




RECTOR
Lic. Mario García Valdez

SECRETARIO GENERAL
Arq. Manuel Fermín Villar Rubio

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
EDITOR RESPONSABLE

LCC Ernesto Anguiano García

COORDINACIÓN GENERAL
Ana María R. de Palacios

COORDINACIÓN EDITORIAL
LCC Brenda Pereda Duarte

ARTE, EDICIÓN GRÁFICA Y DISEÑO DE PORTADA
LDG Alejandro Espericueta Bravo

CORRECCIÓN
Lic. Mario Macías Guerra

RESPONSABLE DE LA RED DE COMUNICACIÓN
UNIVERSITARIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

LCC J. Manuel Juárez Ramírez

COLABORADORES
Investigadores, maestros, alumnos y personal 

administrativo de la UASLP

IMPRESIÓN
Talleres Gráficos de la UASLP

CONSEJO EDITORIAL
Dr. Miguel Aguilar Robledo

Dr. Carlos Garrocho Sandoval
Fís. Guillermo Marx Reyes
Dra. Lizy Navarro Zamora

I.A. Lorena Astrid Serment Gómez
Mtra. María Gabriela Torres Montero

Dr. Jesús Victoriano Villar Rubio

RESPONSABLE LEGAL
Lic. Juan Ramón Nieto Navarro

UNIVERSITARIOS POTOSINOS, órgano informa-
tivo y de divulgación de la UASLP, a cargo del Depar-
tamento de Comunicación Social. Publicación men-
sual de 3000 ejemplares. Los artículos firmados son 
responsabilidad de su autor. Se autoriza la reproduc-
ción total o parcial con la cita correspondiente.

Reserva de uso exclusivo de título No. 04-2008-
061814371100-101. Certificado de licitud de título No. 
8702 y licitud de contenido No. 6141, expedidos por 
la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación de fecha 
14 de julio de 1995. Registro Postal. Impresos: RC-
SLP-001-99. Autorizado por SEPOMEX.

ISSN 1870-1698

Se reciben colaboraciones en las oficinas de la revista, 
Edificio Central, planta alta. Álvaro Obregón número 
64, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000. Tel. 826 13 26. 
Correo electrónico revuni@uaslp.mx

NUEVA ÉPOCA
AÑO CUATRO  NÚMERO DOCE  ABRIL DE 2009

El hombre de fuego de José Clemente Orozco, “uno de los 
más prodigiosos murales del continente”, según expresión del 
crítico guatemalteco Cardozo y Aragón, ilustra nuestra portada 
en apoyo al artículo central de este número. La obra de Orozco 
reviste de arte y solemnidad el ya de por sí excelso edificio del  
Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara.

Contáctenos a través del correo electrónico:



 SINAPSIS pág. 4

Manipuladores móviles
CÉSAR JIMÉNEZ CALVILLO Y COLS.

Nanopartículas magnéticas, una 
aplicación en medicina
IVÁN GERARDO BLANCO ESQUEDA

Los ciclones como factor de 
riesgo en la huasteca
CARLOS CONTRERAS SERVÍN Y COL.

El ciclo hidrológico urbano: 
procesos y aplicaciones 
DANIEL FRANCISCO CAMPOS ARANDA

Los pueblos indígenas y sus 
derechos humanos
DANIEL JACOBO MARÍN

ÁGORA pág. 30

Pintura mexicana del siglo 
XX: aportación inédita al arte 
moderno
JOSÉ FRANCISCO GUEVARA RUIZ 

El Edificio Woolworth, catedral 
del comercio
JORGE ALBERTO PÉREZ GONZÁLEZ

Noviazgo versus violencia
JOSÉ GUADALUPE RIVERA GONZÁLEZ

La familia
JUAN MANUEL RAMÍREZ DELGADO

 EN LAS AULAS pág. 48

Estudiantes con capacidades 
diferentes
FERNANDO MENDOZA SAUCEDO Y COLS.

Artículos

> 30

> 46

SECCIONES

EDITORIAL pág. 3

 SUCESOS pág. 50
 Reunión del Consejo de 
la Región Noreste de la 

ANUIES
 Las unidades académicas 

de Rioverde y Ciudad Valles 
celebraron 25 años

 LEX 
UNIVERSITATIS pág. 59

Acuerdos del H. 
Consejo Directivo 

Universitario

 LO QUE VIENE... pág. 60
El amor y el desamor 

Quién domina en la 
mecatrónica

de los robots
Sobre el rigor científico

> 8

Visítanos en:

> 20
El ciclo hidrológico urbano: 
procesos y aplicaciones

> 6
Manipuladores
móviles



�Universitarios Potosinos

Editorial

Acostumbrados a gozar con las manifestaciones plásticas del arte universal, ba-

sados en la frase de Quinto Horacio Flaco: “Una pintura es un poema sin palabras”, a 

veces no valoramos con justicia las obras de los artistas mexicanos. 

Cierto es que los famosos murales y pinturas de caballete del país mueven nues-

tra sensibilidad, admiración y respeto pero nunca, o casi nunca, apreciamos su signi-

ficado dentro del contexto de todas las expresiones de la humanidad.  

Este número de Universitarios Potosinos recuerda algunas obras de artistas na-

cionales y las califica trascendentes dentro del arte mundial, gracias a las reflexiones 

de un experto en la materia, José Francisco Guevara Ruiz. Afirma que las expresiones 

pictóricas de creadores locales tomaron los principios de la estética, hicieron suyas 

las condiciones sociales y culturales del mundo, crearon un arte público, manifesta-

ron su punto de vista ante la problemática de la comunidad con un estilo propio que 

se conoce como Escuela Mexicana de Pintura. 

Guevara Ruiz se refiere a un buen número de mexicanos que participaron como 

exponentes del nuevo estilo en la primera mitad del siglo XX, menciona las obras 

magnas de los muralistas David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera 

y concluye que México realizó su gran aportación al arte universal con un gran senti-

do cultural, ideológico y político. 

La lectura del artículo y las pinturas incluidas en su formato brindan la oportuni-

dad de revisar el contexto histórico en que este movimiento artístico se gestó y de 

apreciar algunas obras representativas. 
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El hombre, en su afán por simplifi-

car las tareas cotidianas, ha desarrollado 

métodos y herramientas que mejoran su 

calidad de vida. En esta búsqueda in-

cansable se han logrado grandes avan-

ces científicos y tecnológicos en diversos 

campos de la ingeniería; uno de los más 

importantes es la robótica, disciplina que 

tiene múltiples aplicaciones. 

Al principio se diseñaron robots para 

uso industrial, pero con el paso del tiem-

po se ha ampliado su campo de acción. 

Hoy es común observar robots en la in-

dustria, investigación, salud y en activi-

dades militares. 

Desde el inicio de la robótica como 

disciplina científica, la mayor parte del 

esfuerzo de investigación y desarrollo 

se ha centrado en los manipuladores, 

debido a sus inmediatas aplicaciones 
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industriales. A partir de la década de 

1960, estos robots son elementos im-

portantes del proceso productivo. En la 

mayoría sus movimientos eran repeti-

tivos y en un entorno limitado, como 

en las labores de soldadura, pintura o 

ensamblaje, en que son ampliamente 

utilizados. Inicialmente se limitaban a 

brazos manipuladores con la base fija 

a una superficie, de forma que sus mo-

vimientos se realizaban en espacios re-

ducidos y determinados por las dimen-

siones físicas del artefacto.

Los avances tecnológicos en el área 

de la computación y la inteligencia arti-

ficial de la década de 1980 estimularon 

gradualmente la robótica. Las primeras 

investigaciones se orientaron a fabricar-

los con alto grado de inteligencia, equi-

pados con al menos tres tipos de fun-

ciones básicas: a) percepción, con sen-

sores que permitan al robot percibir el 

ambiente; 

Trayectoria de 
robot móvil en un 
ambiente virtual.

b) procesamiento de la información; y 

c) funciones mecánicas con apropiado 

control para que pueda moverse y ac-

tuar como se desee.

El concepto de robótica ha evo-

lucionado hacia los robots móviles, 

también conocidos como ‘sistemas 

móviles autónomos’, que surgen 

a raíz de la búsqueda de un ve-

hículo de propósito general, ca-

paz desenvolverse en cualquier 

ambiente con cierto grado de 

autonomía, y no sólo en un en-

torno industrial estructurado y 

controlado.

La investigación en robótica 

móvil ha dado lugar a impor-

tantes avances en diferentes 

facetas, como la planificación 

de movimientos y trayectorias, la 

navegación, el control de colisio-

nes, la interpretación y modelado 

Imagen virtual de 
la trayectoria del 
robot.

Fujitsu, 
“Fenómeno” 
un robot de 

servicio.
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del entorno, y que se basan en los datos 

proporcionados por los diferentes tipos 

de sensores.

Todo lo anterior dota al robot de un 

conocimiento general a priori del área de 

trabajo y una relativa autonomía capaz 

de reaccionar y adaptarse ante ciertas 

eventualidades, por tanto, se hace ne-

cesario desarrollar capacidades para de-

tectar obstáculos imprevistos y modificar 

en tiempo real la trayectoria planificada, 

mayor capacidad de razonamiento y ma-

yor grado de percepción.

 

Estos campos de investigación si-

guen abiertos, aunque hoy las solucio-

nes permiten disponer de prototipos con 

aplicaciones prácticas sobre todo en si-

tios interiores. Desde la década de 1970 

hasta nuestros días se han construido 

muchos robots móviles, desde muy pe-

queños hasta de gran tamaño.

Desde el inicio de la robótica 
como disciplina científica, la 
mayor parte del esfuerzo de 
investigación y desarrollo se ha 
centrado en los manipuladores, 
debido a sus inmediatas 
aplicaciones industriales

Dentro de la robótica móvil podemos 

destacar los prototipos desarrollados por 

la Administración Nacional de Aeronáu-

tica y del Espacio (NASA, por sus siglas 

en inglés), para sus experimentos en el 

espacio exterior, que efectúan tareas en 

entornos hostiles para el ser humano, 

el Sojourner, ejemplo de este tipo, hizo 

parte de la misión espacial Pathfinder en 

1997. Era un robot móvil de seis ruedas, 

con un peso de aproximadamente 12 kg 

y fue construido en el Jet Propulsion La-

boratory. Posteriormente, la NASA ha 

UBOT-5 el robot enfermero.
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desarrollado otros robots móviles para 

la exploración espacial como Opportu-

nity y Spirit.

Los requerimientos de las tareas por 

realizar se hacen cada vez más comple-

jas y exigentes. Por eso la construcción 

de robots involucra el desarrollo en tec-

nologías de punta y avances científicos 

como mecánica y electrónica, control, 

percepción, interacción humano-robot y 

el diseño de hardware y software espe-

cializado.

El gran avance en investigación se 

ha aplicado a los robots móviles autó-

nomos; sin embargo, estos sistemas 

por sí solos restringen sus capacidades 

a tareas de transporte que necesitan la 

colaboración de manipuladores u opera-

rios humanos para la carga y descarga, 

vigilancia y servicios sin posibilidad de 

intervenir en forma alguna sobre el en-

torno. Un paso adelante en la incorpora-

ción de los robots a la vida cotidiana es 

unir estas dos capacidades: manipula-

ción y movilidad.

Estos dos campos se habían de-

sarrollado paralelamente dentro de la 

robótica, los manipuladores y los ro-

bots móviles ahora convergen hacia el 

nuevo concepto llamado manipuladores 

móviles.

En el futuro, se pretende que estos 

manipuladores ayuden a la automatiza-

ción de tareas de alto nivel en cualquier 

tipo de entornos, y de acceso difícil, in-

cluso robots para auxiliar a personas con 

capacidades diferentes, de servicios, de 

ayuda en el hogar. Una característica 

que deberán presentar es la habilidad 

para realizar tareas en colaboración con 

el hombre.  

Lecturas recomendadas:
L. Jones, Joseph y Anita M. Flynn. Mobil robots, 

inspiration to implementation, Massachusetts, 
EE.UU, A.K. Peter, 1993.

Savage, Jesús, Mark Billinghurst y Alistair Holden, 
“The Virbot: A virtual reality mobile robot driven 
with multimodal commands”, Expert Systems 
with Applications 15, 1998.

Savage, Jesús y otros. “Virbot: A System for the 
Operation of Mobile Robots”, RoboCup 2007 
Symposium, Atlanta, EE.UU, 2007.

Sitios:
 http://www.nasa.gov/mission_pages/mars-pa-

thfinder/index.html

Los avances tecnológicos en el área de la computación y la inteligencia artificial 
de la década de 1980 estimularon gradualmente la robótica. Las primeras 

investigaciones se orientaron a fabricarlos con alto grado de inteligencia

Robot japonés 
Actroid DER 01.

Motoman SDA10, el robot 
cocinero.
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¿Sería posible tomar una pastilla y no tener que es-

perar a que sea asimilada por todo el cuerpo?, ¿llevar direc-

tamente el medicamento a la parte del organismo que lo ne-

cesite? La respuesta a estas preguntas es sí, gracias al uso de 

nanopartículas magnéticas que tienen gran importancia en el 

área de la biomedicina, en procedimientos como transporte de 

medicamentos, hipertermia, separación magnética y agentes 

de contraste en imágenes de resonancia magnética. 

¿Pero qué importancia tiene que sean nanopartículas? En 

décadas recientes las investigaciones científicas y tecnológi-

cas se han desarrollado en el mundo del “nano”, gracias a 

numerosos estudios en la síntesis de materiales a escala na-

nométrica, entre los 2-100 nanómetros. La importancia de 

Nanopartículas
magnéticas,

una aplicación en medicina

 IVÁN GERARDO BLANCO ESQUEDA
FACULTAD DE CIENCIAS
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estos materiales es que las propieda-

des que presentan a esta escala son 

muy diferentes a las que poseen en vo-

lumen. En el campo de la medicina, nos 

interesa que las partículas magnéticas 

sean muy pequeñas para que puedan 

interactuar dentro del cuerpo humano 

y con entidades biológicas, tomando 

en cuenta que las células en general 

tienen un tamaño de 10-100 µm (mi-

crómetros), virus de 20-450 nm, pro-

teínas de 5-50 nm, etcétera y además 

a escala nanométrica presentarán una 

propiedad muy importante llamada su-

perparamagnetismo. 

Para entender esta propiedad, ima-

ginemos que todo material ferromagné-

tico se subdivide en regiones llamadas 

‘dominios’, donde grupos de átomos 

—actuando como dipolos magnéticos— 

estarán orientados en cierta dirección, 

y cada dominio tendrá una orientación 

particular. Al aplicar un campo mag-

nético externo a este material, los do-

minios responderán de varias formas, 

generalmente se orientarán en la direc-

ción del campo magnético. Cuando lo 

quitamos, algunos dominios se quedan 

orientados y el material estará ‘magne-

tizado’, es decir, se comportará como 

un imán. 

Si tomamos el mismo material y 

lo cortamos a un tamaño cercano al 

de los dominios magnéticos (nanóme-

tros), cada bloque contendrá un solo 

dominio. Al aplicarle un campo mag-

nético externo puede presentarse el si-

guiente fenómeno: el material respon-

derá orientándose con mayor facilidad, 

lo interesante es que si las partículas 

son más pequeñas que los mismos do-

minios, cuando quitamos el campo la 

magnetización aparentemente desapa-

rece, esta pérdida se debe a que las 

fluctuaciones térmicas a nivel atómico 

son más grandes que la energía que 

mantiene la magnetización, y se pierde 

la orientación del dominio respecto al 

campo aplicado. A este fenómeno se le 

llama superparamagnetismo. 

A continuación se presenta una 

breve descripción de los procesos en la 

rama de la biomedicina en que podemos 

usar nanopartículas magnéticas.

Transporte de medicamento

La idea para seguir este proceso es 

recubrir las nanopartículas magnéticas 

con algún compuesto como proteínas, 

sílica y otros que les brinde protección 

y afinidad con grupos químicos pertene-

cientes al medicamento que se desea.

El mecanismo consiste en que al 

administrarse el medicamento unido 

con estas nanopartículas magnéticas 

con un imán externo podremos mover 

En décadas recientes las investigaciones científicas y tecnológicas 
se han desarrollado en el mundo del “nano”, gracias a numerosos 

estudios en la síntesis de materiales a escala nanométrica

Figura 1. a) Aplicación 
tradicional de medicamento 
b) Aplicación localizada.
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y dirigir este conjunto (medicamento-

nanopartículas) y tener un efecto locali-

zado para que el medicamento actúe en 

la parte afectada. Con esto, se evitan 

los efectos secundarios especialmente 

en los tratamientos de tumores (para 

evitar el ataque a tejido sano) y el aho-

rro de fármaco al reducir las cantidades 

administradas. 

Existen varios factores para tomarse 

en cuenta: 

1) La fuerza del campo magnético 

aplicado, ya que el cuerpo humano 

es susceptible a éste. 

2) Tamaño y propiedades magnéticas 

de las nanopartículas. 

3) Concentración y volumen del fluido 

que contiene las nanopartículas.

4) Velocidad del torrente sanguíneo.

5) El sitio u órgano afectado, en-

tre más profundo, necesita mayor 

campo magnético externo para ma-

nipular las nanopartículas. 

