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Convenio de colaboración de la UNAM 
con la Universidad de Washington

El 3 de febrero del año en curso, José Narro Robles, 
rector de la unam, signó un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Washington, en el que 

se acordó, entre otras medidas, la creación de una ofi cina 
de la unam en el Pacífi co noroeste de los Estados Unidos y 
Canadá, con ubicación en el estado de Washington y con 
jurisdicción académica regional.

El principal objetivo de este convenio consiste en 
vincular a la unam con distintas latitudes de Europa y 
América. Entre sus prioridades se ubica el intercambio de 
profesores de la Uni-
versidad y los de 
las universidades 
de la región, la 
colaboración para 
la organización de 
cursos, talleres y 
seminarios en áreas 
de interés común, la difusión de los trabajos que se reali-
zan en ambas instituciones, la promoción del bachillerato 
a distancia y la generación de fuentes alternativas de fi -
nanciamiento, tanto públicas como privadas.

Para intercambiar impresiones y promover los lazos 
entre las entidades involucradas, el pasado 19 de agosto se 
reunieron, en la sala del Consejo Técnico de Humanidades, 
académicos de la unam —representados por los directores 
de los institutos del Subsistema y de la Secretaría de Desa-
rrollo Institucional— y especialistas de la Universidad de 
Washington, encabezados por Jorge Madrazo.  

Estela Morales Campos, coordinadora de Humanida-
des, presidió el encuentro y destacó que la reunión 
“es una de las primeras acciones que la ofi cina de la 
unam en Seattle adopta para los asuntos del Pací-
fi co, tanto del lado de Estados Unidos como desde 
Canadá”.

Por su parte, Luis Raúl González, abogado ge-
neral de la unam —quien acudió al encuentro en 
representación del rector—, describió brevemente 
algunos de los objetivos de esta ofi cina, los cuales se 
enmarcan dentro de los trabajos que se llevaron a 
cabo en la reunión. “Fortalecer el intercambio implica una 
adecuada comunicación y enlace a través de la Coordina-
ción de Humanidades. Apoyar la organización de cursos, 
talleres, seminarios en áreas de interés para la Universidad 
y las universidades ubicadas en el Pacífi co noroeste”. 

A su vez, Jorge Madrazo explicó que la fi rma de este 
acuerdo busca ampliar la presencia de la unam en otras re-
giones. “La idea no era repetir las experiencias muy exitosas 
que la Universidad ha tenido desde 1944 en San Antonio, 
y que después reprodujo en Chicago, Los Ángeles y muy 
cerca de Ottawa, en Canadá. Más bien trató de abordar 
otros instrumentos que no se focalizaran solamente en la 

enseñanza de los idiomas, la cual ha sido la materia sus-
tancial de trabajo de los otros centros de la unam en los 
Estados Unidos”.

“Por ello se decidió la creación —continuó Jorge Ma-
drazo— de un consejo asesor que realmente diera las direc-
trices de trabajo para esta ofi cina: con quién relacionarnos, 
cómo y para qué hacerlo; cómo fortalecer el intercambio 
académico o participar en los procesos globales; cómo for-
talecer la presencia de los mexicanos y latinos en esa zona 
de Estados Unidos y Canadá. Este consejo asesor estará 

integrado por 12 
personas; actual-
mente contamos 
con seis miembros 
ya designados por 

el rector, y con 
una estructura 
administrativa, 

mínima, conformada por la arquitecta Andrea Martín, 
coordinadora de los programas, y un servidor”. 

“Cuatro miembros del consejo asesor vinieron a este 
evento: el abogado Omar Riojas; el doctor Lauro Flores, 
líder de la comunidad latina en el estado de Washington; 
Erasmo Gamboa, uno de los grandes historiadores méxico-
americanos en el Pacífi co noroeste, y la doctora María 
Gillman, distinguida catedrática mexicana que desde hace 
tiempo trabaja en el Departamento de Español y Portugués 
de la Universidad de Washington”. 

Cabe destacar que por parte de la unam acudieron Ar-
turo Pascual Soto, director del iies; Alicia Mayer, directora 

del iih; Héctor Fix-Fierro, 
director del iij; Lourdes 

Chehaibar, directora del 
iisue; Adalberto Santana, director del cialc; José Luis Ta-
lancón, director del cepe; Francisco Cervantes, director de 
la cuaed; María del Carmen Villatoro, coordinadora del 
Bachillerato a Distancia de la unam, así como representan-
tes de la Ofi cina de Colaboración Institucional. 

