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Punto Nacional de Contacto para el Área 
de las Ciencias Socioeconómicas

y las Humanidades

L
a Comisión Europea, a través del Séptimo Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
2007-2013 (7pm), designó a la Coordinación de 

Humanidades de la unam, Punto Nacional de Contacto 
(ncp) para el Área de las Ciencias Socioeconómicas y Hu-
manidades (ssh), como parte de la estrategia de crecimien-
to, empleo y calidad de vida de la Unión Europea.

Dado que la red de ncp es el principal medio de ayu-
da y asesoramiento para quienes constituyen o pretenden 
integrarse al 7pm, la labor de la Coordinación de Humani-
dades consistirá en proporcionar apoyo a la generación de 
proyectos en el marco de las convocatorias temáticas 
del programa, sobre las cuales los interesados pue-
den mantenerse informados, enviar propuestas o 
buscar socios entre los países integrantes de la 
red, en el portal cordis (http//cordis.europa.
eu/fp7/dc/index.cfm).

Dentro de sus trabajos como Punto 
Nacional de Contacto, la Coordinación de 
Humanidades ha efectuado talleres infor-
mativos dirigidos a los sectores académico, 
civil, empresarial y gubernamental; entre 
sus asistentes destacan investigadores de los 
campos de estudio de historia, arte, cuestiones 
socioeconómicas, sistemas agroalimentarios y 
pobreza. Cabe destacar que también estuvieron 
representadas las áreas de investigación del Subsistema 
de Humanidades de la unam.

Como resultado de los talleres, se acordó que en breve 
varias instituciones de educación superior del país inte-
grarán, en sus respectivos portales, el logotipo fp7-unam, 
con una liga al portal de la Coordinación de Humanidades 
que contará con información sobre las oportunidades que 
ofrece el Séptimo Programa Marco en el área de ciencias 
socioeconómicas y humanidades.

Gerardo Torres Salcido, secretario técnico de Investiga-
ción y Vinculación de la Coordinación de Humanidades, 
es el encargado de coordinar las tareas del ncp en México 
y de vincular las actividades con la red net4society (n4s), 
estructurada por la Comisión Europea a través de la plata-
forma electrónica www.net4society.eu/public.

En fechas aún por defi nirse, la Coordinación de Hu-
manidades, de manera conjunta con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y la Ofi cina de Cooperación México-Unión 

Europea en Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (ue-

mexcyt), realizará 
dos presentacio-

nes: la primera 
convocará 
a organi-
zaciones 
civiles y 
de gobier-
no, y la 
segunda 
estará di-

rigida a las 
comunida-

des artística y 
empresarial. 
Ambas sesio-

nes serán prelimi-

Subsistema

La labor de la Coordinación de 
Humanidades consistirá en proporcionar 

apoyo a la generación de proyectos

La Coordinación de Humanidades de la UNAM:
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nares del tercer foro de diálogo entre la sociedad y las 
instituciones de gobierno de la Unión Europea y México, 
y se llevarán a cabo en el auditorio de la Coordinación de 
Humanidades.

Otro de los resultados relevantes del Punto Nacio-
nal de Contacto en la unam es que el próximo ciclo 
de convocatorias del Séptimo Programa Marco incluye 
iniciativas de investigadores mexicanos, lo que reafi rma 
el compromiso de las labores que la Coordinación de 
Humanidades mantiene, mediante su Secretaría Técnica 
de Investigación y Vinculación, con la comunidad de 
especialistas, organizaciones civiles, organismos no guber-
namentales, empresas y gobiernos.

Desde 1984, los Programas Marco son los principales 
instrumentos de fi nanciación de la Unión Europea para 
la investigación científi ca, implementados a través de la 
Comisión Europea. Hasta el momento se han realizado 
seis programas, y sus resultados los colocan como líderes 
en tareas de investigación multidisciplinaria en Europa y 
otros continentes.

El 7pm es notablemente más 
ambicioso que sus anteceso-

res. Tendrá una duración 
de siete años y cuenta 

con un presupuesto 
de 53,200 millo-
nes de euros, el 
mayor monto 
de fondos pú-
blicos del mun-
do asignado a 
un programa de 

investigación.
Su propósito 

primordial es dar 
continuidad al Sex-

to Programa Marco, 
afi anzando la construc-

ción del Espacio Europeo de 
Investigación (eei) para crear un 

mercado de la ciencia y la tecnología que fomente la cali-
dad científi ca, la competitividad y la innovación.

Asimismo, contribuirá de forma sustancial a revitalizar 
la Estrategia de Lisboa, adoptada por el Consejo Europeo 
llevado a cabo en la capital de Portugal en 2000, y que 
consiste en convertir la economía europea en la más com-
petitiva y dinámica del mundo. 

Para que los investigadores de las áreas de ciencias 
socioeconómicas y humanidades aprovechen las opor-
tunidades que concibe fp7, la Coordinación de Huma-
nidades invita a consultar las direcciones electrónicas 
arriba mencionadas, cuyo registro de visitas es cada vez 
más amplio.

Los Programas Marco son los principales 
instrumentos de fi nanciación de la Unión 

Europea para la investigación científi ca

Subsistema
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Estela Morales Campos1∗ 

H
ablar de Vasconcelos es una 
tentación apasionante, pero 
a la vez una tarea avasa-

lladora que nos obliga a elegir sólo 
algunas ideas y realidades, refl exiones 
y obras perdurables, todas ellas tan 
actuales, necesarias y demandadas 
por la sociedad hoy y en el momento 
de su gestación.

José Vasconcelos, abogado de 
profesión, fue también educador, 
escritor, fi lósofo, ideólogo, revolucio-
nario y “caudillo cultural”. Lo recor-
damos hoy, a 50 años de su muerte, 
trayendo al presente algunas de sus 
acciones que han contribuido a lo-
grar grandes cambios en el desarrollo 
integral de nuestro país a partir de 
una Revolución que no sólo fue una 
lucha armada, sino también un mo-
vimiento social, cultural y educativo. 

Vasconcelos fue un ser político que 
detonó planes y acciones en la educa-
ción y la cultura. Cuestionó muchos 
programas políticos de su tiempo, 
tanto en la juventud como en la ma-
durez. En su deseo de vivir en demo-
cracia y mover conciencias, practicó 
el periodismo político e impulsó a 

1 Estela Morales Campos es doctora en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Actualmente se encuentra 
a cargo de la Coordinación de Humanidades de la 
unam.

José Vasconcelos Calderón
(28 de febrero de 1882-30 de junio de 1959)

jóvenes, intelectuales y artistas para 
que, desde su ámbito de competencia, 
hicieran labor política e infl uyeran en 
la actitud y en la participación de la 
ciudadanía, a fi n de intervenir en los 
procesos democráticos más transpa-
rentes que prometía la Revolución.

Nuestro personaje fue también un 
hombre de movimiento y de acción. 
La gestión de Álvaro Obregón le dio 
presencia y espacio para actuar desde 
el gobierno y crear instituciones o 
impulsar variadas empresas cultura-
les, como el Ateneo de la Juventud, 
la Universidad Nacional y la Secreta-
ría de Educación Pública. Ya en otra 
etapa de su vida, hacia la década de 

los cuarenta, orientó sus empeños 
hacia la Biblioteca Nacional (1941-
1947) y la Biblioteca de México 
(1946-1959).

En su vida política de creación y 
acción resaltan los ejes de la cultura 
y la educación. Su compromiso con 
la Revolución era sin duda un com-
promiso con el pueblo, con los mexi-
canos, con la transformación y la 
superación de la pobreza, la equidad 
ante las oportunidades de desarrollo 
y progreso. Y a este respecto, Vascon-

celos estaba plenamente convencido 
del valor de la educación, del cono-
cimiento, de la lectura, de los valores 
de la cultura universal y de los sa-
beres originarios de nuestro México 
y de América Latina. Por lo tanto, 
acogió con gran pasión la cruzada de 
ofrecer al pueblo la cultura a través 
de los libros, la creación literaria y 
artística y el disfrute estético.

Enrique Krauze consideró a Vas-
concelos un caudillo cultural, dado su 
poder creador, impulsor y promotor 
de ideas, posiciones políticas e ideoló-
gicas, así como de instituciones, pro-
gramas y espacios que fortalecieron 
los principios y valores que guiaron a 

la Universidad 
Nacional. Para 
los universitarios, 
herederos de la 
Universidad de 
1910, la obra de 
José Vasconce-
los en 1920 es 
fundamental por 
todo lo que de-
sarrolló e innovó 
en el Sistema 
Educativo Na-
cional, desde la 
escuela primaria 

hasta la Universidad, ya que había 
en los hombres de esa generación un 
deseo casi misionero de transmitir al 
pueblo, que no había tenido acceso 
a la educación ni a la cultura, lo que 
sí tenían los intelectuales, amigos y 
seguidores de Vasconcelos. Pero la 
pasión se trasladó a la acción y a los 
principios que pasaron a formar parte 
del Programa Educativo, que en rea-
lidad ha sido un Proyecto Nacional 
de Educación de largo alcance y que, 
lamentablemente, no vemos hoy día. 

