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 Es interesante conocer mediante un censo de población 
cuál es el número de habitantes de un país, de una región o 
un poblado. Mas lo verdaderamente importante es apreciar sus 
condiciones de vida para que los responsables del bien común 
tomen decisiones y diseñen políticas que ayuden a alcanzar las 
metas generales de desarrollo.
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Editorial

El fin que persigue un censo, basado en una encuesta científicamente ela-

borada que se aplica en un universo concreto, no es otro sino conocer cuál ha 

sido el aumento de la población, determinar los servicios públicos, las condicio-

nes de vivienda, salud, trabajo y economía de esa comunidad. 

Levantar un censo no es tarea sencilla. Implica una preparación remota 

que consiste en la formulación del cuestionario, orientar a los encuestadores 

sobre la importancia de su misión y cómo anotar los datos que van a obtener. 

Simultáneamente se desarrolla una campaña en los medios de comunicación 

para sensibilizar a la población sobre la importancia de sus respuestas y ense-

guida sigue la visita casa por casa para obtener los informes esperados. Des-

pués vendrá otra etapa ardua y delicada que consiste en procesar  por rubros 

la cantidad inmensa de referencias obtenidas.

Las estadísticas que aporta este ejercicio manifiestan el número de perso-

nas que habita un país, una ciudad o una región, y cuáles son sus condiciones 

de vida, los servicios públicos, su carencia, las características laborales, y re-

ligiosas. Este juicio, según expresión del secretario general de la Organización 

de las Naciones Unidas, “es fundamental para tomar decisiones y diseñar polí-

ticas públicas que ayuden al cumplimiento de las metas de desarrollo”.

Carlos Contreras Servín y María Guadalupe Galindo Mendoza escriben so-

bre los censos en el país, que se aplican cada 10 años, y refieren las condi-

ciones históricas en que han sucedido a partir del primero que sucedió en 

1895. En referencia al del 2010, tuvo algunos obstáculos debido al problema 

de la inseguridad, porque ésta generó desconfianza entre los ciudadanos para 

contestar  datos personales y familiares. Frente a ese hecho negativo, el país 

aprovechó uno positivo: el apoyo de la tecnología actual, pues gracias a ésta 

los resultados preliminares pudieron y pueden encontrarse directamente de la 

base de datos de captura con oportunidad y rapidez. 
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SINAPSIS

Diagnóstico
de riesgo
por manejo de
sustancias químicas
MIGUEL MAURICIO AGUILERA FLORES
giocare7@hotmail.com
ALFREDO ÁVILA GALARZA
galarza@uaslp.mx
FACULTAD DE INGENIERÍA

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro celebrada en 1992, 

y su consolidación 10 años más tarde en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo han sido los 

motores principales que impulsan la creación de programas 

para mejorar el desempeño ambiental en las instituciones de 

educación superior (IES). 

4 Universitarios Potosinos
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Diagnóstico
de riesgo
por manejo de
sustancias químicas

En diciembre del 2000 se constitu-

yó el Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el De-

sarrollo Sustentable denominado Com-

plexus, su objetivo es:

Impulsar el mejoramiento de la calidad 

de los procesos académicos en mate-

ria de medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, mediante la concurrencia y 

colaboración de los programas o instan-

cias ambientales de alcance institucional 

que establezcan las IES; promoviendo 

la creación y el fortalecimiento de siste-

mas de manejo ambiental al interior de 

las instituciones. 

Actualmente 12 IES integran el Com-

plexus, entre éstas la Universidad Au-

tónoma de San Luis Potosí, por ello a 

partir del año 2000 aplica un Sistema de 

Manejo Ambiental (SMA) constituido por 

12 módulos, que incluyen: empleo de 

sustancias y materiales regulados; resi-

duos, descargas y emisiones,  riesgos y 

contingencias.

Este artículo se refiere a la apli-

cación de un diagnóstico de riesgo en 

las instalaciones de la Facultad de In-

geniería, para evaluar las condiciones 

de peligro que pueden presentarse al 

aplicar sustancias químicas peligrosas 

(SQP), generar medidas de prevención 

que permitan minimizar esa situación 

y proteger la integridad de las perso-

nas, la infraestructura y el ambiente 

universitarios.

El diagnóstico de riesgo es una he-

rramienta que permite considerar la 

probabilidad de que ocurra un accidente 

en que intervengan una o varias SQP, la 

frecuencia a la que están expuestas las 

personas, y la magnitud de sus conse-

cuencias; a partir de ello, se pueden es-

tablecer prioridades de acción (medidas 

de prevención) que den una respues-

ta oportuna y adecuada a los riesgos 

evaluados.

La metodología propuesta para 

la aplicación de ese diagnóstico en la 

En diciembre del 2000 se constituyó 
el Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el Desarrollo 
Sustentable denominado Complexus
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Nivel de Deficiencia

Muy Deficiente

Deficiente

Mejorable

Aceptable

Se han detectado factores de riesgo significativos. El con-
junto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo 
resulta ineficaz.

Se han detectado factores de riesgo que precisan ser co-
rregidos. El conjunto de medidas preventivas existentes 
con respecto al riesgo no garantiza un control suficiente del 
mismo.

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. 
El conjunto de medidas preventivas existentes con respecto 
al riesgo admite mejoras.

No se han detectado anomalías destacables. El riesgo está 
controlado.

Tabla 1. Determinación del nivel de peligrosidad objetiva (NPO)

NPO

10

6

2

-

Significado

Facultad de Ingeniería, se basa en el 

Método de Notas Técnicas de Preven-

ción (NTP 749: Evaluación de riesgos por 

agentes químicos), diseñado por el Insti-

tuto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, de España.

Este procedimiento permite cuantifi-

car la magnitud de los riesgos existentes 

por el manejo de sustancias químicas en 

el área de trabajo y consecuentemente 

jerarquizar su prioridad de corrección. 

Evalúa el nivel de riesgo (NR) a partir de 

la multiplicación de tres variables: nivel 

de peligrosidad objetiva (NPO), nivel de 

exposición (NE) y nivel de consecuencias 

(NC), cuyo valor se determina a partir 

de las escalas propuestas, según se in-

dica a continuación.

La variable NPO se estima a partir de 

la aplicación de una lista de verificación 

de riesgo, conformada por una serie de 

preguntas a las que los encargados de las 

áreas de trabajo darán respuesta, con el 

fin de evaluar el manejo integral que se 

da a las sustancias químicas peligrosas.

Esta lista de verificación del riesgo 

comprende: a) identificación y clasifica-

ción de sustancias químicas peligrosas, 

b) almacenamiento/envasado de sustan-

cias químicas peligrosas, c) utilización/

proceso de sustancias químicas peligro-

sas, d) organización de la prevención en 

el uso de esas sustancias y e) uso de 

equipo de protección y controles y dispo-

sitivos de emergencia.

De acuerdo con las deficiencias de-

tectadas en el manejo que las áreas de 

trabajo le dan a las SQP, las respuestas 

corresponden a los términos: aceptable, 

mejorable, deficiente y muy deficiente; 

la interpretación del nivel de deficien-

cia detectado se muestra en la tabla 1, 

y la asignación del valor numérico que 

corresponderá a la variable nivel de peli-

grosidad objetiva.

El nivel de exposición (NE) se refiere 

a la frecuencia con que las personas es-

tán expuestas a los riesgos por manejo 

de SQP, en caso de un accidente. Al eva-

luar la periodicidad de uso de las áreas 

de trabajo, se determina el valor de la 

variable NE con base en la escala mostra-

da en la tabla 2. 

Conjuntamente o varias ve-
ces en su jornada laboral 
con tiempo prolongado.

Varias veces en su jornada 
laboral en tiempos cortos.

Alguna vez en su jornada laboral 
y con periodo corto de tiempo.

Ocasionalmente.

Tabla 2.
Determinación del nivel de exposición (NE)

NE

4

3

2

1

Significado
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El nivel de consecuencias (NC) se 

determina según el tipo y cantidad de 

sustancias químicas peligrosas que se 

maneja en cada área de trabajo y en 

los posibles impactos (daños) que pue-

den provocar en caso de un accidente. 

El valor de la variable NC se establece 

de acuerdo con la escala mostrada en 

la tabla 3.

Finalmente, la cuantificación del ni-

vel riesgo (NR) se obtiene de la multi-

plicación de los valores asignados a las 

tres variables (NR=NPO*NE*NC). El valor 

del producto se clasifica según la escala 

indicada en la tabla 4, y se determina 

así el nivel y la situación de riesgo del 

área de trabajo y el tiempo en que las 

acciones de corrección y prevención de-

ben implementarse.

A partir del riesgo cuantificado se es-

tablece un nivel de prioridad (NP), asig-

nando el NP=1 al área de trabajo cuyo 

NR fue el valor máximo; esto indica que 

el riesgo es mayor y que se requiere co-

rregir o generar medidas de prevención 

inmediatas. El NP=2 se asignará al área 

de trabajo con el segundo NR más eleva-

do, y así sucesivamente, hasta asignar el 

último valor de NP al área de trabajo cuyo 

NR fue el mínimo; es decir, que requiere 

de una atención menor, aunque deben 

continuar las medidas de seguridad.

Es importante señalar que el valor 

de cada variable depende de una com-

paración hecha de tres fuentes de infor-

mación: 1) las respuestas que dan los 

jefes o encargados de los laboratorios 

(que son los que conocen las áreas de 

trabajo), 2) la inspección visual que 

hace el evaluador (a cargo de este es-

tudio), y 3) la documentación existente 

(manuales de prácticas de laboratorio, 

compendio de las hojas de seguridad, 

medidas de prevención…). Cabe aclarar 

que, a pesar de que podría caerse en 

una de las indeterminaciones del riesgo 

que es la subjetividad, en esta investi-

gación se privilegió la coherencia y la 

objetividad.

Los resultados de la aplicación del 

Método NTP 749 para evaluar el NR 

(diagnóstico de riesgo) por el manejo de 

Uno o varios muertos.

Lesiones graves que pueden ser 
irreparables.

Lesiones con capacidad transitoria.

Pequeñas lesiones que pueden ser 
tratables con primeros auxilios.

Tabla 3.
Determinación del nivel de consecuencias (NC)

NC

100

60

25

10

Significado
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Nivel 1 Situación de Mejora

Nivel 3 Situación Grave Nivel 4 Situación Crítica

Nivel 2 Situación Seria

Laboratorio de Petrografía y Mineragrafía (10)
Laboratorio de Paleontología (10)
Laboratorio de Termodinámica (10)
Laboratorio de Taller de Materiales (10)
Laboratorio de Procesos no Alimentarios (9)
Laboratorio de Microscopía (9)

Laboratorio de Control de Calidad del Proceso (7)
Laboratorio de Metalurgia Extractiva (7)
Laboratorio de evaluación de la Calidad (6)
Laboratorio de Investigación en el Tratamiento de 
Aguas Residuales (6)
Laboratorio de Analisis Químicos y Biológicos (5)

Laboratorio de Análisis (5)
Laboratorio de Fundación y Vaciado (4)
Laboratorio de Análisis de Materiales (3)
Laboratorio de Beneficio de Materiales (2)
Laboratorio de Procesos de Manufactura II (1)

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria (8)
Laboratorio de Procesos Alimentarios 
Agropecuarios (8)
Laboratorio de Análisis Agrobiológicos (8)

Tabla 5. Clasificación y priorización de las áreas de trabajo en base en el nivel de riesgo

sustancias químicas en las instalaciones 

de la Facultad de Ingeniería fueron los 

siguientes:

La entidad cuenta con 48 áreas de 

trabajo destinadas a laboratorios de do-

cencia y de investigación, de los que sólo 

19 manejan SQP; allí e aplicó el diagnós-

tico de riesgo (tabla 4).

De acuerdo con el nivel de riesgo cal-

culado para cada uno de los laboratorios 

que manejan SQP, éstos se clasificaron 

en alguna de las cuatro categorías co-

rrespondientes, según se mues-

tra en la tabla 6. El número 

entre paréntesis asignado 

para cada laboratorio, 

corresponde al nivel 

de prioridad determi-

nado a partir del nivel 

de riesgo (tabla 5).

Las áreas de trabajo que tienen un 

mayor nivel de riesgo (NR=4) y nivel de 

prioridad significativo (NP de 1 a 5), hacen 

uso de sustancias químicas altamente ex-

plosivas (gas LP y acetileno) en cantidades 

importantes y en condiciones de manejo 

mejorables, que son un riesgo ambiental 

en el que se podrían verse afectados la 

integridad humana, los bienes materiales 

y el ambiente universitario. 

Las áreas de trabajo que tienen un 

menor nivel de riesgo (NR=1) y niveles de 

prioridad poco significativos (NP de 9 a 10), 

utilizan pocas sustancias químicas (máxi-

mo 10) con cantidades mínimas (maneja-

das en ml) y cuya probabilidad de repre-

sentar un riesgo potencial es casi nula. 

La aplicación de este diagnóstico de 

riesgo en la Facultad de Ingeniería de la 

UASLP permitió, entre otras:

Nivel de Riesgo

1

2

3

4

Situación de mejora. Se requieren comprobaciones pe-
riódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medias actuales. Mejorar en lo posible.

Situación seria. Es necesario establecer medidas de re-
ducción del riesgo e implementarlas en un periodo deter-
minado.

Situación grave. Es necesario corregir y adoptar medidas 
de control a corto plazo.

Situación critica. Requiere de una corrección urgente

Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de riesgo (NR)

NR

20-40

50-120

150-500

600-4000

Significado
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1) Involucrar a los responsables de 

los laboratorios en el manejo ade-

cuado de las sustancias químicas 

que utilizan y almacenan. 

2) Elaborar los inventarios semestra-

les para conocer qué sustancias se 

manejan y cuánto se almacena.

3) Contar con las hojas de segu-

ridad o fichas técnicas de cada 

sustancia.

4) Etiquetar los envases que contie-

nen sustancias químicas según el 

Diamante de Riesgo de la National 

Fire Protection Association, estipu-

lado en la NOM-018-STPS-2000, 

para la identificación y clasifica-

ción del riesgo.

5) Almacenar las sustancias químicas 

por comunidad de riesgo, basado 

en el Código Winkler, sugerido por 

la empresa chilena Winkler, a fin 

de evitar posibles incompatibilida-

des entre SQP que puedan provo-

car un accidente.

Es pertinente señalar que la imple-

mentación de las medidas de seguridad 

no siempre evita las situaciones adversas 

por el manejo de SQP, pero sí minimiza la 

probabilidad de un accidente.

La aplicación de esta metodología en 

la UASLP permitió caracterizar las áreas 

de trabajo de la Facultad de Ingeniería de 

acuerdo con las condiciones de riesgo por 

SQP, y establecer recomendaciones que 

mejoren el manejo actual de éstas, bus-

cando disminuir los niveles de riesgo. 

La metodología descrita en esta in-

vestigación puede aplicarse a otras enti-

dades académicas, y contribuir a contar 

con un ambiente de trabajo y estudio 

más limpio y seguro.  
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Encía descamada
y su relación con alteraciones         
    dermatológicas

ELDA GUADALUPE MERCADO 
MARTÍNEZ
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
elda.mercado@uaslp.mx

En la mayoría de los casos, las 

enfermedades gingivales se deben a la 

acumulación de placa bacteriana, pero 

existen otras asociadas a problemas 

dermatológicos que se manifiestan en 

zonas enrojecidas y dolorosas, acom-

pañadas de sangrado de fácil aparición, 

padecimiento conocido como gingivitis 

descamativa crónica. 

10 Universitarios Potosinos
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Los pacientes tienen difi-

cultad para la masticación y 

la deglución, según sean las 

áreas mucosas afectadas. 

Suele presentarse en adultos 

mayores de 40 años espe-

cialmente de sexo femenino, 

por lo que se le ha relaciona-

do con los cambios hormona-

les de la menopausia.

Dentro de las alteraciones 

dermatológicas en relación 

con lesiones gingivales, po-

demos mencionar: liquen pla-

no, penfigoide de mucosas, y 

pénfigo vulgar. Sus caracte-

rísticas son las siguientes:

Liquen plano. Se trata de una en-

fermedad que afecta la piel y las muco-

sas, es de evolución crónica. Se carac-

teriza por el desarrollo de lesiones de 

pequeñas pápulas y ampollas rojizas o 

violáceas que generan comezón (pru-

rito) intensa; éstas lesiones aparecen 

preferentemente en zonas de flexión de 

las extremidades (rodillas, brazos, etc.)

En relación con las encías, el liquen 

plano causa una coloración roja intensa, 

la formación de vesículas y erosión en 

distintas zonas lo que explica el dolor 

y ardor.

Penfigoide de mucosas. También 

conocido como penfigoide cicatrizal, 

afecta principalmente la piel y las mu-

cosas bucal, nasal, esofágica, conjunti-

va laríngea y vaginal.

La cavidad oral puede ser el primer 

sitio en verse afectado; la encía es don-

de preferentemente aparecen lesiones 

de tipo vesicular y ampollar, y la desca-

mación y erosión. 

Pénfigo vulgar. Cambio mucocu-

táneo de evolución crónica que cursa en 

periodos de actividad y reposo, de ca-

Los pacientes tienen dificultad para la masticación 
y la deglución, según sean las áreas mucosas 

afectadas. Suele presentarse en adultos mayores 
de 40 años especialmente de sexo femenino
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rácter vesículoampollar. Es relativamen-

te frecuente, aparece entre los 40 y 60 

años de edad, las principales lesiones 

suelen afectar la boca y la faringe.