Subsistema
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Entrevista

Con la fi nalidad de “contribuir al esclarecimiento de 
los complejos y apremiantes asuntos económicos 
que afectan las condiciones de vida de la población 

mexicana”, el Instituto de Investigaciones Económicas creó 
la revista digital Dimensión económica, órgano de difusión 
que ofrece “una gama de artículos académicos originales 
sobre el quehacer económico de México y su relación con 
los fenómenos internacionales”.

En conversación con Humanidades y Ciencias Socia-
les, Alejandro Méndez Rodríguez, director de Dimensión 
económica, recordó que el antecedente de esta publicación 
es el Boletín de Noticias Económicas. “Sintetizábamos las 
noticias económicas para darlas a conocer a la comunidad 
cibernauta. Era un boletín muy demandado por diversos 
países, sobre todo de América Latina. Con el paso del 
tiempo, surgió la necesidad de convertirlo en una revista en 
la que se discutieran los problemas económicos no sólo na-
cionales, sino de Latinoamérica; ello nos llevó a visualizar 
la idea de una revista digital que cubriera todos los aspectos 
académicos de las publicaciones impresas”. 

“El espacio virtual conduce a discutir lo actual, a estar 
en el debate de la vida económica del momento. Para la 
comunidad académica de investigación, esto es un reto 
porque a veces trabajamos con proyectos de largo alcance, 
de cierta duración. Por ello, Dimensión económica cumplirá 
varios objetivos, como poner a disposición de la academia 
temas económicos oportunamente comentados y discuti-

Una revista digital nos permite crear una red de autores: 
Alejandro Méndez Rodríguez

dos por investigadores que poseen una gran trayectoria de 
investigación”. 

De acuerdo con Méndez Rodríguez, la fi nalidad prin-
cipal de esta revista es lograr mayor interactividad con los 
lectores. “Creo que las revistas de papel lo permiten, pero 
en la red la comunicación es inmediata. Los autores están 
comprometidos con los usuarios, establecen contacto con 
sus lectores para debatir los temas económicos actuales, lo 
que enriquece los contenidos que manejamos”. 

¿Cuáles son los retos que enfrenta una revista electrónica?
—Estar en el momento oportuno; tener los materiales, los 
artículos, que hablen de ese momento. Si bien los asuntos 
económicos actuales no son nuevos, sino que se vienen 
repitiendo o agudizando, la academia tiene la responsabili-
dad de atenderlos, de aclarar conceptos, visualizar tenden-
cias, etcétera. Ése es el gran reto: poder recoger y publicar 
oportunamente los grandes temas que aquejan a nuestro 
país. La idea es estar al día; si lo logramos es probable que 
la revista se posicione como una de las más leídas, que se 
convierta en un referente para las comunidades interesadas 
en la economía. 

p r in ti d r p n n r n tr t ri d

Podemos aprovechar las ventajas de la red 

para comentar y publicar de otra manera lo 

que acontece en el país y el resto del mundo. 

Hacerlo más didáctico, más directo
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Entrevista

¿Se podría decir que ésas son las metas?
—Sí, ésas son nuestras metas. En estos 
momentos, la revista tiene una pe-
riodicidad un poco espaciada, pero la 
idea es lograr que salga cada mes. Ese 
reto es mayúsculo para una institu-
ción que tiene sus áreas de difusión y 
publicación bien defi nidas. Pero cree-
mos que es posible coordinar todas las 
áreas para lograr nuestro cometido: 
organizar una revista digital oportuna 
y bien estructurada.

Los temas que se abordan en la revista, 
¿podrán dar un bosquejo de la situación 
económica actual de México?
—Ése es el gran desafío: delinear 
la situación económica actual. Las 
investigaciones que se realizan en la 
unam y fuera ella tienden mucho a 
estos momentos claves de la vida eco-
nómica del país. Dimensión económica 
trata de organizar y estructurar las 
investigaciones relativas a estos temas 
y divulgarlas de manera oportuna. 
Uno de los retos de la revista es ofre-
cer un panorama de nuestra vida eco-
nómica. Por ejemplo, en el siguiente 
número se aborda la migración. Los 
grandes problemas que se reconocen 
en la sociedad son considerados en 
la revista, pero se analizan desde un 
enfoque más académico, dando una 
explicación más estructurada de estos 
procesos.