Estela Morales Campos1

Ensayo

Vasconcelos no sólo propagó 

la educación en un ambiente 

local, sino que la conectó con 

otras realidades a través del 

intercambio educativo y cultural
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Ensayo

Una preocupación de Vasconcelos 
fue trasladar los principios de la Revo-
lución del campo de batalla a lo polí-
tico, a la enseñanza, a la educación y a 
la cultura, para enriquecer el espíritu 
y la vida cotidiana. La alfabetización 
y la educación eran las únicas armas 
sólidas para cambiar la condición de 
pobreza del pueblo y la falta de de-
sarrollo del país. Para Vasconcelos, la 
educación debería apoyarse en valores 
universales, tomando en cuenta la 
presencia de la especifi cidad mexica-
na, lo que permitiría reconstruir un 
presente de posguerra y proyectar un 
futuro más libre y más justo para el 
campo y la ciudad.

Su esfuerzo caminó de la ausen-
cia del alfabeto a la creación litera-
ria y la posesión del conocimiento 
científi co, humanístico y social. 
Por ello, estableció una relación 
indisoluble entre: “el hombre y la 
educación” y entre “la escuela-el 
libro-la lectura-la biblioteca”.

Al poner estos elementos en el 
centro de sus proyectos, Vasconce-
los no sólo propagó la educación 
en un ambiente local, sino que la 
conectó con otras realidades a través 
del intercambio educativo y cultu-
ral; en particular con sus “misiones 
educativas” dentro del país y con 
las “embajadas culturales” hacia 
Latinoamérica, ya que buscaba que 
los jóvenes conocieran su realidad y la 
intercambiaran con otros países y, por 
lo tanto, se generara un conocimiento 
colectivo y un actuar solidario en la 
región.

Si bien su primer gran programa 
nacional y de gobierno fue la Uni-
versidad Nacional, y el segundo en 
tiempo y de más amplitud y trascen-
dencia fue la Secretaría de Educación 
Pública, uno no se puede ver sin el 
otro: la relación y dependencia entre 
los dos proyectos fue muy fuerte, 
tanto si se analizan los hombres que 
participaron como los proyectos, las 
obras y los productos culturales que 
se lograron.

Considerando el contexto político 
de los veinte, Vasconcelos no buscaba 
que la Universidad diera resultados 
espectaculares a corto plazo; más 
bien, privilegiaba formar al hombre 
con poderes de cambio para toda la 
vida, así como ofrecer una educación 
basada en el conocimiento, la lectura, 
la refl exión, la discusión y la libertad 
de pensamiento, y que acercara al 
estudiante a la fi losofía, las artes y 
las ciencias físicas. Vasconcelos tenía 
muy claro que México necesitaba una 
universidad con responsabilidad social 
hacia el exterior a partir de su dinámi-
ca interna, para acercar a la población 
los productos culturales, las letras, el 
saber y sensibilidades de otros, desde 
la escuela elemental hasta la Univer-
sidad y el Ateneo. Para lograrlo, Vas-

concelos potenció un gran Programa 
Editorial que, entre otras acciones, 
dio paso a la Editorial Universitaria, 
de la que hoy somos herederos, una 
empresa cultural que cumple con una 
de las funciones sustantivas de nuestra 
Universidad: la preservación y la co-
municación del saber. La Universidad, 
desde su esencia nacional, vio en el 
libro el medio ideal para cumplir su 
compromiso con la ciencia, la edu-
cación y la sociedad en general. Este 
proyecto, continuado en décadas 
posteriores por las plumas más impor-
tantes del país y de fuera, permitió en 
su origen, y hoy en su presente, que la 
unam sea una gran editorial y que sus 

publicaciones sean accesibles a am-
plios segmentos de la sociedad, po-
pulares y académicos, cubriendo una 
amplia gama de intereses. Vasconcelos 
defendió el libro e invirtió en él, aun 
en momentos de crisis, como pudo 
ser la etapa posrevolucionaria. Hoy 
como ayer, la unam tiene la obliga-
ción de editar, con garantía de calidad 
y pertinencia social y académica, las 
obras que otros no publican por no 
ser redituables económicamente, pero 
que son necesarias y útiles al pueblo y 
a los estudiosos de temas específi cos. 
Es decir, la Universidad tiene que 
ofrecer una amplia oferta de temas a 
la sociedad a la que pertenece.

El escudo y el lema de la Univer-
sidad no sólo planteaban principios 
fi losófi cos y de identidad; también de-

fi nían su relación con el otro, para 
entender mejor al yo y la conviven-
cia en nuestro país, en la región de 
América Latina y con otros centros 
internacionales de cultura, lo cual 
llevó a la institución y a México a 
una proyección internacional con 
vocación latinoamericana, propi-
ciando el intercambio cultural e 
ideológico que se mantiene hasta 
nuestros días.

El próximo será un año festi-
vo en nuestro país; revaloraremos 
nuestra Independencia, nuestra 
Revolución y nuestra Universidad.
Este año, la unam ya inició la cele-

bración al haber sido merecedora del 
Premio Príncipe de Asturias, que nos 
obliga a recordar la historia de estos 
últimos 100 años. Por ello, la Univer-
sidad debe dar cuenta de sus logros y 
esfuerzos, así como de los problemas 
y las críticas a los que está expuesta. 
Asimismo, debe marcarse nuevos 
retos para el presente y el futuro, y 
defender los principios y valores que 
le dan identidad: su carácter público 
y laico, la calidad, la libertad, la di-
versidad y la pluralidad.

Ciudad Universitaria, 
30 de junio de 2009
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Repensando la 
Reforma

C
on el propósito de conme-
morar el 150 aniversario de 
la promulgación de las Leyes 

de Reforma, el Instituto de Investi-
gaciones Históricas, en colaboración 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organizó el 
ciclo de mesas redondas: “Repensando la Reforma”.  

Orientado a catedráticos de todos los niveles educativos, 
estudiantes universitarios, trabajadores de museos, biblio-
tecas, casas de cultura, y a todo el público interesado en 
el tema, “Repensando la Reforma” analizó, desde diversas 
disciplinas y enfoques históricos, las causas y artífi ces del 
movimiento reformista, así como los debates ideológicos y 
jurídicos en torno al mismo. 

Durante la sesión inaugural, Andrés Lira González, espe-
cialista de El Colegio de México, e Israel Arroyo, catedrático 
de la Universidad Autónoma de Puebla, dictaron la ponencia 
“Signifi cado del tiempo y la ley”, en la que abordaron el con-
texto, la legitimidad y las secuelas de las Leyes de Reforma. 
Lira González destacó que éstas se crearon sin Congreso; fue-
ron expedidas por decreto: “La primera de ellas, la Ley Juárez 
o de administración de justicia, declaró abolidos los fueros 
eclesiástico y militar”; a partir de ese momento, los militares y 
clérigos “debían someterse, en asuntos civiles, a las autorida-
des del fuero común”. 

De acuerdo con la misma ley, la “materia civil se regiría en 
los tribunales del fuero común, porque el estado civil de las 
personas lo llevaban las autoridades eclesiásticas; asimismo, 
las cuestiones de relaciones familiares se litigaban más en los 
tribunales eclesiásticos. Los ahorros, el patrimonio de la gen-
te, se hallaban en obras pías y capellanías. Es decir, quitarle la 
jurisdicción a la institución eclesiástica era un golpe serio a los 
usos y costumbres de la sociedad. De ahí provino esa reacción 
social que más tarde desencadenó una guerra civil. Después 
vinieron las otras leyes”. 

Al decir de Andrés Lira, cuando el gobierno de Juárez se en-
contraba aislado en Veracruz, se expidieron las leyes más radica-
les. “Ya no se trataba de desamortizar los bienes de las corporacio-
nes; concretamente se nacionalizaron los bienes del clero. Juárez 
estaba legislando sin Congreso, y esa legislación radical culminó 
con la libertad de cultos y la separación Iglesia-Estado”.

Cabe destacar que además de Andrés Lira e Israel Arroyo, 
participaron en el evento: Clementina Díaz y de Ovando, Belem 
Clark, Patricia Galeana, Silvestre Villegas Revueltas, Deborah 
Dorotinsky, Héctor Espinosa, Rubén Ruiz Guerra, María Eu-
genia Vázquez Semadeni, Regina Hernández, Sergio Miranda, 
Carlos Francisco Martínez Moreno, Luis Olivera López, Mar-
tha Celis, Bertha Hernández, Esther Acevedo y Eloísa Uribe.  

LA REVISTA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECOLÓGICA
EN EL SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX

L
a revista Investigación Bibliotecológica, editada por el 
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecoló-
gicas, ha sido incluida en el Social Science Citation In-

dex, siendo la primera revista en ciencias sociales y humanida-
des de la unam incluida en este índice, el cual es un indicador 
de la calidad y el impacto de las publicaciones científi cas.  