Etiología

Las modificaciones dermatológicas 

y su manifestación denominada gingivi-

tis descamativa crónica son consideradas 

autoinmunes, es decir, en determinadas 

circunstancias el sistema inmune de los 

pacientes detecta “algo extraño” en las cé-

lulas del organismo, las ataca y destruye.

Tratamiento

Identificadas y diagnosticadas las 

lesiones en la cavidad oral deberán vigi-

larse y en su fase de mayor sintomato-

logía, atenderse mediante la aplicación 

de pomadas a base de corticoesteroides 

(tópicos), aplicadas directamente sobre 

las lesiones, lo que causará alivio gra-

dual. Es importante mencionar que el 

tratamiento es considerado paliativo no 

curativo; será prescrito y quedará bajo 

vigilancia del periodoncista. 

En los casos en que las lesiones ora-

les se asocian con lesiones cutáneas, es 

recomendable la interconsulta con el 

dermatólogo para un mejor pronóstico 

del caso.
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Conclusiones

1. En la cavidad oral la aparición de 

zonas de descamación podría re-

presentar una primera manifesta-

ción de algún problema dermato-

lógico.

2. La mayoría de estas lesiones son 

de carácter autoinmune.

3. Su tratamiento es paliativo no cu-

rativo.

4. La visita periódica al periodoncista 

ayuda a la detección y tratamiento 

tempranos.  

Lecturas recomendadas:
Ramer, M.A., A. Altchek y L. Deligdisch. “Lichen 

planus and the vulvovaginal-gingival syndro-
me”, J Periodontol, USA, 2003.

Ress, T.D. Adjuntive therap, in procedings of world 
workshop in clinical periodontics, Chicago, 
American Academy of Periodontology, 1989.
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¡112 millones
de mexicanos!

CARLOS CONTRERAS SERVÍN
MARÍA GUADALUPE GALINDO 

MENDOZA
COORDINACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y 

LA APLICACIÓN DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA

En 115 años que se ha realizado el conteo de habitantes 

en nuestro país, la población pasó de 12 millones 632 mil 427 

personas a poco más de 112 millones; es decir, creció en ese 

periodo casi nueve veces, o bien 889 por ciento (ver gráfica 1). 

A través de la historia de los censos y por sus características 

de cobertura total, se han presentado algunos sucesos que han 

impactado los operativos, como sucedió en el tiempo posterior 

a la Revolución, que obligó a realizarlo hasta 1921. 

El primer censo oficial fue en 1895 bajo el régimen de 

Porfirio Díaz, etapa de estabilidad política, social y de grandes 

aspiraciones para superar el atraso que caracterizaba la activi-

dad económica. Así, en el conjunto de esfuerzos del gobierno 

porfirista para impulsar el progreso, esa estadística fue una 

herramienta indispensable de conocimiento y diagnóstico del 

país. El hecho de efectuarse en el México independiente fue 

un antecedente esencial para establecer una tradición que se 

mantendría en las siguientes décadas. 
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La responsabilidad del primer cen-

so correspondió a la Dirección General 

de Estadística, con Antonio Peñafiel a la 

cabeza, que contaba con infraestructura 

propia y 13 años de experiencia en el 

servicio estadístico nacional, desde su 

creación con la ley respectiva de 1882. 

Después de cinco años, hubo la ne-

cesidad de un nuevo registro para cono-

cer los cambios ocurridos y evaluar los 

efectos de las políticas de gobierno. Al 

disponer de la primera experiencia cen-

sal, y convencidos de la importancia que 

tienen las estadísticas, la misma direc-

ción cuyo titular era aún Antonio Peña-

fiel realizó el segundo censo que coinci-

dió con el inicio del siglo XX. 

Un mes antes del levantamiento ar-

mado contra el gobierno de Porfirio Díaz, 

se realizó el tercer censo. Éste fue un 

hecho afortunado, porque no se afectó 

por la convulsión social que transforma-

ría las estructuras políticas, económicas 

y sociales del país. 

El censo previsto para 1920 se pos-

puso hasta el siguiente año, lo que reflejó 

tanto la profundidad de los conflictos que 

culminaron con el asesinato de Venustia-

no Carranza en mayo de ese año, cuanto 

el reconocimiento de la importancia de las 

estadísticas nacionales por el presidente 

Álvaro Obregón, quien asumió el poder 

a fines de 1920. Etapa de esfuerzos por 

estabilizar el país fue la vivió México al 

realizarse el censo de 1921, que afrontó 

las condiciones heredadas del régimen de 

Díaz y el choque de intereses de grupos 

políticos (a favor o en contra del general 

1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Gráfica 1
Crecimiento de la población de México según los censos. 1895-2010
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Obregón); además de las limitantes seve-

ras en los recursos presupuestales de la Di-

rección General de Estadística, impuestas 

por las precarias finanzas del gobierno. 

El de 1930 manifestó el nuevo perfil 

de una nación en vías de crecimiento eco-

nómico sostenido y desarrollo social sin 

precedentes. Convulsionados Europa y el 

extremo oriente por la campaña bélica de 

los países que formaron el eje Berlín-Ro-

ma-Tokio y aún con la esperanza de que la 

guerra pudiera detenerse, México, como 

la mayoría de países de América, desde 

una posición neutral y con la tranquilidad 

que permite la lejanía de los escenarios 

de conflicto, proseguía el curso normal de 

su desarrollo económico. 

En esas condiciones, el censo de 1940 

contó con un soporte institucional y téc-

nico favorable. En 1950 el trabajo censal 

presentó un país completamente distinto 

al de la década anterior, pues la situación 

se había transformado y la dinámica fi-

nanciera, aunque no exenta de dificulta-

des, se reveló venturosa, destacó un no-

table desarrollo urbano con características 

de concentración y mejoras en todas las 

actividades productivas. En particular, las 

condiciones de salud determinaron una 

disminución significativa de la mortalidad 

y elevado crecimiento de la población.

La Guerra Fría y el triunfo de la Re-

volución Cubana en 1959 impactaron 

los movimientos sociales de los países 

latinoamericanos, clasificados como de 

tercer mundo, en vías de desarrollo o 

subdesarrollados. Nuestro país, en el 

apogeo de su crecimiento económico y 

estabilidad política, no fue la excepción 

y los grupos del magisterio y de los fe-

rrocarrileros se agitaban y provocaban 

una reacción enérgica del gobierno de 

la república. En ese contexto se realizó 

el censo de 1960. La actividad económi-

ca proseguía su dinamismo y se dejaba 

sentir con fuerza el crecimiento demo-

gráfico, en tanto que los índices de con-

centración urbana alcanzaban niveles 

inusitados. Esta combinación de tenden-

cias se reflejó en un amplio crecimien-

La responsabilidad del primer censo correspondió 
a la Dirección General de Estadística, con 
Antonio Peñafiel a la cabeza, que contaba 

con infraestructura propia y 13 años de 
experiencia en el servicio estadístico nacional
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to de la clase media urbana, el poder 

creciente de grupos empresariales y el 

rezago de la población rural, en general, 

y del sector campesino en particular.

Al iniciarse la década de 1970, el go-

bierno se empeñó en imprimir nuevo im-

pulso al desarrollo general del país para 

que, además de mantener el alto ritmo 

de crecimiento económico, propiciara un 

bienestar más equitativo y el desarrollo 

regional menos desequilibrado. En gran 

medida ese empeño era respuesta al 

clamor por un crecimiento justo, eviden-

ciado con fuerza a raíz del movimiento 

estudiantil que impactó a la capital de la 

república dos años antes. Nuevamente 

el compromiso de realizar el censo en 

1970 se presentó como la oportunidad 

de obtener la información detallada y 

actualizada sobre la población. 

En 1980 México vivió un ambiente 

de moderado optimismo por las expec-

tativas de explotación de nuevos cam-

pos petroleros, lo que facilitaba el ac-

ceso a nuevos créditos del exterior y la 

persistencia del modelo mexicano de 

desarrollo, con amplia participación del 

estado en la economía y márgenes con-

siderables para la inversión privada. En 

ese ambiente de optimismo, no exento 

de desconfianza de algunos sectores so-

ciales, se presentó el censo.

Al finalizar la década en referencia, 

la nación vivió una etapa de cambios en 

la estrategia que incluía la apertura co-

mercial, fomento a la inversión privada 

nacional y extranjera, privatización de 

empresas paraestatales y un amplio pro-

grama social. Todo ello ligado al proceso 

de una reforma política que ampliaba los 

canales de participación de la comuni-

dad. El Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), con el 

1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Gráfica 2
Crecimiento de la población en el estado de San Luis Potosí. 1895-2010
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liderazgo de la Dirección General de Es-

tadística, preparó cinco años antes el le-

vantamiento censal de 1990, con el pro-

pósito de obtener resultados de máxima 

cobertura, confiabilidad y oportunidad de 

resultados. 

Entre 1991 y 1992 el gobierno repri-

vatizó 18 bancos comerciales que años 

antes se habían estatizado, y permitió el 

establecimiento de otros; el 1 de enero 

de 1993, tras muchos años de inflación 

desbocada, comenzó a circular el nuevo 

peso, que consistió en la eliminación de 

tres ceros a la moneda, de tal forma que 

mil pesos viejos se convirtieron en uno 

nuevo; el primer día del siguiente año, 

apareció el Ejército Zapatista de Libe-

ración Nacional, con el argumento que 

se levantaba en armas en oposición a 

la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos 

y Canadá. En este lapso fueron asesina-

dos tres líderes importantes: el cardenal 

Juan Jesús Posadas Ocampo, el candi-

dato del PRI a la primera magistratura 

del país, Luis Donaldo Colosio Murrieta y 

el secretario general del mismo partido, 

José Francisco Ruiz Massieu.

 Luego de los violentos sucesos que 

caracterizaron al lustro anterior, el 2000 

coincidió con un año histórico en las 

elecciones federales cuando el Partido 

Revolucionario Institucional, después 

de 71 años en el poder, perdió la pre-

sidencia de la república. El ganador fue 

el Partido Acción Nacional. En este am-

biente externo al INEGI se realizó el XII 

Censo General de Población y Vivienda 

2000, en la evolución plena de una in-

fraestructura informática y de sistemas 

computacionales muy distinta a la de 

anteriores.

Por primera ocasión en la historia 

censal mexicana la presentación de los 

resultados preliminares del Censo de Po-

blación y Vivienda 2010, se realizó con 

información obtenida directamente de la 

base de datos de captura, en que se in-

tegró la información de los cuestionarios, 
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15,200,000
112,322,757

La población se multiplicó siete veces en los últimos cien años

7,700,000
57,464,459

7,500,000
54,858,298

Cuadro 1. México 1910 - 2010

Año

1910
2010

Total Mujeres Hombres

8 
481

57
5,937

Cuadro 2. Densidad de Población México 1910 - 2010

Población nacional
Población Distrito Federal

1910
Habitantes por km2

2010
Habitantes por km2

entre las particularidades que arrojó re-

saltamos las siguientes:

• Al 12 de junio de 2010 residían en 

México 112 millones 322 mil 757 

personas.

• Comparado con China —que ocupa 

el primer lugar mundial de pobla-

ción con mil 354 millones de ha-

bitantes—, México se ubica en el 

undécimo lugar.

• En la Tierra somos seis mil 908.6 

millones de habitantes.

• Del total de la población en Méxi-

co, 57 millones 464 mil 459 son 

mujeres y 54 millones 858 mil 298 

son hombres, lo que significa que 

hay 95.5 hombres por cada 100 

mujeres.

Otras comparaciones las podemos 

hacer en un periodo de cien años (1910 y 

2010), con el objetivo de tener una ima-

gen poblacional entre el México prerrevo-

lucionario y el actual, cuadros 1 y 2.

En el caso del estado de San Luis 

Potosí, su población pasó de 568 mil 449 

habitantes registrada en 1895, a 2 millo-

nes 585 mil 942 habitantes en 2010 (ver 

gráfica 2), el incremento demográfico se 

encuentra por debajo del promedio na-

cional, debido a que en 115 años la po-

blación del estado se multiplicó 454 por 

ciento en comparación con el crecimiento 

nacional, que fue de 889 por ciento. En 

lo relativo a la capital del estado (con-

siderando el área metropolitana de los 

municipios de San Luis Potosí y de Sole-

dad de Graciano Sánchez), la ciudad de 

San Luis en junio de 2010 contaba con 1 

millón 40 mil 822 habitantes y ocupaba 

el onceavo lugar entre las ciudades más 

grandes del país, y concentraba 40 por 

ciento de la población estatal. Esta in-

formación estadística sobre la población 

del país, se conocerá con más detalle 

en los informes del año 2011 y será de 

suma importancia en la planeación de 

los próximos años.  

Lectura recomendada:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Méxi-

co/Compendio Censal del Siglo XX, INEGI, Co-
lección Memoria, 2009.

Sitio:
Comunicado núm. 389/10 del 25 de noviembre del 

2010. México, D.F. Consultado en página oficial 
del INEGI. http://www.inegi.org.mx/, 3 de di-
ciembre de 2010.
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Aspectos éticos 
relativos a los 

hidrólogos

DANIEL CAMPOS ARANDA
PROFESOR JUBILADO

El hidrólogo teórico es experto en los procesos físi-

cos de las principales fases del ciclo que ocurre en una cuenca 

y su relación con los continentales y planetarios que rigen el 

tiempo atmosférico y el clima terrestre. En cambio, el hidrólo-

go práctico es especialista en los procedimientos de diseño de 

las diversas obras hidráulicas, capaz de planearlas y dimen-

sionarlas en beneficio y protección de la sociedad. Sin embar-

go, tanto el desarrollo del conocimiento teórico en hidrología, 

como la práctica de la ingeniería hidrológica no está limitada 

a generar mejores teorías de análisis y a proporcionar estima-

ciones y diseños adecuados, respectivamente. Con frecuencia 

ocurren conflictos relacionados con los valores, y el hidrólogo 

tiene la responsabilidad de actuar según un código de ética 

que es tan importante como sus compromisos técnicos.
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Antes de abordar el tema de los valo-

res y sus conflictos, es necesario destacar 

que los profesionistas en cuestión brin-

dan un servicio a la sociedad e implica 

dos elementos: el primero, esa persona 

se contrata para que realice una actividad 

específica como un medio de subsisten-

cia; el segundo, el individuo es capaz de 

conjuntar experiencias pasadas y princi-

pios o valores fundamentales para resol-

ver nuevos problemas. El primer grupo 

comprende a los técnicos y artesanos: 

plomeros, carpinteros, electricistas, al-

bañiles, tapiceros, etcétera. En el segun-

do están quienes requieren más tiempo, 

preparación (educación y entrenamiento) 

y práctica para tener los conocimientos 

y habilidades que caracterizan al profe-

sional. En esta categoría están médicos, 

profesores, ministros religiosos, investi-

gadores, ingenieros, y otros.

Por otra parte, y de manera ge-

neral, valor es un principio o cualidad 

que se considera destacable o desea-

ble. En relación con el trabajo de los 

hidrólogos, el valor se relaciona direc-

tamente con el potencial para mejorar 

las condiciones del género humano. La 

capacidad para tomar decisiones basa-

das en valores es una de las caracterís-

ticas que distinguen a los hombres de 

todas las otras especies. Lógicamente 

para hacerlo así, es necesario que la 

persona tenga y entienda los suyos y 

estén claras sus prioridades. Los hi-

drólogos deben conocer y entender los 

que son importantes en su profesión: 

honestidad, honradez, sinceridad, ho-

nor, lealtad, respeto, conducta, verdad, 

libertad, igualdad, responsabilidad, efi-

ciencia, seguridad.

Los valores citados representan sen-

timientos o actitudes y por ello es difícil 

establecer una escala para medir sus va-

riaciones; no obstante, los ingenieros in-

dustriales continuamente definen reglas 

y parámetros para evaluar la eficiencia. 

Los ingenieros ambientales desarrollan 

estándares que determinan cuándo los 

niveles mínimos de salud pública no son 

satisfechos. Los biólogos de la vida sil-

vestre establecen índices que corrobo-

ran los cambios en la calidad de vida de 

los animales, cuyo hábitat es afectado 

por los proyectos ingenieriles.

Conflicto de valores

Planteamiento general. Fre-

cuentemente los hidrólogos quedan 

sometidos a un conflicto de valores en 

caso de alguna de las tres anomalías 

siguientes:

1) Cuando se ignoran sus recomen-

daciones técnicas que previenen 

problemas futuros, pero implican 

mayores costos y retrasos en tiem-

pos de entrega.

2) Si se le solicita que realice una es-

timación o diseño que está fuera 

de su campo de experiencia.

3) Al pedirle acciones fuera del códi-

go moral o de la ética profesional; 
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pueden ser cuestiones relacionadas 

con dinero, intereses personales o 

mentir sobre datos y resultados.