¿Cuál es el aporte académico de la re-
vista?
—Sobre todo ser un elemento de 
formación para la comunidad virtual 
interesada en estos temas. Tener una 

revista digital nos permite crear una red 
de autores con sus lectores, abierta a 
autores de diferentes lugares y espacios 
académicos. En el siguiente número, 
por ejemplo, tendremos artículos 
enviados de Ecuador. 

El que sea una revista digital con-
tribuye a que la investigación científi -
ca se publique en el momento justo, y 
que pueda aclarar y plantear ideas, así 
como participar de los gran-
des debates del país. Creo que 
lo digital se convierte en el re-
ferente principal; las primeras 
fuentes de información que se 
consultan son digitales. 

Sin duda, podemos 
aprovechar las ventajas 
de la red para comentar y 
publicar de otra manera lo 
que acontece en el país y el 
resto del mundo. Hacerlo más 
didáctico, más directo. Los 
artículos que pretendemos 
publicar tienen estas 
características. En el ciberespacio, 
el lector se comporta distinto; lee 
saltándose renglones, tiene un estilo 
muy particular, lo que propicia que 
los especialistas, la academia, adecuen 
su escritura para este ambiente. Es 
decir, ya no se trata de escribir para 
los grandes periódicos que tienen una 
estructura previamente defi nida, sino 
para una comunidad que tiene una 
forma de enfrentarse a internet. 

Analizando el comportamiento de 
los usuarios, hemos detectado que el 
lector hojea los artículos con rapidez. 
Es un lector muy selectivo. Sabemos 
que hoy en día el espacio digital re-

¿Se podría decir que ésas son las metas? revista digital nos permite crear una red

quiere nuestra atención con urgencia, 
pues es ahí donde tenemos que ofrecer 
nuestros resultados de investigación. 
Para el instituto, Dimensión económica 
es un gran reto, ya que existen publi-
caciones impresas con más de 30 años 
de trayectoria, pero esperamos que 

con el paso de los años nuestra revista 
se haga de un lugar en el espacio de 
las publicaciones digitales académicas. 

Dimensión económica 
cumplirá varios objetivos, 

como poner a disposición de 
la academia temas económicos 
oportunamente comentados y 
discutidos por investigadores 

que poseen una gran trayectoria 
de investigación

Alejandro Méndez Rodríguez es 
doctor en sociología por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y especialista en economía de la 
educación, ciencia y tecnología del 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas. Actualmente labora como di-
rector de la revista digital Dimensión 
económica y como catedrático de la 
Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales.
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Subsistema

Como parte de sus actividades, 
el Instituto de Investigaciones 
Filosófi cas de la unam, en 

colaboración con el Instituto de Inves-
tigaciones Filosófi cas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go y el Instituto de Filosofía de la 
Universidad Veracruzana, realizó el 
Primer Encuentro de Institutos de 
Filosofía de la República Mexicana. 

Efectuado en la sala José Gaos del 
iifs, este encuentro reunió a diversos 
especialistas para debatir y refl exionar 
en torno a las variedades de la violen-
cia. Luis Villoro, Juan Carlos Ayala y 
Ambrosio Velasco, entre otros, anali-

“El libro es quizás una de las 
expresiones más ricas y 
trascendentes del intelecto 

humano. Tan es así, que difícilmente 
se pueden evaluar sus efectos en la 
historia de la humanidad”, afi rmó 
Ana Rita Valero de García Lascuráin, 
encargada del Archivo Histórico del 
Colegio de San Ignacio de Loyola 
Vizcaínas, durante su intervención 
en la mesa redonda “Tendencias de la 
historia del libro en México”.

Organizado por el Centro Uni-
versitario de Investigaciones Biblio-
tecológicas (cuib), el evento contó 
además con la participación de José 
Abel Ramos Soriano, investigador de 
la Dirección de Estudios Históricos 
del inah; Margarita Bosques Lastra, 
especialista del Instituto de Investi-
gaciones Bibliográfi cas; Ana Cecilia 
Montiel Ontiveros, catedrática de la 

zaron las manifestaciones de este fenó-
meno en México y sus repercusiones 
en la sociedad.