6) Volumen del tumor en caso de usar-

se en tratamientos de cáncer. 

7) Reversibilidad y fuerza del enlace 

medicamento-transportador. Si es 

muy fuerte la unión, no actuará el 

medicamento y si es muy débil al 

momento del transporte se pierde y 

no llega al lugar deseado. 

En cuanto a los transportadores 

magnéticos, tienen que ser a base agua, 

biocompatibles y biodegradables. Los 

óxidos de hierro presentan baja toxi-

cidad y su degradación es natural, la 

magnetita es uno de los aprobados para 

el uso en personas por la Administración 

de Drogas y Alimentos (FDA, por sus si-

glas en inglés).

Separación magnética

Para algunos análisis médicos es nece-

sario separar ciertas entidades biológicas 

de su ambiente natural, ya sea in vivo o in 

vitro. Una forma de lograrlo es mediante 

la separación magnética con el empleo de 

nanopartículas biocompatibles.

El mecanismo es similar al transpor-

te del medicamento: las nanopartículas 

magnéticas se recubren con algún agen-

te que pueda unirse o “marcar” la en-

tidad biológica deseada, posteriormente 

se aplican ya sea in vivo o in vitro, una 

vez que se hayan marcado o unido con 

estas entidades, se les aplica un campo 

magnético externo y se podrán separar 

y extraer del medio en que se encuentre 

dicha entidad biológica. 

Con el empleo de estos principios es 

posible que estas partículas se puedan 

usar en técnicas de conteo de células, 

Al administrarse el medicamento unido a 
las nanopartículas magnéticas, podremos 

tener un efecto localizado para que la 
sustancia actúe en la parte afectada



11Universitarios Potosinos

con enzimas fluorescentes en combina-

ción con técnicas ópticas de escaneo, 

sustituyendo por ejemplo, métodos de 

conteo como el ELISA (técnica de ensa-

yo inmunoenzimático que permite la de-

tección de antígenos y de anticuerpos).

Otra ventaja es que pueden simplifi-

carse algunos métodos en que se impli-

caba la centrifugación o filtración, por-

que puede ser barato, rápido y ahorrar 

tiempo en algunos procesos.

Hipertemia

Una técnica reciente que es intere-

sante para el tratamiento de cáncer es 

la hipertermia inducida artificialmente, 

cuya idea general es dispersar partícu-

las magnéticas en el tejido localizado y 

después aplicar un campo magnético de 

suficiente fuerza y frecuencia para que 

las partículas se calienten y así eleven 

la temperatura del tejido dañado. Si la 

temperatura se mantiene alrededor de 

42°C durante 30 minutos o más tiempo, 

el cáncer se destruye.

A pesar que puede ser una técnica 

novedosa, existen varias desventajas: 

el calentamiento de tejido vecino sano 

lo puede destruir; se necesitan altas 

concentraciones de nanopartículas mag-

néticas y el uso de campos magnéticos 

muy intensos no aptos para la salud del 

paciente. 

Agentes de contraste en imágenes 

de resonancia magnética

Esta técnica se basa en el balance 

entre el extremadamente pequeño mo-

mento magnético de un protón y el gran 

número de protones presentes en los 

tejidos biológicos que provocan diferen-

tes efectos medibles en la presencia de 

campos magnéticos. 

El procedimiento es el siguiente:

1) Se aplica un campo magnético 

(B0) para alinear los protones.

2) Se coloca un campo variante orto-

gonal a B0.

3) Se deja de aplicar el campo orto-

gonal y se tendrán respuestas de 

relajación longitudinales y trans-

versales relacionadas con perdida 

de temperatura y momento mag-

nético (T1 y T2). 

4) El uso de nanopartículas magnéticas 

pueden aumentar o disminuir T2, es 

decir retardarán o agilizarán las se-

ñales y darán como consecuencia 

una respuesta de contraste en la 

imagen obtenida por el aparato.

En la figura 3 se observa un ejem-

plo del uso de estas nanopartículas. A la 

izquierda aparece el hígado donde se ve 

una pequeña mancha blanca (indicada 

con flecha) que los médicos determina-

ron como una lesión en masa. La ima-

gen de la derecha pertenece al mismo 

paciente pero usando las nanopartículas 

Figura 2. 
Representación 
gráfica de la 
separación 
magnética.
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magnéticas y tiene una mejor visualiza-

ción de esta lesión en masa. Posterior-

mente se comprobó por cirugía que eran 

metástasis de carcinoma renal. Así, las 

nanopartículas magnéticas son de gran 

ayuda para que el médico realice un me-

jor diagnóstico.

Algunos científicos han combinado 

recientemente partículas de un tipo con 

cierta propiedad característica con otras 

totalmente distintas, para aprovechar 

ambas. Algunos de estos trabajos con-

sisten en combinar nanopartículas mag-

néticas con nanopartículas fluorescentes 

que proporcionan características rele-

vantes en el uso como biomarcadores lu-

miniscentes en el campo de la medicina. 

A su vez, tener un recubrimiento de SiO2 

garantiza una mejor biocompatibilidad, 

estabilidad química y un enlace perdura-

ble entre las nanopartículas fluorescen-

tes y las nanopartículas magnéticas. 

A esta combinación de partículas al-

gunos científicos le han puesto el nombre 

El proceso consiste en recubrir las nanopartículas 
magnéticas con algún compuesto como proteínas, 

sílica y otros que brinden protección y afinidad con 
grupos químicos pertenecientes al medicamento

Figura 4. Uso de nanopartículas 
fluorescentes para la detección 

de tumores. 

Figura 3. Imágenes de 
resonancia magnética 

con y sin el uso 
de nanopartículas 

magnéticas.
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de compositos luminiscentes magnéti-

cos. La idea es aprovechar el transporte 

con las propiedades magnéticas de las 

nanopartículas y posteriormente —ya 

sea que se agregue algún otro compues-

to que se ligue a la entidad biológica de-

seada— iluminarlas con alguna fuente 

con propiedad fluorescente, y entonces 

veremos “coloreadas” esas entidades de 

interés.

Se pueden realizar procesos como la 

separación magnética (ya mencionada) 

esto es, ya que se identifique el sitio, 

apartarse de su medio con las propieda-

des magnéticas del composito. También 

es factible valerse de las propiedades 

de estos compositos como técnica de 

conteo de células (u otra identidad or-

gánica) y complementarlas con técnicas 

ópticas de escaneo.

En general, estos compositos lumi-

niscentes magnéticos ayudarían al diag-

nóstico de ciertas enfermedades como 

el cáncer y nos atrevemos a pensar que 

incluso puedan aplicarse en intervencio-

nes quirúrgicas como guías para un ci-

rujano si esos compositos están unidos 

al tejido que se desea “eliminar” y son 

iluminados por una fuente externa.

Un ejemplo se muestra en la figura 

4, en que vemos una rata con diversos 

tumores que han podido iluminarse gra-

cias al uso de nanopartículas fluorescen-

tes (parte derecha de la imagen) y el 

empleo de una serie de equipos especia-

les para observarlos. 

Conclusiones

La versatilidad de las nanopartículas 

magnéticas se debe a que se pueden di-

señar con un recubrimiento especial que 

dependerá de las necesidades requeri-

das. Pueden diseñarse complejos que 

constan de combinaciones de recubri-

mientos (generalmente polímeros) y de 

diversos compuestos como medicamen-

tos, enzimas, plata, etcétera.

En el área de la medicina tienen un 

futuro prometedor ya que serán de gran 

ayuda en el diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades especialmente can-

cerigenas, sobre todo si se combinan y 

emplean nanocompositos fluorescentes 

magnéticos. 

Los retos para los científicos son el 

diseño y síntesis de estos nanocompo-

sitos, desde buscar la mejor técnica de 

síntesis, qué componentes los confor-

marán (partículas magnéticas, fluores-

centes, enzimas, recubrimientos, etc.). 

También caracterizarlos, es decir, cono-

cer bien sus propiedades y limitaciones 

mediante diferentes técnicas de análisis. 

Y un punto muy importante es conocer 

la toxicidad de estos nanocompositos en 

pacientes.

En general, podemos decir que hay 

muchas expectativas en este campo de 

las nanopartículas en medicina y se-

rán de gran ayuda si pensamos a futu-

ro para combatir enfermedades incluso 

desconocidas.  
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Para medir la importancia de los 

ciclones en México, debe decirse que las 

lluvias convectivas normales son insufi-

cientes para asegurar la agricultura de 

temporal en casi la totalidad del país, 

y que algunas regiones, especialmente 

el norte, serían desiertos de arena si 

esos fenómenos no afectaran el régi-

men pluvial. 

Se ha comprobado que según la ma-

yor o menor cercanía de sus trayectorias 

(de los ciclones) a nuestras costas, las 

lluvias son más o menos abundantes. Los 

estudios realizados señalan que algunos 

ciclones tropicales ocasionan aguaceros 

Los ciclones 
como factor de riesgo en la huasteca
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en muy extensas áreas de México, es-

tas lluvias pueden extenderse en una 

área de más de un millón de kilómetros 

cuadrados. También resulta conveniente 

decir que las masas de aire húmedo ve-

raniego y otoñal que afectan a nuestro 

país provienen principalmente del Atlán-

tico medio y atraviesan el Mar de las An-

tillas y el Golfo, y más tarde chocan con 

las cordilleras que se extienden desde 

Chiapas hasta el sur de Tamaulipas. 

En consecuencia, la huasteca potosi-

na, al formar parte de la vertiente exte-

rior de la Sierra Madre Oriental y las ci-

mas de las serranías que limitan la región 
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media de San Luis Potosí, es el área que 

recibe la mayoría de las precipitaciones, 

que de otra forma se repartirían mejor 

en el interior del estado. A pesar de que 

la huasteca es una región privilegiada 

en comparación con otras de la entidad, 

la cercanía o lejanía del paso de un ci-

clón es un factor de riesgo. 

La temporada de huracanes en el 

Atlántico, Caribe y Golfo de México co-

mienza el 1 de junio, debido al calen-

tamiento del agua durante el verano, y 

se extiende hasta el 30 de noviembre, 

aunque puede haber huracanes todo el 

año (excepto en marzo). Sin embargo, 

antes de comentar la forma como los 

huracanes provocan inundaciones en la 

zona de la huasteca, es necesario cono-

cer cómo se forman.

Origen de los ciclones 

Las condiciones para que se dé un 

huracán se relacionan directamente con 

los cambios en la temperatura y la pre-

sión; por ejemplo, temperaturas en la 

superficie del mar superiores a los 26ºC 

(80ºF) ocasionan que el agua del océa-

no se evapore a un ritmo acelerado, y 

se den las condiciones propicias para 

un ciclón. Como éste necesita energía 

de evaporación como combustible, tiene 

que haber mucha humedad, lo que ocu-

rre con mayor facilidad sobre el mar. Por 

ese motivo, su desplazamiento y el in-

cremento de su fuerza ocurren también 

sobre el océano, y se debilita cuando lle-

ga a tierra firme. 

Por otra parte, el proceso de eva-

poración y la eventual condensación del 

vapor de agua en gotas de nubes son 

responsables de que se libere la energía 

y provoque vientos fuertes e intensas 

precipitaciones. Cuanto más profunda 

sea la capa caliente, mayor capacidad 

calorífica y de evaporación (por ello la 

termoclina, que es la zona donde se 

acumulan las isotermas en el mar, de-

berá estar lo más profunda posible). La 

temperatura del aire deberá ser ligera-

mente menor que la del agua. 

Se ha comprobado que según la mayor o menor 
cercanía de sus trayectorias (de los ciclones) a nuestras 

costas, las lluvias son más o menos abundantes
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De acuerdo con la intensidad de los 

vientos, los ciclones tropicales se clasifi-

can en:

Depresión tropical. Es un sistema 

de nubes con una circulación definida y 

cuyos vientos máximos sostenidos son 

menores de 62 km/h. Se considera un 

ciclón tropical en su fase formativa. Pue-

de producirse lentamente a partir de una 

perturbación tropical o de una onda de 

los vientos del este que no alcanza a or-

ganizarse.

Tormenta tropical. Es una moda-

lidad organizada de nubes con una cir-

culación definida y cuyos vientos máxi-

mos sostenidos fluctúan entre 62 y 118 

km/h.

Huracán. Es el más severo de los 

fenómenos meteorológicos conocidos 

como ciclones tropicales. Se caracteriza 

por un intenso centro de baja presión, 

rodeado de bandas nubosas dispuestas 

en forma de espiral que giran alrededor 

de su centro (ojo del huracán), en senti-

do de las agujas del reloj en el hemisfe-

rio sur y en contra de las agujas del reloj 

en el hemisferio norte. Provoca lluvias 

torrenciales y vientos que sobrepasan 

Cuadro 1. Ciclones que han impactado en el estado de San Luis Potosí, 1981 - 2001

Año  Océano  Nombre         Categoría            Periodo    Vientos km/h   Lluvia máx. en 24 hrs.

           (mm); localidad afectada 

2000 Atlántico  Keith     H1         3-5 oct  140 366; Sabinas, Tamps.

1999 Atlántico  DT2  DT         2-3 jul  55 317; Tanzabaca, S.L.P.

1996 Atlántico  Dolly  H1         19-24 ago  130 328; Micos, S.L.P.

1995 Atlántico  DT 6  DT         5-7 ago  55 259; Victoria, Tamps.

1995 Atlántico  Gabrielle  TT         9-12 ago  110 133; La Boca, N.L.

1994 Atlántico  DT 5  DT         29-31 ago  55 195; P. Sn Lorenzo, Tamps.

1993 Atlántico  Gert  H1         14-21 sep  150 427; Tanzabaca, S.L.P.

1991 Atlántico  DT 2  DT         5-7 jul  55 104; P. Saca Agua, Tamps.

1990 Atlántico  Diana  H1         4-8 ago  140 400; Tanzabaca, S.L.P.

TT=Tormenta tropical; DT= Depresión tropical; PT= Perturbación rropical; H1, H2, H3, H4 y H5 son categorías de la escala Saffir-Simpson, 
donde H1 corresponde a los huracanes que ocasionan menor daño, mismo que aumenta hasta llegar a H5.
Fuente: Sistema Meteorológico Nacional, México, 2002.

Los huracanes son los más severos de los fenómenos 
meteorológicos conocidos como ciclones tropicales
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Cuadro 2. Daños causados por los ciclones en la huasteca potosina. 1960-2002

Fecha      Área geográfica afectada     Nombre del ciclón     Observaciones

1966 octubre

1975 septiembre

1988 septiembre

1990 agosto

1991 Julio

1993 septiembre

1996 agosto

2000 octubre

Ciudad Valles, Tamuín, Tanquián, 
San Vicente Tancuayalab

Ciudad Valles, Tamuín, Tanquián, 
Tampacán, Alfredo M. Terrazas, 
Ciudad Santos, Tamazunchale

El Naranjo, Tamasopo, Valles, 
Tamuín, Axtla

Ciudad Valles, San Vicente, Ax-
tla, Tamazunchale, Tanquián, 
Tamuín, Coxcatlán, San Martín, 
Ébano, Huehuetlán, Tampacán, 
Tanlajás

Axtla de terrazas, Ébano, Ta-
muín, Tamanzunchale,  Coxca-
tlán, Ciudad Valles, Tamasopo, 
Tamuín, Huehuetlán, San Vicen-
te Tancuayalab y Tanquián.

Ciudad Valles, Ébano, San Mar-
tín, Axtla, Tamanzuchale y Tam-
pacán

Ciudad Valles, Tamuín, Alaqui-
nes, El Naranjo, Axitla San Vi-
cente, Tamasopo, Ébano y Ta-
mazunchale

Huasteca en general

Ciclón Inés 

Ciclón Carolina 

Huracán Gilberto

Huracán Diana

Depresión
tropical

Huracán Gert

Huracán Dolly

Ciclón Reith

El ciclón arrasó los sembradíos y plantíos 
de caña, 12 millones en pérdidas, primer 
cálculo del desastre agrícola.

En la segunda quincena de septiembre 
se empezaron a registrar estragos por 
el temporal. En total 10 días de lluvias e 
inundaciones. Se desbordó el río Pánuco 
y crecieron sus afluentes los ríos Tem-
poal, Moctezuma y Tampaón. 

Calificado como el más poderoso de los 
últimos 40 años, afectó cosechas y semi-
llas, arrastró casas y desapareció cabe-
zas de ganado. El desastre, aunque fue 
prevenido por el Gobierno del Estado y la 
SARH, llegó a la zona huasteca. 

Se desbordaron los ríos Moctezuma, Ax-
tla y Tampaón. Hubo evacuación de fa-
milias enteras en Tamuín y Coxcatlán, 
algunas zonas bajas de la zona huasteca 
quedaron completamente incomunica-
das, causó daños materiales por más 3 
mil millones de pesos.

5 mil 400 damnificados, más de 50 co-
munidades inundadas, 7 mil a 9 mil hec-
táreas de cultivo siniestradas,  6 mil a 
7 mil hectáreas preparadas para cultivo 
echadas a perder.

Un total de 46 mil hectáreas de caña, 
pasto, maíz y papaya fueron afectadas. 
Alrededor de 30 mil de pasto, 10 mil de 
caña de azúcar, mil de maíz y los demás 
de papaya y cítricos.