Ejemplos prácticos. Describen de 

manera sucinta siete situaciones labora-

les en que los hidrólogos estarán suje-

tos a un conflicto de valores. Estos casos 

pueden ocurrir durante la preparación y 

ejercicio del hidrólogo. Por ello, cada una 

implica mayor capacidad y experiencia 

técnica.

a) Una planta de tratamiento es res-

ponsable de las descargas residua-

les en un río cercano. Debido a ello, 

el hidrólogo toma muestras y las 

lleva al laboratorio para obtener 

los indicadores de calidad; de ma-

nera regular informa al supervisor 

las conclusiones y luego las pre-

senta en la oficina ambiental de su 

jurisdicción. De improviso, los re-

sultados indican que las descargas 

no satisfacen las normas mínimas 

y el hidrólogo lo hace saber al su-

pervisor, éste le indica que proba-

blemente los análisis de laboratorio 

están mal y que debe informar a la 

oficina pública que satisfacen las 

normas mínimas, ya que no cum-

plirlas implica una multa o incluso 

el cierre de la planta. ¿Debe enviar 

los datos reales o falsear los datos 

para el reporte?

b) Cierta empresa fue contratada para 

diseñar y construir un embalse. El 

sitio del proyecto está arriba de un 

área destinada a uso residencial y 

comercial, aunque está sin urbani-

zar. Debido a ello, el hidrólogo su-

giere que la creciente de diseño del 

vertedor de excedencias del embal-

se corresponda a la avenida máxi-

ma probable (AMP). Como el profe-

sionista no tiene experiencia en la 

estimación de la AMP, recomienda 

que se contrate a un consultor o 

experto en tales estimaciones. El 

gerente de la empresa le indica al 

hidrólogo que su propuesta no es 

económicamente factible y que él 

debe realizar la estimación de la 

La capacidad para tomar decisiones basadas en 
valores es una de las características que distinguen 

a los hombres de todas las otras especies
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AMP, pues él es el responsable del 

diseño hidrológico. ¿Qué postura o 

curso de acciones debe tomar este 

hidrólogo?

c) Un negocio proyectará y pondrá en 

operación una tubería que trans-

portará líquido altamente conta-

minante que proviene de una in-

dustria. Esa tubería debe conducir 

el líquido de la planta al sitio de 

tratamiento que está a 5 km. Du-

rante la visita de inspección a la 

ruta o trayectoria propuesta por 

el cliente, el hidrólogo detecta que 

ésta pasa por una zona de material 

muy permeable, de manera que un 

goteo o ruptura de la tubería en tal 

zona podría contaminar la forma-

ción geológica y alcanzar el agua 

del acuífero subyacente. Estudia el 

problema y propone una ruta al-

ternativa, aunque incrementaría su 

longitud, costos y tiempo de ejecu-

ción. El residente le informa que el 

trabajo se hará como fue planeado 

y que el peligro detectado no es 

de su incumbencia. ¿Qué actitud 

o curso de acciones debe tomar el 

hidrólogo?

d) Un hidrólogo que trabaja para una 

oficina regional de supervisión de 

obras es enviado a revisar el dise-

ño de un sistema de drenaje pluvial 

agrícola y que ya tiene financia-

miento para su ejecución. Al hacer 

revisiones detecta que el esquema 

no contempla las áreas reales de 

drenaje que tiene cada colector, 

sino que están mal estimadas por 

defecto, pues no se trazó correcta-

mente el parte aguas de la cuenca 

total. ¿Debe el profesionista sus-

pender el proyecto a costa de per-

der el financiamiento ya otorgado? 

Su decisión afectará a los agricul-

tores y sus cosechas, pues retrasa-

rá la ejecución del proyecto.

e) Para que revise el diseño de un 

gran embalse para abastecimien-

to de agua potable fue contratado 

un hidrólogo. El dique tendrá dos 

acueductos de 5 m3/s cada uno. Al 

revisarlo, encuentra que éste no 

podrá abastecer, como rendimien-

to seguro, la segunda etapa, sino 

únicamente la mitad. Se sugiere 

por parte de la empresa consultora 

que lo contrató que acepte un ries-

go de falla en el abastecimiento, 

argumentando que la ciudad tiene 

un sistema de pozos que pueden 

suplir la deficiencia. ¿Debe el hi-

drólogo justificar técnicamente las 

deficiencias de estudios previos, 

así éstos sean oficiales?

f) El experto en hidrología, es invitado 

a impartir cátedra en una institución 

de educación superior. Al recibir los 

programas académicos de las asig-

naturas de hidrología superficial, 

hidrología subterránea e hidrología 

urbana, percibe que presentan de-

ficiencias severas y una falta de se-

riación de los temas. Acude con el 

coordinador académico y lo remite 

a la Academia de Hidráulica, pues 

ahí se resuelve todo lo concernien-

te a las asignaturas citadas y a las 

de hidráulica básica, flujo en cana-

les y obras hidráulicas. Al exponer 
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las deficiencias y anomalías, los 

integrantes de la academia, princi-

palmente hidráulicos, no están de 

acuerdo con sus observaciones e 

incluso desdeñan sus sugerencias. 

¿Debe el hidrólogo renunciar a im-

partir cátedra o debe pugnar por 

hacer valer sus observaciones? 

g) Un hidrólogo que ha impartido cá-

tedra por varios años y que cuenta 

con cursos de posgrado es invitado 

a formar parte del cuerpo académi-

co, con horas asignadas para ase-

soría de alumnos y desarrollo de 

investigación teórica o práctica, es 

decir, para buscar desarrollos cien-

tíficos o tecnológicos. Después de 

incorporarse, su jefe inmediato le 

comienza a asignar tareas de ase-

soría en proyectos que va a realizar 

la institución bajo contrato y des-

pués de cierto tiempo lo nombran 

responsable de uno de los nuevos 

trabajos por ejecutar. ¿Debe el hi-

drólogo renunciar a las tareas pro-

metidas de investigación?

¿Qué implican los conflictos éticos?

Debido a que los hidrólogos, como 

muchos profesionales, trabajan para una 

cierta empresa cuyo fin primordial son 

los logros económicos, o bien para una 

institución de fines no lucrativos, pero en 

contacto con personas de intereses muy 

diferentes, es bastante frecuente que 

tengan que afrontar conflictos de valo-

res, como los descritos.

De manera irrefutable, cuando un hi-

drólogo, o cualquier otro profesional, no 

afronta el conflicto ético en que está in-

volucrado y permite las soluciones erró-

neas o las decisiones sesgadas por los 

intereses económicos o personales, los 

efectos adversos o de tal decisión llega-

rán tarde o temprano a su vida profesio-

nal y personal. Además, no hay duda que 

habrá efectos negativos en la empresa, 

la profesión y la sociedad. Por el contra-

rio, cuando se sigue el curso ético y se 

denuncian los conflictos, por lo común la 

sociedad resulta beneficiada con mejo-

res soluciones, proyectos más seguros o 

incremento en los estándares de vida.

¿Cómo resolver conflictos éticos?

De manera general, cuando la de-

nuncia de un conflicto ético es manejada 

apropiadamente, se resuelve sin compli-

caciones o incidentes desagradables. La 
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Conclusión

Hace 10 años, la revista Ingeniería 

de la UNAM me publicó, en su sección 

Ingeniería y Sociedad, un artículo que 

tardó más de tres años en ser aproba-

do, que inicia con esta frase de Noel 

Coward “Desanima pensar en cuánta 

gente se escandaliza con la sinceridad, 

y a cuán poca escandaliza el engaño”. 

Ahora todavía me resulta válida esta fra-

se y por ello ¡solicito encarecidamente 

a todos los hidrólogos y profesionales 

que denuncien los conflictos éticos en 

los que se vean involucrados! En estas 

reflexiones encontrarán ejemplos que 

los ayudarán a identificarlos, y el proce-

dimiento óptimo para iniciar y alcanzar 

su solución.  

Lecturas recomendadas:
Campos Aranda, D.F. “El bluffware en la enseñanza 

de la ingeniería: síntomas y soluciones”, Inge-
niería. Investigación y Tecnología, abril–junio de 
2001. 

McCuen, R.H. “Introduction to Hydrology Hydrolo-
gic”, Analysis and Design, New Jersey, Printece-
Hall, 1998.

Opción global de denuncia:

I. Interna

II. Externa

1. Elaborar un registro de eventos y detalles.
2. Analizar procesos de denuncia internos.
3. Conocer las leyes estatales y federales.
4. Identificar cursos de acción alternativa.
5. Detallar los resultados esperados al término.

1. Iniciar una discusión informal. 
2. Hacer una denuncia formal.
3. Indicar que se desea iniciar un proceso interno de 
denuncia.

1. Mantener una comunicación formal sobre la denuncia.
2. Informar formalmente a la empresa o institución que 
se desea buscar una solución externa.

1. Contratar consejo legal.
2. Contactar a la sociedad profesional.

Tabla 1. Procedimiento sistemático para resolver conflictos éticos

Opciones de denuncia:

A. Preparación individual.

B. Comunicación con 
el jefe inmediato.

C. Iniciar la denuncia a 
través de la cadena
de mando.

A. Opciones personales.

B. Comunicación 
con el cliente.

C. Contactar a los me-
dios de comunicación.

Acciones a seguir:

solución de todo problema debe apegar-

se al procedimiento sistemático general 

mostrado en la tabla 1, que se desarro-

lla de arriba hacia abajo. Este procedi-

miento está diseñado para dar un peso 

óptimo a los derechos morales de las 

partes involucradas, ya que tanto los 

hidrólogos, como la empresa, la institu-

ción no lucrativa, la profesión y la socie-

dad tienen derechos y al mismo tiempo 

obligaciones morales.
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ÁGORA

Reyes Ceja
no está, un día ya no lo vieron

IMELDA ORTIZ GONZÁLEZ
FACULTAD DEL HÁBITAT

allemmella@hotmail.com

Nació en la roja tierra de Guadalajara pero profesó en 

San Luis Potosí con la roja caligrafía del tabique.

Dicen que Javier Reyes Ceja debió ver la luz primera allá por 

1935. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autóno-

ma de México y sin tregua puso en tela de juicio las ideas de sus 

maestros —que bien supo rodearse de los más propositivos—. 

Entre sus coetáneos cultivó la amistad de los Castro Leñero y 

construyó la morada de Irma Palacios en la Ciudad de México.
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je de amplio conocimiento, ce-

remonioso. Era un hombre de 

amplias ideas, un amante de 

los libros.

Su otra pasión, el 

arte. Desde joven se es-

forzó por superar las ba-

rreras de su familia, a 

través del estudio logró 

acercarse a su padre y de 

su madre tomó el carácter y 

el decidido empeño.

En la concepción de sus dimen-

siones persiste el espectro temporal, 

conjuga los espacios con el verbo del 

tiempo, lo plasma en el juego de luces y 

sombras; en ellos, es la luz la definición 

de lo inasible. JRC logra en cada lugar 

apresar la magia del instante, del ins-

tante acorde con el tiempo.

Comprometido a interpretar el ca-

rácter del usuario, de ahí emergió una 

visión muy suya. En la concepción es-

pacial equilibró los anhelos del creador 

y del habitante. Se involucró con los 

moradores y antepuso el mismo empe-

ño con que superó la barrera paterna, 

desarrolló sus propias estrategias para 

imponerse a la fría relación del arqui-

tecto y el cliente. Los alcances de la 

Foto 1. Javier Reyes Ceja

En relieve exterior, señalaba sus obras 

con las iniciales de su nombre, JRC.

Para empezar, trazó un concepto que 

dominaría el carácter de su obra: la sín-

tesis. Según Carlos González Ramírez y 

Obed Contreras Quijada en su trabajo 

académico para la materia de Semiótica 

de la Arquitectura en el 2003: “Ante la 

síntesis pura, transformadora, el autor 

JRC prefería hacer en su idea el valor de 

la línea como un proyecto de síntesis de 

poema arquitectónico”. Si la línea latigazo 

es en la literatura la poesía, en el diseño 

es la síntesis poética. Reyes Ceja pensa-

ba en el arquitecto como un creador que 

“puede echar de menos la metáfora que 

experimenta formas caprichosas y mis-

teriosas”. Trazó sus líneas bajo el conjuro 

del minimalismo y se reveló como uno 

de sus más apasionados creyentes, quizá 

sólo haya sido un buen intento.

A Javier no se le ha podido aprisio-

nar en la imagen bidimensional de una 

congelada fotografía en exclusiva, salvo 

en una reunión entre amigos (foto 1). 

Según expresaron Carlos González Ra-

mírez y Obed Contreras:

Reyes Ceja era un hombre de estatura 

media, delgado, de pulcra presencia en 

el vestir; al hablar mostraba un lengua-

Reyes Ceja pensaba en el arquitecto como un 
creador que “puede echar de menos la metáfora que 

experimenta formas caprichosas y misteriosas”
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comunicación allanada, la llevó a los lí-

mites “de una confianza ciega”, como 

la califica Francisco Ruiz Martínez. En 

ella, el dueño exponía su idea y el autor, 

como el genio manumitido de la lám-

para, los concertaba a satisfacción. Lo 

primero en consolidar era lo elemental, 

la función, consciente de que su pro-

puesta lograra un significado a los ojos 

del habitante y por ende su aceptación. 

Para la familia Ruiz, este significado 

material trascendió hacia lo espiritual; 

ningún espacio fue un lugar sin sentido, 

Carlos González Ramírez lo describe: 

“Intersecta en cada espacio el génesis 

de la naturaleza como un diálogo eter-

no del principio al fin, una concepción 

donde el hombre vive y aprehende de 

la tierra”.

En la forma personal del acerca-

miento de JRC a la fenomenología de la 

creatividad, la palabra representó la con-

cepción más sólida de la arquitectura; 

hizo uso de una terminología tal como 

sublime, poético, bello. Con estas ideas 

obtuvo el lenguaje, el discurso que tra-

duciría en espacio.

Sus metas sobrepasaron los lími-

tes de aquel que sólo pretendía llenar 

el nicho económico. Su ideología que-

dó plasmada en las construcciones que 

concibió, surgió de una meditación 

entrañada de metáforas, que cami-

naba sobre la bamboleante cuerda de 

la poesía; en su vocabulario resonó el 

compás de la música, por ese gusto y 

compromiso ganado paso a paso por 

un alma sensible que se inclinó hacia la 

manifestación plástica de los espacios 

comprometidos.

A más de alarife fue, tal vez aún lo 

sea, un socialista apasionado, amante 

de la cultura, del arte culinario y de la 

música caribeña.

¿Cómo fue que llegó a esta ciudad? 

Lo contrató el arquitecto José Luis Larron-

do para los proyectos de su despacho.

Hay una anécdota que expresa sus 

alcances; era tan estrecha la amistad 

que surgió entre él, Carlos Rosillo Gon-

zález, maestro de la Facultad del Hábitat 

y Catherine Benderski que, cuando los 

dos últimos decidieron casarse, ninguno 

encontró objeción para compartir el viaje 

de bodas entre tres.

A partir de un accidente por San Luis 

de la Paz, se convirtió en el arquitecto de 

Francisco Ruiz Martínez, el cultivador de 

la flora en el oasis potosino; después de 

haber sufrido el percance por uno de los 

vértigos que le aquejaban, el floricultor 

se ofreció llevarlo a atender. A poco sería 

Foto 3. Interior de la 
Floreria Francis.
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resuelto el adeudo. En el tránsito al cen-

tro de salud expresaron, por un lado, el 

deseo de construir el invernadero sobre 

un terreno de la avenida Venustiano Ca-

rranza y, en reciprocidad, el ofrecimiento 

para hacerlo realidad. Un brazo le que-

dó fracturado a Reyes Ceja, no volvió a 

quedarle igual, por fortuna no era el de 

líneas a tirar.

La florería Francis,

un invernadero y un 

florido conjunto

Fue la obra con la que dejó muestra 

de su saber en la arquitectura, la solu-

ción resultó de una honestidad absolu-

ta, en esta caja de cristal manifestó su 

adhesión a la corriente tardobrutalista; 

para ser invernadero hay que parecerlo 

(foto 2).

Se trata de una caja de tabique apa-

rente, como debía ser, propicia para que 

se le adhieran el musgo y las enredade-

ras, de la misma emerge un cubo de cris-

tal. Todo en ella fue especial, el tabique 

“caguamo” que se usó no era el común 

de la época, para fabricarlo le propuso al 

dueño de una ladrillera arreglarle el tiro 

de su horno a cambio de la producción 

de las 20 mil piezas; con todo, resultó a 

mitad de precio.

Como expresó Carlos Rosillo Gon-

zález: “Tras la caja de cristal del inver-

nadero se amparan sus conceptos”. Ha 

sido una obra señera que lo llevó a com-

prometer su carácter y expresión. Como 

en una línea poética, JRC exhibió su 

ideario. Una gran pantalla de cristal que 

resguarda la naturaleza; una concepción 

de invernadero que se sostiene por un 

muro de sobria composición. Habría que 

señalar: una paradójica sobriedad que 

entraña la riqueza de la coloración de la 

paleta propia de la tierra quemada del 

tabique, que en su textura apresaría el 

tendido sin fin del verde de las plantas. 

La pantalla de cristal se arma con el es-

queleto de las estructuras metálicas que 

sostienen cada placa de vidrio, así logra 

proyectar una solidez que se descubre 

cuando la mirada sobrepasa la transpa-

rencia del vidrio de adentro hacia fue-

ra y de regreso (foto 3). Francisco Ruiz 

Martínez precisó:

La cimentó con zapatas corridas, en ese 

tiempo sólo se habían visto en el hotel 

Panorama y en el edificio Lamadrid, yo 

le dije que por qué si iban a ser paredes 

de vidrio, me dijo: porque yo sí sé, si 

hay un movimiento cualquiera, todo se 

moverá al parejo y ningún vidrio se va 

a romper.

Foto 2. Ser invernadero y 
parecerlo.