En la ceremonia inaugural, Gui-
llermo Hurtado, director del iifs, 
consideró que la fi losofía mexicana no 
puede ignorar los grandes problemas 
de la sociedad; “tenemos que mostrar-
le que la refl exión fi losófi ca puede ser 
de utilidad para solucionar los proble-
mas que enfrenta. La argumentación 
fi losófi ca puede contribuir al debate 
público que se lleva a cabo en este 
momento acerca de los temas que nos 
tocan a todos de manera directa”.

En su momento, Estela 
Morales Campos, coordinadora de 
Humanidades, afi rmó que  abordar el 
tema de la violencia para refl exionar 
con otros institutos de fi losofía es de 
suma importancia porque permite 

estrechar lazos. “La violencia es un 
tema del día, de México y del mundo. 
Algunos de nuestros institutos y otras 
entidades han analizado este problema 
desde el punto de vista social, jurídico 
o económico; la refl exión fi losófi ca nos 
enriquecerá en las otras áreas”. 

Luis Villoro, investigador del iifs, 
señaló que la violencia siempre se ejer-
ce en una dirección, pero puede estar 
o no justifi cada éticamente. “Hay for-
mas de violencia muy importantes. La 
que ejerce el Estado, por ejemplo, es 
fundamental, porque va en contra del 
narcotráfi co o la delincuencia. Pero la 
mayoría de las veces se dirige contra 
todos los disidentes. Lo que debemos 
estudiar aquí es cómo las variedades 
de la violencia pueden ser muy distin-
tas y darse para sustentar o atacar el 
poder”.

Universidad Autónoma del Estado de 
México, e Idalia García Aguilar, inves-
tigadora del cuib.

Valero de García Lascuráin destacó 
en su oportunidad que México fue el 
primer lugar, fuera de Europa, donde 
se instaló una imprenta. “La primera 
imprenta en México se le debe a la 
Iglesia católica, a la Iglesia misionera 
del siglo xvi. Nació políglota, pues 
para fi nales del siglo xvi ya se habían 
publicado doctrinas, confesionarios, 
epistolarios, cartillas, en náhuatl, en 
tarasco, en zapoteca, en mixteco, 
en otomí, en maya, etcétera”. 

En su momento, José Abel Ramos 
Soriano resaltó la importancia de con-
servar, mantener y difundir los saberes 
contenidos en los libros: “el estudio 
de los libros se ha hecho de un lugar 
dentro de la historiografía mexicana. 
¿Podríamos decir que la historia del 

libro está completa? Por supuesto que 
no. Quedan dos vías generales: una 
es seguir produciendo registros de los 
fondos de las bibliotecas y acervos en 
todo el país, y la otra es producir más 
estudios, profundizar en los temas que 
ya se han iniciado y seguir abriendo el 
abanico”. 

Por su parte, Margarita Bosque 
Lastra explicó que en América, los 
virreinatos de la Nueva España fueron 
los que comenzaron a registrar “en 
acuciosos catálogos y bibliografías, las 
obras que estaban confi nadas en los 
repositorios de las órdenes monásticas, 
del clero secular, de los colegios y las 
universidades”.

Las variedades de la violencia. 
Refl exiones fi losófi cas desde México

Tendencias de la historia del libro en México
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Viva la independencia y mueran los serviles que oponga a 
ella. Enero de ochocientos veinte y uno.

Ciudadanos: 1 

Después de haber sufrido por el espacio de veinte y 
cinco meses continuos.

¡Ah! La pluma propia se retrae de referir 
tantos y tan extraordinarios sacrifi cios y que cons-
tantemente pueden ofrecerse en las aras de 
la patria, tengo la satisfacción de volver 
hablaros manifestándoos que debemos 
aprovecharnos de lo favorable, sí, 
pero de ninguna suerte alucinarnos 
con cohetes y sonajas de campa-
nas, si no hay independencia ni 
felicidad en una nación.