Investigación Bibliotecológica tiene como fi nalidad difundir 
resultados y avances de investigaciones nacionales e interna-
cionales sobre bibliotecología y estudios de la información. 
Aborda temas como la generación de distintas fuentes de in-
formación, la industria editorial y de la información, necesi-
dades de información de diversos sectores sociales, el compor-
tamiento informativo de determinadas comunidades, como 
la científi ca o la de pueblos indígenas, así como el análisis 
documental y la organización de la información, terminolo-
gía e indización de la información, patrimonio bibliográfi co, 
impresos antiguos, bibliometría y cienciometría, políticas de 
información, desarrollo de colecciones de recursos de infor-
mación, lectura, bibliotecas y servicios de información, tec-
nologías de la información y educación bibliotecológica en las 
modalidades presencial y a distancia.

El ingreso de Investigación Bibliotecológica en el ssci cons-
tituye una distinción para las revistas científi cas del área de 
ciencias sociales y humanidades, la cual se alcanzó paulati-
namente. Desde sus inicios, hace 26 años, esta revista ha es-
tablecido criterios y procedimientos que aseguraran una alta 
calidad académica. La presentación de artículos para su eva-
luación observa una serie de criterios tales como ser inéditos, 
presentar los resultados de investigaciones con una metodo-
logía apropiada y someterse a un riguroso arbitraje. Investi-
gación Bibliotecológica no solamente incluye trabajos de los 
investigadores del Centro Universitario de Investigaciones Bi-
bliotecológicas; también 
publica colaboraciones 
de otras universidades e 
instituciones nacionales 
y extranjeras, donde se 
realiza investigación bi-
bliotecológica y sobre la 
información. El 40% de 
los artículos que han po-
blado sus páginas son de 
investigadores del cuib 
y 60% de otras institu-
ciones.

Subsistema



Julio-agosto de 20098

“D
urante su visita a México el pasado mes de 
abril, el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, eludió algunos temas fundamentales 

de la agenda bilateral de ambos países. El tráfi co de armas 
y la seguridad fronteriza dominaron el breve encuentro que 
sostuvo con el presidente Felipe Calderón, por lo que se per-
dió la oportunidad de abordar aspectos apremiantes como la 
migración y el transporte fronterizo”, sostuvo Arturo Ortiz 
Wadgymar, investigador del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la unam y experto en comercio exterior 
mexicano. 

En entrevista con Huma-
nidades y Ciencias Sociales, 
Ortiz Wadgymar aseguró 
que será difícil que a corto 
plazo se presente otra 
ocasión para que los 
mandatarios de ambas 
naciones traten aspec-
tos concernientes al 
tlc, y menos aún lo 
relativo a la situación 
de los transportistas 
mexicanos, imposibi-
litados de ingresar en 
territorio norteameri-
cano desde marzo del 
año en curso.

Según lo establecen los artículos 1108 y 1206, así como 
el “Anexo I. Reservas en relación con medidas existentes y 
compromisos de liberalización del tlcan”, desde el 18 de 
diciembre de 1995 los camiones de ambos países pueden 
internarse en los respectivos territorios vecinos hasta 25 
millas después de la frontera común, y en todo el territo-
rio, a partir del 1 de enero de 2000. “Sin embargo —apun-
tó Arturo Ortiz—, estos acuerdos han sido incumplidos 
por el gobierno estadunidense desde 1995. El argumento 
de que los vehículos de carga mexicanos son muy viejos y, 
por tanto, inseguros, fue manejado para mantener cerrada 
la frontera a los transportistas de nuestro país, lo que fue 
un claro caso de proteccionismo del gobierno de Estados 
Unidos hacia sus empresas y sindicatos”.

A juicio del economista, el libre tránsito de los trans-
portistas mexicanos por la frontera fue resultado de largos 

esfuerzos: “los camioneros mexicanos modernizaron sus 
unidades de acuerdo con las exigencias del transporte nor-
teamericano; sin embargo, Estados Unidos se negó a cum-
plir, ahora con argumentos ecológicos. En 1997, 2001, 
2005 y 2007 se iniciaron demandas formales de arbitraje 
bajo las reglas procesales pactadas en el tlcan, sin que nin-
guna de ellas lograra abrir la frontera”. 

“Finalmente, en abril de 2007 la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (sct) y el Departamento de Trans-
porte de Estados Unidos (dot) se reunieron para analizar 
la situación y diseñar un esquema que favoreciera a ambas 
partes y les permitiera el libre cruce de la frontera común. 

Así nació el Programa Demostrativo de Transporte Trans-
fronterizo, instrumento mediante el cual los camiones 

de carga mexicanos pudieron internarse en territo-
rio estadunidense, tal como 
lo establece el tlcan. El 
programa operó de julio de 
2007 a marzo de este año, 
cuando el Senado del país 
vecino dispuso la suspen-
sión de fondos para el pro-
grama piloto, infringiendo 

otra vez lo establecido en el Tratado y permitiendo 
que sus empresas de autotransporte incurran en com-

petencia desleal frente a sus similares mexicanas”.
Arturo Ortiz Wadgymar, quien también es profesor de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y autor de los 
libros Comercio y fi nanzas internacionales en México y El 
fracaso neoliberal en México, destacó que la Cámara Nacio-
nal de Autotransportes de Carga (canacar) registró una 
pérdida acumulada de 6,000 millones de dólares debido 
a la suspensión del programa, por lo que interpuso una 
demanda de arbitraje bajo las reglas procesales de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (onu), acordadas en el 
texto del tlcan. “Pero las pérdidas han ocurrido también 
en otros ramos de la industria mexicana —continuó el 
investigador—, pues más del 80% de nuestras exporta-
ciones se dirigen a Norteamérica y la mayoría de ellas se 
transporta por vía terrestre. Los exportadores tienen que 
someter su mercancía al cambio de transporte al llegar a la 
frontera, operación que representa un gasto mayor y retrasa 
la llegada de sus productos a los mercados predestinados, 
poniendo en riesgo los artículos perecederos”.
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E
n emotiva ceremonia celebra-
da el pasado 30 de julio en la 
Sala Mexicana del Instituto de 

Investigaciones Bibliográfi cas (iib), el 
rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, José Narro Robles, 
recibió el IX Premio Fundación Méxi-
co Unido a la Excelencia de lo Nuestro, 
otorgado a la Biblioteca Nacional de 
México por ser una institución que en-
orgullece al pueblo mexicano debido a 
su acervo bibliográfi co, considerado uno 
de los más valiosos de América Latina.

Al dar la bienvenida a los asisten-
tes, Guadalupe Curiel Defossé, di-
rectora del iib, dijo que el premio es 
sobre todo para la unam por afrontar 
la responsabilidad de conservar, orde-

nar, clasifi car y dar a conocer la memo-
ria impresa y documental de México, 
y agradeció a Miguel León-Portilla, 
quien tuvo la iniciativa de proponer a 
la Biblioteca Nacional como merece-
dora del premio.

Por su parte, el rector José Narro 
Robles habló de la virtud de pensar en 
grande como se hizo en el pasado, por-
que esa capacidad está hoy refl ejada en 

proyectos de gran envergadura como 
el de la bnm. Añadió que ante una so-
ciedad como la nuestra, que precisa de 
valores, especialmente laicos, la Biblio-
teca tiene mucho que aportar, porque 
además de ser “hija del pensamiento li-
beral” y pertenecer a la unam, también 
es de todos los mexicanos. 

En su oportunidad, el presidente 
de la Fundación México Unido, Fer-
nando Landeros Verdugo, mencionó 
los criterios de evaluación que la Fun-
dación “busca en todas las candida-
turas postuladas para el premio A la 
Excelencia de lo Nuestro. La suprema 
bondad o excelencia de la obra; la re-
levancia o decisiva aportación a la cul-
tura nacional; la efectiva exaltación de 

los valores de la cultura mexicana; la 
trascendencia o infl uencia en nuestro 
diario vivir, y la pertenencia, o sea, la 
identifi cación o cercanía de la obra con 
el pueblo de México o el aprecio con el 
que éste lo acoge. Estas cinco virtudes 
están presentes con creces en la Biblio-
teca Nacional de México”.

Asimismo, Landeros Verdugo ase-
guró que “nuestra nación posee enor-

mes riquezas, pero ésta [la Biblioteca 
Nacional] es la bóveda que resguarda 
las reservas intelectuales y morales 
de México”. Agregó que “es el mejor 
ejemplo para la nación: no hay libros 
prohibidos, ni autores proscritos, por-
que nadie puede erigirse en dueño de 
la verdad”, y demandó: “Que nuestra 
nación reciba el ejemplo de unidad, de 
armonía, de amnistía, de convivencia 
de esta biblioteca”.

Fundada en 1867 principalmente 
con los fondos bibliográfi cos de la des-
aparecida Real y Pontifi cia Universidad 
de México y de conventos como el de 
San Francisco y la biblioteca que per-
tenecía a la Catedral, desde sus inicios, 
este sitio asumió la misión que aún con-
serva: ser la memoria bibliográfi ca de la 
nación. A partir de 1929 pasó a ser cus-
todiada por la Universidad Nacional. 
En la década de los setenta se estableció 
en el Centro Cultural Universitario, 
donde actualmente ofrece sus servicios. 

El Premio Fundación México Uni-
do a la Excelencia de lo Nuestro con-
siste en un estímulo económico de 
250,000 pesos, una escultura del ar-
tista Sebastián y un pergamino escrito 
en náhuatl y español que exalta la sabi-
duría como la concebían los antiguos 
mexicanos. 