Foto 3a. La pantalla de 
cristal se arma con el 

esqueleto metálico
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Concibió la caja de cristal como una 

extensión del jardín del Colegio Motoli-

nía, logrando una proyección visual ar-

mónica entre dos épocas diferentes, 

confabuladas más allá de las formas y de 

los estilos. Corría el año de 1978. Ruiz 

Martínez expresó: 

Me decía: ésta es una obra para siem-

pre, es como el colegio de al lado, no 

son chipotes, siempre van a estar (foto 

3a). Un día vino un arquitecto muy co-

nocido a decirme: por qué tiene que 

trabajar con un arquitecto que ni es de 

aquí, habiendo tan buenos.

En poco tiempo le empezó a cons-

truir a este amigo “accidental” su flori-

do y familiar conjunto. Originalmente, 

concebiría tres casas con alberca, al fi-

nal, sólo quedaron dos; mas no quedó 

satisfecho hasta concluir en redondo la 

primera con el diseño del mobiliario, ac-

cesorios y hasta la selección de la obra 

plástica que viste sus interiores.

Cierto día de 1985, la Academia 

Nacional de Arquitectura, Capítulo San 

Luis Potosí, se propuso reconocerlo con 

el grado de Académico de Número. Para 

obtenerlo era menester la aprobación 

unánime de los otros arquitectos ya re-

conocidos; y, puesto que se contó con el 

apoyo de Francisco Javier Cossío Lagar-

de, el segundo no quiso y al tercero ya 

para qué. Así las cosas, todo el empeño 

quedó en el intento.

Al empresario Roberto García y a Te-

resa Corripio les modeló su refugio de 

“pe a pa y a tabique y piedra”; Rober-

to no tuvo reparo en pregonarla como la 

casa más bella del lomerío, emplazada 
Residencia de Matilde 

Aguirre Zavala.  

 Interior de la Floreria 
Francis.
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Foto 4. La casa más bella del 
lomerío potosino, aseguraron 
sus dueños.

en Sierra Gamón número 115, esquina 

con Cordillera Arakán, en la colonia Lo-

mas Tercera Sección (foto 4). Elaboró 

el proyecto de Matilde Aguirre Zavala. 

Empero, desapareció al concluir la casa 

para Filiberto Herrera, que recubrió con 

grisácea cáscara pétrea; para el flo-

rido conjunto, dejó las instrucciones 

para concluirlo, (foto 5) inclusa la obra 

plástica...

Un día de los últimos de 1985, tal 

vez, especialmente reiterativo entre los 

otros, se despertó con el prurito de año-

ranza de lo que podría hacer, como diría 

Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, 

y así fue... 

Todo en orden dejó... salió de su de-

partamento en la azotea del edificio que 

ocupaba en la colonia San Rafael del D.F.

Y la leyenda se inició.

Detrás de la firma JRC se proyecta 

la presencia de un ser jovial, en el am-

plio sentido de entablar el diálogo con 

su interlocutor sin menoscabo de edad, 

siempre atento y comprometido con su 

profesión.

Desde siempre lo supo: el día que 

se sintiera en un vacío emocional, de 

insatisfacción, tal vez inútil, dejaría de 

existir, renunciaría a la vida profesio-

nal... su lugar de exilio sigue clasificado 

como desconocido.

Ruiz Martínez concluye: “Alguien 

vino y me dijo: Javier Reyes Ceja está 

bien, no te puedo decir dónde, pero está 

bien”.  

Foto 5. Casa de Filiberto 
Herrera.
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El imprescindible

Kind of blue, 
joya grabada en dos días

ALBERTO GUTIÉRREZ
DIVISIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

La mecenas de tantos músicos de jazz, la 
condesa Pannoica Koenigswarter (en cuya casa 
murió Charlie ‘Bird’ Parker viendo la televisión), 

pidió a Miles Davis que le dijera tres deseos. 
Se conformó con uno: “Ser blanco”.

 Antonio Jiménez Barca 

El histórico y revolucionario álbum Kind of blue del 

trompetista Miles Davis (1926-1991) cumplió medio siglo en 

marzo-abril del 2009. Su grabación comenzó a las 14:30 horas 

del 2 de marzo de 1959 en el estudio de la Columbia Records 

(una antigua iglesia ortodoxa armenia abandonada cuyas salas 

de madera ofrecían una acústica extraordinaria, ubicada en el 

207 Este de la calle 30, en Nueva York).

Es un hito en la historia de la música. El exitoso álbum 

de jazz es el más vendido de todos los tiempos —rebasó las 

seis millones de copias—, y fue tal vez el más influyente en la 

historia del jazz. Sus hacedores fueron: al piano Bill Evans; al 
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contrabajo, Paul Chambers; en el saxo-

fón tenor, John Coltrane; en el saxofón 

alto, Julian Cannonball Adderley; en la 

batería Jimmy Cobb, y como trompetista 

y líder Miles Davis (más el pianista Wyn-

ton Kelly, substituto de Bill Evans en el 

tema Freddie freeloader). La primera de 

dos sesiones de grabación del proyecto 

43079 de la Columbia Records. 

Miles Davis y el pianista zurdo Bill 

Evans, influidos por compositores clási-

cos como Bela Bártok y Maurice Ravel, y 

por la obra teórica del arreglista George 

Russell, profundizaron en las posibilida-

des de la música modal de oriente, y en 

las obras eclesiásticas medievales. 

Así pues, Kind of blue se gestó en 

torno al piano impresionista de Bill Evans 

para adentrarse en las oportunidades 

del jazz modal, es decir, improvisando 

sobre temas compuestos por melodías 

construidas sobre secuencias armónicas 

basadas en sólo uno o dos acordes que 

utilizan el mismo modo y dejan libre al 

solista de verse obligado a improvisar so-

bre los acordes básicos de la melodía. 

De esta forma compusieron temas 

que pertenecen a una misma tonalidad, 

con un acorde y modalidad mantenidos 

sobre 16 compases cada vez, dando una 

gran libertad al improvisador. Esta liber-

tad irrumpió el camino a la experimen-

tación del jazz de vanguardia que co-

menzaba a finales de los años de 1950. 

Por otra parte, Bill Evans escribió 

las notas en la funda original de Kind of 

blue. Menciona: 

Miles concibió los arreglos sólo unas ho-

ras antes de la sesión de grabación y 

llegó con bocetos que indicaban al gru-

po lo que había que tocar. Por lo tanto, 

hagan algo cercano a la espontaneidad 

en estas interpretaciones. El grupo ja-

más había tocado estas piezas antes de 

la grabación. 

Además, señala Evans, “¡…todas las 

piezas quedaron terminadas en una sola 

toma!” 

Los cinco temas que componen el 

disco se grabaron sin ensayos previos. 

No hay melodías rápidas en Kind of 

blue: So what, Freddie freeloader y All 
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blues son interpretadas en tempo medio 

y Blue in green y Flamenco sketches son 

baladas. 

Bill Evans estudió la música de pia-

no de los compositores impresionistas 

franceses y utilizó acordes debussianos 

para darle forma a sus fluidas y ágiles 

propuestas melódicas. A finales de la dé-

cada de 1950 su forma de tocar era muy 

novedosa. Evans y su sonido, generado a 

través de la armonía interna de sus acor-

des, se convirtió en el hombre perfecto 

para las necesidades musicales de Miles 

Davis en ese tiempo. La creatividad y la 

sonoridad interior de Evans decoraron el 

estilo de Miles Davis pasando de un tono 

más agresivo a uno más suave. Así, Mi-

les comenzó a componer cosas diferen-

tes. Poco tiempo después de la grabación 

le dijo al crítico Nat Hentoff: 

Tío, te aseguro que aprendí un montón 

de cosas de Bill Evans. Toca el piano 

como se debería de tocar, opera y se 

manifiesta de un modo muy sutil, y eso 

a mí, me resulta mucho más sugeren-

te. El timbre de Bill Evans tiene una 

importancia fundamental en 

Kind of blue.

La homogeneidad atmosférica crea-

da por seis músicos que alcanzaron una 

compenetración absoluta, intervienen en 

las dos sesiones de grabación efectuadas 

el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959. 

Sobre el origen de Kind of blue, se-

gún Miles Davis, es un intento fallido de 

recrear sensaciones y sonidos de su ni-

ñez. Sin embargo, todo es incierto. Miles 

concibió estos temas sólo unas horas an-

tes de la sesión de grabación, escribió Bill 

Evans, señalando que no hubo ensayos 

previos. Las declaraciones a través de los 

años de los integrantes del grupo, inclui-

do Bill Evans, crean muchas dudas. Por 

ejemplo, Jimmy Cobb decía que ya habían 

tocado So what en diversas presentacio-

nes. De igual forma, Miles Davis admitió 

que el tema All Blues se había concebido 

como una pieza que había ido evolucio-

nando durante seis meses, hasta que el 

compositor, arreglista y gurú de la Nueva 

York Cool, Gil Evans, hizo los arreglos. 

Por otro lado, las composiciones del 

álbum fueron atribuidas a Miles Davis, 

y esto provocó que los derechos de la 

autoría Miles Davis-Bill Evans resulta-

ran  motivo de polémica y las declaracio-
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nes se contradicen con el transcurso de 

los años. Por ejemplo, acerca del tema 

Blue in green, años más tarde Bill Evans 

dijo: 

En realidad la pieza es mía, aunque Mi-

les aparece como co-compositor por ra-

zones que sólo él entiende. Un día, en 

el apartamento de Miles, él escribió en 

un papel los símbolos del Sol menor y 

el La aumentado, y me preguntó: ¿Qué 

harías con esto? En aquel momento no 

lo sabía, y luego volví a mi casa y com-

puse Blue in green. 

Es importante señalar que la compo-

sición jazzística es tema para hacer po-

lémica por el papel que desempeñan los 

improvisadores que componen y com-

positores que improvisan. Hay dinero en 

todo esto: el autor recibe regalías cada 

vez que se toca su música. Y si se gra-

ba, puede obtener ingresos mientras el 

álbum se venda o se pase por televisión 

o radio. 

Al respecto, Miles Davis comentó al-

guna vez sobre la relación entre la im-

provisación y la composición: 

¿Me gusta más componer o tocar? No 

puedo responder a eso. Cuando uno 

toca hay una determinada sensación 

que no aparece al componer. Cuando 

uno toca de todas maneras es como una 

composición. Se crea un perfil.

No obstante, el prestigioso perio-

dista, escritor y crítico escocés Ian Carr 

opina que la ironía y dificultad —de la 

improvisación y la composición— surgen 

del hecho que las melodías y estructuras 

se consideran composiciones, y es posi-

ble registrarlas, pero es en las improvi-

saciones, en las que en muchos casos 

se encuentra la música más poderosa, 

por lo general no pueden registrarse. 

Durante toda la historia del jazz algunos 

directores de banda han ejercido o han 

tenido suerte en cuanto a las creaciones 

de sus músicos, ya adjudicándose la au-

toría o compartiéndola. 

Sin embargo, es muy abstracta la 

autoría en el caso de Blue in green. 

Hay otros que argumentan que puede 

escucharse la esencia de Kind Of blue 

en un solo que Miles grabó 15 años an-

tes, en 1946, Now’s the time de Charlie 

Parker.

Después de 50 años se reedita el 

Kind of blue de Miles Davis, el álbum 

esencial y seminal que hizo historia, 

tributo al gran Miles Davis y su sexteto 

más creativo. Se editó por primera vez 

el 17 de agosto de 1959. 

Muchos críticos, comentaristas, 

historiadores de jazz, musicólogos han 

dicho y dicen que es: “una obra maes-

tra”, “el mejor disco de jazz de todos los 

tiempos”. “el álbum más vendido de la 

historia del género”, “la mejor puerta de 

acceso para los no iniciados”, “materia 

de inspiración para miles de músicos”, 

“el puntapié inicial del jazz modal”. 
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El sello Columbia Legacy lanzó una 

lujosa caja con motivo de los 50 años del 

álbum, que por cierto no es nada barata. 

Kind of blue-Deluxe 50th. Anniversary 

collector´s edition, incluye material que 

no tiene precio. 

El disco compacto original cuenta 

con las tomas alternativas y secuencias 

de estudio con diálogos y comentarios 

entre los músicos y los técnicos de so-

nido. Un segundo incluye cinco temas 

grabados en 1958 por el mismo sexte-

to, más una versión en directo de So 

what, con una duración de 17 min. 28 

seg. Asimismo, un LP de vinyl de color 

azul transparente con el disco original 

de ambas caras y el arte de tapa origi-

nal. Hay un DVD titulado: Celebrating 

a masterpiece, de 81 minutos, con en-

trevistas al baterista Jimmy Cobb (na-

cido el 20 de enero de 1929, el único 

sobreviviente de las sesiones), al pia-

nista Herbie Hancock, al contrabajista 

Ron Carter, al pianista Horace Silver, 

al guitarrista John Scofield y a nuestro 

paisano Carlitos Santana, entre otros. 

También hay imágenes del programa de 

televisión de Robert Herridge en que se 

presentó Miles y cinco de sus músicos 

en el transcurso de las sesiones de gra-

bación del legendario disco. Por último, 

hay un libro de 60 páginas con cuatro 

ensayos y excelentes fotografías. Seis 

fotos en blanco y negro de 8 x 10 cm; 

un póster de 50 x 70 cm, y reproduccio-

nes de los textos que escribió Bill Evans 

sobre la sesión y la atmósfera monacal 

de la música. Para esta edición espe-

cial, se revisó mucho material sonoro y 
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visual, porque hay todavía muchas co-

sas interesantes sobre Miles Davis en 

los archivos privados

Es de suponerse que —en aquel en-

tonces—, los músicos no se habían dado 

cuenta que acababan de realizar una 

grabación histórica. En una entrevista, 

el baterista del grupo Jimmy Cobb recor-

daba el momento en que la escucharon 

por primera: “Después de terminarlo y 

escucharlo, lo revisamos todo […] y so-

naba tan bien en el estudio […] y quedó 

tan bien en el disco […]. Exclamé: 

‘¡Caramba!, ¡Suena bien!’. Pero luego 

se convirtió en algo especial en la músi-

ca […]. Mucha gente empezó a escuchar 

música con ese disco, y muchos tipos 

empezaron a tocar jazz acompañando 

ese disco […] y unas cuantas personas 

me dijeron que habían gastado tres o 

cuatro ejemplares de ese disco. 

Kind of blue es un mundo en que los 

sentimientos se mezclan con la técnica 

para dar como resultado algo mágico 

e indescriptible como es la música de 

un talento irrepetible. Miles solía decir: 

“Siento una necesidad de estar cambian-

do todo el tiempo. ¡Es una verdadera 

maldición!”. 

¡Amigos, esto sucedió hace 51 

años! El infatigable e irrepetible Miles 

Davis está considerado hoy como uno 

de los genios musicales del pasado si-

glo XX y una figura central de la música 

contemporánea.  

Lectura recomendada:
Carr, Ian. Miles Davis. La Biografía Definitiva. Global 

Rhythm Press S.L. Barcelona, España. 2009.

Sitio:
Proyecto 43079. Un 2 de Marzo como hoy... Con-

sultado en http://tomasramon.blogspot.
com/2008_03_01_archive.html

Alberto Gutiérrez es productor del progra-
ma Tiempo de Jazz que se transmite en Radio 
Universidad.
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J. VIRIDIANA GARCÍA MEZA
INSTITUTO DE METALURGIA-

FACULTAD DE INGENIERÍA

Danzón dedicado a Carlos Monsiváis
(ahora, colega universitario),
y familia que lo acompaña:

¡Hey pa!, fuiste pachuco,
también te regañaban,
¡hey pa!, bailabas mambo,
tienes que recordarlo
Maldita Vecindad y los 
Hijos del Quinto Patio

Sin lugar a dudas, convivir con 

amigos de la infancia y adolescencia que 

han construido su propio expertise (térmi-

no new fashion en la jerga académica para 

sustituir a los no se por qué out calificativos 

de ‘especialista’, ‘perito’ o simplemente ‘ex-

perto’), permite veladas entrañables en las 

que siempre hay un bossa nova para escu-

Música y
tribus urbanas

38 Universitarios Potosinos
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char. Ahora viene a mi mente un amigo, 

particularmente su trabajo “Del boggie 

down a neza york”, con que obtuvo el 

premio por la mejor tesis sobre juven-

tud en 2005. En su documento, Tiosha 

Bojorquez Chapela rastrea los elemen-

tos chicanos y latinos en el slang (caló) 

y el lenguaje urbano del rap y el hip hop 

hispano-americanos, en un contexto 

sociocultural, reflejo de las condiciones 

sociales y económicas que nutren los 

movimientos musicales a los que hace 

referencia. Tiosha lustra y da vida a su 

doble formación en Lengua y Literatura 

Inglesas y de Lingüística y Antropología, 

además evidencia gusto por la literatura, 

la música y particularmente, la poesía.

Muchos recuerdan de Tiosha su 

franca postura pacifista y altermundis-

ta, misma que lo llevó hasta Irak para 

formar parte de los escudos humanos 

multinacionales que buscaban evitar la 

guerra. Años después, enterarme por la 

prensa de su premio a la mejor tesis, me 

hizo rastrearlo por internet y constatar 

su vigente sensibilidad artística y social, 

ahora también expresadas en guiones 

de películas y participación en bandas 

de hip-hop, además de su contribución 

como ponente en reuniones académicas 

y círculos culturales en Estados Unidos, 

México y España, que también analizan 

los movimientos juveniles desde una 

perspectiva científica-social y, sobre 

todo, artística. ¡Es una rica perspectiva!

Ni el rap ni el hip-hop son estilos que 

siga muy atentamente, pero cada que 

busco escuchar nuevas manifestacio-

nes musicales, más contemporáneas, a 

través de escapadas por la web, en re-

uniones o tocadas, o en los tianguis mu-

sicales como El Chopo en el DF, me topo 

con un hip-hop y un rap de exploraciones 

melódicas y líricas de lo más interesante. 