Recordad, mexicanos, que 
nuestros sudores, nuestros sa-
crifi cios y nuestra sangre derra-
mada no han sido por sostener 
la constitución española, sino 
por la independencia mexicana, 
¡Ah! Que la impotente España. . . 
¡Vergüenza y rabia da el confi rmarlo! 
Que el último y descuadernado rincón de 
Europa con escándalo del universo tenga sub-
yugado al vastísimo continente de las Américas. No, 
no puede ser. Pues ¿qué esperáis para empuñar el acero y 
salir a los campos del honor y de la gloria? ¿Aguardáis acaso 
a que os acaben de destruiros? ese [ilegible], esa manada de 
zorros engolillados y demás turba de [ilegible] enemigos 
que burlándose de vosotros están elevando sus fortunas 
sobre la ruina de los desventurados pueblos? ¿Qué, después 
de trescientos años todavía no estáis desengañados de que 
las Américas destruyéndose a sí mismas sin cesar se afanen 
en remitir a la España todas sus riquezas y que esta ingrata 
madrastra, sorda siempre a sus justos clamores les envía 
en retribucón déspotas, ladrones y asesinos que ultrajen, 
roben y degüellen a los americanos? ¿Qué después de 

1 Enero de 1821. agn, Sría. de Cámara, Gobierno Provincial, Operaciones de 
Guerra, vol. 259.

trescientos años de cadenas aún no gravita sobre vuestros 
cuellos su insoportable peso que os tiene oprimidos? ¿Qué 
en el siglo de las luces aún no arde en vuestros pechos el 
fuego sagrado del amor a la patria? ¿Qué, por último, no 
estáis cansados de tolerar que vuestros mismos enemigos a 
cada paso os insulten echándoos en cara vuestra indolencia 
y que digan con el desnaturalizado Beristáin: “Los america-
nos pelean con justicia, pero son indignos de la libertad”?

¡Oh, libertad di [ilegible]. ¿Cuándo llegará el día en 
que mis paisanos, deponiendo [ilegible] criminal que los 
tiene sumergidos en una infame y degradante esclavitud 
y haciendo todos un esfuerzo nacional, den al mundo un 
público testimonio de que son dignos de un don [ilegible] 
apreciable para los pueblos cultos?

Sí compatriotas, por más que se discurra, por más que 
se arguya y por más que se cavile, no se hallará otra cosa 
sino el que la independencia y libertad de un país son obra 
de las virtudes públicas de sus hijos indispensablemente 

apoyadas en la unión, el valor y la constancia. No 
desconfi éis, ayudadnos decididos y meted 

el hombro con fi rmeza; que a pesar de 
todo, el triunfo es de los americanos.

Carta de unión general
Sin distinción todos los que 
sean americanos o europeos, ya 
desgraciadamente indultados o 
extraviados, por cualquiera otra 
causa sea cual fuese, se decidan 
o que vuelvan a dar el grito a 

favor de la independencia de la 
América, con particularidad los 

primeros que levantando la voz 
alarmaren sus respectivos rumbos, 

serán recibidos con los brazos abiertos, 
atendiéndose a los unos según sus conoci-

mientos y con arreglo a los servicios que hayan 
contraído en benefi cio de la causa pública, quedando 

asimismo los otros en sus antiguos empleos, con tal que en 
los puntos inmediatos la verifi quen a la mayor brevedad 
y en las más distantes dentro del preciso término de dos 
meses contados desde el día fi nal del presente enero, en la 
inteligencia de que este documento, sin aguardar otro nue-
vo título, será sufi ciente para los objetos referidos, debien-
do los interesados estar en la más fi rme confi anza de que se 
les cumplirán religiosamente estas solemnes promesas, pues 
siguiendo siempre el espíritu liberal de su nación, las hace a 
su nombre y bajo su palabra de honor, el general.

Documentalia

Exhortación de Guadalupe 
Victoria para reanudar la lucha 

por la Independencia proponiendo 
la union general1
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Olmeca: balance y 
perspectivas

Subsistema  

“Cada vez que se hace un esfuerzo por publicar 
un libro, hay que aplaudirlo. Pero si además se 
trata de un buen libro, hay que celebrarlo. Así 

ocurre en este caso, en que además de ser un buen libro, es 
bello y útil”, aseveró José Narro Robles, rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, durante la presenta-
ción de Olmeca: balance y perspectivas. 