La poblaciones y el ganado tuvieron que 
desalojarse por las inundaciones, mil 
hectáreas de maíz se echaron a perder.

Se estimaron pérdidas en 15 mil hectá-
reas de cultivos de maíz y sorgo
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los 119 km/h; algunos de más de 240 

km/h han sido medidos en los huracanes 

más grandes. 

Nombres de los huracanes

La decisión de utilizar nombres para 

“bautizar” a tormentas tropicales y hu-

racanes es una costumbre de varios si-

glos atrás. Antiguamente, los que afec-

taban la zona del Caribe eran bautiza-

dos con el nombre del santo patrono del 

día en que ocurrían. Hoy se le asigna un 

nombre cuando adquiere la intensidad 

de una tormenta tropical, es decir, vien-

tos superiores a los 63 km/h. A partir 

de 1953, las tormentas tropicales em-

pezaron a recibir nombres femeninos en 

orden alfabético. La primera tormenta 

de la temporada recibía uno que co-

menzaba con “A”. En 1978, se empezó a 

usar nomenclatura femenina y masculi-

na en el listado de tormentas del Pací-

fico oriental. En 1979 en la cuenca del 

Atlántico, la lista se amplió para incluir 

nombres de hombre y de mujer. Desde 

entonces las naciones que conforman la 

Organización Meteorológica Mundial re-

visan la lista para seleccionar aquellos 

que son comunes a los idiomas inglés, 

español y francés. Las letras q, u, x, y, 

z no están incluidas para denominar a 

los huracanes del océano Atlántico por 

la escasez de nombres comenzados con 

esas consonantes. Cuando los huraca-

nes ocasionan un impacto muy severo y 

causan numerosas pérdidas de vidas y 

cuantiosos daños económicos, el nom-

bre es retirado de la lista y no puede 

reutilizarse por 10 años cuando menos.

La palabra ‘huracán’ se deriva del 

vocablo maya hurakan, con que los ma-

yas y caribes llamaban al dios de las 

tormentas y a los espíritus diabólicos. 

Otros términos que identifican este fe-

nómeno son: ‘cordonazo’ en la costa oc-

cidental de México, ‘ciclón’ en la India, 

‘baguío’ o ‘baruio’ en las Filipinas, ‘tifón’ 

en el oeste del Pacífico norte y ‘willy-

willy’ en Australia. 

Presencia de los ciclones en el 

estado de San Luis Potosí

Los ciclones que han afectado al 

estado en los últimos 20 años, particu-

larmente a la región de la huasteca se 

aprecian en el cuadro 1.

Sobresale Tanzabaca como la co-

munidad que ha registrado los mayores 

La huasteca potosina, al formar parte de la vertiente 
exterior de la Sierra Madre Oriental y las cimas de las 

serranías que limitan la región media de San Luis Potosí, 
es el área que recibe la mayoría de las precipitaciones
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impactos a consecuencia de los ciclones 

de los años de 1990, 1993 y 1999, con 

precipitaciones de 300 a 400 mm en 

el transcurso de sólo unos días. Como 

comparación podemos mencionar que 

en la ciudad de San Luis Potosí llueve 

un promedio de 360 mm anuales, es 

decir, que en los lugares donde cho-

can los huracanes con el relieve (Sierra 

Madre Oriental) llueve en un día lo que 

normalmente llueve en la capital du-

rante todo un año.

Con base en los registros hemero-

gráficos que se generaron con el pro-

yecto sectorial Sagarpa-2004-CO1-186/

A-1, a cargo de la doctora Guadalupe 

Galindo Mendoza, se revisaron las no-

ticias relacionadas con las inundaciones 

que ocasionaron los ciclones en la huas-

teca, ver cuadro 2.

De acuerdo con el cuadro, los mu-

nicipios de la huasteca que han regis-

trado mayores daños por la presencia 

de los ciclones son: Ciudad Valles, Ta-

muín, Ébano, Tanquián y San Vicente, 

entre otros. Este hecho, se debe a que 

son las áreas más bajas en la región, 

menores a los cien metros respecto al 

nivel del mar, y por lo tanto las más 

susceptible a quedar inundadas. Otro 

lugar de riesgo lo constituyen las lade-

ras de las serranías.

Los	ciclones	como	factor	de	

riesgo en la huasteca

Como conclusión podemos decir que 

la precipitación excesiva asociada a la 

actividad ciclónica ocasiona inundacio-

nes frecuentemente. Por ese motivo, las 

áreas de inundación tienen gran impor-

tancia para las autoridades y la sociedad 

en general, su atención debe basarse en 

principios de manejo de riesgos, mag-

nitud del peligro, grado de exposición a 

éste y vulnerabilidad de la sociedad. Se-

gún los autores P. Blaikie, T. Cannon, I. 

David y B. Wisner, el manejo del riesgo 

de desastres consiste en:

el conjunto de decisiones administra-

tivas, de organización y conocimientos 

operacionales desarrollados por socie-

dades y comunidades para implemen-

tar políticas, estrategias y fortalecer sus 

capacidades a fin de reducir el impacto 

de amenazas naturales y de desastres 

ambientales. 

Esto involucra todo tipo de activida-

des, incluyendo medidas estructurales 

y no-estructurales para evitar (preven-

ción) o limitar (mitigación y prepara-

ción) los efectos adversos de los desas-

tres naturales asociados al clima.  
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de los desastres”, La Red, Red de Estudios So-
ciales en Prevención de Desastres en América 
Latina.

Calder, Nigel. El libro del clima, Madrid, Novograph, 
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El manejo efectivo de las aguas ur-

banas debe basarse en el entendimiento 

teórico y real del impacto de las activida-

des humanas, tanto en el ciclo hidroló-

gico cuanto en el medio ambiente. Tales 

impactos antropogénicos varían amplia-

mente en tiempo y espacio, y requieren 

cuantificarse tomando en cuenta el cli-

ma local, el desarrollo, las prácticas cul-

turales, ambientales y religiosas y otros 

factores socioeconómicos. En este traba-

jo se exponen únicamente y de manera 

concisa: a) los aspectos generales del 

desarrollo urbano, b) el ciclo hidrológico 

y c) el manejo integral de las aguas.

La urbanización es un círculo vicio-

so que conduce a un incremento cons-

tante de la población que origina 

la primera. Los indicadores 

estadísticos muestran que en 

el mundo más de la mitad de 

la población vive en áreas 

urbanas, y en los paí-

ses en desarrollo esta 

proporción alcanza 

90 por ciento o más, 

El ciclo hidrológico urbano: 
procesos y aplicaciones

DANIEL FRANCISCO CAMPOS ARANDA
PROFESOR JUBILADO 



21Universitarios Potosinos

Núm. 1975       2003          2015

Tabla 1. Megaciudades con más de 10 millones de habitantes.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Tokio, Japón (26.6)

Nueva York, EE.UU. (15.9)

Shanghai, China (11.4)

D. F., México (10.7)

Tokio, Japón (35.0)

D. F., México (18.7)

Nueva York, EE.UU.(18.3)

Sao Paulo, Brasil (17.9)

Bombay, India (17.4)

Delhi, India (14.1)

Calcuta , India (13.8)

Buenos Aires, Argentina (13.0)

Shanghai, China (12.8)

Yakarta, Indonesia(12.3)

Los Ángeles, EE.UU.(12.0)

Dacca, Bangladesh (11.6)

Osaka–Kobe, Japón (11.2)

Río de Janeiro, Brasil (11.2)

Karachi, Pakistán (11.1) 

Beijing, China (10.8)

Cairo, Egipto (10.8)

Moscú, Federación Rusa (10.5)

Manila, Filipinas (10.5)

Lagos, Nigeria (10.1)

Tokio, Japón (36.2)

Bombay, India (22.6)

Delhi, India (20.9)

D. F., México (20.6)

Sao Paulo, Brasil (20.0)

Nueva York, EE.UU.(19.7)

Dacca, Bangladesh (17.9)

Yakarta, Indonesia(17.5)

Lagos, Nigeria (17.0)

Calcuta , India (16.8)

Karachi, Pakistán (16.2) 

Buenos Aires, Argentina (14.6)

Cairo, Egipto (13.1)

Los Ángeles, EE.UU. (12.9)

Shanghai, China (12.7)

Manila, Filipinas (12.6)

Río de Janeiro, Brasil (12.4)

Osaka–Kobe, Japón (11.4)

Estambul, Turquía (11.3)

Beijing, China (11.1)

Moscú, Federación Rusa (10.9)

París, Francia (10.0)

generando megaciudades con varios 

millones de habitantes y zonas urbanas 

periféricas (ver tabla 1). Como conse-

cuencia inmediata, la sustentabilidad 

ambiental ha llegado a ser crítica, de-

bido a que la urbanización y sus impac-

tos ambientales ocurren a una velocidad 

y con un alcance sin precedentes en la 

historia de la humanidad.

Las poblaciones urbanas demandan 

grandes cantidades de energía y mate-

rias primas y la remoción de sus des-

perdicios; algunos regresan al medio 

ambiente como contaminación. De he-

cho, todas las actividades importantes 

de las ciudades modernas como el abas-

tecimiento de agua potable, transporte, 

industria y manejo de residuos tienen 

problemas asociados con el deterioro de 

la naturaleza. Por ello, la concentración 

de la población altera dramáticamente 

los flujos de materiales y de energía en 

las áreas que afecta, con los cambios 

consecuentes en el paisaje, la modifi-

cación del balance del agua, sedimen-

tos, químicos y microorganismos, y se 

incrementa la liberación de calor de los 

desperdicios. Estos cambios repercuten 

y dañan todos los ecosistemas.

Los efectos negativos de la urbani-

zación son muy conocidos y suficiente-

mente difundidos en la literatura espe-

cializada; sin embargo, también tiene 

aspectos positivos y grandes ventajas 

vivir en una ciudad bien administrada. 

Por ejemplo, existen oportunidades no-

tables para el desarrollo económico y 

social; el estilo de vida moderno incluye 

Los paréntesis indican el número de habitantes en millones.
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una participación importante en la fuerza 

de trabajo de la mujer; los indicadores 

de salud, bienestar y cultura son eleva-

dos y los impactos ecológicos limitados. 

Por otra parte, es importante desta-

car que los pronósticos de crecimiento 

poblacional son altamente inciertos, de-

bido a que el mayor aumento es causado 

por la migración del campo hacia la ciu-

dad y por la transformación de los asen-

tamientos rurales en pueblos y después 

en ciudades; además, el mayor creci-

miento no ocurrirá en las megaciudades, 

sino en las importantes y en los pueblos 

de los países en desarrollo, donde los ni-

veles de pobreza son altos y los servicios 

deficientes en general.

Manejo del agua en ciudades

El manejo efectivo de las aguas debe 

estar basado, por una parte, en un en-

tendimiento real de los impactos de las 

actividades humanas en el ciclo hidroló-

gico urbano (CHU) y en el medio ambien-

te y, por la otra, en la mitigación de tales 

impactos que necesita evaluarse dentro 

del sistema socioeconómico. Lo anterior 

debido a que los efectos de la urbani-

zación varían ampliamente en tiempo 

y espacio, y requieren cuantificarse to-

mando en cuenta el clima local, el grado 

de desarrollo, las prácticas ingenieriles, 

ambientales, culturales y religiosas y los 

factores socio–económicos.

El estudio o análisis del empleo del 

agua debe estar basado en el concepto 

del CHU, el cual permite tratar conjun-

tamente aspectos como clima, hidrolo-

gía, uso del suelo, aspectos ingenieriles 

y de ecología. En realidad el estudio del 

CHU debe conducir a una verificación 

posterior de los enfoques modernos 

del empleo de las aguas, incluyendo el 

desarrollo sustentable y de bajo impac-

to, el sistema total del CHU y la eco-

hidrología. Estos enfoques basados en 

Figura 1. Ilustración esquemática del ciclo hidrológico urbano.
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la conservación del agua hacen uso de 

técnicas de manejo integral, incluyen-

do el reuso de las aguas de tormenta, 

subterránea y residual.

Concepto del ciclo 

hidrológico urbano

Uno de los conceptos fundamenta-

les de la hidrología y del uso de los re-

cursos hidráulicos, es el ciclo hidrológi-

co, también denominado ciclo del agua 

estudiado desde la antigüedad. Existen 

diversas definiciones, pero generalmen-

te es entendido como un modelo con-

ceptual que describe el almacenamiento 

y circulación del líquido entre la biósfe-

ra, atmósfera, litósfera e hidrósfera. El 

agua puede almacenarse en océanos, 

lagos, atmósfera, ríos, suelos, glaciares, 

nevados y acuíferos. La circulación es 

causada por procesos como evapotrans-

piración, condensación, precipitación, 

infiltración, percolación y escurrimiento 

que son denominados componentes del 

ciclo hidrológico.

Los efectos combinados de la urba-

nización, industrialización y crecimiento 

poblacional alteran el paisaje natural y 

la respuesta hidrológica de las cuencas. 

Aunque muchos elementos del medio 

ambiente son afectados por las activi-

dades humanas, la estructura principal 

y las interrelaciones de los componentes 

principales del ciclo hidrológico perma-

necen sin alteración; sin embargo, éste 

es modificado notablemente por el abas-

tecimiento de agua potable, el drenaje, 

la recolección y el manejo de las aguas 

residuales, de manera que el CHU es 

mucho más complejo debido a diversas 

influencias e intervenciones que en él 

ocurren (ver figura 1).

Componentes hídricos 

principales del CHU

Existen dos fuentes principales: el 

abastecimiento municipal, y la precipi-

tación. Es común que el agua municipal 

sea importada o traída del exterior e in-

cluso de otra cuenca, en cantidades va-

El manejo efectivo de las aguas debe estar basado en un 
entendimiento real de los impactos de las actividades 

humanas en el ciclo hidrológico urbano
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riables según las demandas y su mane-

jo. Ésta es llevada directamente al área 

urbana y distribuida en ella, ocurriendo 

pérdidas que alimentan las aguas subte-

rráneas en este proceso. El resto lo uti-

liza la población y se convierte en aguas 

residuales municipales que finalmente 

retornan a las aguas superficiales.

En cambio, la precipitación sigue un 

recorrido más largo a través del CHU. 

Ocurre como lluvia, granizo o nieve y 

está sujeta a las pérdidas hidrológicas 

que incluyen intercepción, almacena-

miento en depresiones y evapotranspi-

ración. Una parte se infiltra en el terreno 

y contribuye a la humedad del suelo y la 

recarga de las aguas subterráneas, otra 

se convierte en escurrimiento superficial 

y es conducida por los sistemas de dre-

naje artificial y natural a las afueras del 

área urbana, a cauces o cuerpos de agua 

receptores. (ver esquema 1).

Otros componentes 

Además de los componentes hídri-

cos del CHU, se deben tener en cuenta 

los flujos de materiales y de energía que 

son conducidos por el aire, el agua o las 

actividades humanas. En general, estos 

procesos son menos conocidos y han 

sido poco estudiados cuantitativamente, 

también su identificación es muy com-

plicada debido a las numerosas fuentes 

locales y remotas, y a su alta variabili-

dad en tiempo y espacio. Respecto a la 

Las poblaciones demandan grandes cantidades de energía y 
materias primas y la remoción de sus desperdicios; algunos 

regresan al medio ambiente como contaminación

Esquema 1. Componentes hídricos principales del ciclo hidrlógico urbano y sus interrelaciones

Importación de agua
potable cruda

Filtración y
percolación

Precipitación

Drenaje urbano
Recoleción de
agua residuale

Abastecimiento
de agua

Agua subterránea Agua superficial

Tratamiento
de agua

Manejo del agua
de tormentas

Tratamiento de
la sobrecarga

Tratamiento del
agua residual

Evapotranspiración

Área del terreno urbano
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contaminación atmosférica, transporta-

da en forma húmeda por la precipitación 

y en forma seca por gases y partículas, 

se han identificado como contaminan-

tes principales la acidez (originada por 

óxidos de nitrógeno y azufre derivados 

de la quema de combustibles fósiles), 

trazas de metales, mercurio y químicos 

agrícolas (pesticidas y herbicidas). Estas 

sustancias químicas son transportadas y 

depositadas en los cauces y cuerpos de 

aguas que reciben las descargas y las 

superficies de las cuencas, donde pos-

teriormente están sujetas a erosión y 

transporte durante el tiempo atmosféri-

co húmedo.

Otras fuentes de contaminación in-

cluyen el uso inapropiado del terreno en 

los suburbios (cinturones de miseria), el 

transporte, las actividades de construc-

ción, el desgaste de los pavimentos, la 

corrosión de metales (anuncios, techos, 

postes, etc.), los excrementos de la fau-

na (pájaros y mascotas, principalmen-

te) y la recolección deficiente de basura. 

Los materiales que se generan en las 

fuentes citadas son disueltos y trans-

portados por la lluvia y el escurrimiento, 

durante este lapso pueden ocurrir reac-

ciones químicas y biológicas. Estos pro-

cesos son generalmente más intensos 

en la etapa inicial de las tormentas. Por 

último, dependiendo de las condiciones 

hidráulicas, se vuelven a depositar en 

áreas superficiales o en conductos (al-

cantarillado y canales de descarga).