En la ceremonia estuvieron presen-
tes, además de los ya citados, la coordi-
nadora de Humanidades, Estela Morales 
Campos; José Pascual Buxó, investigador 
emérito del iib, y el arqueólogo Eduardo 
Matos Moctezuma, quien, como Miguel 
León-Portilla, también ha sido distingui-
do con este galardón.

Hija del pensamiento liberal,
la Biblioteca Nacional pertenece a todos 

los mexicanos: José Narro Robles
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Jiquilpan de Juárez se localiza al noroeste del estado de Michoacán, 
a 1,550 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población de 23,132 
habitantes (inegi, 2005) distribuidos en una superfi cie de 242.13 kilóme-

tros cuadrados, lo que representa el 0.41% de la superfi cie total del estado. 
En el municipio “domina la vegetación de pradera con mezquite, nopal, hui-

sache y yuca; el bosque mixto de pino, encino y cedro”. La hidrografía del lugar 
“se constituye por los ríos El Paredones y Jiquilpan; los arroyos El Colorado, 
Ánimas y Fuentes; las lagunas La Lagunita y Lagunita de la Puerta; y la presa de 
los Paredones” (H. Ayuntamiento de Jiquilpan). 

En las últimas décadas, el incremento de las actividades agrícolas, industria-
les, ganaderas y antropogénicas en la región ha deteriorado de forma notable 
el medio ambiente, contaminando los principales recursos naturales, como el 
agua, el aire y el suelo. Uno de los mantos acuíferos que más han resentido esta 
problemática es el río Jiquilpan, el cual atraviesa el municipio “de poniente a 
oriente y se nutre de los arroyos tributarios del cerro de San Francisco, así como 
de otros que se ubican en la zona serrana”. Este río representa la principal fuente 
de abastecimiento de agua para los pequeños ganaderos de la comarca. 
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La contaminación que padece hoy 
en día este afl uente es producto, sobre 
todo, de las aguas residuales que se 
arrojan en él. Esos residuos sólidos 
—domésticos e industriales— son 
arrastrados por el cauce del río hasta 
desembocar en el Lerma, lo que re-
presenta un riesgo potencial para los 
pobladores y productores de la región. 

La necesidad de recuperar y sal-
vaguardar este río incitó a las auto-
ridades del municipio a solicitar el 
apoyo de las principales instituciones 
académicas del país, para elaborar un 
plan de rescate de la microcuenca y de 
su área de infl uencia municipal. Así, 
el 22 de abril del presente año, en el 
marco del Día Internacional de la Tie-
rra, se dieron cita, en las instalaciones 
de la Unidad Académica de Estudios 
Regionales (uaer), los responsables 
de las instituciones académicas locales 
de la unam y del ipn, así como los 
del Ayuntamiento de Jiquilpan, para 

Recuperación integral de la microcuenca del río 
Jiquilpan a la dinámica social 

Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER)

Reportaje
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signar el convenio de colaboración 
interinstitucional y multidisciplinario 
del proyecto Recuperación integral de 
la microcuenca del río Jiquilpan a la 
dinámica social. Cabe destacar que 
este acuerdo es resultado de los traba-
jos de vinculación de la Coordinación 
de Humanidades de la unam.

El convenio tiene el objetivo, 
principal e inmediato, “de realizar 
una propuesta de rescate de la micro-
cuenca del río Jiquilpan y su área de 
infl uencia municipal, ambientalmente 
sustentable en la relación de las nece-
sidades sociales y el aprovechamiento 
de los recursos. Como pro-
ductos concretos se espera 
la entrega de un diagnósti-
co sobre la situación de la 
microcuenca, cartografía 
temática, mapas, bases de 
datos y la generación de 
un sistema de información 
geográfi ca” (Difusión Cul-
tural uaer-unam).

En entrevista con 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, Adriana Sando-
val Moreno, especialista 
en el manejo integral de 
recursos hídricos e inves-
tigadora de la uaer, des-
cribió los problemas que 
se enfrentan en la labor de 
recuperación del río Jiquil-
pan: “Principalmente son 
los cambios de las condiciones hidro-
meteorológicas en relación con las 
actividades productivas y sociales en 
la cuenca. Tenemos que trabajar como 
equipo interdisciplinario en la obten-

ción de datos de campo, cuantitativos 
y cualitativos, que intervienen en el 
ciclo hidrológico, para la elaboración 
de un diagnóstico integral”.

De acuerdo con Sandoval Moreno, 
a fi n de lograr un mejor desempeño 
de este proyecto “se requiere de la 
colaboración de las instancias guber-

namentales y de la unam para facilitar 
las gestiones, los recursos materiales 
y de información, de tal manera que 
podamos emplearlos oportunamente 
en esta primera fase de diagnóstico”.

“Una de las medidas necesarias 
para concretar este proyecto —con-

tinuó la especialista—, respecto a la 
sustentabilidad en el manejo de los 
recursos hídricos en la microcuenca 
del río Jiquilpan, es la participación 
consensuada de todos los actores 

involucrados en ella (gobierno, socie-
dad civil organizada, comunidades, 
instituciones educativas y el sector 
productivo), en planes de manejo y 
ordenamiento territorial en la cuenca, 
que faciliten la cooperación y coordi-
nación de acciones tendentes al me-
joramiento y el equilibrio ecológico. 
Además, se requiere establecer pará-
metros de seguimiento y evaluación 
de las condiciones socioambientales 
en la cuenca, para determinar los 
avances, obstáculos y oportunidades 
de manejo sustentable de los recursos 
naturales en la dinámica social. Ésta 
es una labor en que los investigadores 
debemos colaborar de manera defi ni-
tiva”.

Por su parte, Francisco Mora 
Ciprés, presidente municipal de 
Jiquilpan, explicó que el objetivo 
principal del ayuntamiento consiste 
en recuperar de forma integral la 
microcuenca del río Jiquilpan. “Para 

tal efecto se desarrollará un estudio 
minucioso en relación con el impacto 
ambiental a la fl ora, a la fauna y a la 
calidad del agua; asimismo, se analiza-
rán y estudiarán las repercusiones de 

Reportaje
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la contaminación generada por la ganadería, la agricultura 
y el medio urbano en todo el margen de la cuenca. Con 
la fi nalidad de obtener los mejores resultados se aplicarán 
políticas públicas de inclusión participativa de la sociedad, 
de las organizaciones civiles, así como de las instituciones 
educativas”. 

¿Cuáles son los desafíos y retos que enfrentan en esta labor? 
—Particularmente, la falta de sensibilidad de quienes hoy 
en día están contaminando la cuenca, así como de los que 
talan y erosionan el margen, las colinas y laderas de don-
de se alimenta el río en los periodos de lluvia. Además, 
la presencia de ganado, basureros clandestinos y diversos 
problemas de desbordamiento en las avenidas, entre otros 
factores, agravan la situación. 

Para remediarla, estamos promoviendo la participación 
conjunta de instituciones educativas, organizaciones civiles 
y sociedad organizada para incidir, convencer y sensibilizar 
a todos aquellos que están provocando algún daño al río 
para que dejen de hacerlo. 

¿Cómo se establece el vínculo del municipio con la Universi-
dad y con qué fi nalidad se da?
—Nuestro ayuntamiento mantiene una importante re-
lación con todas las instituciones e intercambia servicios 
con el fi n de fortalecer el desarrollo sustentable de nuestro 
municipio. Recibimos en su momento a la doctora Adriana 
Sandoval en sesión de ayuntamiento, donde nos planteó el 
actual proyecto, terminado por medio de un convenio en-
tre el municipio de Jiquilpan y la uaer, en el que se plantea 
el rescate integral de la cuenca del río Jiquilpan.

Reportaje Subsistema

Pasión por la palabra

Homenaje a 
José Emilio Pacheco

E
l pasado 30 de junio, José Emilio Pacheco, uno de los 
escritores mexicanos contemporáneos más reconoci-
dos, celebró sus 70 años de vida y 50 de trayectoria 

literaria. Para conmemorarlo, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta) organizó un homenaje na-
cional, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (uam), el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), el 
Fondo de Cultura Económica (fce) y la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno del Distrito Federal. 

Novelista, poeta, cuentista, traductor, ensayista, perio-
dista y cronista cultural, José Emilio Pacheco nació en la 
ciudad de México el 30 de junio de 1939. Estudió derecho 
y letras en la unam, destacando desde joven en el mundo 
literario. Además de ser autor de una vasta y admirada obra, 
y de haber colaborado en numerosas publicaciones, ya sea 
como director o editor, ha sido galardonado con diversos 
premios, entre los que destacan: Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana (2009), García Lorca (2005), Pablo Neruda 
(2004), Alfonso Reyes (2004), Octavio Paz (2003), Ramón 
López Velarde (2003), José Donoso (2001), José Asunción 
Silva (1996), Nacional de Periodismo (1980) y Xavier Vi-
llaurrutia (1973). José Emilio Pacheco es autor de Trabajos 
en el mar (1983), Las batallas en el desierto (1981), Desde 
entonces (1980), Islas a la deriva (1976), Irás y no volverás 
(1973), El principio del placer (1972), No me preguntes cómo 
pasa el tiempo (1969), Morirás lejos (1967), El reposo del fue-
go (1966), El viento distante y otros relatos (1963) y Los ele-
mentos de la noche (1963), entre otras obras. 