Al decir de Narro Robles, nuestro país tiene un motivo 
de orgullo en su pasado, en su biografía y en su historia, 
pero también tiene enormes fortalezas y cualidades en su 
presente. “Este libro es resultado del trabajo de dos ins-
tituciones emblemáticas para la vida nacional: la unam y 
el inah. Detrás está el esfuerzo de mucha gente capaz de 
aportar sus conocimientos, con libertad para pensar, para 
expresar, para objetar cosas establecidas, para correr el ries-
go de ser criticado y equivocarse. Es el caso de la fallecida 
historiadora Beatriz de la Fuente, una universitaria extraor-
dinaria, una mexicana extraordinaria”.

Coeditada por el Instituto de Investigaciones Estéticas, 
el Instituto de Antropología e Historia y la Fundación Ar-
queológica del Nuevo Mundo, y coordinada por María Te-
resa Uriarte y Rebeca B. González Lauck, especialistas del 
iies, esta obra deriva de la mesa redonda homónima reali-
zada del 10 al 12 de marzo de 2005 en el Museo Nacional 
de Antropología, y en la que participaron 35 especialistas 
en cultura olmeca, tanto de México como de Dinamarca, 
Francia, Japón, España y Estados Unidos. 

Durante su intervención, Estela Morales Campos, coor-
dinadora de Humanidades, afi rmó que Olmeca: balance y 
perspectivas es resultado de los esfuerzos de investigación 
compartidos entre la unam y el inah. “Este evento muestra 
que colaborando, compartiendo nuestras experiencias y 
conocimientos, podemos lograr obras de gran calidad”. 

Arturo Pascual Soto, director del iies, indicó que la 
aparición de los dos tomos consagrados a la primera mesa 
redonda sobre cultura olmeca es un honor para el Instituto 
de Investigaciones Estéticas. “Esta reunión logró conjuntar 
a los más destacados estudiosos de la civilización olmeca. 
Arqueólogos, historiadores del arte, lingüistas, dieron for-
ma a un ejercicio de análisis sin igual que hoy constituye 
una referencia obligada para los especialistas en el tema. En 
más de 700 páginas se recogen, organizadas en seis capítu-
los, 35 ponencias que abordan desde ángulos muy diversos 
el fenómeno olmeca”. 

Por su parte, Eduardo Matos Moctezuma, director del 
Proyecto Templo Mayor, señaló que Olmeca es un “libro 
singular” no sólo porque es producto de la discusión crí-

tica, del intercambio académico, 
sino porque se da en el seno de una 
mesa redonda. “Quienes se dedi-
can al mundo olmeca realmente se 
habían tardado en organizar una 
reunión de este tipo, dada la im-
portancia que esta civilización tie-
ne para Mesoamérica. Esa primera 

mesa convocó a los principales investigadores involucrados 
en el análisis y estudio de esta cultura”. 

Olmeca: balance y perspectivas está dedicado a la memo-
ria de Beatriz de la Fuente, investigadora emérita del Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas, reconocida historiadora 
y “mexicana extraordinaria”, cuya labor contribuyó signi-
fi cativamente al estudio de las culturas prehispánicas de 
México. Al respecto, María Teresa Uriarte, investigadora 
del iies, afi rmó que “los destacados universitarios que han 
llenado de orgullo el nombre de su alma mater y de Méxi-
co se cuentan por decenas; entre ellos destaca mi querida 
maestra Beatriz de la Fuente. Ella estudió al hombre, al ser 
humano que está detrás de cada obra que ha llegado a no-
sotros, y los últimos años de su vida los consagró al estudio 
sistemático de la pintura mural prehispánica. No hay duda 
de que la suya fue una labor de enseñanza y formación de 
estudiantes, que con ella aprendimos a ver y entender esas 
formas crípticas develadas ante nuestros ojos gracias a su 
magistral conocimiento”.

Asimismo, Rebeca B. González Lauck, investigadora 
del Centro inah Tabasco, señaló que la motivación de este 
trabajo siempre fue el recuerdo de la doctora Beatriz de 
la Fuente, quien fue una fi gura principal por varias gene-
raciones en la pequeña comunidad de olmequistas. “Sin 
haber hecho ni una sola excavación, ella logró contribuir a 
esta línea de investigación de manera contundente y sólida. 
Su trabajo en el análisis formal del arte escultórico olmeca 
monumental no ha sido superado y sigue vigente”. 

Por su parte, Durdica Segota Tomac, especialista del 
iies, señaló que “los trabajos recogidos por esta publica-
ción, y expuestos en aquella reunión, son sin duda una 
contribución importante para los estudiosos actuales y fu-
turos de lo olmeca. Un detalle que hay que destacar es que 
esta edición incluye tres dvd, registro de tres largas tardes 
de debate entre especialistas”. 