Manejo total del CHU

Su concepto demostró la conectivi-

dad e interdependencia de los recursos 

hídricos y las actividades humanas y la 

necesidad de una aplicación integrada. 

Para satisfacer tal necesidad se tienen 

las siguientes categorías:

1) Reuso de las aguas residuales tra-

tadas, como estrategia básica para 

retirar los contaminantes o como 

sustituto del abastecimiento muni-

cipal para usos no potables.

2) Manejo integrado de las aguas de 

tormenta, subterráneas, de abas-

tecimiento municipal y residuales, 

para:

• Reducir costos y obtener un 

abastecimiento más confiable.

• Disminuir el crecimiento de la 

infraestructura y el retorno de 

agua a cauces y cuerpos de 

agua receptores.

• Favorecer el desarrollo de es-

tanques de usos recreativos.

• Proteger de la contaminación las 

aguas río abajo.

3) Conservación de las aguas y ma-

nejo de las demandas, incluyendo 

principalmente:

• Usos más eficientes del agua 

(consejos para ahorro de agua, 

riego óptimo, etc.)

• Cambios en procesos industria-

les para reducir la demanda, re-

ciclar agua, etc.  

Lecturas recomendadas:
Marsalek, J. B., y otros. “Urban water cycle processes 

and interactions”, Urban Water Series Volume 2, 
París, Francia, UNESCO–Taylor & Francis Group, 
2008.



2� Universitarios Potosinos

Las comunidades indígenas de nuestro país son re-

miniscencia de los pobladores que habitaban el territorio na-

cional antes de la llegada de los conquistadores europeos. Pese 

a la dominación española, su sistema de usos y costumbres se 

ha conservado hasta nuestros días, debido en gran parte a la 

ancestral raigambre que pasa de generación en generación y 

que hizo a los originarios de México oponerse a las creencias, 

hábitos y forma de vida de los invasores, aunado al parcial y 

sofisticado sistema creado por la Corona Española para respe-

tar algunas prácticas y costumbres de los naturales.

Este último aspecto tuvo su fundamento en América me-

diante la expedición de una bula pontificia denominada Inter 

Caetera emitida por el entonces jerarca de la Iglesia Cató-

lica Alejandro VI. En ese documento se legitima el dominio 

Los pueblos indígenas y sus derechos 
humanos

DANIEL JACOBO MARÍN
FACULTAD DE DERECHO
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jurídico y político que los reyes católicos 

tenían sobre las “Indias” —denomina-

ción errónea a las posesiones europeas 

en América desde la llegada de Cristó-

bal Colón al desconocer que en su viaje 

de circunnavegación había llegado a un 

nuevo continente—. El documento papal 

autorizaba a los monarcas castellanos a 

gobernar aquellas tierras con el objetivo 

primordial de extender la fe católica en 

los territorios descubiertos.

El Papa hizo una donación a la casa 

real de Castilla sin tener el dominio legí-

timo sobre esas tierras.

Una vez que los llamados indios fue-

ran categorizados como seres humanos 

y las denominadas Indias incorporadas 

al gobierno de Castilla, los pobladores 

cambiarían su condición de hombres li-

bres a vasallos de los reyes hispanos. 

Dejando de lado sus propios intereses, 

los pueblos autóctonos de nuestro país 

aportarían lo necesario para que se con-

solidara el gobierno de los regentes.

La acepción jurídica de ‘indio’ se 

encontraba en documentos del dere-

cho virreinal como la Política indiana de 

Juan de Solórzano Pereira, su concep-

ción empero era paternalista y piadosa 

al asegurar que los indígenas gozaban 

del privilegio de ser contados entre las 

personas que el derecho español llamó 

miserables.

Con la instauración del derecho co-

lonial entraron en vigor ordenamientos 

de corte proteccionista, que auguraban 

un sistema en que el indio era sujeto de 

numerosas garantías frente al abuso del 

colono español, pero se fundaba en el 

enaltecimiento de costumbres europeas 

y el menosprecio a los pueblos indíge-

nas. Durante el periodo de dominación 

hispana, este proceso en América siem-

pre estuvo disfrazado de aculturación.

La vigencia y aplicación del régi-

men virreinal en México trajo consigo 

el resguardo de las costumbres indí-

genas, y procuró la ubicación de los 

pobladores originarios en los llamados 

“pueblos de indios”. Para lograr ese 

fin muchas poblaciones fueron segre-

gadas de sus terruños, y establecidas 

obligatoriamente en comunidades diri-

gidas por un derecho municipal legisla-

do desde Castilla.

Las rusticidad de las normas de de-

recho indígena, el estado de miseria en 

que vivían, las especiales condiciones 

de su actuar cotidiano, su naturaleza 

social y antropológica divergente de la 

castellana, sumados al proteccionismo 

de las autoridades ibéricas, impulsaron 

la preservación de las costumbres de los 

indios, las más arraigadas en su íntima 

convicción, aun frente a los preceptos 

del derecho español de carácter supe-

rior que rigieron las Indias y que even-

tualmente provocaron problemas a los 

indígenas en cuanto a su asimilación y 

entendimiento.

El respeto al derecho consuetudina-

rio indígena fue asumido debido al que 

los indios mostraron frente a los dogmas 

del catolicismo y a la conservación pau-

latina y sistemática del derecho colonial, 

lo que respondió a las obligaciones que 

los indígenas habían contraído al pasar 

de los años frente a la casa real españo-

la y a la Iglesia Católica.

El contexto facilitó el mantenimien-

to de cierto modo de vida en el actuar 

y pensar prehispánico; los pueblos de 

indios debían ser gobernados por alcal-

des y regidores del mismo origen, por lo 

tanto se creó en la conciencia indígena 

la necesidad y la tendencia de respetar 

la autoridad, pero no respecto a que 

fueren instituciones del derecho caste-

llano, sino como sus propios gobiernos 



2� Universitarios Potosinos

tradicionales revestidos de autoridad 

moral para el mando y dirección de la 

comunidad.

De este modo, el sistema estableci-

do por los colonizadores tenía una doble 

realidad, por un lado la perspectiva es-

pañola que organizaba las comunidades 

de acuerdo con el derecho municipal y 

por otro, la visión indígena del mante-

nimiento medido de su estructura tradi-

cional bajo la protección de sus nuevos 

gobernantes europeos.

Sin embargo, las exigencias de los 

soberanos españoles hicieron inclinar 

el proteccionismo colonial frente a la 

realidad de obtener mejores rendi-

mientos de los virreinatos en América, 

y se redujo considerablemente la tole-

rancia a la raigambre cultural y tradi-

cional indígena; fue hasta el siglo XIX 

cuando el movimiento independentista 

dio nuevos bríos al derecho consuetu-

dinario indígena. 

Durante la época independiente de 

nuestro país la situación de las comu-

nidades indígenas estuvo muy lejos de 

ser mejor, y se debió principalmente a 

que las élites criollas mantuvieron el go-

bierno y beneficiaron sólo a las antiguas 

familias que tuvieron poder de facto en 

el virreinato.

El enfoque integracionista no previó 

el sistema establecido anteriormente 

por el imperio español, pues los caudi-

llos e insurgentes no concebían las di-

ferencias entre ciudadanos de acuerdo 

con el principio de igualdad ante la ley, 

que después sería consagrado en todas 

las constituciones mexicanas mediante 

el lema: “el indio deja de existir, dan-

do paso al ciudadano mexicano”, que 

persistió durante tiempo considerable. 

Pese a que en el nuevo orden jurídico 

se estableció el respeto a los espacios 

de tolerancia para la diversidad, en la 

realidad este apotegma no tuvo grandes 

alcances; por el contrario, propició la in-

conformidad de numerosos círculos de 

la sociedad independiente para explotar 

la credulidad y atraso de las comunida-

des indígenas.

En años recientes el movimiento in-

dígena ha propuesto una concepción al-

ternativa de Estado multicultural, funda-

do en una sociedad poliétnica; esta pro-

puesta cuestiona la idea predominante 

de nación en su sentido político actual.

La cosmovisión indígena, en todas 

sus formas, contiene elementos que la 

distinguen claramente de otras ideolo-

gías, y refleja, aún en la época actual, la 

diferenciación y estratificación que han 

tenido históricamente los pueblos indí-

genas; surgió entonces el indigenismo 

a merced de la oposición en el aspecto 

cultural, tradicional y costumbrista que 

mantuvieron los antiguos pobladores de 

México y sus herederos directos frente 

a la ideología hegemónica, primero de 

la corona española y luego del Estado 

mexicano.

La vulnerabilidad de los pueblos in-

dígenas se observa no sólo en sus as-

piraciones casi nulas de integrarse a un 

modelo gubernamental que da priori-

dad al entorno social urbano, sino que 

también este estado de indefensión ha 

tenido connotaciones de lucha constan-

te entre adherirse a un grupo nacional 

consumista y neoliberal, y conservar sus 

prácticas provenientes de tiempos inme-

moriales que les fueron transmitidos por 

sus ascendientes directos.

Los derechos humanos de las comu-

nidades indígenas deben dividirse en dos 

aspectos fundamentales respecto a su 

defensa: colectiva e individual, sin dejar 

de lado la obligación del Estado legal-
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mente constituido de promover, difundir 

y proteger dichas prerrogativas.

Los desafíos que enfrentan los Es-

tados modernos donde se encuentran 

comunidades de origen indígena son los 

de protección a las personas que per-

tenecen a esos pueblos; el respeto al 

principio de pluralismo jurídico —que no 

siempre es bien visto por las autoridades 

judiciales— y la promoción y difusión de 

los derechos, que constituyen la esfera 

jurídica fundamental de los indígenas, 

de tal modo que éstos puedan saber 

cuáles son y conocer las instancias para 

su aplicación o defensa. 

El Estado, por lo tanto, está obliga-

do a fijar las características esenciales 

de las normas de derecho indígena, sus 

fines, organismos, procedimientos, com-

petencia y aplicación.

Lejos de ser una minoría étnica los 

pueblos y comunidades indígenas con-

forman un grupo de la sociedad tan pe-

culiar y de tal raigambre histórica que 

no se puede concebir un México sin ellos 

y no deben ser considerados bárbaros, 

según el antiguo pensamiento europeo y 

aún menos bajo la concepción occidental 

que los denomina incivilizados.

Los indígenas tienen derecho a que 

se respete su lengua, usos, costumbres, 

prácticas, instituciones jurídicas o políti-

cas que provienen de tiempos pretéritos 

y que abren paso a su cultura y tradi-

ción, cuando dominaban en otros tiem-

pos el antiguo México.

Los Estados modernos, en especial 

los de América Latina, tienen el compro-

miso de convertirse en países incluyen-

tes, su obligación histórica radica en el 

reconocimiento de las agrupaciones hu-

manas que habitaban el continente an-

tes de la conquista.

Entre los instrumentos jurídicos in-

ternacionales relacionados con los dere-

chos humanos de los pueblos indígenas 

se encuentran:

 Declaración universal de derechos 

humanos.

 Convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación racial.

 Pacto internacional de derechos civi-

les y políticos.

 Pacto internacional de derechos eco-

nómicos, sociales y culturales.

 Convención contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes.

 Convención sobre los derechos del 

niño.

 Convención americana sobre dere-

chos humanos.

 Declaración americana de los dere-

chos y deberes del hombre.

Su tarea estriba en respetar, en el 

ámbito de defensa de los derechos fun-

damentales de cada individuo, a las co-

munidades que sobrevivieron cultural y 

jurídicamente a la imposición de un nue-

vo régimen, pues éstas son herederas 

de las que poblaban la América preco-

lombina.

 

De tal suerte que si Estado y socie-

dad cumplen con sus funciones y obli-

gaciones morales, estaremos frente a 

un prototipo funcional y óptimo, donde 

se promuevan y respeten los derechos 

humanos, se satisfagan las necesida-

des básicas y se dé en la práctica, cabal 

cumplimiento al principio universal de 

igualdad.  
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La pintura mexicana de la primera mitad del siglo XX 

representa una innovación estética en el campo del arte uni-

versal, en el que se unen los principios de las vanguardias 

europeas con la tradición plástica del pueblo mexicano, que 

busca su propia identidad a través de un rico lenguaje pictó-

rico representativo, y reúna armónicamente tradición artística 

prehispánica (ahora se revaloriza como uno de los pilares del 

arte nacional), el mundo novohispano barroco y las expresio-

nes populares, con las nuevas dinámicas sociales que generó 

la Revolución Mexicana; así surgió un nacionalismo cultural, 

Pintura mexicana del siglo XX: aportación inédita 

al arte moderno
JOSÉ FRANCISCO GUEVARA RUIZ

FACULTAD DEL HÁBITAT
francisco_guevara_ruiz@hotmail.com

…en un país donde se lee 
poco, como en México, 

la pintura conserva su antigua 
función de propagar ideas… 

JEAN CHARLOT, 1926

ÁGORA
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que fue el ambiente propicio para que 

los artistas tomaran conciencia de su 

ser como creadores revolucionarios y 

volvieran a la esencia de lo mexicano 

como medio de renovación de un país 

que entraba a las nuevas dinámicas del 

siglo XX.

Los primeros visos de la evolución 

del arte mexicano fueron los movimien-

tos de vanguardia que rompieron con la 

tradición academicista y a su vez sirvie-

ron como medio para la lucha de clases 

y la propaganda revolucionaria, elabo-

rada por jóvenes intelectuales y artis-

tas en oposición al Positivismo —entre 

ellos José Vasconcelos— en el Ateneo de 

la Juventud, fundado en 1909, donde, 

desde el terreno de la cultura, preten-

dían cambiar las condiciones sociales en 

algunos sectores de la población mexi-

cana y cultivar diversas áreas de las hu-

manidades y las artes.

En la década de 1920, ya pacificado 

el país, se ingresaba a la Modernidad a 

través de los muralistas que al inaugu-

rar un nuevo lenguaje influenció desde 

la plástica hasta el comportamiento y 

los usos y costumbres. Se necesitaba un 

arte público que afirmara la Revolución.

Esto no pudo haber sido posible sin 

el patrocinio del Estado y el plan ela-

borado por José Vasconcelos, quien fue 

rector de la universidad y después secre-

tario de Educación durante el gobierno 

del general Álvaro Obregón. Vasconcelos 

planteó los fundamentos del nacionalis-

mo mexicano a través de la búsqueda 

del desarrollo espiritual del mexicano, 

propuso elevar sus facultades mediante 

los sentidos que obtienen el conocimien-

to. Por ello, la educación fue considera-

da el motor que genera la conciencia y 

despierta el espíritu como maneras de 

superación. Pretendió producir un nue-

José Vasconcelos.

Diego Rivera, Hombre 
y Máquina, 1932-1933 
Fresco Instituto de Artes 
de Detroit, Detroit, 
Michigan.
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vo mexicano que tuviera como 

fundamento la esencia de la 

patria y conocer sus raíces his-

pánicas e indígenas. En pocas 

palabras, creó un renacimiento 

cultural.

La enseñanza se apoyó en 

el arte con las novedades es-

tilísticas de Europa, para culti-

var la inteligencia del hombre 

y gozar del valor artístico. Se 

fundó el Departamento de Be-

llas Artes con el fin de promo-

ver el interés por la pintura, la 

música, el canto, entre otros; 

se crearon misiones rurales 

para alfabetizar a los poblado-

res e introducirlos a la nueva 

cultura que apoyaba la difusión 

y patrocinio de las artesanías 

populares, y dar de esta ma-

nera una imagen internacional. 

Varios artistas que se encon-

traban pensionados en Euro-

pa como Adolfo Best Maugard, Roberto 

Montenegro, Carlos Mérida, Diego Rive-

ra y David Alfaro Siqueiros regresaron 

a México para dar contemporaneidad al 

lenguaje y pensamiento mexicano.

Los artistas nacionales fortalecie-

ron este renacimiento al hacer suyos los 

principios de la estética moderna (primi-

tivismo africano, clasicismo y vanguar-

dias europeas: expresionismo, cubismo, 

surrealismo y realismo social), abordaron 

reflexiones sociales y culturales que im-

portaban al mundo; crearon arte público, 

definieron así el sentido social de su fun-

ción y de su obra a partir de la relación y 

patrocinio con el Estado, coadyuvaron al 

orden institucional debido a la gran inte-

racción del arte en la política de la época 

que incluso trascendió en otros países 

latinoamericanos, ya que la mayoría de 

los artistas pertenecían al Partido Comu-

nista Mexicano. Con esto lograron tener 

bajo su responsabilidad la educación ar-

tística del pueblo y contrarrestar el este-

reotipo del México bárbaro.

Se trabajó en las dos vertientes prin-

cipales de la pintura: el muralismo y la 

pintura de caballete, y se fundó así un 

estilo propio que se conoce como Escue-

la Mexicana de Pintura. Creadores de la 

talla de David Alfaro Siqueiros, José Cle-

mente Orozco, Fermín Revueltas, entre 

otros, se dieron a la tarea de eliminar 

los elementos artísticos del antiguo ré-

gimen para levantar sobre sus restos 

los cimientos de una estética socialista 

comprometida tanto con las mayorías 

desposeídas de México cuanto con la lu-

cha a favor de la creación de un mundo 

más justo, solidario y humano. La élite 

ilustrada acompañó la transformación 

política del país, y conservó su lugar en-

tre las clases dominantes apoyada en la 

cultura, el arte y la literatura.