Por ejemplo, People of the sun del grupo 

de rap-metal Rage Against Machine. De 

igual manera, fue posible acercarme al 

caribe mento y al ska (Manu Chau, Tijua-

na No), la música gótica (Bauhause, The 

Cure, Santa Sabina), el hip-hop británico 

o downtempo (Portishead y Glory Box), 

el punk alemán, inglés, latino y hasta el 

punk iraní (y es que punk, hip-hop y rap, 

realmente se han “multiculturizado”); la 

música electrónica (The Chemical Bro-

thers), y la industrial (Einstuerzende 

Neubauten), el reggae moderno (cer-

canísimo al de hace tiempo) y los mo-

vimientos de fusión, como el explorado 

por los grupos de latin jazz. De hecho, 

ahora que la jacksonmanía se ha desata-

do a raíz de la muerte del llamado rey del 

pop, Michael Jackson, es justo recordar 

su cercanía con la música de las “tribus” 

de antaño: blues, soul, funky, rap y hasta 

el hard rock; sus videos son una constan-

te alusión a las ahora llamadas tribus 

urbanas y su clara propensión 

a dirigirse a un público neta-

mente citadino. Las tribus 

urbanas… ¡curioso: tribus 

fuertemente asociadas a los 

principales movimientos musi-

cales pop de las últimas décadas!

Será que también fui joven o 

por mi formación profesional en 

estudios sobre biodiversidad, sis-

temática y evolución, será por mi 

actividad profesional que no per-

mite quedarse en conocimientos 

de antaño, será lo que será, pero 
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me da por hacer exploraciones musica-

les y buscar cierta compresión del tiempo 

presente en que vivo, y no siempre ama-

rrarme a la nostalgia por la música que 

escuché en la infancia. O como respondía 

mi madre al comentarle “esa es música 

de tus tiempos ¿verdad?”, ella tiernamen-

te nos corregía “sigo viva, sigo haciendo y 

aprendiendo, éstos también son mis tiem-

pos”. Y si vengo escuchando el rock (rock 

and roll, rock progresivo, rock-glamour, 

rock-pop, rock sicodélico, garage-rock, 

punk-rock, rock argentino —che, ¿vis-

te?— y un largo etcétera), grato es co-

nocer qué alimentó y en qué han deriva-

do tales estilos musicales: averiguar las 

raíces, los parentescos, las tendencias 

evolutivas y adivinar por qué algunos 

géneros han sido favorablemente 

seleccionados por los melómanos. 

Lo curioso es que tarde o temprano 

y casi por cualquier ruta, llego al jazz, 

sea el ácido, cool jazz, free jazz, live 

electronics, y muy particularmente, al 

latin jazz y al jazz fusion, sin duda. Y 

es que, la música me resulta la ex-

presión que mejor desnuda el espíri-

tu de un tiempo, de un lugar.

¿Qué hay detrás de estas ma-

nifestaciones musicales? Por ejem-

plo, ¿de la vestimenta zoot suit y 

la música de sus bailes sino un movimien-

to reinvindicatorio de jóvenes chicanos en 

tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 

hartos de ser la carne de cañón de la arma-

da? Detrás de cada manifestación musical 

hay jóvenes y búsqueda de expresiones, 

de identidad, de espacios en la sociedad, 

pero también reflejos de condiciones so-

cioculturales muy particulares. No es ca-

sualidad que en el país de los lords y sirs 

emergieran movimientos como el punk, 

que hicieron de su cabellera una expresión 

plástica nada desaliñada, inspirados por la 

estética del arte moderno (de aquél enton-

ces) y por diversos filósofos y escritores 

de posguerra (pacifistas, antiautoritarios, 

antirracistas, antihomofóbicos, ambienta-

listas y hasta luchadores por los derechos 

de los animales); tampoco es coincidencia 

que en ese mismo país, con la divisa más 

poderosa del mundo y que se construyó 

tras años de colonialismo, piratería y trata 

de esclavos (violencia), apareciera el nazi 

punk. En este sentido, tampoco se puede 

apelar a la generación espontánea del mo-

vimiento pacifista, anticonsumista y am-

bientalista de hippies y beatnicks justo en 

el seno de la nación más consumista del 

orbe y que promovió golpes de estado, in-

vasiones y guerras para mantener su eco-

nomía. Mucho se habló de la ilusoria con-

tradicción de la coexistencia del vaticano y 
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los movimientos más pertinaces (en Euro-

pa occidental) de anarquistas y comunis-

tas, todos aparentemente inconexos, en 

la tradicionalísima pero progresista Italia 

a inicios el siglo XX.

Algo es claro: detrás de una “tribu 

urbana” existe una manifestación cultu-

ral, el espejo de un lugar, de un grupo 

social, de un momento histórico.

¿Y por qué asociar de buenas a pri-

meras las tribus urbanas con violencia?, 

¿por qué violentarlas así? Por ejemplo, 

después de una manifestación juvenil, 

se acusó a los participantes de alterar 

el orden público y atentar contra bienes 

particulares; los jóvenes organizadores 

se defendieron con el argumento que su 

movimiento era pacífico y de respeto a 

la ciudadanía; sin embargo, las autori-

dades les mostraron evidencias de que 

algunos jóvenes salieron del contingen-

te para destrozar vidrios de vehículos y 

aparadores. La acusación parecía con-

tundente, excepto porque las fotos re-

velaban jóvenes con peinados punk, un 

paliacate en la garganta o en la boca y 

una playera estampada con la foto de El 

Che Guevara; los organizadores hicieron 

ver a las autoridades que los juzgaban 

de violentos, que los fotografiados eran 

jóvenes alevosamente (¿violentamen-

te?) infiltrados y disfrazados, pues un 

punk no osa usar paliacates ni se iden-

tifica con El Che Guevara, mientras que 

un skato, podría usar la camisa de El 

Che, tal vez el paliacate, pero no se pei-

naría de Punk ni de chiste. Por supuesto, 

no fue posible fincar responsabilidades 

penales contra los jóvenes organizado-

res: dime cómo te vistes y te diré a qué 

tribu no perteneces…

Como en el ejemplo anterior, me ha 

impresionado sobremanera que se in-

cluya en el mismo espectro a los mara 

salvatrucha y a los emos, por no decir 

a los súper estilizados punk con los ya 

inexistentes latin kings. Conocerlos, al 

menos un poquito a cada uno, nos de-

jará claro que no tiene absolutamente 

nada qué ver en sus orígenes, percep-

ciones y acciones; igualarlos no sólo es 

descortés, sino verdaderamente poco 

útil para generar políticas de atención a 

la juventud, más aún de impartición de 

la justicia. Deliberadamente fui a la Glo-

rieta de los Insurgentes aprovechando 

un viaje al D.F., pues ahí se reúnen al-

gunos emos que llegan en sus patinetas 

y algo heredaron de las tribus hard core; 

sin embargo, me pareció una expresión 

en búsqueda de una perpetua preado-

lescencia, pacífica, y hasta cierto candor 

romántico; no parecían interesados en 

violentar a los conciudadanos, ni siquie-

ra a mí que andaba de fisgona, pero sí 

de relajarse un poco e ir en búsqueda de 

buena música, ropa y algo de bisutería. 

Por otro lado, conocí bastante tarde 

el fenómeno social de los mara, afortu-

nadamente, pues cuando comencé a pre-

guntarme quiénes son y me enteré de la 

tremenda violencia que los caracteriza, 

ya existían iniciativas para su reinserción 

social. De lo anterior supe en una entre-
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vista a un exmara asociado con uno de 

los grupos auspiciados por organizaciones 

no gubernamentales, humanistas y cató-

licos progresistas, y que tomaron fuerza 

a la llegada de Mauricio Funes a la presi-

dencia de la República de El Salvador. Es 

decir, se trata de programas comunitarios 

impulsados por la sociedad civil, basados 

en la certeza de que éste puede ser un 

mundo mejor para sus jóvenes, aunque 

hayan sido maras, siempre y cuando se 

les den las oportunidades para que desa-

rrollen su potencial humano. En la entre-

vista no sólo es contundente la capacidad 

verbal del joven exmara, sino el análisis 

que hace del origen de grupos como al 

que perteneció, la Mara 18 de El Salvador: 

hogares desintegrados en contraposición 

a la hermandad dentro de la mara, una 

larga historia de violencia en el país, pre-

sencia del crimen organizado asociada al 

narcotráfico mundial, corrupción guberna-

mental, desigualdad en la impartición de 

la justicia, falta de políticas de desarrollo 

social, bajo presupuesto para educación, 

violación sistemática a los derechos hu-

manos, necesidad de migrar o delinquir 

para subsistir ante la histórica pobreza 

que ha imperado en El Salvador (una cla-

ra alusión a la canción Señor Matanzas del 

grupo de fusión —flamenco, raggae, salsa 

y rai—, Mano Negra), ¿le resulta familiar 

algún punto?

Considero que la violencia asociada 

a las llamadas tribus urbanas no es sino 

producto de una situación de irresponsa-

bilidad y falta de respeto por lo que ser 

joven significa, llevadas a su máxima 

expresión en países severamente violen-

tados como El Salvador. No es difícil es-

cuchar calificativos negativos, irrespetuo-

sos, pero sobre todo irresponsables hacia 

los jóvenes, que si son esto o son aquello; 

y escribo irresponsables porque la desca-

lificación es como decir que cada joven es 

un extra terrestre que apareció un buen 

día sobre el planeta Tierra sin un entorno 

familiar y social, conformado básicamen-

te por adultos (¡!) que lo formó, educó, 

alimentó… Por ejemplo, que no existan 

espacios suficientes en las secundarias, 

preparatorias, institutos politécnicos, aca-

demias de bellas artes o en las universida-

des públicas, atenta contra el derecho de 

cualquier joven a recibir formación ¿deben 

permanecer impasibles y conformarse con 

la perspectiva de desarrollo marginal, de 

no recibir más herramientas para lograr 

nutrir su ser, explorar sus capacidades in-

telectuales, artísticas o manuales, de no 

lograr independencia económica para ha-

cer su propio camino y quedarse viendo 

TVnovelas en el changarro? Cabe desta-

car que la falta de espacios para formar a 

niños y jóvenes atenta también contra el 

futuro de cualquier país. 

No menos violento que lo anterior es, 

que al lograr acceder a los pocos espacios 

académicos, se les pida que cambien de 

vestimenta o peinados y modifiquen su 

slang, quebrantando sus derechos indivi-

duales y reflejando, una vez más, a una 
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sociedad adulta e irrespetuosa, con una 

sola visión del mundo, no universal. Y jus-

to ahora me viene a la memoria que, al día 

siguiente de haber llegado, vi un cajero 

punk atendiendo en un banco holandés; 

me relajó infinitamente tener la certeza 

de que viviría por un tiempo en una socie-

dad no uniformada, en que lo valioso es el 

ser, no su aspecto. Justamente, algunos 

estudios indican que los jóvenes holande-

ses son los más felices, pues se sienten 

respetados y queridos por sus padres y 

maestros, no los tratan como “fenóme-

nos extraterrestres”, pero sí invierten en 

su formación ¿cuántos grupos de jóvenes 

violentos existen en Holanda?

Es claro como el agua que los mo-

vimientos de contracultura generados y 

alimentados por la creatividad y sensibi-

lidad de jóvenes, es consecuencia de un 

tiempo, un lugar y una situación socio-

política, pero más claro aún, que cuando 

éstos suelen tornarse más o menos vio-

lentos, es porque responden a la falta de 

respeto y enajenación de sus espacios, 

pero sobre todo a la falta de oportuni-

dades. Sólo desde un profundo conoci-

miento de la génesis y el significado que 

definen a las tribus, deben diseñarse 

políticas sociales fundamentadas en la 

diversidad y el respeto, de incorporación 

de la riqueza que éstas representan.

“Whashaaaa: two ways, baby”: in-

vertir en la juventud y su formación, 

maravillándose de sus manifestaciones 

y con una potente capacidad de expre-

sión e innovación (artística, científica, 

tecnológica, humanística) (in/top), o se-

guirlos violentando y tirar por la borda 

toda una generación de conciudadanos 

(out/bottom). Así, y en términos musi-

cales, respetar las bizarras manifesta-

ciones generadas por las tribus urbanas, 

dar espacios para explorar elementos 

de ejecución, ceder a su comunicación, 

nos ha permitido bailar animosamente, 

música electrónica, rap, flamenco-chili, 

trip-hop, arabesca, texmex, indi, ska, 

nortec y uno que otro son… y muchas 

fusiones de lo más coloridas y diversas… 

(¿Ya conocen el nuevo disco del ensam-

ble de jazz-chiapaneco N’arimbo?) Esto 

es, bailar con la música que espíritus jó-

venes han creado y nos han otorgado 

en un acto de rotunda generosidad ¿Por 

qué perdernos de lo que está gestándo-

se en algún rincón urbano por un grupo 

genéricamente llamado “tribu”?

¡Fue un espíritu joven quien escribió 

la Sinfonía del nuevo mundo!

En fin…. y recreando a la cantante 

chilena Violeta Parra, concluyo: “qué 

vivan los jóvenes, jardín de nuestras 

alegrías”. 

Lectura recomendada:
Ramírez, J.C. “Tribus urbanas”, Universitarios Poto-

sinos, julio del 2009.

Sitios:
http://www.rnw.nl/es/espa%C3%B1ol/radioshow/

estudio-%C3%A1gora-las-maras-i
http://www.youtube.com/watch?v=MXRvJlNqOVU&

feature=related
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EN LAS AULAS

Establecimientos 
gastronómicos

durante el Porfiriato
en la capital potosina

JOSÉ FRANCISCO GUEVARA RUIZ
FACULTAD DEL HÁBITAT

francisco_guevara_ruiz@hotmail.com

Al México decimonónico arribaron con las in-

fluencias europeas nuevas maneras de convivir y comer, impul-

sadas por las dinámicas de las clases sociales urbanas, aunado 

a las modernas vías de comunicación, que traían mercancías 

y alimentos que transformaron los usos y costumbres de la 

población. 

El presente artículo relata cuales fueron algunos de los 

principales establecimientos gastronómicos en la ciudad de 

San Luis Potosí durante el Porfiriato que formaron parte de la 

evolución y modernización del país.
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Antiguamente las reuniones sociales 

se celebraban en los hogares, cuyos pro-

pietarios invitaban a comer o a meren-

dar. También la gente se reunía en las 

plazas, calles y atrios de iglesias en tor-

no a las festividades religiosas y cívico 

patrióticas: había locales sencillos para 

comer y beber como tabernas, pulque-

rías y viejas fondas, y también cocinas 

ambulantes donde vendían todo tipo de 

guisos, tamales, atoles, aguas y demás 

antojitos populares.

Al inicio del gobierno del empera-

dor Maximiliano llegaron inversionistas 

extranjeros animados por la estabilidad 

política y la posterior restauración de la 

República que les garantizaba éxito en 

lugares como teatros, cafés, restauran-

tes, bares y tívolis, donde acudían co-

merciantes, industriales, profesionistas 

y burócratas de la nueva clase media 

que buscaban la convivencia en un es-

pacio para hacer gala de su educación, 

refinamiento y degustar las excelencias 

gastronómicas que preparaban los che-

fs recién llegados de Europa, al mismo 

tiempo disfrutaban de la calidez del local 

con su opulento mobiliario, silenciosos 

sirvientes, loza francesa sobre el mantel 

níveo a imitación los lugares de moda 

parisinos, apropiados para las damas y 

familias.

Los establecimientos contaban con 

salones comedores muy bien decorados 

que tenían áreas para mesas, orquesta, 

barra, dulcería, cocina, bodegas y cavas 

y eran el sitio para “ver y ser vistos” y 

generar el “ocio civilizador”. Cabe desta-

car la aparición de gabinetes y salones 

privados. Esta característica era común 

en toda la república mexicana y los asis-

tentes seguían una serie de protocolos 

o reglas que regulaban el trato social de 

los comitentes en la mesa.

En la Ciudad de México se abrieron 

importantes salones como el Gran café: 

restaurante, nevería y pastelería de 

Agustín Fulcheri, la Concordia de Oma-

rini, el Portal de los Mercaderes de Juan 

Minetti, los restaurantes de los hoteles 

Iturbide servido por el gran chef Carlos 

Al inicio del gobierno del emperador Maximiliano llegaron 
inversionistas extranjeros animados por la estabilidad política 
y la posterior restauración de la República que les garantizaba 
éxito en lugares como teatros, cafés, restaurantes, bares y tívolis

Comedor del “Gran Hotel Central”
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Recamier, Hotel Nacional, Hotel Gillow 

atendido por el italiano Sebastián Zon-

netti, los cafés de los teatros La Gran 

Sociedad, el del Teatro Principal, La Be-

lla Unión y El Recreo Mexicano.

En San Luis Potosí se modernizaron 

los hoteles y establecimientos comercia-

les con la creación de espacios innova-

dores como salones de villar, fumador, 

bar, y salón comedor o restaurante. 

