 La doctora Celia Aradillas García, en un interesante artículo 

que publicaremos en el número siguiente, vincula la obesidad 

con la resistencia a la insulina, la dibetes mellitus y la enfer-

medad arterioesclerosa, que están presentes hoy en nuestro 

país desde edades tempranas, y por lo tanto se considera que 

el aumento de peso corporal es un problema de salud pública. 

Informa que la prevención de la obesidad en México es muy im-

portante, sobre todo en las poblaciones infantil y adolescente, ya 

que son casi 11 millones de jóvenes obesos en nuestro país y la 

prevalencia de obesidad pediátrica se ha incrementado conside-

rablemente en la incidencia de diabetes tipo 2 en los niños.

Seminario sobre 
filosofía del Derecho

 La obesidad, 
problema de 
salud pública

 El Porfiriato 
entre luces 
y sombras
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