La forma y la expresión de la nueva 

plástica mexicana no hubiera sido posi-

Saturnino Herrán, 
Tehuana, 1914. 
Óleo sobre tela, 

Colección Museo de 
Aguascalientes.

Los primeros visos de la evolución del arte mexicano 
fueron los movimientos de vanguardia que rompieron con 
la tradición academicista y a su vez sirvieron como medio 

para la lucha de clases y la propaganda revolucionaria
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ble sin el método de dibujo Best Mau-

gard, que influyó fuertemente en la obra 

de la mayoría de los artistas mexicanos. 

Su creador, el pintor Adolfo Best Mau-

gard, encontró en el arte prehispánico, 

y en el popular indígena y mestizo, los 

grafismos básicos que representaban la 

esencia espiritual, cultural y racial de 

la mexicanidad. Se componía principal-

mente de líneas y elementos básicos 

que tenían como parámetros la recta, 

el círculo y la espiral, también incluía 

los puntos, los semicírculos, la forma 

de “S”, la línea ondulada y el zigzag. 

Se aplicó por primera vez en 1918 en 

Querétaro y estuvo vigente entre 1921 

y 1924. Este método compartió con la 

vanguardia europea su definición de pri-

mitivismo y la búsqueda por la esencia 

pictórica y lingüística. 

Los principales pintores que partici-

paron en esta primera mitad del siglo 

XX como exponentes de la nueva es-

tética mexicana fueron Hermenegildo 

Bustos (Guanajuato, 1833-1907); José 

María Velasco (Estado de México, 1840–

1912); Joaquín Clausell (Campeche, 

1866–Zempoala, 1935); Germán Gedo-

vius (México, 1866–1937); Julio Ruelas 

(Zacatecas, 1870–París, 1907); Alfredo 

Ramos Martínez (Monterrey, 1871–Ca-

lifornia, 1946); Gerardo Murillo, Doctor 

Atl (Guadalajara, 1875–México, 1964); 

Francisco Goitia (Zacatecas, 1882–Xo-

chimilco, 1960); José Clemente Orozco 

(Jalisco, 1883–México, 1949); Roberto 

Montenegro (Guadalajara, 1885–Méxi-

co, 1968); Ángel Zárraga (Durango, 

1886–México, 1946); Diego Rivera 

(Guanajuato, 1886–México, 1957); Sa-

turnino Herrán (Aguascalientes, 1887–

México, 1918); Adolfo Best Maugard 

(México, 1891–Grecia, 1964); Carlos 

Mérida (Guatemala, 1891–1984); An-

tonio Ruiz “El Corzo” (Estado de Méxi-

co, 1895–1964); Agustín Lazo (México, 

1896–1971); Manuel Rodríguez Loza-

no (México, 1896–1972); David Alfaro 

Siqueiros (Chihuahua, 1896–Morelos, 

1974); Alfonso Michel (Colima, 1897–

México, 1957); María Izquierdo (Jalis-

co, 1902–México, 1955); Frida Kahlo 

(México, 1907-1954); Rufino Tamayo 

(Oaxaca, 1899–1991); Abraham Ángel 

(Estado de México, 1905 –1924); Julio 

Castellanos (México, 1905–1947); Juan 

O’Gorman (México, 1905 –1982); Jesús 

Guerrero Galván (Jalisco, 1910–Cuerna-

vaca, 1973); y Juan Soriano (Guadala-

jara, 1920–México, 2006).

Adolfo Best 
Maugard, 
Autorretrato, 
1922. Óleo 
sobre cartulina, 
Colección 
Particular.

Diego Rivera, 
Vendedora de 
Alcatraces, 1942. 
Óleo sobre masonite, 
Colección Banco 
Nacional de México.
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Sin embargo, el mu-

ralismo fue un fenóme-

no surgido dentro de un 

clima político y cultural 

que exaltaba un arte de 

contenido social y para 

el pueblo. José Vascon-

celos, como parte de 

su proyecto educati-

vo, inició un programa 

de educación popular 

que incluyó la pintura 

de murales en edificios 

públicos; intentó refor-

zar el conocimiento de 

la historia e identidad 

nacional y logró así una 

de las más importantes 

integraciones plásticas 

modernas en la arqui-

tectura mexicana. Continuó así la tra-

dición religiosa decorativa prehispánica 

de la pintura mural y la novohispana en 

los retablos y altares, para dar lectura a 

la nueva religión del estado revoluciona-

rio: Sufragio efectivo, no reeleción. Se 

invitó a los primeros muralistas Roberto 

Montenegro, Xavier Guerrero, Gabriel 

Fernández Ledesma y el Dr. Atl, para 

que decoraran la antigua iglesia jesuita 

de San Pedro y San Pablo. Más tarde se 

integró a Rivera y a Siqueiros. Ambos 

estaban en Europa, donde aprendieron 

las técnicas pictóricas y murales del Re-

nacimiento. 

La ideología del marxismo estuvo 

presente, por lo que los artistas conside-

raron a la Revolución Mexicana como la 

expansión de los ideales de la Revolución 

Rusa de 1917, considerada una “revolu-

ción estética”. Este arte revolucionario o 

de propaganda tuvo como finalidad que 

fuera “para las masas”, su lectura era 

identificable por el pueblo a través del 

uso de un lenguaje pictórico y simbóli-

co claro, espontáneo, de gran colorido y 

movimiento, lo consideraba propio y re-

afirmaba su sentido de la mexicanidad 

y los valores de la Revolución Mexicana. 

Los principales temas fueron los sucesos 

revolucionarios y la lucha agraria y social, 

forma de vida, valores y costumbres, el 

pasado prehispánico y la conquista, de-

mocracia y dictadura, capitalismo y so-

cialismo, exaltación del trabajo, ciencia y 

técnica al servicio del progreso y dejaba 

en claro el uso del realismo social palpa-

ble en aquella época. 

Diego Rivera, José Clemente Orozco 

y David Alfaro Siqueiros, los tres gran-

des muralistas mexicanos, reafirmaron 

con sus obras que el espacio público 

de las instituciones nacionales son del 

pueblo y pintaron en él para que el arte 

llegara a las masas. Los tres, organiza-

dos políticamente en la Unión de Traba-

jadores Técnicos, Pintores y Escultores, 

declararon: “Repudiamos la llamada 

pintura de caballete y todo el arte de 

David Alfaro Siqueiros,
La suave patria. 

Homenaje a López 
Velarde, 1946. Piroxilina 

sobre mansonite, 
Colección Particular. 

Los artistas trabajaron en las dos vertientes 
principales de la pintura: el muralismo y la pintura 

de caballete, y se fundó así un estilo propio que se 
conoce como Escuela Mexicana de Pintura
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los círculos ultraintelectuales porque es 

aristocrático, y glorificamos la expre-

sión de arte monumental (murales) que 

es de dominio público”. Las principales 

técnicas pictóricas utilizadas en el mu-

ralismo son: el fresco, el mosaico de vi-

drio, cerámica y piedras de colores; la 

encáustica y el temple.

De esta manera, México realizó su 

gran aportación al arte universal a tra-

vés de una pintura inédita, con un gran 

sentido cultural, ideológico y político que 

dictó el reconocimiento de la patria en 

todos los sectores sociales; el pueblo 

volvió a ser el Axis mundi de la nación 

y las instituciones trabajaban para su 

bienestar demostrado en los grandes 

murales, con un lenguaje plástico acce-

sible a todo el mundo. Desafortunada-

mente, en este momento la esencia de 

patria ya no existe, por lo que ahora es 

momento de plantear no sólo desde el 

punto de vista social político qué pasa 

con nosotros, sino desde el seno mismo 

del mexicano, en cada uno de nosotros: 

¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que que-

remos como individuos y como pueblo? 

Para que a través de nuestra cultura, 

usos y costumbres e influencias del siglo 

XXI fundemos juntos la nueva esencia 

de país y participemos armónicamen-

te en su reconstrucción y tengamos un 

nuevo orden social justo y creamos en 

él. Sin embargo, debe considerarse los 

ejemplos de los hechos históricos y ar-

tísticos como la base y plataforma de la 

nueva visión del mexicano que quere-

mos ser.  

Lecturas recomendadas:
Conde, Teresa del, y otros. Historia mínima del arte 

mexicano en el siglo XX, México, Attame, 1994.
Museo de Arte Carrillo Gil, Estética socialista en 

México: siglo XX, México, el autor, 2003.
Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), Siglo XX: 

Grandes maestros mexicanos, Monterrey, el au-
tor, 2002.

Trabajo presentado en el Seminario de inves-

tigación Hábitat 2008, impartido por el Instituto 
de Investigación y Posgrado de la Facultad del 
Hábitat.

Julio Castellanos, El 
baño, 1928, Óleo sobre 
masonite, Colección 
Museo de Arte Moderno, 
CONACULTA/INBA.

José Clemente 
Orozco, El hombre de 
fuego, 1939, Mural, 
Hospicio Cabañas, 
Guadalajara, Jal.
Fotografía del autor.
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El edificio 
Woolworth,

catedral del comercio

JORGE ALBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA

perezjor@uaslp.mx

Hace unos días, el 6 de enero de 

2009 para ser preciso, cerró sus puer-

tas al público el último bastión del gran 

imperio mercantil que Frank Woolworth 

comenzó a erigir a fines del siglo XIX en 

los Estados Unidos: su filial en el Rei-

no Unido, Woolworth´s o Woolies, como 

familiarmente fue conocida por los bri-

tánicos. 

La cadena de comer-

cio minorista había 
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venido arrastrando una serie de pasi-

vos, que a fines de noviembre de 2008 

ascendían a casi 400 millones de libras 

esterlinas, deuda difícil de sortear en las 

actuales condiciones recesivas, razón 

por la que la empresa decretó la sus-

pensión de pagos y se declaró en banca-

rrota. El anuncio fue hecho a mediados 

de diciembre por la empresa adminis-

tradora de la quiebra: los cierres de los 

más de 800 establecimientos en todo el 

país iniciarían de manera escalonada a 

partir del 27 de diciembre, con la consi-

guiente pérdida de casi 30 mil puestos 

de trabajo.

La debacle para Woolworth en rea-

lidad inició en la década de 1980, en 

parte debida paradójicamente a su cre-

cimiento y expansión, al centrar su foco 

de atención en la apertura de tiendas 

especializadas sin la preparación sufi-

ciente para competir con otros estable-

cimientos y supermercados que resulta-

ban más novedosos y atractivos. Así, en 

octubre de 1980 la filial española cerró 

definitivamente sus tiendas en todo el 

país por la disminución de ventas; la 

cadena británica independizó sus ope-

raciones a partir de 1982 y la alemana 

en 1998, como resultado del cambio de 

visión del enfoque empresarial. 

Woolworth sobrevivió en Canadá 

hasta 1994 cuando la mayoría de los 

establecimientos fueron vendidos a la 

cadena Wal-Mart (los restantes se con-

virtieron en los almacenes The Bargain 

Shop); en México, la cadena fue adquiri-

da a fines de 1997 por el Grupo Control 

que opera también las tiendas Del Sol. 

En 1993, Woolworth se embarcó en un 

plan de reestructuración que incluyó el 

cierre de la mitad de sus más de 800 

tiendas en Estados Unidos y en 1997 

clausuró el resto cambiando su nombre 

corporativo por el de Venator Group. 

Un año más tarde, en 1998, la fir-

ma se desharía del que fuera durante 85 

años la sede de su cuartel general en 

Nueva York, uno de los edificios mas re-

conocidos en el skyline de la ciudad de 

los rascacielos por antonomasia, prota-

Vista del edificio 
Woolworth y otros 
cercanos a éste, Nueva 
York, 1913.

Edificio Woolworth en 
construcción, 2 de 
febrero de 1912.

 Al inicio de este año, cerró sus puertas al público 
el último bastión del gran imperio que Frank 

Woolworth comenzó a fines del siglo XIX
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gonista hace una centuria de una de las 

escaramuzas en la batalla por alcanzar 

las nubes, y que por su estilo neo-gótico, 

esplendor y semejanza con las grandes 

catedrales europeas sería etiquetado en 

la ceremonia de su inauguración con el 

nombre de Catedral del Comercio.

Era el año 1908 y una nueva marca 

de altura acababa de ser impuesta por el 

edificio de la Singer Manufacturing Com-

pany, en Broadway y Liberty Street, del 

arquitecto Ernest Flagg y el ingeniero Otto 

F. Semsch, con 41 niveles y 187 metros 

sobre el nivel de la banqueta. Después 

de los avances tecnológicos que signifi-

caron, por un lado el perfeccionamiento 

de los métodos de producción industrial 

del hierro y la invención de Elisha Otis: 

el elevador con dispositivos mejorados 

de sistemas de frenos de seguridad, y 

por el otro la novedosa idea del ingeniero 

William Le Baron Jenney de utilizar por 

primera vez, como estructura principal 

en las edificaciones, una armazón de vi-

gas y columnas de acero que soportaba 

todo el peso de las losas de entrepiso y 

de los muros de los niveles superiores, el 

cielo se había convertido literalmente en 

el límite para los ingenieros, arquitectos 

y constructores. 

Apenas una década atrás, con una 

creciente demanda de oficinas en las in-

mediaciones de los distritos financieros, 

la primera refriega en la carrera por el 

techo del mundo había sido escenificada 

por dos de las edificaciones más emble-

máticas del Manhattan de fines del siglo 

XIX, el St. Paul Building y el Park Row 

Office Building. En 1895, el arquitecto e 

ingeniero George B. Post inició la cons-

trucción del St Paul, nombrado así por el 

histórico templo de San Pablo, en Broad-

way, justo en la acera de enfrente, y en 

1898, con sus 26 niveles concluidos y 

sus 96 metros de altura, pudo ostentar-

se como el edificio más alto del mundo, 

honor que le fue arrebatado sólo un año 

después por su vecino el Park Row, del 

arquitecto Robert Henderson y el inge-

niero Nathaniel Roberts, con 30 niveles 

y 118 metros.

En 1998, la firma se deshizo del que fue durante 85 años 
la sede del cuartel general de Woolworth en Nueva York
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En 1909, el récord sería abatido 

nuevamente por la Metropolitan Life 

Insurance Company Tower, del arqui-

tecto Napoleón LeBrun y de las firmas 

de ingeniería Purdy & Henderson y Bo-

ller & Hodge, con 50 niveles y 213 me-

tros de altura. Este edificio, enclavado 

en la zona de Madison Square, incor-

poró en su funcionalidad el estado del 

arte en lo que a sistemas tecnológicos 

existía, incluyó elevadores de alta velo-

cidad, que contrastaban con su diseño 

arquitectónico tradicional; sus cuatro 

enormes relojes (uno en cada fachada) 

y su remate piramidal, rememoran la 

torre del campanario de la iglesia de 

San Marcos en Venecia en la cual se 

inspiró su diseño.

Hacia fines de la primera década del 

siglo XX, Franklin Winfield Woolworth, 

fundador de la multimillonaria cadena 

de almacenes que a la sazón contaba 

con más de 30 años en el mercado, se 

encontraba listo para edificar la gigan-

tesca sede corporativa de su emporio 

comercial en la ciudad de Nueva York, 

para la que había adquirido un predio 

en la calle de Broadway, entre Park Pla-

ce y Barclay Street, en el corazón de 

Manhattan. Woolworth deseaba que la 

majestuosidad de su edificio reflejara 

no únicamente el éxito de su compañía, 

sino también el que se auguraba para 

la actividad comercial en los albores del 

siglo XX, por lo que comisionó su diseño 

a un exitoso arquitecto estadounidense 

de Ohio, Cass Gilbert, egresado de las 

aulas del Instituto Tecnológico de Mas-

sachussets, quien ocupaba el cargo de 

presidente del Instituto Americano de 

Arquitectos. Gilbert había conseguido 

un reconocimiento nacional en la dé-

cada de 1890 diseñando edificios co-

merciales y gubernamentales, puentes 

y estaciones ferroviarias, en un estilo 

marcadamente neoclásico pero mucho 

más ecléctico de lo que él mismo llega-

ba a admitir; sin embargo, alcanzaría la 

cima de su popularidad con el proyecto 

y construcción de la torre de Woolwor-

th, a grado tal que años después sería 

galardonado por la Sociedad de Artes y 

Ciencias estadounidense como uno de 

los pioneros que abrió las puertas a la 

era de los rascacielos.