Estos recintos eran para la convivencia 

social atendidos con distinción y esme-

ro de acuerdo con las buenas costum-

bres francesas cosmopolitas: cómodos, 

bien ventilados, aseados e higiénicos, 

donde el lujo y el ornato eran sinónimo 

de confort y calidad en el servicio. En 

los comedores servían menús prepara-

dos con ingredientes, vinos y alimentos 

del país e importados para satisfacer 

los finos paladares de los potosinos que 

estaban acostumbrados. También pre-

paraban banquetes para eventos fuera 

de sus instalaciones para bailes, días de 

campo, almuerzos y otros, con buffets 

y ambigús, piezas montadas para felici-

tación, amén, sin perder la etiqueta del 

servicio, anunciado en los periódicos y 

almanaques.

Los principales hoteles con restau-

rante fueron el Gran Hotel de San Luis, 

ubicado en el Jardín Hidalgo (Plaza de 

Armas)

…el restaurante está montado de una 

manera confortable y elegante, pues 

su dueño, persona bien conocida de 

la sociedad potosina, puede con satis-

facción ofrecerle excelente servicio en 

gabinetes particulares, donde podrán 

las familias concurrir a disfrutar los 

exquisitos manjares que apetezcan. 

Variado surtido de pasteles finos, re-

frescos, ponches, helados, vinos y li-

cores de marcas acreditadas, etc. Se 

sirve fuera del establecimiento ambi-

gús, buffets para bailes, refrescos, al-

muerzos, piezas montadas para cuel-

gas, felicitación, etc. 

Más tarde J. Ezzaoui y Compañía 

adquirieron el hotel y cambió de nom-

bre a Hotel Central, renovando el ser-

vicio de comedor a los estilos francés y 

americano. 

Mesa donde se sirvió la cena en 
el foyer del Teatro de la Paz. 

Banquete en honor del 
gobernador José María Espinosa 

y Cuevas, diciembre de 1910.

 

Menú del Banquete 
Ofrecido por los 

Profesionistas Residentes en 
esta Ciudad al Gobernador 

José María Espinosa y Cuevas, 
7 de septiembre de 1906
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El Hotel Progreso a cargo de C. H. 

vda. de Nicoux y de su hijo Alberto Ni-

coux, tuvo uno de los salones comedores 

más selectos de la sociedad potosina por 

varios decenios debido a su cocina, deco-

ro e infraestructura; contaba con espa-

cios para celebrar suntuosos banquetes 

para una multitud de comensales, como 

las comidas celebradas el 14 de julio de 

1904 para los miembros de la Colonia 

Francesa, Belga y Suiza de la ciudad, y la 

servida en honor del Monseñor Serafini, 

nuncio apostólico el 22 mismo mes. 

Sirvieron por varios años los banque-

tes de La Lonja. También atendieron otros 

eventos importantes como las fiestas ob-

sequiadas al gobernador Javier Espinosa 

y Cuevas por los profesionistas residen-

tes en esta ciudad el 7 de septiembre de 

1906, y en el foyer del Teatro de la Paz 

en diciembre de 1910. María Asunción, en 

sus memorias escribe sobre el banquete 

de las fiestas del centenario en La Lonja:

¡No quiero que se pase más tiempo 

asentar que la Directiva de La Lonja 

logró plenamente lo que había pro-

puesto! ¡El baile del Centenario de la 

Independencia pasará a la historia, tal 

y como ellos lo deseaban, como uno de 

los mejores desde su fundación!... Las 

mesas fueron primorosamente presen-

tadas, con finos manteles, vajilla y cris-

talería de lo mejor. La casa Nicoux, una 

vez más, hizo honor a su fama sirvien-

do una cena que bien pudiera calificarse 

como “bocado de cardenales”. 

El Hotel de San Fernando contaba 

con confortable restaurante y elegante 

cantina, ubicado en la 4ª calle de Juárez 

núm. 24 (Álvaro Obregón), propiedad de 

Antonio Verdier. Contaba con gabinetes 

para familias y salón para servir viandas; 

también preparaban ambigús y convi-

vialidades fuera del establecimiento a 

precios módicos. 

Portada de Recuerdo de las fiestas en 
obsequio del Sr. Gobernador Don José M. 
Espinosa y Cuevas.

Fachada de El Nuevo Edén.
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Los comercios con salones come-

dores y restaurantes fueron las dulce-

rías. Una de las más importantes fue Al 

Fiel Pastor, fundada en 1866 por el chef 

francés Augusto D’ Argence, ubicado 

en la esquina de la Calle del Apartado 

(Madero) y 5 de Mayo. Más tarde, su 

propietario fue Félix de Drea. El giro 

principal fue la dulcería, pastelería, can-

tina y almacén de abarrotes finos, vinos 

y licores. Francisco Pedraza menciona 

que Augusto D’Argence rentó inicial-

mente los locales del piso de abajo don-

de abrió su restaurante. Hacia los años 

1880 y siguientes fue el de más catego-

ría en su género en la ciudad. 

En su versión literaria Pedraza co-

menta a detalle cómo era el espacio in-

terior, la decoración, el mobiliario y los 

alimentos que servían: 

… Pasemos al interior; en el fondo su 

mostrador color caoba, entablerado, 

asientos anchos alamares dorados; de-

trás, en la pared anchos espejos bisela-

dos entre ménsulas adosadas a pilastri-

llas de madera reluciente que sustentan 

los repisones donde brilla magnífica la 

cristalería europea; copas y vasos, pla-

tones y fruteros. A uno y otro lado y en 

los entrepaños de las puertas, mesillas 

de cubiertas de mármol, aquí y allá emi-

nentes vitrinas de historiados copetes y 

balustradas mínimas y dentro de ellas 

las torres que forman las cajas de fina 

conservería importada: latería exquisita 

“de Rode”, latas de “foie grass trufé”, de 

lenguado, atún o bonito a la vinagreta o 

en aceite; espárragos imperiales, tarros 

de caviar ruso de Astrakán, de entreme-

ses italianos, ánforas de aceitunas y do-

minando el conjunto platones de “bol au 

vents” (volovanes), pastelillos de glacé, 

de chocolates suizos, de almendrados 

turrones de Alicante y amarillos ma-

zapanes de Jijona, peladillas de Alcoy, 

galletas inglesas para te, marquesotes 

de huevo y, desde luego los imponde-

rables pasteles franceses, hiperbólicos y 

chorreantes de mermeladas y cremas. … 

Va cayendo la tarde, fría y melancólica, 

pronto se habrán de encender los an-

ticuados faroles de bombillas de cristal 

y mientras despachamos los vinillos de 

Málaga o las copas de cognac de la Viu-

da de Clicot o del casi celestial “Chateau 

Poulet” retiran los platos cubiertos de 

servilletas de alemanisco inmaculado y 

disponen la mantequilla en amarillentos 

discos moldeados que ostentan la leyen-

da “Al Fiel Pastor”. 

D’ Argence fue el encargado de aten-

der los banquetes de La Lonja antes del 

siglo XX, María Asunción recuerda el ser-

vicio cuando llegó el ferrocarril, el 12 de 

noviembre de 1888. Años más tarde, du-

rante la administración de Félix de Drea 

se utilizaron los altos del local para servir 

banquetes como el lunch que el 14 de 

julio de 1904 ofreció el vicecónsul de la 

República Francesa Saint Dizur al gober-

nador Blas Escontría y a la colonia fran-

cesa. El local estaba adornado con tro-

feos de banderas de las naciones y guías 

de flores que pendían del techo.

Anuncios “Gran Hotel de San Luis y 
Restaurant” y “El Nuevo Edén”
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 Otras dulcerías como La America-

na: fábrica de dulces, pastelería y pa-

nadería, propiedad de Carlos Bruegger-

hoff, ubicada en 1ª de Zaragoza núm. 

1. El Nuevo Edén: dulcería, pastelería, 

cantina y billares propiedad de Clotilde 

Leautaud, ubicada en la Plaza Hidalgo. 

El Nuevo Paraíso: gran pastelería y dul-

cería francesa, Plaza Hidalgo, esquina 1ª 

del Apartado (Madero).

La extensión de este artículo no per-

mite continuar con el relato de la gran 

tradición gastronómica de San Luis Po-

tosí en las postrimerías del centenario 

de la Independencia, como es el caso 

de los tívolis, quintas, cantinas. Los di-

ferentes menús elaborados con alta ca-

lidad, precisión y buen gusto, cuyos in-

gredientes fueron suministrados por las 

casas de ultramarinos de la ciudad y de 

otras más ubicadas en Tampico. Los vi-

nos y licores importados para maridar. 

La infinidad de fiestas de carácter cívico 

y religioso que se dieron en diferentes 

espacios tanto en la ciudad como en los 

municipios y haciendas del Estado. No 

podemos dejar de lado el decoro de los 

espacios en el ceremonial marcado por 

diferentes protocolos. La cantidad de 

publicaciones periódicas que circularon 

sobre las reuniones sociales en el orbe, 

los artículos sobre las innovaciones en 

las técnicas de cocina como la conser-

vación de alimentos, nuevos utensilios, 

estufas, frigoríficos, mobiliario para co-

cina y comedores, entre otros más, que 

dejaron un rico e importante acervo de 

conocimientos patrimoniales tangibles e 

intangibles a las futuras generaciones, 

que hoy día son nuestros usos, costum-

bres y gustos en la mesa y paladares de 

los potosinos. 

Lecturas recomendadas:
Cabrera e Ipiña de Corsi, Matilde y María Buerón Ri-

vero de Bárcena, La Lonja: un siglo de tradición, 
San Luis Potosí, 1957.

Pedraza, José Francisco. La antigua cantina y repos-
tería Al Fiel Pastor, San Luis Potosí, 1966.

Anuncio Hotel San Fernando. Dulcería Del Fiel Pastor. 
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Por qué es difícil aprender
un idioma extranjero

 SALOMÓN VALLES IBARRA
CENTRO DE IDIOMAS

 salomonvalles@yahoo.com.mx

Los alumnos llegan al salón de clases en su primer día. 

Son principiantes cuya edad promedio es de 22 años. Muchos 

tienen un alto grado de motivación externa, es decir, en cierta 

manera están o se sienten obligados a aprender un nuevo idio-

ma, lamentablemente son más quienes lo hacen porque lo ne-

cesitan, pero no por gusto. Este escenario puede presentarse 

en cualquier institución dedicada a la enseñanza de idiomas.

En este artículo me voy a referir sólo al aprendizaje del in-

glés. Son varios los factores que influyen negativamente, pero 

uno de los más importantes es el poco conocimiento gramatical 

del idioma natal. Normalmente el profesor empieza el curso con 

la explicación del verbo to be y luego abordará otros temas con 
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términos casi olvidados por el alumno, 

por ejemplo: sujeto, adjetivo, adverbio, 

verbo, etcétera y los estudiantes no en-

tienden lo que deberían. De acuerdo con 

el análisis contrastivo del inglés con el 

español, los sujetos, adjetivos, adverbios 

y verbos tienen las mismas funciones en 

ambos idiomas. Si los alumnos lo supie-

ran, les sería mucho más sencillo com-

prender las explicaciones y por consi-

guiente disfrutarían el aprendizaje. Como 

en cualquier contraste, si no existieran 

las similitudes, no habría bases de com-

paración. El análisis contrastivo estudia 

la descripción lingüística de por lo menos 

dos idiomas que se comparan para resal-

tar sus similitudes y diferencias. 

El análisis de los contrastes estruc-

turales entre el idioma natal y el que se 

desea aprender —que en este caso sería 

español (L1) e inglés (L2)—, permite a 

los profesores ayudar a sus alumnos a 

entender que los elementos similares en 

su idioma natal, los van a entender bien 

y completamente diferentes les costará 

más asimilarlos. Según a Robert Lado, 

es absolutamente necesario que el pro-

fesor conozca ambos idiomas y tenga 

la habilidad de compararlos, ya que es 

clave para facilitar el aprendizaje de un 

lenguaje extranjero. Es común que los 

alumnos principiantes tiendan a trans-

ferir las estructuras y significados de su 

idioma, al que desean aprender.

Un punto muy importante que debe 

tomarse en consideración es que quie-

nes quieren hablar inglés como lengua 

extranjera no lo harán de forma natural 

(acquisition), sino que lo van a aprender 

(learning). Stephen Krashen, dice: “La 

adquisición de un idioma no requiere un 

extenso uso de reglas gramaticales, ni de 

tediosos ejercicios de repetición” y pue-

de ser como primera o segunda lengua, 

la diferencia es que la primera se refiere 

al aprendizaje adquirido, y sobre todo al 

desarrollo del idioma natal. En el caso de 

la adquisición, más que nada se habla de 

los procesos para desarrollar destrezas en 

una lengua extranjera, se podría decir que 

la adquisición de un segundo idioma es 

igual que aprenderlo. Para aclarar más es-

tos conceptos, a continuación se muestra 

un comparativo tomado de las hipótesis 

de S. Krashen (citado por H.D.Brown). 

En el contexto del aprendizaje del in-

glés como segundo idioma los estudian-

tes lo aplican dentro y fuera del salón de 

clases. La enseñanza del inglés en los 

Estados Unidos, Inglaterra o Australia 

entra en esta categoría. En cambio, en el 

contexto del aprendizaje del inglés como 

idioma extranjero, los alumnos sólo lo 

utilizan en el salón de clases, y fuera de 

éste usan el natal. La enseñanza del in-

glés en México o Italia entra en el con-

texto de idioma extranjero (EFL-English 

as a foreign language). El otro término 

sería, Inglés como segundo idioma (ESL-

English as a second language).

La lengua nativa ejerce una fuerte 

influencia en el aprendizaje de la segun-

da. Mientras que el sistema de L1 ayuda 

a facilitar o interferir en la producción y 

comprensión de L2, los efectos de interfe-

rencia parecen ser los más significativos. 

Lo que planteamos es lo siguiente: el uso 

de L1 es adecuado si éste se utiliza sólo 

para dar instrucciones, especialmente en 

los niveles básicos, pero al mismo tiem-

po, este uso puede interferir en la com-

prensión de L2, ya que los alumnos llegan 

al salón de clases, se supone, con un am-

plio dominio de su idioma natal y lo que 

frecuentemente sucede en estos casos es 

lo que llamamos “falso cognado” (false 

Explícita, consciente
Situaciones formales
Usar reglas gramaticales
Depende de aptitudes
Aprendizaje de simple a complejo

ADQUISICIÓN (L1)

Implícita, subconsciente
Situaciones informales
Sentir el uso de la gramática
Depende de actitudes
Orden estable de adquisición

APRENDIZAJE (L2)
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cognate). Ejemplo: El maestro escribe en 

el pizarrón My parents live in California. 

Algunos discípulos podrían entender pa-

rents como parientes, en este caso la pa-

labra parientes tiene su propio significado 

que es relatives, y como se puede apre-

ciar, tanto la escritura como el significado 

de las palabras parents y relatives no se 

parecen en lo absoluto, como lo indican 

J.C.Richards y cols. En el ejemplo anterior 

el profesor sabe que los alumnos confun-

dieron el significado de las palabras, pero 

únicamente se limita a decir que éstas tie-

nen significados diferentes.

Otro factor que influye para aprender 

inglés es la habilidad del habla, ya que al 

momento de querer conversar el alumno 

se sentirá un poco desmotivado ya que 

no le entienden debido a su pronuncia-

ción. Además, hay muchos profesores 

que basan su enseñanza solamente en la 

gramática y pasan por alto la fonética, la 

cual es una excelente ayuda para poder 

comprender todo lo relacionado a los so-

nidos del idioma.

A continuación se muestra un cuadro 

que contiene la estructura silábica del 

idioma inglés.

El inglés tiene muchas palabras con 

dos o tres consonantes juntas al inicio, 

mitad, o final de las palabras (clustering) 

y para los alumnos es difícil de pronun-

ciar, ya que los hablantes del español no 

están acostumbrados a usar consonan-

tes seguidas tan frecuentemente. Por 

lo regular todas las palabras en español 

llevan la secuencia de vocal-consonan-

te-vocal, y además las cinco vocales en 

español sólo tienen un sonido cada una. 

Una palabra en inglés que lleve tres con-

sonantes seguidas al inicio podría ser 

splash, una con tres consonantes en me-

dio sería pastry, y una con dos conso-

nantes al final podría ser test. En el caso 

de la última palabra los alumnos tienden 

a pronunciar “tes” en lugar de “test” 

porque en español no hay palabras que 

terminen en dos sonidos consonantes, y 

en casos como éste es cuando los alum-

nos se desmotivan un poco porque no se 

les puede entender, como lo escribe P. 

Birjandi.

Hay un término que explica este fe-

nómeno, `epéntesis´ (epenthesis) que 

se refiere a la adición de un sonido vocal 

o consonante al principio de una palabra. 

Tomemos el verbo hablar como ejemplo, 

los alumnos cuya L1 es el español, y su 

L2 es el inglés, frecuentemente dicen 

“espik” en lugar de decir “spik´ “por-

que para ellos es difícil pronunciar las 

dos consonantes juntas al inicio de la 

palabra, y sienten más seguridad ante-

poniendo una vocal a las dos primeras 

consonantes, de acuerdo con lo dicho 

por J.C. Richards.

Por último, otro factor que afecta el 

aprendizaje, y no sólo de los idiomas, es la 

profesionalización del docente, que según 

el diccionario se refiere a la conversión de 

un aficionado a una actividad profesional, 

y que ésta última quiere decir: persona 

que ejerce su trabajo eficientemente y 

con destacada capacidad. Al momento 

que un profesor empieza a enseñar se le 

considera aficionado, y lo interesante es 

que quiera ser profesional.