Coloquios nacionales e internacionales, mesas redondas, 
maratones de lectura, ciclos de cine, concursos, exposiciones 
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y reediciones de obras como Tarde o temprano, son algunas de 
las actividades que desde el 16 de junio y hasta el 15 de sep-
tiembre se realizarán en diversas instituciones, como parte 
del homenaje nacional. La Universidad Nacional Autóno-
ma de México, en colaboración con la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, organizó el encuentro “Pasión por 
la palabra: 70 años de José Emilio Pacheco” —16 y 17 de 
junio, uam; 18 y 19, unam—, en el que destacados acadé-
micos, especialistas y autores, nacionales e internacionales, 
debatieron la obra del autor. 

En la ceremonia de clausura, efectuada en el Aula Mag-
na del Instituto de Investigaciones Filológicas, José Narro 
Robles, rector de la Universidad, resaltó que en la fi gura 
de José Emilio Pacheco se sintetiza la argumentación y no 
hay forma de escapar de ella: “aquí está una muestra de por 
qué la Universidad Nacional Autónoma de México, por qué 
nuestro sistema público de educación superior, nuestras 
instituciones públicas, son tan grandes y maravillosos. En 
nombre de la unam y de toda su comunidad, de sus lecto-
res y de todos los que han seguido la obra de José Emilio 
Pacheco, no me resta más que decirle: muchas felicidades y 
muchas gracias”. 

En su oportunidad, Sealtiel Alatriste, coordinador de 
Difusión Cultural, señaló que “José Emilio Pacheco es un 
escritor que suscita gran entusiasmo en México, pero en el 
exterior es un autor de culto al que conocen pocas personas, 
las cuales, sin embargo, rápidamente se apasionan cuando 
tienen acceso a cualquiera de sus libros. No me extraña que 
le hayan otorgado el premio Reina Sofía de poesía este año, 
pues lo merecía desde hace mucho. José Emilio es un clásico 
de la lengua española, cuya visión, estilo y compromiso son 
los de un maestro”. 

Mercedes de la Garza, directora del Instituto de Investiga-
ciones Filológicas, destacó durante su intervención que José 

Emilio Pacheco “ha sido 
siempre un amigo genero-
so de nuestra Universidad, 
es autor destacado en algu-
nas de las colecciones de la 
unam y lo hemos tenido en 
otras ocasiones en este mis-
mo instituto impartiendo 
conferencias siempre ricas e 
iluminadoras. Sus libros de 
cuentos El principio del pla-
cer y El viento distante, así 
como sus novelas Morirás 
lejos y fundamentalmente 
Las batallas en el desierto, 
han marcado a generacio-
nes completas de lectores y escritores durante las últimas 
décadas. Y en muchos momentos, en muchos volúmenes 
de poesía con títulos tan singulares como Los elementos de 
la noche, El reposo del fuego, Irás y no volverás, Islas a la deri-
va, Los trabajos del mar o Ciudad de la memoria, sus lecto-
res, que para Pacheco son el complemento y la justifi cación 

única de la escritura, vemos retratados algunos de nuestros 
miedos e insatisfacciones más profundos, los dilemas de la 
temporalidad, la fi nitud, la crueldad y la muerte, junto con 
la manifestación de muchos de los placeres y alegrías más 
sutiles, esos que dan verdadero cuerpo a la vida”.

Al tomar la palabra, José Emilio Pacheco dijo sentir-
se agradecido y emocionado por las muestras de cariño y 
admiración: “me conmueve pensar en cuántas horas de es-
tudio y de trabajo habrán invertido ustedes en leerme y 
releerme, y en pensar tan crítica como bondadosamente 
acerca de mi trabajo. Han inventado un escritor que yo 
desconocía, me han hecho pensar en lo que nunca pensé, 
me han conducido al límite de creer que la única manera 
de corresponderles sería cuando el tiempo ya no juegue a 
mi favor, trabajar y trabajar hasta volverme digno de cuan-
to se ha dicho aquí”. 

“No me gusta ser llamado maestro porque en realidad 
lo que soy es un perfecto estudiante. Para no recibir el 
título del fósil más fósil de todos los tiempos, mi medio 
siglo de relación con la unam podría resumirse en las dos 
palabras que Goya puso al pie de uno de sus grabados: 
‘sigo aprendiendo’”. 

“Han inventado un escritor que yo 
desconocía, me han hecho pensar en 

lo que nunca pensé”
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ncipal relación entre laOsteología humana, prin
      paleoantropología                                     
    y la ciencia forense:                                     
       W. Henry Gilbert                                  

“P
robablemente, el mayor acontecimiento en 
el campo de los estudios evolutivos del hom-
bre desde Darwin es el descubrimiento de 

los genes y, posteriormente, el del adn, ya que los genes 
constituyen una línea de evidencia independiente, e in-
disputablemente similar, que documenta la realidad de 
la evolución”, afi rmó W. Henry Gilbert, catedrático de la 
California State University East Bay.

Doctor en biología integrativa, Henry Gilbert es el 
creador de la primera y única base de datos, con libre 
acceso, del registro fósil basada en imágenes. Esta herra-
mienta permite a los profesionistas ver todos los fósiles de 
una colección y planifi car sus visitas a colecciones remotas 
con base en un completo entendimiento del contenido 
de cada una de éstas. “Anteriormente, los estudiosos del 
tema tenían que basar sus investigaciones en breves lista-
dos de artículos para planifi car sus vistas, y con frecuencia 
llegaban a museos lejanos para encontrar que los fósiles se 
hallaban en condiciones diferentes de las que habían predi-
cho, es decir, altamente fragmentados o inaccesibles. Una 
base de datos de libre acceso remedia directamente estos 
problemas”. 

“Por otro lado, el público en general sólo había tenido 
acceso a colecciones de fósiles a través de algunas fotogra-
fías que pudieran presentarse en un libro; la base de datos 
daka es la primera en permitir que cualquier persona se 
acerque al tema”. 

Para W. Henry Gilbert, el mayor obstáculo para elabo-
rar esta base de datos fue de tipo tecnológico. En primer 
lugar, explicó, “hubiese sido prácticamente imposible su 
realización sin las ventajas que ofrece la fotografía digital. 
En segundo lugar, mientras la tecnología subyacente a la 
base de datos —el acceso libre a aplicaciones mysql— ya 
se encontraba disponible desde hacía algún tiempo, el po-
tencial de los investigadores para realizarlo por sí mismos 
apenas había madurado. El mundo ha cambiado dramáti-
camente en los últimos 10 años”.

W. Henry Gilbert visitó nuestro país para partici-
par —junto con Carlos Serrano, director del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas (iia); Abigaíl Meza, 
especialista del iia; Patricia Herrera Saint-Leu, jefa del 
Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina; 
Socorro Báez, investigadora de la Facultad de Medicina, y 
Douglas Ubelaker, curador  de la Smithsonian Institution, 
entre otros especialistas— en el Seminario de Antropolo-
gía Forense organizado por el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas. Durante su estancia, Gilbert conversó con 
Humanidades y Ciencias Sociales acerca de la importancia 
de la paleoantropología, la relevancia de su más reciente 
publicación, Homo erectus, y sobre la base de datos del re-
gistro fósil que ideó.

W. Henry Gilbert se ha interesado en todos los aspectos de la 
evolución humana, desde los patrones biogeográfi cos y fi loge-
néticos, la morfología funcional, la cultura material, incluida la 
naturaleza humana y su capacidad de cultura, hasta el contexto 
ecológico de los homínidos. Ha realizado un intenso trabajo de 
campo, tanto en Etiopía como en Turquía, enfocándose en el 
estudio de fósiles.
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El Seminario de Antropología Forense surgió gracias 
a la iniciativa y colaboración de Carlos Serrano, Patricia 
Herrera y Henry Gilbert. Entre sus aportaciones destaca la 
creación de la página electrónica www.forost.org, diseñada 
para facilitar el acceso, a nivel mundial, a los “registros e 
imágenes de ejemplares de osteología forense que pueden 
servir como referencia para los especialistas de todo el 
mundo”.

De acuerdo con W. Henry Gilbert, todos los seres 
humanos “provenimos de los mismos antepasados, y el 
ancestro común de todos existió recientemente en relación 
con toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, el lina-
je humano ha evolucionado separadamente de los simios 
desde hace cinco u ocho millones de años. No obstante, el 
ancestro común de todos los humanos vivió hace tan sólo 
200,000 años. El Homo sapiens, con alrededor de 6.5 mi-
llones de personas, tiene menor variación genética que los 
simios, de los cuales sólo se mantienen en su estado salvaje 
alrededor de 150,000”.