En su diseño original, el imponen-

te rascacielos contaba con una altura 

de 190 metros y 45 niveles, su costo 

fue de cinco millones de dólares, pero 

cuando la torre de MetLife la sobrepa-

só, el proyecto fue revisado y ampliado 

a 57 niveles hasta alcanzar la fabulosa 

altura de 241 metros y su costo final 

ascendió a 13.5 millones de dólares, 

que Woolworth pagó en efectivo (esta-

ba convencido que la visión de la torre 

generaría una gran publicidad para la 

compañía). Esencialmente la edifica-

ción consiste en una base de 27 nive-

les con planta en forma de U, en cuya 

parte frontal y central se yergue 

la torre de 30 niveles más en tres 

cuerpos, rematada por un agu-

do tejado en forma piramidal, el 

“campanario”, elemento arquitec-

tónico característico de los rasca-

cielos de la primera mitad del si-

glo XX, recubierto de cobre, ahora 

con una pátina verde, una gran 

profusión de tracería y gárgolas 

en un claro estilo neogótico, con 

una tendencia hacia la verticali-

dad acentuada por el empleo de 

nervaduras. El reto para Gilbert 

consistió en trasladar la estética 

tradicional de las grandes cate-

drales góticas a un edificio de tal 

magnitud, y con el de Woolworth 

marcaría la pauta en el diseño de 

estos rascacielos llamados de pri-

mera generación, una edificación 

que al momento de su conclusión 

sería ampliamente elogiada por 

su elegante figura y la proporción 
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de su esbelta torre que contrasta signifi-

cativamente con la arquitectura masiva 

de algunas construcciones vecinas.

Pero si bien es cierto que la concep-

ción arquitectónica de la torre Woolwor-

th marcaría un hito en la historia de las 

grandes edificaciones, no lo fue menos 

su solución estructural, que señalaría 

el triunfo definitivo de las nuevas téc-

nicas ingenieriles empleadas desde ha-

cía unos cuantos años; el desafío para 

los ingenieros Gunvald Aus y Kort Berle, 

responsables del diseño de la superes-

tructura y su cimentación, no era senci-

llo en modo alguno.

Aus y Berle, socios en la empresa de 

consultoría que el primero había fundado 

en el año de 1902, habían emigrado a los 

Estados Unidos desde su natal Noruega a 

mediados de la década de 1880. La ex-

periencia y conocimientos adquiridos por 

ambos, primero como empleados en la 

Phoenix Bridge Company de Pennsylva-

nia, y posteriormente como ingeniero en 

jefe y primer asistente respectivamente 

en el Departamento del Tesoro, resulta-

rían decisivos en su ulterior desempeño 

como ingenieros estructuristas. Su ex-

tensa obra abarcó el diseño estructural de 

muchas de las edificaciones del gobierno 

federal y de algunos gobiernos estatales 

y municipales en gran parte de la unión 

americana, y en países como Costa Rica, 

México, China, India, Sudáfrica, Filipinas 

e Inglaterra, desde embajadas y capito-

lios hasta gigantescos puentes metálicos, 

pasando por hospitales, bibliotecas y au-

ditorios. Pero definitivamente su espe-

cialidad fue el diseño de edificios de gran 

altura, realizaron el proyecto estructural 

de más de 50 inmuebles de departamen-

tos que en Nueva York alcanzaron de 10 

a 20 niveles, destacando la Ritz Tower, el 

Hotel St. George y el New York Life Buil-

ding, entre otros.

Sin embargo, el diseño de la gigan-

tesca torre planteaba nuevos retos y 

dificultades. El problema de la subes-

tructura de cimentación se presentaba 

inusualmente complicado; en el sitio de 

la construcción, el estrato rocoso se en-

El imponente rascacielos alcanzó 57 niveles y su 
costo final ascendió a 13.5 millones de dólares



�1Universitarios Potosinos

cuentra por debajo de una capa de fina 

arena a más de 30 metros de profundi-

dad, por lo que para una adecuada sus-

tentación de la superestructura se utili-

zaron 69 pilotes de concreto hincados en 

la roca sólida mediante el procedimiento 

de cajones neumáticos, proceso muy 

utilizado a principios del siglo XX (ac-

tualmente en desuso), que consiste en 

la presurización interna de los pilotes a 

fin de proveer de un adecuado ambiente 

de trabajo en su interior durante la ex-

cavación. Por otro lado, se había descu-

bierto que para alturas superiores a los 

20 niveles la estructura empezaba a ser 

regido por las grandes deformaciones 

laterales provocadas por los efectos del 

viento. En el edificio Woolworth las co-

lumnas de soporte de la superestructura 

se caracterizan por su gran robustez, al-

gunas cargan casi 5 mil toneladas, de las 

que mil 300 corresponden a la acción del 

viento. A pesar de ello, hubo necesidad 

de proveer un sistema de contraventeo 

adicional oculto en los muros exteriores 

y en los cubos de elevadores. 

El uso indiscriminado del acero en 

un nuevo sistema estructural a base de 

pórticos formados por columnas y tra-

bes, permitió edificaciones que, en pala-

bras de Gunvald Aus, nunca habrían sido 

soñadas por los arquitectos del pasado, 

y brindaron a la ingeniería su contrapar-

tida a los conceptos tradicionales de la 

estética arquitectónica. En un artículo 

publicado años más tarde, Aus escribió: 

“ninguna estructura es bella cuando no 

es posible seguir el flujo de los esfuer-

zos desde su punto más alto hasta su 

cimentación”.

La noche del 24 de abril de 1913, 

tres años después del inicio de su cons-

trucción, el presidente de los Estados 

Unidos, Woodrow Wilson, presionó un 

botón desde la Casa Blanca, activó el 

encendido de 80 mil luces en todo lo alto 

de la edificación, y declaró formalmente 

la apertura de la Torre Woolworth que se 

erigió como el edificio más alto del mun-

do, título que habría de conservar du-

rante los siguientes 17 años, hasta que 

le fue arrebatado por la Torre Chrysler.

Más que un edificio, este rascacielos 

es una auténtica obra maestra de inge-

niería y arquitectura; su icónica imagen, 

de por sí ya muy conocida, se ha tornado 

cada vez más famosa para el resto del 

mundo a través de su aparición en pelí-

culas como El coleccionista de huesos y 

Encantada, o en video juegos como Sim 

City y Tycoon. En 1920 un visitante in-

glés, E.V. Lucas, expresó: 

Quienquiera que haya diseñado tan ele-

gante majestuosidad, no sólo ha dotado 

a la actividad comercial de su más no-

table monumento, sino que la ha liga-

do para siempre con la arquitectura de 

los rascacielos; el Edificio Woolworth no 

rasga el cielo, lo saluda”.  
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Durante las últimas décadas 

la violencia juvenil ha cobrado relevan-

cia. Se hace presente entre nosotros con 

nuevas y diversas facetas. La magnitud 

del problema hace necesario contar con 

estudios que nos permitan conocer sus 

causas y posteriormente poner en mar-

cha políticas y programas que hagan 

frente a esta situación. 

La violencia genera costos significa-

tivos en varios frentes, termina por mer-

mar la cohesión en el ámbito social y ge-

nera desconfianza de la población a las 

instituciones encargadas de proporcionar 

y brindar seguridad. Por tanto, el notable 

aumento de la violencia en la mayoría de 

los países latinoamericanos ha generado 

el interés de gobiernos y organizaciones, 

que ante lo grave de la situación y la es-

Noviazgo versus violencia
JOSÉ GUADALUPE RIVERA GONZÁLEZ

COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
joserivera@uaslp.mx

casa información que permitan análisis 

comparativos, se han dado a la tarea de 

apoyar investigaciones para diagnosticar 

la violencia en que se ven involucrados 

los sectores juveniles.

El objetivo de este trabajo es abor-

dar el problema de la violencia juvenil en 

México a partir de algunos resultados de 

la Encuesta nacional de violencia en las 

relaciones de noviazgo 2007 (Envinov). 

Es importante destacar su relevancia, 

ya que incluyó el asunto de la violencia 

entre los jóvenes entrevistados, pero en 

esa ocasión no incluyó un estudio espe-

cífico de la violencia en las relaciones de 

noviazgo. Se trata de un ejercicio de ca-

rácter cuantitativo y de cobertura nacio-

nal (tal vez ahí radica su gran valor) la 

información y los datos que arrojó con-
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tribuirán al conocimiento y al debate de uno 

de los principales problemas que enfrenta 

un importante sector de nuestra población 

como es el juvenil.

Características de la encuesta 

nacional de violencia en el noviazgo

La Envinov fue aplicada en el último 

trimestre del 2007, a 18 mil hogares del 

país con representatividad rural-urbana. 

Las conclusiones son interesantes, debi-

do a que hasta el momento no existe en 

México ni en Latinoamérica otro instru-

mento con sus características metodoló-

gicas y alcances. Los objetivos centrales 

fueron identificar el contexto, magnitud y 

factores determinantes de los diferentes 

tipos de violencia que se presentan en una 

relación de noviazgo; conocer la percep-

ción de los jóvenes respecto a la violencia, 

su manejo para la resolución de conflictos 

y cuantificar su prevalencia entre muje-

res y hombres que van de los 15 a los 24 

años de edad. Acompañan a los resulta-

dos algunas consideraciones que tienen la 

finalidad de ofrecer un marco más amplio 

y permiten al lector un acercamiento al 

tema y ubicar los resultados en un con-

texto en que se aborda una experiencia y 

manifestación de la violencia que aparece 

cubierta por el “amor”.

Esto contribuye a que la violencia sea 

casi invisible o a veces hasta natural para 

la mayoría de la gente que mantiene una 

relación sentimental. Al igual que otros 

comportamientos, los efectos y síntomas 

del maltrato en las relaciones de noviaz-

go son poco conocidos para la mayoría de 

los jóvenes mexicanos, quienes al carecer 

de información certera sobre la violencia y 

sus diferentes expresiones confunden con 

muestras de afecto las conductas que agra-

van la desigualdad de género. 

Al considerar que el noviazgo es una 

etapa de experimentación y de búsqueda, 

y preámbulo para una etapa más trascen-

dente, es necesario explorar la violencia en 

su relación con otros factores que la pue-

den reproducir o exacervar. 

Particularidades del 

noviazgo en México

De acuerdo con los datos de la encues-

ta, 51.8 por ciento de las personas entre 

15 y 24 años tuvo al menos una relación de 

noviazgo durante 2007. Los motivos fueron, 

en primer lugar, que la pareja les gustaba 

mucho (90 por ciento), en segundo que el 

otro insistió (4.9 por ciento) y por último 

la presión social (2% por ciento). 68 por 

ciento de los jóvenes encuestados declaró 

haber tenido sólo una relación de noviazgo 

durante el 2007 y, como en otros estudios, 

las mujeres son la amplia mayoría 74.4 

por ciento, mientras que los hombres que 

tuvieron sólo una relación fue de 62.7 por 

ciento. En cambio, si se habla de más de 

una relación, los hombres registraron tres 

o más en 15 por ciento y las mujeres sólo 

8.2. De acuerdo con el patrón tradicional, 

los hombres tienden a tener parejas de su 

edad o menores a ellos; mientras que las 

mujeres, aunque también se acoplan en 

mayor proporción con personas de la mis-

ma edad, generalmente se caracterizan por 

tener o buscar parejas mayores.

Antecedentes de violencia 

Los autores de la Envinov 2007 des-

tacan la importancia de establecer y ana-

lizar las causas que pueden contribuir al 

desarrollo e incremento de estas prácticas. 

Reconocen la necesidad de analizar y pro-

fundizar los antecedentes de violencia en 

los jóvenes, que implica hacer un análisis 

respecto al comportamiento de la familia. 

Lo anterior obedece al hecho de que ésta 

es percibida como el principal medio que 

trasmite los valores, la cultura, las formas 

de ser, de pensar y actuar. De esta manera, 

la encuesta mostró que en 21.3 por ciento 

de las familias de los encuestados había in-

sultos, la incidencia mayor en las urbanos 

(55 por ciento) respecto a las rurales (45 
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por ciento). Otro dato relevante es que en 9 

por ciento de los hogares donde vivieron los 

muchachos hasta los doce años había gol-

pes (55 por ciento eran hombres y 44 por 

ciento, mujeres). Se dice que el maltrato 

hacia los niños es la semilla que en la vida 

adulta genera diversas formas violentas, 

incapacidad de resolución y negociación de 

conflictos en las relaciones interpersonales. 

Por esta razón se ve la agresividad como 

natural, por ello es importante conocer el 

ambiente familiar en que los jóvenes pasa-

ron la infancia y vincular estos anteceden-

tes con las conductas actuales. 

Ante este hecho es muy probable que 

las cifras de la encuesta permitan observar 

que la transmisión de la cultura de una ge-

neración a otra, es quizá el aspecto más re-

levante que caracteriza a la violencia en las 

relaciones de noviazgo. Se distinguen tres 

tipos: física, psicológica y sexual. Esto es 

muy significativo, ya que la violencia en el 

noviazgo tiende a pasar inadvertida tanto 

para los jóvenes cuanto para muchas insti-

tuciones.

Tipos de violencia en el noviazgo

Violencia	 física. Según la informa-

ción de la encuesta, 15 por ciento de los 

jóvenes ha experimentado un incidente 

de violencia física al menos en el noviazgo 

que tenían al momento de ser aplicado el 

cuestionario y este comportamiento tiene 

mayor incidencia en zonas urbanas (16.4 

por ciento), en comparación con las zonas 

rurales (13.2 por ciento). Es interesante di-

ferenciar la violencia física desde una pers-

pectiva de género, ya que el interrogatorio 

mostró que la mayor proporción de perso-

nas que reciben violencia física son las mu-

jeres (61.4 por ciento y 46 por ciento de 

los hombres). Otro aspecto relevante es la 

invisibilidad de la violencia en el noviazgo, 

pues se traduce en falta de apoyos institu-

cionales y familiares para los jóvenes que 

se ven involucrados en situaciones conflic-

tivas con sus parejas, y no saben cómo en-

frentarlas y resolverlas, y son los amigos 

—que muchas veces están en las mismas 

condiciones— a los que recurren en busca 

de ayuda. De los jóvenes que han sufrido 

violencia física, 62.5 por ciento ha pedido 

ayuda, principalmente a los amigos (33), 

a familiares (9.2 por ciento) y a la mamá 

(14 por ciento). De este total, 66 por ciento 

(734 mil 634) son hombres y 34 por ciento 

(392 mil 291) son mujeres.

Violencia psicológica. Es entendida 

como el abuso emocional, verbal, maltrato 

y menoscabo de la estima hacia una o va-

rias personas. Los resultados indican que 76 

por ciento de los encuestados son víctimas 

de este tipo y la mayor incidencia se da en 

áreas urbanas (76.3 por ciento) a diferencia 

de las rurales (74.7 por ciento).

Violencia sexual. La Envinov recoge 

información sobre la violencia sexual que 

pudo haber sido o es actual en cualquier 

época de la vida. Se preguntó a mujeres y 

hombres si alguna vez alguien los había tra-

tado de forzar o los habían forzado a tener 

relaciones sexuales. Ello, porque los estu-

dios demuestran que un niño que ha sido 

abusado en la infancia o adolescencia podrá 

presentar comportamientos de agresión o 

de sumisión frente a la violencia. Las mu-

jeres constituyen las dos terceras partes de 

las personas a las que han tratado de forzar 

o que han forzado a tener relaciones sexua-

les. Otro dato relevante es que la casa de 

la persona agredida ha sido el lugar de la 

agresión.

La violencia tiene rostro de mujer

Desde una perspectiva de género, es 

una expresión de la discriminación y de las 

relaciones de desigualdad que se dan en 

nuestras sociedades. 16.5 por ciento de las 

jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido 

violencia sexual por parte de su pareja. La 

proporción es similar entre jóvenes de zonas 

urbanas y zonas rurales. Además los este-

reotipos de género permiten definir los roles 
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culturales y los comportamientos de hom-

bres y mujeres. Es claro que las mujeres, 

bajo el estereotipo sobre “como debe ser” 

su conducta, se encuentran en desventaja. 

En la opinión de los jóvenes mexicanos, 

los papeles de los hombres y las mujeres 

están ampliamente estereotipados en si-

tuaciones como la agresividad, la infideli-

dad, cuidado del hogar, la relación con los 

hijos y la educación. Si observamos lo que 

concluye la encuesta, 33.4 por ciento de 

los jóvenes cree que “el hombre es infiel 

por naturaleza”. Lo interesante es que la 

proporción en cuanto a quienes creen esto, 

resulta mayor para las mujeres pues del 

total de entrevistadas 36.8 por ciento así 

lo piensa. Es decir, creer que un comporta-

miento está respaldado por lo que las co-

lectividades aceptan como correcto.

En cuanto al rol de las mujeres, resalta 

el estereotipo de la mujer para cuidar a los 

hijos enfermos, 75.8 por ciento de jóvenes 

así lo cree. Contrasta con la opinión de que 

el papel de los hombres es ser el principal 

proveedor de la familia y los que toman de 

decisiones. Se observa esto de mejor ma-

nera al preguntar si “un buen hombre es el 

que provee económicamente a su familia” 

y 59 por ciento lo percibe de esa manera. 

Es decir, pensar que un comportamiento 

está respaldado por lo que las colectivida-

des creen que es lo social y lo moralmente 

aceptado y lo correcto.

Consideraciones	finales

La violencia en las relaciones de noviaz-

go resulta ser casi invisibles para el grueso 

de la población que mantiene una relación 

sentimental, como lo destaca la encuesta 

nacional. Las conclusiones de este primer 

acercamiento ponen a la luz diversas situa-

ciones. Algunas de las más significativas 

son: muchos de los efectos y síntomas del 

maltrato durante el noviazgo son descono-

cidos por gran parte de los jóvenes mexica-

nos quienes al carecer de información cer-

tera sobre la violencia y sus diferentes ver-

tientes, confunden con muestras de afecto 

las conductas que agravan la desigualdad 

de género. 