I /aı/
key /Ki:/
tree /tri:/

spree /spri:/
seek /si:k/

speak /spi:k/
scram /skræm/
striped /straıpt/

an /æn/
ant /ænt/

ants /ænts/
pant /pænt/

pants /pænts/
splints /splınts/
stamp /stæmp/

ESTRUCTURA 
SILÁBICA

V
CV
CCV
CCCV
CVC
CCVC
CCCVC
CCCVCC

VC
VCC
VCCC
CVCC
CVCCC

CCCVCCC
CCVCC

EJEMPLO

V: vocal C: consonante
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El profesionalismo de los maestros 

es relevante en la educación, eleva su 

papel y estimula el aprendizaje de sus 

discípulos. Desafortunadamente muchos 

catedráticos hacen de su profesionalismo 

una práctica sólo con fines lucrativos. To-

das las personas que laboran en el sector 

educativo no realizan su trabajo por amor 

al arte, pero deberían ser conscientes del 

deber de trasmitir sus conocimientos efi-

cazmente. El profesionalismo puede de-

finirse como: habilidad para influenciar 

a los educandos de manera significativa 

para que desarrollen enfoques innovado-

res de su aprendizaje. ¿De qué manera 

se logra esto? Cuando el profesor motiva, 

atrae e inspira a sus alumnos al éxito.

La competencia docente es funda-

mental en la búsqueda de excelencia. Se 

basa en tres importantes acciones:

• Preparación de la clase

• Conocimiento de la materia

• Método de enseñanza definido

La primera acción ayuda al educador 

para que afronte alguna adversidad que 

pueda haber en el aula; le facilita el con-

trol del grupo; logra un ambiente adecua-

do para el aprendizaje y da buen ejemplo 

a sus alumnos. Según Darling-Hammond 

cuando un docente está preparado para 

las dificultades, será capaz de prevenirlas. 

Tendrá el dominio del grupo, pero de ma-

nera agradable, sin amenazas, no hay ne-

cesidad de ridiculeces como: “tema dado 

por visto, todos tienen un punto menos”, 

o que abandone el aula porque no puede 

dirigir al grupo, y les diga a sus educan-

dos ‘nos vemos el día del examen’”.

Junto con la preparación, es impor-

tante un amplio conocimiento de su ma-

teria se preocupa por conocer técnicas 

innovadoras para transmitir el contenido. 

La última competencia tiene que ver 

con la adopción de algún sistema de ense-

ñanza. Un buen educador que lo tiene de-

finido, es porque ya ha estudiado varios y 

ha elegido el que más le conviene, o bien, 

adapta algunos conceptos a su currículo.

Para llegar a tener alumnos con un 

aceptable nivel de inglés hay que consi-

derar que:

• Los estudiantes lleguen a clases 

con una motivación interna.

• Tengan un buen dominio de su L1.

• Los profesores pongan más énfasis 

en la fonética.

• Los docentes quieran y puedan 

transmitir sus conocimientos. 

Lecturas recomendadas:
Birjandi, P. An introduction to phonetics, Theran, 

Iran, Zabankadeh Publications, 2005.
Brown, H.D. Teaching by principles: an interactive 

approach to language pedagogy, White Plains, 
NY., E.U.A, Longman, 2001.

Darling-Hammond, Linda. Policy and professiona-
lism, New York, Teachers College Press, 1988.

Lado, R. Linguistics across cultures: Applied linguis-
tics for language teachers, University of Michi-
gan Press, 1957.
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De cursos, congresos
 y estancias

MARÍA LUISA CARRILLO INUNGARAY
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA
ZONA HUASTECA

Gracias al apoyo de la Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí, como profeso-

ra he tenido oportunidad de asistir a cursos y congre-

sos, y realizar estancias en otras universidades del país y el 

extranjero.

Cada actividad constituye una experiencia diferente. En los 

últimos años, acudí al Taller análisis de riesgos y control de 

puntos Críticos (HACCP) conforme a ISO 22000:2005, ofrecido 

por el programa Universitario de Alimentos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, que sirvió para actualizarme 

e impartir uno de los módulos del curso de titulación que se 
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ofreció el año pasado en la UAMZH. El 

HACCP es un sistema de calidad aplica-

do en la industria alimentaria. Viajé a 

Guadalajara al curso Estudios de vida 

de anaquel de alimentos, lo reproduje a 

mis alumnos y como actualización en las 

empresas de alimentos de la región.

En el Congreso Internacional de Se-

guridad Alimentaria, que se realizó en 

Reynosa, Tamps., asistí al curso Manejo 

higiénico de alimentos, en éste se ana-

lizaron las condiciones específicas para 

el control de enfermedades. Los cono-

cimientos adquiridos los transmití a mis 

alumnos en el curso de Seguridad ali-

mentaria. Asimismo, mi equipo de tra-

bajo y yo nos dimos a la tarea de ofre-

cer actualización a restauranteros y pú-

blico en general, iniciativa que además 

de dar a conocer las condiciones para 

manejar higiénicamente la comida y 

evitar la transmisión de enfermedades, 

fue un ingreso para la unidad. Paradóji-

camente a lo presentado en el congreso 

acerca de la seguridad alimentaria, fui 

víctima de una infección gastrointesti-

nal, lo que evidencia la necesidad de 

una mayor educación, ya que aún en 

los restaurantes, puede no seguirse un 

buen procedimiento.

Realicé también una estancia en la 

Universidad de Santiago de Composte-

la, en Lugo, provincia de Galicia, Espa-

ña. Aprendí a identificar patógenos en 

alimentos y algunas técnicas de análi-

sis. Cabe mencionar que imparto el Ta-

ller de análisis de alimentos en la carre-

ra de Bioquímico y tengo a mi cargo la 

responsabilidad hacer pruebas a la co-

mida que solicita el público a la UAMZH, 

por lo que el impacto en la docencia y 

en servicios de vinculación considero 

que fue directo. Claro que estar en un 

lugar como ese, es difícil resistirse a co-

nocerlo, visité museos, exhibiciones de 

pinturas, conciertos, y las actividades 

que la propia universidad ofreció, por 

ejemplo un concierto de música irlan-

desa con gaita, instrumento musical de 

viento comúnmente usado en la región 

de Galicia. Lugo es una ciudad amura-

llada, testimonio de 

la dominación 

romana en el 

norte de Espa-

ña. Mi estancia 

coincidió con 

la festividad de 

Arde Lucus, que 

revive el pasado 

romano, y surgió 
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para conmemorar la declaración de la 

muralla como patrimonio de la humani-

dad en el año 2000. Durante ese fin de 

semana, es común ver a los habitantes 

vestidos como romanos. 

Alguien pudiera pensar que todo esto 

se puede aprender en alguna universidad 

de México, sin embargo, trabajar con pa-

res de otros países, 

permite revalorar 

lo que se tiene, co-

rregir detalles de 

técnicas que úni-

camente se habían 

leído en artículos, 

manejar equipo con 

el que no se cuenta 

en nuestro labora-

torio, y además se 

readquiere el gusto 

por la ciencia.

Una de las lí-

neas de investiga-

ción que se cultivan 

en la UAMZH es el 

estudio de las pro-

piedades biológicas 

de las plantas de la 

huasteca potosina. 

Desde hace tiempo 

se había trabaja-

do con la actividad antimicrobiana de las 

plantas, sin embargo, los miembros del 

Cuerpo Académico de Bioquímica, vimos 

la necesidad de profundizar más en esta 

área. Se decidió entonces realizar una es-

tancia en el Departamento de Investiga-

ción en Alimentos, de la Facultad de Cien-

cias Químicas de la Universiad Autónoma 

de Coahuila, donde un cuerpo académico 

consolidado trabaja en la obtención y eva-

luación de la actividad de extractos. Los 

productos de esta estancia fueron proto-

colos de investigación con metodologías 

para la obtención de extractos, medición 

de la actividad antioxidante, aceptación de 

dos egresados de Bioquímica, a la Maes-

tría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

—de quienes actualmente soy coasesora 

de tesis—, la publicación de un artículo 

en una revista arbitrada, y, derivado del 

acuerdo de colaboración con otro cuerpo 

académico profesores de esa institución 

impartieron interesantes conferencias a 

los alumnos de Bioquímica. 
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En el XX Congreso latinoamerica-

no de microbiología que se efectuó en 

Montevideo, el año pasado, se ofrecie-

ron cursos precongreso, uno de ellos 

fue Enseñanza de la microbiología. Los 

inscritos al curso realizamos actividades 

dirigidas en un espacio virtual usando 

la plataforma moodle. En la UASLP ma-

nejamos share point, así que emplear 

otra plataforma me resultó interesante. 

El compromiso para quienes asistimos 

al curso, fue transferir los conocimien-

tos adquiridos a los colegas y volvernos 

promotores de los nuevos métodos y 

recursos educativos. Por tal motivo, en 

el marco de la XVII Semana nacional de 

ciencia y tecnología, se ofreció la acti-

vidad Navegando con la microbiología, 

con que los jóvenes de educación me-

dia y media superior se dieron cuenta 

de que aprender microbiología puede 

ser muy divertido.

Muchos colegas estarán de acuer-

do conmigo en el torrente de adrenali-

na que corre antes de irnos a un evento 

académico, pues el dejar la comodidad 

de nuestro trabajo, implica programar 

exámenes, planear actividades para 

nuestros alumnos, hacer los trámites 

administrativos correspondientes y ni 

se diga de los quehaceres domésticos y 

tareas escolares cuando se tiene una fa-

milia que atender.

En lo personal, me han servido para 

adquirir nuevos conocimientos que han 

impactado en los cursos que imparto, 

para renovar material y ofrecer actua-

lización a la comunidad, para disfrutar 

de otros paisajes, de la historia de otras 

culturas y por supuesto, para no olvidar 

lo privilegiada que soy al formar parte 

de este equipo universitario. Agradezco 

al personal directivo, docente y adminis-

trativo, que tan arduamente ha traba-

jado en los últimos años para que este 

cúmulo de experiencia fuera posible; a 

mi esposo y a mis hijos, que son parte 

de mí, adonde quiera que vaya.  



58 Universitarios Potosinos

Resumen de actividades

SUCESOS

3 de mayo del 2011 El doctor 

Steven G. Olswang, vicerrector de City 

University of Seattle, visitó la UASLP 

con el fin de fortalecer e incrementar los 

vínculos de trabajo, y dar seguimien-

to al Programa de doble titulación y al 

convenio de colaboración entre ambas 

instituciones. 

 Invitada por la Coordinación de 

Ciencias Sociales y Humanidades, la doc-

tora María Inés Ortiz Álvarez, investigado-

ra del Instituto de Geografía de la UNAM, 

presentó la conferencia Enfoque geográfi-

co sobre el envejecimiento en México. 

 Para celebrar el día del niño, el 

Centro Educativo Especial “País de las 

Maravillas” de la Facultad de Psicología 

recibió la visita del Voluntariado de Da-

mas Universitarias, encabezado por la 

señora Maricela Castañón de García. En 

el festejo se realizaron concursos, hubo 

regalos, dulces y una comida.

4 de mayo del 2011 Del 4 al 6 

de julio en el Centro Cultural Universita-

rio Bicentenario se efectuaron a las XLII 

Jornadas mexicanas de biblioteconomía 

Bibliotecas y liderazgo en tiempos de 

transición, organizadas por la Asociación 

Mexicana de Bibliotecarios A.C., y la Es-

cuela de Ciencias de la Información. La 

primera actividad de estas Jornadas, la 

realizó el doctor Daniel Boivin, catedrá-

tico de la Universidad de Montreal, Ca-

nadá, con la conferencia Liderazgo en la 

cooperación bibliotecaria.

 Con el objeto de continuar fortale-

ciendo la relación bilateral entre la UASLP 

y el grupo Universia, el licenciado Mario 

García Valdez recibió la visita del doctor 

Ignacio Berdugo, asesor de la presiden-

cia del consejo de Universia en México y 

otros países de América Latina.

6 de mayo del 2011 El Rector 

de la universidad signó por quinta oca-

sión el convenio de Póliza de Seguro de 

Gastos Médicos con MetLife, para docen-

tes y funcionarios miembros de la Unión 

de Asociaciones de Personal Académico 

de esta casa de estudios. El acto tuvo 

lugar en la Sala 12 del Centro Cultural 

Universitario Bicentenario, donde tam-

bién estuvo presente el doctor Virgilio W. 

Escalante Silva, secretario de la unión.

Dr. Steven G. Olswang.

La señora Maricela 
Castañón visitó el 
Centro Educativo 

Especial “País de las 
Maravillas”.

Asistentes a las XLII Jornadas 
mexicanas de biblioteconomía.
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 Estudiantes de la Facultad de Me-

dicina organizaron el I Congreso Nacio-

nal de Urgencias Médicas, con la finali-

dad de brindar conocimientos actuales 

a los universitarios para manejar cual-

quier urgencia médica que se presente, 

para así ofrecer un servicio integral a la 

sociedad. Participaron las facultades de 

Estomatología y Enfermería, estudiantes 

de la Cruz Roja y de otras instituciones 

educativas y de salud de San Luis Poto-

sí, Guadalajara, Saltillo, y de la Ciudad 

de México. 

 La doctora Laura Escobar Pérez, 

investigadora del departamento de Fi-

siología de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, ofreció la plática Nuevos canales 

iónicos que participan en el metabolismo 

mineral y en la homeostasis ácido-base 

en el riñón, en el Instituto de Física.

7 de mayo del 2011 El licen-

ciado Mario García Valdez impartió la 

ponencia Retos y perspectivas del Sis-

tema de Bibliotecas de la UASLP, en el 

marco de las XLII Jornadas mexicanas de 

biblioteconomía. En el Teatro del Centro 

Cultural Universitario Bicentenario.

11 de mayo del 2011 En las 

instalaciones de El Colegio San Luis se 

realizó la primera reunión 2011 de Ór-

ganos de Gobierno de los Centros Pú-

blicos de Investigación del Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología. El Rector 

de la UASLP dirigió un mensaje a la co-

munidad académica y científica de San 

Luis Potosí.

El Rector en las XLII Jornadas mexicanas de 
biblioteconomía.

Inauguración del I Congreso nacional de 
urgencias médicas.

Asistentes al Congreso nacional de 
urgencias médicas.

Reunión 2011 de 
los órganos de 
gobierno de los 
centros públicos 
de investigación.
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12 de mayo del 2011 El Con-

sejo de Acreditación de la Enseñanza de 

la Ingeniería, A.C. entregó acreditacio-

nes a los programas de Ingeniero Civil 

y Topógrafo Hidrólogo de la Facultad de 

Ingeniería.

 La Escuela de Ciencias de la Co-

municación realizó el I Coloquio de In-

vestigación en Comunicación. Entre las 

actividades se programó la conferencia 

magistral Investigar para entender a los 

medios, sustentada por el especialista 

argentino Jerónimo Luis Repoll. Los estu-

diantes de octavo semestre de la Licen-

ciatura en Ciencias de la Comunicación 

presentaron alrededor de 60 proyectos 

de tesis divididos en mesas de trabajo 

en los siguientes temas: cine, televisión, 

audiovisual, periodismo, comunicación 

política, comunicación institucional, es-

tudios culturales y nuevas tecnologías. 

13 de mayo del 2011 El doc-

tor José López Yepes, catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid, im-

partió el curso Preparación de ponencias, 

artículos y otras contribuciones académi-

cas, en la Escuela de Ciencias de la In-

formación, a 35 académicos e investiga-

dores del plantel. 

14 de mayo del 2011 La Facul-

tad de Medicina entregó reconocimientos 

a los mejores promedios del ciclo esco-

lar 2009-2010, y el mérito académico de 

los universitarios, por su desempeño y 

dedicación durante el desarrollo de su 

profesión en las licenciaturas de Médi-

co Cirujano, y Ciencias Ambientales y 

Salud. 

 Con la presencia del doctor Carlos 

Gaviria Díaz, ex 

académico del 

área de Teoría 

del Derecho en 

la Universidad 

de Antioquia, 

Colombia, se 

realizó el curso 

Nuevo Constitu-

cionalismo Lati-

noamericano en 

el Aula Magna 

Félix Fernández 

de la Facultad de 

Derecho.

16 de mayo del 2011 Du-

rante su visita al campus Huasteca en 

Ciudad Valles, el Rector se reunió con 

la presidenta municipal, la maestra So-

corro Herrera y los regidores. El pleno 

del Cabildo acordó regularizar el terreno 

que actualmente ocupa el campus y que 

durante 27 años no había sido regulado, 

un acontecimiento histórico para este 

Dr. Jerónimo 
Repoll.

Mejores promedios de la Facultad de Medicina.

Doctor Carlos Gaviria.
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campus y que le da seguridad jurídica 

a la propiedad del terreno a la máxima 

de estudios potosina en la Huasteca. 

Además, el licenciado García Valdez in-

auguró el nuevo edificio que albergará 

a la recién creada carrera de Medicina, 

firmó cinco convenios y acuerdos de tra-

bajos conjuntos con la Dirección General 

de Ejecución de Medidas para Menores 

Infractores y con universidades públi-

cas y privadas del país y el extranjero y 

puso la primera piedra del edificio para 

la carrera.

 En la Facultad de Ciencias Quími-

cas, el doctor Rodolfo Zanella, profesor 

e investigador del Centro de Ciencias 

Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la 

UNAM, impartió la con-

ferencia Estabilización 

de catalizadores basa-

dos en nanopartículas 

de oro, soportadas para 

aplicaciones medioam-

bientales. 

Dr. Rodolfo Zanella, UNAM.