¿En qué aspectos converge la actividad de los paleoantropólogos 
y la de los antropólogos forenses?
—La principal relación entre ambas disciplinas es la os-
teología humana. Los profesionistas de ambos campos 
dedican gran cantidad de tiempo al estudio de los huesos. 
Un paleoantropólogo debe ser capaz de diferenciar in-
mediatamente, en el trabajo de campo, entre humanos y 
animales, ya que con frecuencia hay muchos fósiles que 
ensucian o contaminan el terreno. Por esa razón, los pa-
leoantropólogos están muy avezados en la identifi cación 
de material osteológico. Por otra parte, la ciencia forense 
se ocupa de muchos temas aparte de la osteología; por ello, 
los profesionistas en esta área pocas veces tienen tiempo de 
dominar la identifi cación de material óseo como lo hacen 
los paleoantropólogos o los bioarqueólogos. La mayor par-
te del entrenamiento en la osteología forense recae en los 
paleoantropólogos o bioarqueólogos. 

Recientemente publicó Homo erectus; ¿cuál es el aporte de 
esta obra?
—La importancia de ese trabajo es que representa una 
ventana detallada al pasado, ya que documenta plenamente 
un solo intervalo estratigráfi co. En muchas ocasiones, los 
fósiles homínidos son vistos como sucesos aislados. Por 
ejemplo, al cráneo del Ceprano Homo erectus encontrado 
recientemente mientras se realizaba la construcción de un 
camino, no se le halló relación directa con otros fósiles y 
no fue posible fecharlo claramente. Los sedimentos daka 
son únicos y especiales en el sentido de que son extensivos 
y han preservado una gran colección arqueológica y de 
fauna. Este libro reúne la más completa colección paleon-
tológica en un solo volumen, algo inaudito en lo que a 
paleoantropología se refi ere.

Desde su campo de estudio, ¿en qué radica el impacto de la 
teoría de Darwin?
—Desde la perspectiva paleoantropológica, el mayor im-
pacto de la teoría de Darwin es el efecto de unifi car nuestra 
especie. Mientras muchos críticos se enfocan en el aparente 
egoísmo de frases como “la supervivencia del más apto” 
—mismas que se popularizaron en el siglo xix, después de 
la publicación del Origen de las especies—, para la mayoría 
de las personas inmersas en el campo de los estudios de la 
evolución humana, el mensaje es más esperanzador. Enten-
der que muchas de nuestras percepciones, pensamientos 
y deseos se forman a partir de la arbitraria y a veces cruel 
mano de la selección natural, nos libera de su apretado 
puño. Para aquellos que están informados acerca de la evo-
lución, la honestidad y el empirismo del enfoque, es verda-
deramente esclarecedor. 

Entrevista
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“I
mpulsando debates, di-
fundiendo nuevos para-
digmas de la disciplina, 

la Revista Mexicana de Sociología 
ha prestado y sigue prestando 
una contribución importante en 
la consolidación de una ciencia 
de calidad en el continente la-
tinoamericano”, afi rmó Sergio 
Costa, director del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Libre de Berlín.

En el marco del 70 aniver-
sario de la Revista Mexicana de 
Sociología (rms), el Instituto de 
Investigaciones Sociales (iis) rea-
lizó el coloquio “Las revistas de 
ciencias sociales: problemática y 

perspectivas”, en el que Sergio Costa dictó la conferencia 
magistral “Democracia y nuevas confi guraciones del de-
recho en Latinoamérica: tres interpretaciones”. Durante 
su participación, Costa aseveró que la rms tiene un lugar 
central en la formación de sociólogos, porque “se trata de 
un tipo de ciencia social presidido por el rigor metodo-
lógico, la innovación teórica, la búsqueda permanente, y 
por descifrar la complejidad social”.  

En la ceremonia inaugural, encabezada por Estela 
Morales Campos, coordinadora de Humanidades; Rosal-
ba Casas Guerrero, directora del iis, y Francisco Valdés 
Ugalde, director de la Revista Mexicana de Sociología, José 
Narro Robles, rector de la Universidad, apuntó que la 
revista cumple “70 años de continuidad, aportaciones y 
de ser un espacio para la refl exión crítica y la elaboración 
de propuestas científi cas e intelectualmente sólidas y va-
lidadas”, por lo que invitó a la comunidad del campo de 
las ciencias sociales “a seguir haciendo las aportaciones 
que México requiere, en la revista”.

Por su parte, Estela Morales Campos señaló que “la 
Revista Mexicana de Sociología es un orgullo para la so-
ciología mexicana y para el Subsistema de Humanidades 
y Ciencias Sociales de esta casa de estudios. Es una de las 
primeras publicaciones que obtuvieron su reconocimien-

to en el padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, y está en varios índices de calidad, lo que implica 
el reto de mantener el ritmo de trabajo”.

Rosalba Casas Guerrero dijo sentirse feliz, pues feste-
jar a la Revista Mexicana de Sociología es celebrar al insti-
tuto. “A lo largo de estos 70 años, y a través de las páginas 
de los cuatro números trimestrales de sus 70 volúmenes, 
puede analizarse la historia, los enfoques y las políticas de 
investigación que han caracterizado a nuestro instituto y 
al desarrollo de la sociología en el país. Durante su trayec-
toria, la revista ha transitado por distintas etapas, cada una 
de las cuales ha estado enmarcada en momentos históricos 
específi cos del desarrollo de nuestro instituto, de las disci-
plinas sociales, en particular de la sociología, de México y 
de América Latina”.

Por último, Francisco Valdés Ugalde destacó que para 
los editores “existen dos actividades intelectuales sistemá-
ticamente —y a veces incómodamente— superpuestas: la 
sustantiva de publicar y decidir qué y cómo hacerlo; y la no 
menos sustantiva, necesaria y en ocasiones ingrata tarea 
de pensar por qué, cómo y para qué se realiza la primera. 
Todo con el fi n de impulsar, en el contexto de la comuni-
dad científi ca nacional e internacional, el afi anzamiento 
del lugar específi co, de la diferencia específi ca de las cien-
cias sociales en el conjunto de las ciencias y en el conjun-
to del pensamiento”.

Cabe recordar que la Revista Mexicana de Sociología se 
fundó en 1939 por iniciativa de Lucio Mendieta y Núñez, 
entonces director del Instituto de Investigaciones Sociales. 
Es una de las primeras revistas del Subsistema de Humani-
dades y “es la publicación periódica más antigua en cien-
cias sociales de México y América Latina”. Desde su origen, 
“ha contribuido notablemente a la producción sociológica, 
tanto teórica como empírica, en habla hispana”.

Subsistema

70 aniversario de la Revista Mexicana de Sociología (1939-2009)

Las revistas de ciencias sociales: 
problemática y perspectivas

“70 años de continuidad, 
aportaciones y de ser un espacio 

para la refl exión crítica”
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Ensayo

Rosa Esther Delgadillo Macías1∗ 

E
n el marco de la XXX Feria del 
Libro en el Palacio de Minería, 
los doctores José Luis Palacio 

Prieto, Armando Sánchez Martínez, 
Rebeca Barriga Villanueva, Dulce Ma-
ría Gilbón Acevedo y Tatiana Sule Fer-
nández presentaron la serie Así habla-
mos. Español como lengua extranjera. 

Palacio Prieto, director general del 
cepe, señaló que la revisión y reforma 
del plan de estudios del Centro de En-
señanza para Extranjeros, iniciada des-
de 1999 y puesta en marcha en 2006, 
demandó  la elaboración de una nueva 
colección de textos: Así hablamos. Es-
pañol como lengua extranjera. 

Asimismo, explicó que Así habla-
mos “es una serie de ocho libros dise-
ñados para la enseñanza del español 
como lengua extranjera y se basa en 
los lineamientos teórico-metodológi-
cos propuestos en el Marco Común 
Europeo de Referencia (mcer). En 
su diseño y elaboración participaron 
29 académicos adscritos al Centro de 
Enseñanza para Extranjeros, bajo la 
coordinación de las doctoras Rosa Es-
ther Delgadillo y Martha Jurado;  la 
supervisión estuvo a cargo del maes-
tro Horacio Molano, y el  cuidado de 
la edición, de las licenciadas Ariadna 
Vaca Moro y Sol Eréndira López Val-
dez. Es resultado de un esfuerzo de 

1 Rosa Esther Delgadillo Macías es doctora en 
literatura por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y profesora titular del Centro de Enseñanza 
para Extranjeros (CEPE).

coedición de la unam con la editorial 
Santillana”.