Si consideramos que el noviazgo es una 

etapa de experimentación y de búsqueda y 

que es preámbulo para una relación de ma-

yor duración, es necesario explorar estas 

manifestaciones de violencia en relación con 

otros factores que la pueden estar exacer-

bando. Tanto los antecedentes en los hoga-

res, cuanto las preconcepciones culturales, 

expresadas en un conjunto de estereotipos 

de género y en actitudes de discriminación, 

que contribuyen a la reproducción de com-

portamientos violentos y, por otra parte, a 

la tan estrecha relación entre las adicciones 

y la violencia, que indudablemente tendrán 

que considerarse en el diseño de mejores 

políticas públicas que busquen la preven-

ción y la erradicación de este tipo de casos. 

Los resultados de la encuesta comprome-

ten a las instituciones responsables, bajo el 

esquema de transversalidad, a diseñar ins-

trumentos y acciones para la identificación, 

prevención y combate a la violencia en sus 

formas física, psicológica y sexual, y evitar 

que el noviazgo pueda convertirse en una 

etapa para fomentar actitudes violentas di-

rigidas, sobre todo, hacia las mujeres. Es 

cierto que la Envinov es un ejercicio para 

identificar el comportamiento de los jóve-

nes durante sus relaciones de noviazgo, 

pero será necesario realizar otros estudios 

que profundicen algunos aspectos y que 

puedan derivar en la creación, desarrollo e 

instrumentación de políticas públicas más 

eficientes y eficaces.  

Lecturas recomendadas:
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Panorama social de América Latina 2008, 
documento informativo, 2008.

Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta nacional de 
violencia en las relaciones de noviazgo 2007, Méxi-
co, D.F., 2008.

Instituto Mexicano de la juventud. Encuesta Nacional de 
Juventud 2005. México, D.F, 2006.

Nateras, Alfredo. Jóvenes, culturas e identidades urba-
nas, México, UAM-I/Miguel Ángel Porrua, 2002.
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En el mes de enero del presente 

año se celebró en el país el VI Encuentro 

mundial de las familias organizado por la 

Iglesia Católica, que desde antaño se ha 

preocupado por este importante grupo 

social. En opinión personal creo que este 

encuentro, además de su trascendencia e 

importancia, resultó muy oportuno por la 

situación social conflictiva que se vive en 

todo el mundo y que obviamente pone en 

serio riesgo a ese primer y más importan-

te núcleo social, pues como lo afirmó en 

su momento el Papa Juan Pablo II:

Se debe recordar y afirmar que la fami-

lia constituye uno de los puntos de refe-

rencia más importantes según los cuales 

debe formarse el orden socio-ético del 

ser humano.

Es decir, la gran encomienda de quie-

nes forman e integran una familia no se 

La familia
JUAN MANUEL RAMÍREZ DELGADO

PROFESOR JUBILADO

circunscribe a la simple procreación de 

sus descendientes, sino a toda una gama 

de responsabilidades y compromisos que 

irán variando conforme avanza la edad 

de los vástagos, por ello bien se dice que 

la función de los padres nunca termina. 

Así pues, la familia es una comunidad de 

padres e hijos, unidad natural y básica 

que tiene influencia determinante en la 

sociedad entera, a tal grado que en su 

intimidad e individualidad se construye 

el porvenir y evolución de la sociedad, 

pues además proporciona al individuo un 

ambiente protector, una identidad, una 

valoración, un lugar. Todo ello se va ge-

nerando en la diaria convivencia dentro 

del hogar en donde debe prevalecer, ante 

todo, el respeto entre los integrantes.

Precisamente ante los riesgos que 

actualmente enfrenta la familia con su 

gran responsabilidad de formadora y 
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orientadora de las nuevas y futuras genera-

ciones, son válidos todos los esfuerzos que 

se hacen por salvaguardarla. Así, en el ám-

bito legislativo son varios los preceptos que 

la atienden, desde nuestra Carta Magna que 

en el artículo 4º señala: “El varón y la mujer 

son iguales ante la ley. Ésta protegerá la or-

ganización y el desarrollo de la familia”.

En el ámbito internacional las Directri-

ces de las Naciones Unidas para la Preven-

ción de la Delincuencia Juvenil (Directrices 

de Riad) dentro del “Apartado IV-A procesos 

de socialización” le dedica todo el espacio a 

la familia, recomienda a los gobiernos que 

contribuyan de manera prioritaria a garanti-

zar al niño el disfrute de ella: “Los gobiernos 

deberán adoptar una política que permita a 

los niños criarse en un ambiente familiar de 

estabilidad y bienestar”.

De tanta trascendencia ha sido la pre-

ocupación por rescatar y privilegiar la fun-

ción familiar, que de aquel viejo concepto 

del derecho civil se tuvo que desprender 

un capítulo especial para dar origen a una 

nueva rama del derecho privado identificado 

como derecho familiar, todavía no acepta-

do por algunos civilistas de viejo cuño, pero 

como muy bien lo dice Graciela Medina:

 Si bien todo el derecho privado ha evolu-

cionado en los últimos años, el derecho de 

familia es uno de los que particularmente ha 

sufrido más transformaciones, derivado en 

gran medida de la evolución de las costum-

bres y del cambio en las reglas morales.

En el país ya son varios estados que han 

dado origen a legislaciones familiares (Zaca-

tecas e Hidalgo entre otros). El Código Fa-

miliar del Estado de Zacatecas la describe: 

La familia es una institución político-social 

permanente, constituida por un conjunto de 

personas unidas por el vínculo del parentes-

co, del matrimonio o del concubinato, a la 

que se le reconoce personalidad jurídica. 

De manera que no cabe la menor duda 

que hoy en día debemos hacer el máximo 

esfuerzo para que la familia retome su gran 

responsabilidad, pues las raíces que la inte-

gran están formadas por valores, tradicio-

nes y costumbres que se viven en su seno 

y estos factores determinan en mucho a la 

persona, su calidad y capacidad de integrar-

se en lo positivo a la esfera social, aspectos 

que todavía son rescatables en la familia 

mexicana. Nuevamente cito al Papa Juan 

Pablo II que dijo: 

La primera estructura fundamental a favor 

de la ecología humana es la familia, en cuyo 

seno el hombre recibe las primeras nocio-

nes sobre la verdad y el bien; aprende qué 

quiere decir amar y ser amado y por con-

siguiente qué quiere decir en concreto ser 

una persona.

En síntesis, ante la preocupante proble-

mática social que se vive en todo el mundo 

y en especial en nuestro país, es pertinente 

hacer un esfuerzo por retomar aquel con-

cepto de lo que constituía la familia y que 

Sara Sefchovich cita: “Con la palabra fami-

lia, se asocian significados altamente posi-

tivos como los de unión, hijos, amor, hogar, 

bienestar, padres y comprensión”. Hagamos 

este esfuerzo por el bien de nuestros hijos 

y de nuestra juventud, prediquemos con el 

ejemplo y salvemos a ese maravilloso nú-

cleo social que es la familia.   

Lecturas recomendadas:
Encíclica Laborem Exercens, México, Ediciones Paulinas, 

1992.
Medina, Graciela. Daños en el derecho familiar, Buenos 

Aires, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 2002. 
Encíclica Centecimus Annus, México, Ediciones Paulinas, 

1991. 
Sefchovich, Sara. País de Mentiras, México, Editorial 

Océano, 2008. 
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Este artículo presenta una descrip-

ción de los estudiantes con capacidades 

diferentes que cursan en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí e identifi-

ca algunos rasgos de carácter general en 

cuanto al número de alumnos que confor-

man esta población, su edad, género, tipo 

de discapacidad y carrera profesional. 

La información se obtuvo mediante 

un trabajo de campo realizado durante 

el ciclo escolar 2005-2006. En primer 

lugar, se recabaron datos con los se-

cretarios académicos de las facultades, 

escuelas y coordinaciones y pudimos de-

tectar 19 estudiantes de la UASLP con 

estas características. Una vez ubicado 

cada uno en las distintas dependencias, 

entrevistamos a 13 para indagar distin-

Estudiantes con 
capacidades 

diferentes en la 
UASLP

FERNANDO MENDOZA SAUCEDO*
INSTITUTO DE CIENCIAS EDUCATIVAS

JUANA MA. MÉNDEZ PINEDA
BLANCA NELLY VÁZQUEZ MARTÍNEZ

LUZ ANGÉLICA RAMOS RODRÍGUEZ
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

EN LAS AULAS

tos aspectos relacionados con su trayec-

toria escolar. 

A continuación se dan a conocer al-

gunos resultados obtenidos para ampliar 

el conocimiento y comprender las situa-

ciones de estos universitarios.

En el ciclo escolar 2005-2006, la 

UASLP tenía una población estudiantil 

de 17 mil 814 alumnos en licenciatura 

—según datos del licenciado Mario Gar-

cía Valdez en su Informe anual de recto-

ría— ; 16 mil 640 cursaban sus estudios 

en la ciudad capital. De este número, 19 

jóvenes, que equivalen a 0.114 por cien-

to, son personas con capacidades dife-

rentes; es decir, uno de cada 860 matri-

culados presentan alguna discapacidad.
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Respecto al tipo de discapacidades son: 

visual, 42 por ciento; motora, 31.57 por 

ciento; auditiva y del lenguaje, 15.7 por 

ciento y otras como Síndrome de Tourette y 

enfermedad de la tiroides, 10.5 por ciento. 

En cuanto a la distribución de estos es-

tudiantes por género y edad 78.9 por ciento 

son hombres y 21 por ciento mujeres; es 

decir, hasta el momento son los hombres 

quienes mayormente buscan realizar estu-

dios profesionales. 

La edad promedio de los estudiantes 

universitarios con capacidades diferentes es 

de 22 años y oscilan entre 20 y 58. De for-

ma más específica se agrupan como sigue: 

68.4 por ciento entre 20-22; 15.7 por ciento 

entre 23-24; 10.5 por ciento entre 25-26 y 

5.2% de 27 en adelante, en este caso un 

alumno tiene 58. Es notorio que los jóvenes 

entre 20 y 22 años son los que en mayor 

proporción han decidido realizar estudios 

universitarios, lo que indica que ellos serán 

los potenciales demandantes. 

En lo que se refiere a las licenciaturas, 

42 por ciento lo hace en el campo de las 

ciencias sociales y humanidades (Coordina-

ción de Ciencias Sociales y Humanidades, 

Escuela de Ciencias de la Información, Fa-

cultad de Derecho y Facultad de Psicología), 

26.3 por ciento en la ingeniería y tecnología 

(Facultad de Ingeniería y Facultad del Há-

bitat), 15.78 por ciento en ciencias exactas 

(Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias 

Químicas), 10.52 por ciento en áreas de la 

salud (Facultad de Estomatología) y el 5.26 

por ciento (1) ciencias agropecuarias (Facul-

tad de Agronomía) 

A partir de esta información, puede ob-

servarse que los estudiantes con problemas 

visual y motora son los que tienen mayor 

oportunidad de cursar estudios universita-

rios; en cambio, no sucede lo mismo con los 

que presentan deficiencia auditiva, o alguna 

otra asociada a trastornos de salud.

De acuerdo con los datos anteriores, po-

demos destacar que existe una distribución 

de los estudiantes universitarios con capaci-

dades diferentes en un número importante 

de licenciaturas, sin sobresalir alguna en es-

pecial. Ello pone de manifiesto que esa po-

blación continuará estudios en estas mismas 

carreras, o bien, tratará de obtener un lugar 

en otras que hasta el momento no aparecen 

entre sus opciones de estudio, como suce-

de por ejemplo, en la oferta educativa de 

entidades de alta demanda estudiantil como 

las facultades de Contaduría y Administra-

ción, Medicina, Enfermería o en la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación.

Es innegable que las personas con ca-

pacidades diferentes cada vez más logran 

obtener un lugar entre miles que luchan por 

acceder a estudios universitarios, oportu-

nidad educativa que alcanzan debido a sus 

esfuerzos personales y familiares. Sin em-

bargo, ya es tiempo que desde las prácti-

cas institucionales se les brinde una serie de 

servicios y apoyos específicos para garanti-

zar su mejor formación.  

 

Lecturas recomendadas:
Méndez Pineda, J. M. y F. Mendoza Saucedo. “La acep-

tación del otro como legítimo otro. Base de las acti-
tudes de aceptación hacia la integración de alumnos 
excepcionales” en: Rojas Hernández, M. C. y M.G. 
Muñiz García (compiladores), Perspectivas de la psi-
cología clínica, Red Multirregional de Programas de 
Posgrado de Calidad en Psicología, México, Editorial 
Universitaria Potosina, 2008.

 _____ “Trayectorias escolares de alumnos excepcionales 
en la UASLP”, en Memorias del II Congreso interna-
cional de diversidad e inclusión: Un reto educativo, 
Guanajuato, Gto., 2008.

_____ “Trayectorias escolares de alumnos excepcionales 
en la UASLP en: II Reunión de Avances y resultados 
de investigación educativa, San Luis Potosí, 2008. 

_____ “La UASLP ante el reto de atender a las personas 
excepcionales”, en Revista Universitarios Potosinos, 
nueva época, año 3, núm. 6, 2007.

_____ “Actitudes hacia la integración de alumnos excep-
cionales en la UASLP”, en Memorias del IX Congre-
so Nacional de Investigación Educativa. Mérida, Yuc. 
2007.
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Sucesos

Uno de los acuerdos de las insti-

tuciones que pertenecen a la Región Noreste 

de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior fue for-

talecer el Programa Nacional de Becas, para 

asegurar que un mayor número de alumnos 

reciban sus beneficios y en consecuencia 

permanezcan y concluyan sus estudios.

La Universidad Autónoma de Coahuila 

recibió a 24 rectores y directores que acu-

dieron a la junta de la región citada cele-

brada el día 10 de marzo del año en cur-

so. La junta fue presidida por el licenciado 

Mario García Valdez, rector de la UASLP, a 

quien acompañó el licenciado Mario Alberto 

Ochoa Rivera, rector de la universidad de la 

población sede.

El doctor José Rangel Díaz, evaluador 

nacional de Pronabes, e investigador de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

recordó que una de las tareas  de las ins-

Reunión del Consejo Regional 
Noreste de la ANUIES

tituciones de educación superior es luchar 

porque 20 por ciento de su población es-

tudiantil reciba los beneficios del programa 

que deben ser equitativos para todas las 

casas de estudios superiores.

El licenciado García Valdez habló sobre 

el avance de la Red Regional de Comunica-

ción que integran representantes de las 27 

instituciones que forman el Consejo y que 

coordina el Departamento de Comunicación 

Social de la UASLP y la Dirección de Comu-

nicación Social de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango.

Esta red pretende fortalecer la comu-

nicación interinstitucional, y uno de sus lo-

gros es el portal que incluye datos de los 

27 centros educativos que pertenecen a la 

Región Noreste de la ANUIES, gracias a la 

participación de sus responsables de las 

áreas de comunicación, prensa, relaciones 

públicas y difusión.

El rector de la 
UASLP y el de 
la Universidad 
Autónoma de 

Coahuila presiden 
la reunión.
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La creación de una nueva carrera 

para el próximo ciclo escolar, Licenciatu-

ra en Administración, fue el anuncio más 

importante del Rector en Ciudad Valles, 

al celebrar los 25 años de la Unidad Aca-

démica Multidisciplinaría Zona Huasteca 

con sede en esa población. Será la nú-

mero 20 que se crea en el periodo de la 

actual rectoría.

La ceremonia conmemorativa se ce-

lebró el lunes 23 de marzo próximo pa-

sado con la presencia del licenciado Ma-

rio García Valdez, la directora del plan-

tel maestra Aurora Orduña, consejeros 

maestro y alumno Jesús Alvarado Llamas 

y Alán García, respectivamente, miem-

bros del patronato pro-construcción del 

campus, profesores y estudiantes.

Durante un cuarto de siglo de esta 

entidad, que empezó con el nombre de 

Escuela Regional de Estudios Profesiona-

les, han egresado más de 3 mil 600 pro-

fesionistas de cinco carreras —tres con 

reconocimiento en el nivel 1 de calidad 

nacional— y dos posgrados.

En Rioverde. También la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Zona Media 

fue motivo de fiesta los cinco lustros de 

su fundación; allí han estudiado más de 

3 mil jóvenes en sus cinco carreras, tres 

de ellas reconocidas en el nivel 1 de cali-

dad nacional; ofrece un posgrado y tiene 

Las unidades académicas de 
Ciudad Valles y Rioverde 
celebraron 25 años 
más de 40 convenios con los municipios 

de la zona y con sectores sociales y pro-

ductivos.

 Para aprovechar la presencia del 

Rector en la celebración, la UASLP y el 

Servicio de Administración Tributaria sus-

cribieron un convenio para establecer un 

módulo de atención para que los alumnos 

de servicio social asesoren a la población 

en su responsabilidad como contribuyen-

tes. El acuerdo fue suscrito por los licen-

ciados Mario García Valdez, en represen-

tación de la universidad, y Manuel Igna-

cio Varela Maldonado por el SAT.

Edificio de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.