17 de mayo del 2011 La Li-

cenciatura en Historia que imparte la 

Coordinación de Ciencias Sociales y Hu-

manidades recibió la acreditación nacio-

nal de buena calidad del Consejo para 

la Acreditación de Programas Educativos 

en Humanidades. Ésta es la primera li-

cenciatura de la nueva oferta educativa 

en ser acreditada a nueve años de su 

creación.

Acreditación a la Licenciatura en Historia.

 La División de Difusión Cultural 

realizó el Maratón de lectura en home-

naje a Juan Rulfo, con motivo del 25 ani-

versario luctuoso de este escritor mexi-

cano. Se leyeron las obras El llano en 

llamas y Pedro Páramo.

18 de mayo del 2011 Funcio-

narios y directores de la universidad, en-

cabezados por el Rector, sostuvieron una 

reunión de trabajo con los evaluadores 

nacionales de los proyectos del Programa 

Integral del Fortalecimiento InstitucionaI, 

maestros José Antonio González Fajardo, 

EL Rector inauguró el nuevo edificio de la 
carrera de Medicina en Ciudad Valles.

Reunión del Rector con la Alcadesa y regidores de 
Ciudad Valles.
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de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

e Hiram Isaac Beltrán Conde, de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana, para 

valorar el impacto académico de recursos 

otorgados a la UASLP. 

 Durante su visita a la 

universidad, el doctor 

Jorge Wilfredo Orama, 

consejero del Centro Cul-

tural UNESCO y miembro 

de la Academia de Artes 

y Ciencias de Puerto Rico, 

destacó la importancia 

de generar vinculación 

académica con esta Casa 

de Estudios. 

Dr. Wilfredo Orama, consejero 
cultural UNESCO.

 Como parte de los festejos por el 50 

Aniversario de la carrera de Geología que 

imparte la Facultad de Ingeniería, se inau-

guró la Expo Geología 2011. Participaron 

el Servicio Geológico Mexicano, Compañía 

Co-Terra, Comisión Federal de Electricidad, 

Santa María de la Paz, Comisión Nacional 

del Agua, Grupo Minero Pánuco, Mexicana 

de Exploraciones, entre otras empresas y 

compañías. 

19 de mayo del 2011 Más de 

30 ingenieros geólogos egresados de la 

UASLP, se reunieron para celebrar el 50 

aniversario de su carrera. El licenciado 

Mario García Valdez inauguró el ciclo de 

conferencias que contó con la participa-

ción de importantes personalidades de 

empresas locales y nacionales que abor-

daron temas sobre geología ambiental, 

nuevas tecnologías para teledetecciones 

de yacimientos minerales, magnetome-

tría aérea y terrestre, hidrológica. 
 

21 de mayo del 2011 El li-

cenciado Mario García Valdez, entregó 

premios a los ganadores del I Concurso 

de emprendedores sociales en la UASLP, 

creado con el principal propósito de di-

señar una estrategia para que los estu-

diantes universitarios de las facultades 

participantes,vincularan la vivencia del 

aprendizaje con su contexto, y en parti-

cular con grupos sociales con alto grado 

de vulnerabilidad. 

Reunión con 
evaluadores del 

PIFI.

Inicio de Foro de egresados de la carrera de 
Ingeniero Geólogo.

Foro de empleadores.
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24 de mayo del 2011 Dio ini-

cio la Cátedra de Investigación Científica 

del Instituto de Física 2011, impartida 

por el doctor Carlos Bustamante, inves-

tigador de la Universidad de California 

en Berkeley, y que tuvo lugar del 24 al 

26 de mayo en el Auditorio de la Unidad 

de Posgrados de esta Casa de Estudios. 

Dr. Carlos Bustamante. Universidad
 de California en Berkeley.

 El doctor Jorge Grau Abalo, cate-

drático e investigador del Instituto de 

Oncología de la Universidad de Ciencias 

Médicas en La Habana, Cuba, impar-

tió el curso-taller Atención psicológica 

al final de la vida. La actividad formó 

parte del II Programa Internacional de 

Verano organizado por la Facultad de 

Psicología.

25 de mayo del 2011 En el 

marco del Día Nacional del Contador Pú-

blico, y del 60 Aniversario de la Carrera 

de Contador Público 

de la Facultad de Con-

taduría y Administra-

ción, se presentó en 

una solemne ceremo-

nia la Semblanza de 

los 60 años de la Ca-

rrera de Contador Pú-

blico en San Luis Poto-

sí”, a cargo del conta-

dor público Sergio Ar-

turo Reyes Ramírez. El 

acto se desarrolló en 

el Paraninfo Universi-

tario “Rafael Nieto”. 

26 de mayo del 2011 Inició 

la Primera Expo-Vinculación 2011, que 

organizó la Red de Vinculación del Copo-

cyt, integrada por las principales institu-

ciones educativas de nivel superior y los 

centros de investigación de San Luis Po-

tosí. El objeto fue contar con un punto de 

encuentro con las empresas y organiza-

ciones potosinas para presentar la ofer-

ta de servicios y conocer sus principales 

requerimientos. 

 La Biblioteca Pública Universi-

taria, dentro de su programa anual de 

Fomento a la Lectura 2011, realizó en 

el mes de mayo diversas actividades en-

focadas a promover el gusto y el hábito 

de la lectura. 

Entrega de premios del I Concurso emprendedores.

C. P. Sergio Arturo Reyes Ramírez.

Expo Vinculación.
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27 de mayo del 2011 El Mu-

seo Laberinto de las Ciencias y las Ar-

tes fue sede del I Congreso nacional de 

experiencias de cuidado enfermero hacia 

un modelo mexicano que contó con la 

asistencia de más de 300 profesionales 

en enfermería del país. 

 Los jóvenes Francisco de Jesús 

González Abraham Medina Martínez, y 

José de Jesús Flores Aguilar, estudiantes 

del noveno semestre de la Facultad de 

Contaduría y Administración, obtuvieron 

el primer lugar mundial en el Ranking Si-

mulador Estratégico, Business Strategy 

Game, por su desempeño general supe-

rior compartieron el primer sitio con otras 

15 universidades de todo el mundo. 

 Con la participación de importantes 

ponentes de diversos ámbitos, tuvo lugar 

la Mesa de Debate Diseño de Instituciones 

Políticas en México, en el Aula Magna Félix 

Fernández de la Facultad de Derecho. Se 

presentó el doctor Eduardo Torres Espino-

za, coordinador del Programa de Investi-

gación del campus Acatlán de la UNAM.

28 de mayo del 2011 La uni-

versidad rindió un homenaje al licenciado 

Ernesto Báez Lozano en su V aniversario 

lutuoso. El maestro Báez Lozano fue un 

excelente musicólogo y matemático, ex-

director de Radio Universidad, y miem-

bro del Consejo Directivo de la UASLP 

durante 26 años. 

Homenaje al licenciado Ernesto Báez Lozano.

30 de mayo del 2011 Signó la 

UASLP un convenio general de coopera-

ción académica con la Universidad Coo-

perativa de Colombia, con el propósito es 

establecer un programa de cooperación 

académica, uniendo esfuerzos y recur-

sos, compartiendo conocimientos e in-

formación para complementar y reforzar 

áreas de interés, común, asegurando el 

firme desarrollo de las actividades entre 

ambas instituciones.

Asistentes al I 
Congreso nacional 
de experiencias de 
cuidado enfermero 

hacia un modelo 
mexicano.

Ganadores del 
Ranking Simulador 

Estratégico, 
Business Strategy 

Gam.
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Álvaro Obregón #450
San Luis Potosí, Zona Centro

Teléfono 826•13•91

Cómpralos en:

Recomendaciones editoriales

Tras la marca
Un testimonio vivido

Crecimiento y distribución
de América Latina

El primer decenio del nuevo milenio registra en muchos 

países de América Latina un buen desempeño económico. En 

general, las principales variables macroeconómicas, inflación, 

desempleo y crecimiento económico que si bien no alcanzan su 

nivel óptimo y socialmente deseado, muestran resultados acep-

tables y en ciertos casos exitosos. 

El presente libro analiza el comportamiento de las variables 

crecimiento económico y distribución de ingreso en ocho paí-

ses de la región. En general se observa que la distribución del 

ingreso no se desarrolla al mismo ritmo positivo de la tasa de 

crecimiento económico. Por consiguiente, la oportunidad que 

ofrece el crecimiento del PIB en reducir la desigualdad económi-

ca es con mucha probabilidad una discusión que se actualizará. 

Hasta la fecha, la insuficiencia de las políticas redistributivas 

continua perpetuando la brecha socioeconómica de la región. 

Accinelli, Elvio y Osvaldo Salas, 
Crecimiento y distribución 
de América Latina, México
Facultad de Economía, 2010.

Berlanga Cázares, Armando
Tras la marca: un testi-

monio vivido, México
Editorial Universita-
ria Potosina, 2011.

Debido a la importancia que las carreras de ruta han 

tenido en la dinámica vital de este estado de San Luis 

Potosí, es una tarea imposible recoger la historia de su 

práctica en los años de 1980. Se presenta una reflexión 

acerca de su aparición y su importancia en el contexto de 

algunos acontecimientos socioculturales y deportivos.

Antes de 1983 existían carreras de ruta, mas no ha-

bía explotado el “boom”, el ver correr a alguien en la 

calle con short y tenis causaba curiosidad, pero luego 

la “fiebre de la carrera” alcanza a millones de personas 

de todas las edades, sexo o condición social. Fue en los 

clubes deportivos y en agrupaciones atléticas donde se 

comenzaron a construir pistas y recorridos bien delimi-

tados para poder medir y tomar tiempos; se llevaron 

a cabo convocatorias perfectamente acotadas que esta-

blecían “las reglas”.
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Lex Universitatis

Acuerdos del 
H. Consejo Directivo 
Universitario

 SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE ABRIL DEL 2011

 El ingeniero José Jaime Valle Méndez, académico, miembro del Consejo Di-

rectivo Universitario por más de treinta años y exrector de esta casa de estudios 

tomó protesta como nuevo miembro de la H. Junta Suprema de Gobierno. 

El Consejo Directivo Universitario aprobó:

 La expedición de 31 diplomas por diversas especialidades. Impartida por la 

Facultad de Estomatología: en Estomatología Pediátrica, a la médica estomatóloga 

Elisa Morales Quiroga. Impartidas por la Facultad de Medicina: en Anatomía Patoló-

gica, al médico cirujano partero José Quintana Aguilar;  en Anestesiología, al médico 

cirujano y partero Jesús Demesa Orozco y a la médica cirujana Yadira Herrera Gue-

vara; en Cirugía General, al médico cirujano Francisco Román Vázquez González y al 

médico cirujano y partero José Ariel Lozano Vela; en Medicina Familiar, a las médicas 

cirujanas Ana  Luisa González Sánchez y Mariana Ruiz Piña; en Medicina Interna, a 

los médicos cirujanos Oscar Osvaldo Ortega Berlanga, Fernando Rodríguez Gámez y 

a los médicos cirujanos y parteros Elizabeth Trejo Juárez y  Héctor Gerardo Rodríguez 

Oseguera; en Pediatría, a los médicos cirujanos Claudia Adriana Barba Covarrubias, 

María de los Angeles López Cuéllar, Alejandra Ortiz Dosal y Oscar Pablo Rivera Eng; 

en Psiquiatría, a la médica cirujana Sarah Antonieta Navarro Sánchez, en Radiología 

e Imagen, a los médicos cirujanos y parteros Ángel Estrada Ochoa y María Angélica 

López Méndez, y a los médicos cirujanos Luis Fernando Cuevas Lezama, Rubén An-
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tonio Galindo Garza, Laura Patricia García Martínez, Erika Lissette Jiménez Moreno, 

Armando Ortega Cruz, Claudia Teresa Ramírez Solís y Mónica Sanabria Mondragón; 

en Ginecología y Obstetricia, a las médicas cirujanas Berenice González Ríos y Kar-

la Lizbeth Milchorena Sarmiento, y a la médica cirujana y partera Luz María Rivas 

Corchado; en Geriatría, al médico cirujano Javier Armando Cedillo Rodríguez, y en 

Medicina Integrada, al médico cirujano Omar Javier Gómez Bautista. 

 La emisión de 38 títulos de maestría. Impartida por la Facultad de Contadu-

ría y Administración: en Administración, a los contadores públicos Carlos Ramírez 

Ramírez y Roxana Tobías Nájera, y a la licenciada en administración agropecuaria 

Rebeca Ramírez González; en Administración con Énfasis en Negocios, a la ingenie-

ra en sistemas computacionales Fabiola Aída Alonso Montejano, a los licenciados en 

Administración Javier Álvarez Noyola, Jorge Alberto Guzmán Ruiz, Ernesto Rivera 

López y Nancy Alina Rivera León, al diseñador industrial Guillermo Barragán Robles, 

a las contadoras públicas Adriana Espinosa Valadez y Gabriela Valadez Ramírez, al 

licenciado en psicología Cristóbal Lobato López, a la cirujana dentista Ma. Luisa Por-

tales Pérez, a la licenciada en administración de empresas Marcela Reyna Arriaga, 

a la licenciada en biblioteconomía Verónica Saldaña Guzmán y a la licenciada en 

comercio internacional Perla Verónica Solís Govea; en Administración con Énfasis 

en Gestión Pública, a los licenciados en economía Antonio Cavazos Sepúlveda y 

José Héctor Montoya Rodríguez, a la contadora pública Mireya Martínez González, 

al licenciado en administración Jorge Leonardo Reyes Martínez; en Administración 

con Énfasis en Impuestos, al contador público Isaac Melchor López Reyes. Impar-

tidas por la Facultad de Derecho: en Política Criminal, a la licenciada en derecho 

Xochithl Guadalupe Rangel Romero; en Derecho, a la licenciada en derecho Claudia 

Esther Arriaga Rodríguez. Impartidas por la Facultad de Ingeniería: en Planeación 

y Sistemas, a los ingenieros en sistemas computacionales en programación Moisés 

Alejandro Caballero y José Ramón Tolentino Jiménez, al ingeniero mecánico electri-

cista Gerardo Berrones Garduza, al ingeniero metalurgista Juan Blanco Carrera, al 

ingeniero civil Juan José Cancino García, a la ingeniera química Luz Aurora Gámez 

Zavala y a la química Ma. Guadalupe Victoria Montaño Chávez; en Ingeniería Me-

cánica con Orientación Terminal en Mecatrónica y Sistemas Mecánicos, al ingeniero 

mecánico Francisco Javier Colorado Alonso, al ingeniero mecánico administrador 

Gabriel Fernando García Cedillo. Impartidas por la Facultad de Medicina: en Ciencias 

Biomédicas Básicas, al químico farmacobiólogo Hugo Israel Contreras Treviño y a la 

química farmacéutica bióloga Noemi Gaytán Pacheco; en Ciencias en Investigación 

Clínica, al cirujano dentista Alan Martínez Zumarán y a la  médica cirujana Marisol 

Orocio Contreras. Impartidas por la Facultad del Hábitat, Ciencias del Hábitat con 

Orientación en Gestión y Diseño del Producto, a la diseñadora industrial Eréndira 

Ochoa Ortega, y en Ciencias del Hábitat con Orientación Terminal en Arquitectura, 

al diseñador industrial Miguel Adolfo Ortiz Brizuela. 

 La expedición de un título de grado de doctorado. Impartido por la Facultad 

de Ingeniería, en Ingeniería Eléctrica, a la maestra en ingeniería eléctrica Raquel 

Avila Rodríguez. 
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Lo que viene 
en el próximo número

 500 años de lucha por 
los derechos humanos

 La trascendencia del retrato

 Astrofísica en la UASLP

Durante 30 años, casi sin interrupción, un 

grupo de investigadores de la UASLP ha realizado 

trabajos científicos en el ámbito de la astrofísica. 

Joel Cisneros Parra y colaboradores informan sobre 

este asunto: “Nuestro campo de investigación está 

relacionado con el trabajo que renombrados mate-

máticos realizaron respecto al equilibrio hidrostático 

de un cuerpo líquido”.  Y agregan: “A nosotros nos 

interesan las figuras heterogéneas, pues desea-

mos conocer si existen figuras que se asemejen 

un tanto más a lo que es una estrella real”. •

Un sermón pronunciado en la isla de Santo 

Domingo en 1511 por el religioso dominico An-

tón de Montesinos puede considerarse la prime-

ra denuncia que se tiene noticia sobre violación a 

los derechos humanos. Alejandro Rosillo Martínez 

narra que esta pieza oratoria se refiere al abuso 

de los conquistadores de México sobre los indíge-

nas. “Montesinos fundamenta su denuncia en un 

punto clave: resaltar las consecuencias de negar 

la calidad humana a los indios”. Rosillo Martínez 

agrega que los sacerdotes que habían arribado a 

nuestro continente no habían puesto gran empe-

ño en la defensa de los nativos y fue hasta que 

llegó la orden de los predicadores (dominicos) 

cuando se constituyó la defensa de los naturales.•

María Luisa Vázquez Bracho reflexiona sobre la 

importancia que tiene un retrato, porque éste “cumple 

una función social de identidad y de trascendencia…

algunas culturas tienen la creencia que al pintar o fo-

tografiar a una persona, se captura su alma y puede 

perpetuarse más allá de la muerte”. La autora agrega 

que encargar la elaboración de un retrato ha obe-

decido a fines sociales, políticos, conmemorativos, 

familiares e incluso funerarios. Las representaciones 

pueden ser individuales o en grupo y su auge motivó 

a los artistas a escribir tratados sobre este género. •

68 Universitarios Potosinos






	mportada
	2FORROS
	JUNch
	3FORROS
	mmportada