Por su parte, la doctora Rebeca 
Barriga acotó que “ésta es una gran 
serie de saber, de lengua y de la visión 
del mundo que cobija el español de 
México”. Durante su intervención, 
destacó tres particularidades que pre-
valecen en esta serie: 1) el reto que 
implica enseñar una lengua extranje-
ra, 2) “la naturaleza de la serie, ya que 
no puede ser vista como un conjunto 
de libros, sino como un proyecto de 
años que ha sabido permanecer fi rme 

Rescate de palabras: presentación de la serie  

Así hablamos. Español como lengua extranjera

Rosa Esther Delgadillo Macías1

más allá de las discrepancias teóricas, 
las divergencias metodológicas o las 
humanas rencillas, transformándose 
en nuevas opciones que vayan a la 
par del movimiento perenne de las 
ciencias, y 3) la afortunada y didác-
tica organización de la serie, que des-
cansa sobre una tríada de objetivos 
por demás complejos en una situación 
de enseñanza refl exiva: sensibilizar, 
desarrollar y autoevaluar, imbricados 
con las habilidades lingüísticas fun-
damentales: escuchar, hablar, leer y 
escribir”. 

l di i l á llá d l di
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En su momento, la doctora Dulce 
María Gilbón invitó a la au-
diencia a pensar en lo 
que un libro de texto 
puede representar 
para un profesor. 
E m p l e  a n d o 
ocho metáfo-
ras —que han 
sido utiliza-
das por otros 
p r o f e s o r e s 
(en McGrath, 
2002)—,  
Gilbón refl exio-
nó en torno a la 
consideración y el 
papel que el libro de 
texto puede tener: “el libro 
de texto es: ¿una receta, un trampolín, la 
sagrada Biblia, una brújula, una camisa 
de fuerza, un equipo de supervivencia, 
un supermer-
cado o una 
muleta? Cada 
uno de uste-
des, al elegir 
una metáfora 
determinada, 
manifi esta su 
percepción del papel que el libro de 
texto juega en su labor docente, in-
dicador de su formación, su estilo de 
enseñanza y su postura respecto a la 
docencia”.

Asimismo, enumeró siete razones 
por las que la serie tiene gran relevancia: 
“1) Su gran calidad en cuanto al conte-
nido y el cuidado de su edición, amal-
gama muy bien lograda de conoci-
miento y experiencia de los coeditores, 
representantes de los sectores público y 
privado; 2) la oportunidad con la que 
responde a una necesidad, no sólo na-
cional sino mundial, de fomentar el 
uso del español y fortalecer su adecua-
da enseñanza; 3) su relevancia como 
producto didáctico de un trabajo cole-
giado ejemplar con apoyo de una edi-
torial de primera línea; 4) su amplitud, 
por cuanto abarca tres niveles: básico, 
intermedio y avanzado; 5) su cobertu-

ra, pues tendrá difusión internacional; 
6) su idoneidad para el público 

meta: estudiantes adultos 
extranjeros en situa-

ción de inmersión; 
7) por último, 

y no menos 
importante , 
su atinada 
observancia 
de criterios 
pedagógico-
d i d á c t i c o s , 

producto de la 
invest igac ión 

en lingüística 
aplicada dedicada 

al diseño de materia-
les y la didáctica de las 

lenguas extranjeras”.
La doctora Tatiana Sule resaltó el 

uso y la prevalencia de la gramática: 

“contrario de lo que muchos opinan 
en relación con los enfoques 
comunicativos que han 
prevalecido en los 
últimos años, fre-
cuentemente 
por descono-
cimiento y 
falta de es-
tudio pro-
fundo, la 
gramática 
no ha des-
aparecido de 
los métodos, 
sino que se ha 
replanteado la 
forma de en señarla 
y apren derla. Lo que la 
investigación en el campo de 
la lingüística aplicada ha demostrado 
es que aprender gramática pura, por 

decirlo de algún modo, no es algo útil 
para comunicarse, pues lo que se ad-
quiere no es más que un conocimien-
to formal que, incluso, en la práctica 
cotidiana se olvida. El Marco Común 
Europeo de Referencia, base teórico-
metodológica de la colección que pre-
sentamos, lo establece muy claramente 
cuando habla de ‘competencias’ en lu-
gar de ‘conocimientos’, de ‘respetar un 
conjunto de reglas’, incluidas desde lue-
go las gramaticales, más que de memo-
rizarlas. Se trata, entonces, de aprender 
a hacer cosas con las palabras”.

Enfatizó que “la gramática que 
aparece en la serie es la necesaria para 
comunicarse de manera efi ciente. Es 
de suponer que no es posible aprender 
una lengua extranjera sin estos conoci-
mientos formales; pero la gramática de 
la lengua materna, que se adquiere casi 
mecánicamente, es algo muy diferen-

te. Lo intere-
sante en Así 
hablamos es 
el método; en 
mi opinión, 
muy bien lo-
grado”. 

F i n a l -
mente, el doctor Armando Sánchez, 

representante de la editorial 
Santillana, expresó su 

agradecimiento por 
la confi anza del 

cepe para buscar 
la coedición 
con su em-
presa, pues 
la compleji-
dad de esta 
p r o p u e s t a 
a c adémica 

de la unam 
se concretó en 

Así hablamos. 
Desde la perspec-

tiva del diseño edi-
torial, la serie muestra 

la cohesión y congruencia de 
las ideas de los autores con el producto 
fi nal.

Ensayo

“Así hablamos es una serie de ocho libros diseñados para la 
enseñanza del español como lengua extranjera”
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E
n 1959, Miguel León-Portilla 
publicó la Visión de los vencidos. 
Relaciones indígenas de la Con-

quista en la colección Biblioteca del 
Estudiante Universitario. Cincuenta 
años después, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah), la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam) y 
El Colegio Nacional conmemoraron, 
en el Auditorio Jaime Torres Bodet del 
Museo Nacional de Antropología, el 
50 aniversario de su primera edición. 

En presencia de Fernando Serrano, 
secretario cultural del Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes; Alfonso 
de Maria y Campos, director del Insti-
tuto Nacional de Antropología e His-
toria; Estela Morales Campos, coor-
dinadora de Humanidades; Fernando 
Lara Ramos, presidente de El Colegio 
Nacional, y Marcos Matías Alonso, 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Cámara de Diputados, 
entre otras personalidades, Miguel 
León-Portilla relató que la Visión de los 
vencidos fue concebida como un relato 
que hacía falta contar: “era necesario 
tener la visión de los vencidos. Los his-
toriadores debemos tomar conciencia 

de este hecho, ya que la historia sólo 
existe en un presente, en aquel que se 
desarrolló, lejano o cercano a nosotros. 
Los grandes escritores, novelistas e 
historiadores son los que hablan de su 
presente”.

Durante su intervención, Eduardo 
Matos Moctezuma, investigador emé-
rito del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inah), afi rmó que 
tuvieron que pasar muchos años, aun 
siglos, para que poco a poco se recu-
peraran aquellos escritos que nos dan 
el sentir del vencido. “Diversas fueron 
las crónicas que nos dejaron los indí-
genas de su versión de los hechos, la 
mayoría escritas en lengua náhuatl. Su 
compilación ha cobrado forma en un 
libro singular, tanto por su contenido 
como por lo que implica para las nue-
vas generaciones: Visión de los vencidos, 
de Miguel León Portilla. Fue idea de 
su autor compilar todos esos testimo-
nios para darnos las voces de quienes 
padecieron tratos injustos. Cada uno 
de los documentos antiguos va acom-
pañado de un análisis riguroso y una 
introducción que en mucho aclara su 
contenido”.

La Visión de los vencidos ha sido tra-
ducida al inglés, francés, italiano, ale-
mán, hebreo, polaco, sueco, húngaro, 
serbocroata, portugués, japonés, cata-
lán, esperanto y otomí, y se ha enrique-
cido en las subsecuentes ediciones me-
diante la inclusión de textos escritos “en 
diferentes épocas por nobles indígenas 
o gente del pueblo, luchadores sociales 
y poetas que decidieron alzar su voz 
para denunciar los agravios sufridos”.

Pilar Máynez Vidal, lingüista 
adscrita al programa de investi-
gación de la Facultad de Estudios 
Superiores de Acatlán, consideró que 

las innovadoras refl exiones contenidas 
en la obra y “sustentadas en diferentes 
testimonios que plasman el sentir del 
hombre náhuatl ante los más diversos 
cuestionamientos existenciales, como el 
acaecer temporal del universo y el pro-
blema del albedrío humano”,  llevaron 
a León Portilla a “sostener la existencia 
de un metódico conocimiento ances-
tral manifestado por los sabios median-

te refi nadas y sugerentes expresiones 
retóricas”. 

En su momento, Fernando Curiel 
Defossé, director de la colección Bi-
blioteca del Estudiante Universitario 
del Programa Editorial de la Coor-
dinación de Humanidades, afi rmó 
—parafraseando a José Emilio Pache-
co— que Miguel León Portilla tuvo 
el incomparable acierto de organizar 
textos traducidos del náhuatl por Ángel 
María Garibay, para darnos la Visión 
de los vencidos, la imagen que los indios 
de Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, 
Chalco y Tlaxcala se formaron acerca 
de su lucha contra los conquistadores y 
la ruina fi nal del mundo mexica. Cu-
riel Defossé señaló que “la Visión de los 
vencidos sobrepujó su inicial escenario 
para mudarse voz coral del pasado, 
historia urbana, otredad insurgente, 
memorial de resistencia, textualidad 
diversa, raigón de nacionalismo, best 
long seller de historia patria, argu-
mento incuestionable sobre el valor 
literario de las crónicas indígenas, 
testimonio de validez universal”.

50 aniversario 
de la Visión de los vencidos. 