Ceremonia 
conmemorativa 
en el campus de 
Rioverde.
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Resumen de actividades

1� de febrero de 200� La 

Facultad de Contaduría y Administración 

ofreció su tradicional desayuno para el 

inicio de semestre del plantel, que tie-

ne como objetivo estrechar los lazos de 

amistad y compañerismo de la comuni-

dad, además de destacar los logros y re-

tos de la Facultad. El evento tuvo lugar 

en el Centro Potosino de Convenciones.

1� de febrero de 200� En se-

sión extraordinaria del Consejo Técnico 

Consultivo de la Facultad de Ingeniería, 

autoridades universitarias rindieron un 

merecido homenaje al ingeniero José 

Arnoldo González Ortiz, exdirector del 

plantel y actualmente es de la División 

de Servicios Escolares.

Del 17 al 20 de febrero la Federación 

Universitaria Potosina efectuó la Segun-

da Semana Cultural Universitaria. En la 

inauguración estuvo presente el licencia-

do Mario García Valdez, rector de la Ins-

titución. La ceremonia tuvo lugar en la 

explanada de la Facultad de Ciencias.

En días pasados, alumnos de la ca-

rrera de diseño industrial de la Facultad 

del Hábitat fueron distinguidos en dife-

rentes categorías del Premio de Diseño 

Clara Porset 2008, que se llevó a cabo 

el Museo Franz Mayer de la Ciudad de 

México. Este evento fue organizado por 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Centro de Investigaciones de 

Diseño Industrial, el Fondo Clara Por-

set, las Galerías Chippendale y el Museo 

Franz Mayer.

Homenaje al ingeniero José Arnoldo González Ortiz.

Segunda Semana Cultural Universitaria.

Desayuno de la Facultad de Contaduría y Administración.
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1� de febrero de 200� Auto-

ridades de la Facultad de Medicina, del 

Hospital Central Doctor Ignacio Morones 

Prieto y de la Clínica Psiquiátrica Doctor 

Everardo Neumann Peña, entregaron 36 

constancias a médicos que concluyeron 

diversas especialidades de esas institu-

ciones. Destacó el egreso de la prime-

ra generación de la subespecialidad en 

reumatología y neurología.

La Facultad de Hábitat organizó un home-

naje a Shigeo Fukuda, artista japonés, escul-

tor, diseñador gráfico y creador de ilusiones 

ópticas, considerado de gran trascendencia en 

el mundo del diseño. Se presentó una confe-

rencia en el aula magna con varios exposito-

res, quienes hablaron de su vida y obra. Pos-

teriormente, las autoridades del plantel inau-

guraron en la galería del edifico de posgrado 

una exposición de los trabajos de Fukuda.

Entrega de constancias a especialistas en Medicina.

Homenaje a Shigeo Fukuda.

20 de febrero de 200� En sesión ordinaria 

del Consejo Directivo Universitario se aprobó la propuesta 

de creación del Reglamento de Prevención, Seguridad y 

Protección Civil de la Institución, a iniciativa de la Rectoría, 

que tiene la finalidad de hacer frente a la situación actual 

de inseguridad en el país.

La División de Difusión Cultural, a través del Depar-

tamento de Arte y Cultura, inauguró la Exposición de los 

alumnos del Taller de Fotografía Digital, a cargo del maes-

tro Juan Sánchez Soler. El segundo patio del Edificio Cen-

tral albergó los trabajos del 20 de febrero al 6 de marzo.

1� de febrero de 200� Como 

parte de un concurso organizado por 

una compañía refresquera, alumnos de 

la Facultad de Ingeniería obtuvieron el 

primer lugar, que consistió en la presen-

tación de una conferencia acerca de los 

problemas más comunes que atraviesa 

la juventud, a cargo del conductor Yordi 

Rosado, y un concierto del grupo Allison. 

La presentación del comunicador tuvo 

lugar en el Teatro de la Paz. Conferencia de Yordi Rosado.
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2� de febrero de 200� El 

rector de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, recibió a Nayeli Ana-

yantzi García Amézquita, estudiante de 

la Facultad de Estomatología, y a Jor-

ge Eduardo Valencia Gómez, estudiante 

de la Facultad de Ingeniería, atletas de 

la Selección Universitaria de tae kwon 

do, quienes en el torneo abierto de Tae 

Kwon Do Panamá 2009 obtuvieron me-

dallas de oro.Ganadores de medalla de oro.

2� de febrero de 200� En 

sesión del Polo Académico de San Luis 

Potosí, el licenciado Mario García Valdez, 

en su calidad de presidente de esta aso-

ciación civil que aglutina a instituciones 

educativas públicas y privadas, y orga-

nismos empresariales, se formularon 

objetivos para fomentar y apoyar la ca-

lidad educativa de las instituciones de 

educación media superior y superior del 

estado. Sesión del Polo Académico de San Luis Potosí.

2� de febrero de 200� 

Para fortalecer y consolidar las con-

diciones de infraestructura de la Co-

ordinación Académica Región Altipla-

no, se ejecutan trabajos de la segun-

da etapa de construcción que incluye 

la edificación de cafetería, canchas 

deportivas y equipamiento de labo-

ratorios de ciencias básicas.

Trabajos de la segunda etapa de la Coara.

2� de febrero de 200� Con 

motivo de la toma de posesión de la nue-

va mesa directiva, la Academia Mexicana 

del Derecho del Trabajo y de la Previ-

sión Social, delegación San Luis Potosí, 

y la Facultad de Derecho realizaron unas 

Jornadas Laborales. Hubo un homenaje 

en memoria del doctor Baltasar Cava-

zos Flores, laboralista y autor de obras 

de derecho del trabajo, y se reconoció la 

labor del licenciado José de Jesús Rodrí-

guez Martínez, presidente de la Acade-

mia, delegación San Luis Potosí.

Jornadas laborales.
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� de marzo de 200� Alum-

nos de la Facultad de Contaduría y Ad-

ministración resultaron ganadores en el 

Maratón Regional 2009 de ANFECA Zona 

III, que se celebró en días pasados en 

la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

El equipo de fiscal consiguió el primer 

lugar, y el equipo de administración y 

el de mercadotecnia obtuvieron el se-

gundo lugar.
Ganadores en el Maratón Regional 2009 de ANFECA Zona III.

La Facultad de Psicología, a través del Centro Educa-

tivo País de las Maravillas, y la Casa de Cultura del Barrio 

de San Miguelito presentaron la exposición de pintura del 

taller infantil Revelaciones de los Ángeles, que perma-

neció abierta del 2 al 13 de marzo en el vestíbulo de la 

Facultad.

Exposición de pintura Revelaciones de los Ángeles. 

� de marzo de 200� La Uni-

versidad Autónoma de San Luis Potosí 

firmó la renovación de convenio con la 

aseguradora Metlife. Este acuerdo be-

neficiará la cobertura de servicios mé-

dicos en hospitales privados a más de 

3 mil universitarios, entre catedráticos 

y trabajadores de confianza de la Ins-

titución.

Para celebrar del Año Internacional 

de la Astronomía y el Año de Darwin y 

la Evolución, la Facultad de Ciencias, a 

través del Cuerpo Académico de Mate-

riales, y la Sociedad Potosina de Física 

conmemoraron el Día del Físico, el ani-

versario del inicio de la física en San 

Luis, y el LIII aniversario de la Facul-

tad. Durante la ceremonia, se entrega-

ron reconocimientos a la delegación del 

estado que participó en el IV Concurso 

Nacional de Talentos en Física, de nivel 

secundaria.

Convenio con 
la aseguradora 
Metlife.

Día del Físico y aniversario de la Facultad de Ciencias.
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� de marzo de 200� El Instituto de Investi-

gación en Comunicación Óptica ofreció el seminario Dr. 

Francisco Mejía Lira de Modulación y Control de Polari-

tones de Micro cavidad con Ondas Acústicas Superficia-

les, a cargo del doctor Edgar Cerda Méndez, ex alumno 

del instituto y que actualmente realiza un posdoctora-

do en el Instituto Paul Drude de Electrónica del Estado 

Sólido, en Berlín.

Doctor Edgar 
Cerda Méndez

� de marzo de 200� Para 

conocer y comprender cómo se dan las 

interacciones entre familia y educación, 

la Coordinación de Ciencias Sociales y 

Humanidades y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología realizaron el Foro 

por la Equidad de Género y Respeto a 

la Adversidad, en el Centro Cultural Caja 

Real. El foro contó con la participación 

de El Colegio de San Luis y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos.
Foro La equidad de género y respeto a 

la adversidad.

11 de marzo de 200� Auto-

ridades de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí inauguraron la Primera 

Reunión de Trabajo de la Red de Difusión 

Cultural ANUIES-Región Noreste. Esta re-

unión buscó generar una interacción e in-

tercambio de conocimientos, y compartir 

experiencias para enriquecer la cultura de 

cada una de las instituciones de la red. Primera Reunión de la Red de Difusión Cultural
ANUIES-Región Noreste.

Con un nutrido programa de activi-

dades académicas, recreativas, deporti-

vas, culturales y sociales, arrancó la XL-

VII Semana de Ciencias, en el marco de 

los festejos de la fundación de la Facul-

tad. Del 11 al 13 de marzo se llevaron a 

cabo las actividades en las instalaciones 

del plantel.

XLVII Semana de Ciencias.
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12 de marzo de 200� 
Con el objetivo de presentar los pro-

yectos de trabajo de esta universi-

dad en el 2009, el licenciado Mario 

García Valdez, viajó a la Ciudad de 

México y sostuvo una reunión con 

el subsecretario de la Secretaría de 

Educación Pública, doctor Rodolfo 

Tuirán Gutiérrez. 

1� de marzo de 200� En las 

instalaciones de la Agenda Ambiental de 

la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, se realizó la VIII Asamblea Anual 

2009 COMPLEXUS (Consorcio Mexicano 

de Programas Ambientales Universita-

rios para el Desarrollo Sustentable). Se 

eligió como nuevo presidente al doc-

tor Fernando Bilbao Marcos, rector de 

la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, y  como secretario general a la 

doctora Laura Ortiz, de la misma uni-

versidad. En la asamblea participaron 

15 universidades del país.

1� de marzo de 200� Inició 

la Colecta Nacional 2009 de la Cruz Roja 

A la Cruz Roja Mexicana la ayudas tú, en 

el Palacio de Gobierno. La ceremonia es-

tuvo a cargo del gobernador del estado, 

contador público Marcelo De los Santos 

Fraga, quien estuvo acompañado por 

el licenciado Mario García Valdez, entre 

otras autoridades. El Comité de Damas 

Universitarias encabezado por la señora 

Maricela Castañón de García y la señora 

Gladys Farías de Villar, iniciaron la re-

caudación de fondos entre la comunidad 

universitaria.

Colecta 
Nacional 2009 
de la Cruz Roja 
Mexicana.1� de marzo de 200� Au-

toridades universitarias inauguraron las 

actividades de la VI Reunión Nacional de 

la Red Geomática, que tuvo como pro-

pósito fortalecer, difundir y apoyar el co-

nocimiento que actualmente se tiene de 

la geomática en los diferentes ámbitos 

del país. La reunión fue los días 19 y 20 

de marzo en el Centro Cultural Universi-

tario Caja Real.

Ante más de 800 estudiantes de la 

carrera de economía de diferentes esta-

dos de la República, autoridades univer-

sitarias inauguraron el II Simposium Na-

cional de Estudiantes de Economía, Méxi-

co ante la Dinámica Económica Actual. 

Fue organizado por estudiantes y cate-

dráticos de la facultad y por la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Economía 

A.C. Este simposium se realizó los días 

19, 20 y 21 de marzo. La inauguración se 

celebró en el salón de usos múltiples del 

Museo Laberinto de la Ciencia.

II Simposium 
Nacional de 
Estudiantes de 
Economía.

El rector de la UASLP se reunió con 
el subsecretario de la SEP.
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22 de marzo de 200� 

Alumnos de octavo semestre de la 

Escuela de Ciencias de la Comunica-

ción participarán en el concurso del 

Rally del Festival Expresión en Corto 

2009, que se celebrará el 29 de julio 

en la Universidad de Guanajuato, con 

el cortometraje Juanjo. Los estudian-

tes resultaron seleccionados dentro 

de los ocho finalistas.
Alumnos de la ECC participaran en Expresión en Corto 2009.

2� de marzo de 200� 

Para ofrecer a los estudiantes sesio-

nes intensivas de capacitación de 

alto nivel y de actualización sobre 

las nuevas pautas y principios de 

control bibliográfico internacional, 

dio inicio la Conferencia Regional 

sobre Catalogación, organizada por 

la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, a través del Sistema de 

Bibliotecas, y el Departamento de 

Organización y Control de la Infor-

mación.

Autoridades universitarias in-

auguraron la XXI Semana de la Es-

cuela de Ciencias de la Información, 

La gestión de la Información de Ar-

chivos y Bibliotecas. La actividades 

fueron del 23 al 27 de marzo.

Conferencia Regional sobre Catalogación.

2� de marzo de 200� En se-

sión ordinaria del Consejo Directivo Uni-

versitario, acordó que la Institución en-

tregará el tercer Doctorado Honoris Cau-

sa al Premio Nobel de Física 1997, doctor 

William Daniel Phillips. Asimismo, el rec-

tor tomó protesta a los nuevos 34 conse-

jeros maestros y alumnos, propietarios y 

suplentes, electos para el periodo ordina-

rio 2009-2011. Entregó un diploma y una 

medalla de plata a los miembros salien-

tes del periodo ordinario 2007-2009.

Ante los integrantes del Polo Acadé-

mico de San Luis Potosí, autoridades de 

educación pública y privada del estado, el 

licenciado Mario García Valdez rindió su 

último informe de actividades al frente de 

esta asociación. El maestro Carlos Shigue-

tomi Villegas, designado recientemente 

como rector de la Universidad Tecnológica 

(UT), presidirá el siguiente periodo.

Reunión del Polo Académico de San Luis Potosí.
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Acuerdos del 
H. Consejo Directivo 
Universitario

 SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009

El H. Consejo Directivo Universitario aprobó:

 La expedición de diplomas por especialidades en: Administración de la Atención 

de Enfermería impartida por la Facultad de Enfermería a las licenciadas en enfer-

mería Maribel Navarro Torres y Elvia Guadalupe Segovia Arcos; la expedición de 

nueve títulos de grado de Maestría en: Administración impartida por la Facultad 

de Contaduría y Administración a la licenciada en economía María del Rosario 

López Martínez y a los ingenieros industriales Rogelio Portillo Rosales y Santiago 

Hernández Aguilar;  en Derecho impartida por la Facultad de Derecho a los abo-

gados Gloria Lorettz Céspedes Silva, Francisco Pablo Alvarado Silva y José Martín 

Vázquez Vázquez; en Endodoncia impartida por la Facultad de Estomatología 

a los cirujanos dentistas Arianna Yadira Gómez Pérez y David Alonso Espinosa 

Ramos; y en Metalurgia e Ingeniería de Materiales impartida por la Facultad 

de Ingeniería al ingeniero químico metalurgista Julio Gerardo Charles Wals y la 

expedición de tres títulos de Grado de Doctor en Administración impartido por 

la Facultad de Contaduría y Administración al maestro en administración Rubén 

Molina Sánchez y a la maestra en salud pública Yolanda Hernández Molinar y en 

Ingeniería Eléctrica impartido por la Facultad de Ingeniería al maestro en inge-

niería eléctrica Manuel Israel Flota Bañuelos.

 La creación del Reglamento de Prevención, Seguridad y Protección Civil de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Lex Universitatis
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Lo que viene 
en el próximo número

 Hugo Medellín y colaboradores analizan las profesiones 

involucradas en la mecatrónica “que se encuentra 

por todos lados”, dicen. Preguntan quién será el 

líder en el desarrollo de los sistemas mecatrónicos: 

“¿será el ingeniero mecánico, el electrónico, el 

experto en comunicación o uno con descripción 

aun no definida? Mecatrónica —afirman— significa 

muchas cosas para la gente. Una de las formas más 

fáciles de representarla es mediante cuatro círculos 

traslapados: sistemas mecánicos, sistemas electrónicos, 

sistemas eléctricos y sistemas computacionales. •

 Quién domina en
la mecatrónica

 El amor y el desamor

No se trata del valioso sentimiento que mueve al mun-

do ni las penas que produce el abandono y decepciones 

cuando finaliza una relación. Néstor Fernando Enriquez Ga-

ytán se refiere al amor y al desamor al libro porque se pre-

gunta si va a ser reemplazado por las bibliotecas digitales 

y la internet. En su texto, el autor reseña a grandes rasgos 

la presencia del libro en las principales épocas históricas 

y define las características de la bibliofilia, a diferencia de 

la bibliomanía y de la bibliofobia, que resulta interesante 

conocer. •

 Es un término común para los investigadores, pero resulta 

interesante conocer en qué consiste y cuán necesario 

es en la demostración de argumentos. Yolanda Terán 

Figueroa y colaboradores explican desde cuándo se aplica 

y que supone cuatro pasos muy definidos: la intuición, 

análisis, síntesis y evidencia. Al final aseguran “podemos 

decir de manera muy sencilla que es insatisfacción con la 

incertidumbre, las respuestas inexactas, las mediciones 

poco precisas y la amplitud del más y del menos”. •

 Sobre	el	rigor	científico
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