Relaciones indígenas de la Conquista

Subsistema

La Visión de los vencidos fue 
concebida como un relato 

que hacía falta contar
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Reseñas

Libros y autores

R
eproducir una fotografía no 
es repetirla; es darle vida nue-
va, es un acto comparable a 

desempolvar un libro para comenzar 
con su lectura. A partir de esta idea, 
el Instituto de Investigaciones Esté-
ticas organiza exposiciones para dar 

a conocer parte del acervo fotográ-
fi co que alberga. Este afán de difu-
sión motiva también la publicación 
del catálogo de cada muestra, en el 
que se reproducen las fotografías ex-
hibidas, complementadas por estu-
dios donde los especialistas aportan 

información iconográfi ca y analizan 
las imágenes.

Quien se acerque a este catálogo 
encontrará las 52 imágenes que con-
formaron la exposición El Instante 
Luminoso. Los Artistas Plásticos a tra-
vés de la Mirada Fotográfi ca de Juan 
Guzmán. Fueron seleccionadas de la 
Colección Juan Guzmán, que forma 
parte del Archivo Fotográfi co Manuel 
Toussaint. Se trata de retratos de des-
tacados artistas plásticos capturados 
por la cámara de este fotógrafo. Así, 
desfi lan ante los ojos del espectador 
—y ahora lector— el Dr. Atl, Mathias 
Goeritz, Frida Kahlo, Leopoldo Mén-
dez, Juan O’Gorman, José Clemente 
Orozco, Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros y Rufi no Tamayo, entre los 
más célebres, así como Helen Flower 
de O’Gorman y Alice Rahon.

Desde enfoques distintos pero 
complementarios, proporcionan sus 
comentarios a esta muestra, Teresa del 
Conde, Aurelio de los Reyes, Maricela 
González Cruz Manjarrez, Cecilia Gu-
tiérrez Arriola, Helga Prignitz-Poda, 
Eugenia de la Rosa Cruz y Teresa Mi-
randa Linares.

Los retratos de Juan Guzmán son 
testimonio de otro tiempo, conden-
sado en un instante que la luz vuelve 
perdurable al dejarlo impreso en estos 
documentos históricos que responden 
también a una intención artística.

El instante luminoso. Los artistas plás-
ticos a través de la mirada fotográfi ca 
de Juan Guzmán, edición de Maricela 
González Cruz Manjarrez y Cecilia 
Gutiérrez Arriola, México, Instituto 
de Investigaciones Estéticas-unam, 
2009.
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Reseñas

E
duard Seler (1849-1922), ar-
queólogo, antropólogo y lin-
güista alemán, fue uno de los 

más importantes estudiosos de la cul-
tura mexicana. Junto con su esposa 
Caecilie Seler-Sachs, fotógrafa y tam-
bién antropóloga, recorrió buena parte 
de nuestro territorio describiendo el 
paisaje y la sociedad mexicanos en-
tre 1887 y 1888, en su primer viaje a 
México. 

Las impresiones de la travesía con-
forman el libro Cartas de viaje desde 
México, editado en la colección Al siglo 
xix. Ida y Regreso, del Programa Edi-
torial de la Coordinación de Huma-
nidades. Esta obra es un importante 
documento vivencial que describe con 
detalle las costumbres que observaron 
estos dos viajeros en su recorrido por la 
Huasteca potosina, la Mixteca, Hidal-
go, Morelos, el Estado de México y la 
capital del país. 

Como expertos etnólogos, la moti-
vación del matrimonio Seler para ha-
cer ese trayecto de norte a sur por el 
país, radicaba en el interés de comple-
tar in situ el conocimiento, ya adqui-
rido en documentos, de lo mexicano. 
Para reforzar esa intención, ellos mis-
mos anexaron a sus cartas, a manera de 
testimonio gráfi co,  fotos e ilustracio-
nes de piezas arqueológicas y copias de 
códices. 

El libro no es sólo una bitácora de 
viaje, ya que tiene la intención de re-
ferir enciclopédicamente los hallazgos 
de la geografía física y social del país, 
en los albores del Porfi riato.

Basada en un sólido acopio de datos 
y en un espontáneo “asombro de viaje-
ro” ante los formidables contrastes de 
gente y paisaje, la escritura de los Seler 
oscila entre el detalle exhaustivo y la 
anécdota agradable, con una particular 
curiosidad antropológica y estética.

Por ejemplo, cuando deciden to-
mar el transporte de segunda clase que 
conducía a la Villa de Guadalupe, sus 
líneas, no sólo refi eren información, 
sino que también recrean la gracia del 
cuadro que observan:

“… en el vagón siempre encontra-
mos a mucha gente del pueblo: muje-
res con niños en el pecho y con ramos 
de fl ores en la mano, destinados para 
la imagen de algún santo. Las muje-
res en general son bonitas, incluso la 
más pobre sabe ceñir graciosamente 
su rebozo, que con frecuencia está ya 
muy maltratado y deslavado, sobre 
sus negras trenzas; muchos mucha-
chos guapos y hombres morenos con 
camisa blanca, sombrero de ala ancha 
y etiqueta colorida, el sarape sobre el 
hombro…”

Hoy en día, Eduard Seler es con-
siderado como el fundador de los es-
tudios precolombinos mexicanos y 
americanos en Alemania, ya que inició 
grandes colecciones arqueológicas y 
botánicas. Sus investigaciones, sobre 

todo lingüísticas, se centraron en có-
dices prehispánicos, manuscritos colo-
niales, así como en la mitología, cos-
mología y religión de Mesoamérica.

Por lo anterior, estas Cartas de viaje 
desde México representan un referente 
fundamental, espontáneo y completo, 
de un personaje que estudió a Méxi-
co profundamente, “… ayudando a 
corregir prejuicios y ganando amigos 
para este país y para su pueblo que nos 
brindó su amistad y cariño”.

Cartas de viaje desde México, Eduard 
Seler y Caecilie Seler-Sachs, Al Siglo 
xix. Ida y Regreso, Programa Editorial 
de la Coordinación de Humanidades-
unam, 2008, 284 pp.
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TATUAJES: RIESGOS Y RECOMENDACIONES

L
a visión mágica que prevalece a lo largo 
de la historia de la humanidad se ma-
nifi esta de distintas formas místico-

espirituales. Algunas de ellas son dibu-
jar, perforar y cromar el cuerpo. Las 
mujeres egipcias —por ejemplo— se 
grababan dibujos en la piel con el fi n 
de llevar un símbolo que las alejara de 
los males circundantes. En algunas de 
las culturas mesoamericanas, los hom-
bres pintaban sus cuerpos como parte 
de una preparación ritual para la guerra.

Aunque en el siglo xx estas expresiones 
corporales eran características de personas que 
vivían constantemente al fi lo de la ley, desde fi nales de 
esa centuria hasta la fecha, el tatuaje y la perforación (pier-
cing) son prácticas ligadas a las modas urbanas y a la idea 
de hacer arte en el cuerpo (body art), que se han arraigado 
en todos los ámbitos socioeconómicos, particularmente 
entre la población joven. 

Según la encuesta Piercing y tatuajes, realizada en 2008 
por Consulta Mitofsky (http://72.52.156.225/Estudio.

aspx?Estudio=piercing-tatuajes), el 8% de los mexicanos 
mayores de 18 años tiene algún tatuaje en el cuerpo. En 

lo que respecta a piercings, el 6% de los mexicanos 
acepta haberse colocado por lo menos uno. 

El estudio también muestra que la gente 
con mayor escolaridad es más proclive a 
tatuarse o realizarse una perforación. Sin 
embargo, en México no existe sufi ciente 
información pública y avalada por las 
autoridades de salud que indique dónde 
acude la gente a realizarse este tipo de 

modifi caciones en su cuerpo, en qué gra-
do está informada sobre los riesgos que ello 

implica, quiénes no deben hacerlo, cuáles 
son los recursos para desaparecerlos, etcétera.
Se trata de un verdadero problema de salud pú-

blica. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (seaic) señala que el body art es “algo más que una 
moda extendida, ya que constituye un problema sanitario 
tanto por el método utilizado en su realización como por 
la manera de desaparecerlo, aunque en ambos procesos se 
extremen las condiciones higiénicas”. 

En abril de 2006 se modifi có en nuestro país la Ley Ge-
neral de Salud, para establecer que los tatuadores y los per-
foradores deben contar con autorización de la Secretaría de 
Salud para ejercer su ofi cio; así como para prohibir realizar 
micropigmentaciones y perforaciones a menores de edad, 
exceptuando a quienes cuenten con el consentimiento de 
sus padres o tutor. A pesar de ello, suele haber estableci-
mientos que ofrecen servicios de este tipo sin cumplir con 
los recomendables cuidados de higiene y sin contar con el 
permiso de las autoridades correspondientes.

Pero la cuestión sanitaria es sólo una cara del problema. 
Según los resultados de la Primera Encuesta Nacional con-
tra la Discriminación y por los Derechos de las Personas 
Tatuadas y Perforadas, realizada en 2007 (http://www.
wakantanka.com), el 90% de quienes ostentan un tatuaje 
o un piercing han sido víctimas de algún tipo de distinción 
social. 

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre la Discrimi-
nación en México, llevada a cabo en 2005 (http://lpp-uerj.
net/olped/documentos/1000.pdf ), indica que los tatuajes y 
piercings son la segunda causa por la que no se contrata a la 
gente que aspira a obtener un empleo.
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