“Los trabajos presentados varían no sólo por la pro-
blemática que abordan o las hipótesis que defi enden, sino 
también por su extensión y el grado de su contribución 
real a los estudios ya existentes sobre el México antiguo. 
En primer lugar se ocupan de los temas olmequistas, pero 
inevitablemente también se tienen presentes los posibles 
vínculos con las culturas mayas, zapotecas, las del centro de 
México, las del actual territorio guerrerense y aún más allá 
de estas culturas y regiones”. 
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Ubicado en la zona nor-
occidental del estado, a 
1,300 metros sobre el nivel 

del mar, el municipio de Los Reyes, 
Michoacán, cuenta con una pobla-
ción estimada de 80,000 habitantes, 
de los cuales, 70,000 se atribuyen a 
la ciudad de Los Reyes y 10,000 a las 
comunidades rurales aledañas (ayun-
tamiento de Los Reyes).  

Cabe recordar que desde hace más 
de cuatro siglos la principal actividad 
económica del municipio es la agri-
cultura; el cultivo de la caña de azúcar 
fue la actividad predominante hasta 
hace algunas décadas. En la actuali-
dad, el desarrollo de la zona se sus-
tenta en la siembra y exportación de 
berries, particularmente la zarzamora y 
la frambuesa. 

Con el establecimiento de estos 
cultivos, que los patrones de migra-
ción campo-ciudad transformaron, 
incidiendo considerablemente en el 
incremento de la población, en menos 
de una década se gestó en la región un 
importante sector agroindustrial re-
presentado por ocho empresas, el cual 

potenció sobremanera el desarrollo de 
la zona. El municipio de Los Reyes 
constituye el eje de la red de valor de 
la zarzamora a nivel estatal, ya que 
ahí se encuentra la mayor parte de la 
producción de esta fruta y se agrupa el 
mayor número de empacadoras (Gui-
llermo Sánchez Rodríguez, La red de 
valor de la zarzamora, 2008).

Como sucede con toda activi-
dad agrícola, esta industria ha traído 
consigo diversos problemas a la re-
gión; uno de ellos es el relacionado 
con el tratamiento de los residuos 
generados por las empresas de baños 
portátiles. Se estima que anualmente 
esta industria produce alrededor de 
7,500 metros cúbicos de residuos, lo 
que representa un riesgo inminente 
para los cultivos. “Al no contar esta 
cabecera municipal con una planta 
de tratamiento de aguas residuales, se 
ha generado un grave problema que 
amenaza con contaminar las aguas de 
riego”.

Ante tal situación, los producto-
res de la comarca han externado su 

interés por evitar que este problema 
se agrave y han recurrido a diversas 
instancias —académicas, sociales y 
políticas— para que se implementen 
medidas tendentes a salvaguardar la 
inocuidad de sus productos. “La Aso-
ciación Proberries, A.C., preocupada 
siempre por la sustentabilidad del 
cultivo de las berries, ve como una 
amenaza la falta de tratamiento de 
los residuos generados por los baños 
portátiles, y requiere plantear una 
solución que permita a los agriculto-
res de la región mantener las frutillas 
mundialmente posicionadas como un 
producto de origen inocuo e inofensi-
vo para la salud del consumidor”.

El proyecto multidisciplinario 
Situación actual de la problemática 
ambiental y social del cultivo de la zar-
zamora en el municipio Los Reyes, Mi-
choacán —efectuado por la uaer, el 
Instituto de Ingeniería de la unam, 
el H. Ayuntamiento de Los Reyes y 
la empresa Proberries, A. C.— pre-
tende dar respuesta a esta inquietud. 
Gerardo Torres Salcido, secretario 
técnico de Investigación y Vincula-
ción de la Coordinación de Huma-
nidades, expresó que esta instancia 
universitaria “se encarga de vincular 
las capacidades de la uaer, el Instituto 
de Ingeniería, el gobierno municipal 
de Los Reyes, Michoacán, y la Asocia-
ción de Productores de Zarzamora del 
Valle de Los Reyes (Proberries), para 
diagnosticar los factores de competiti-
vidad de la producción de zarzamora 
y las condiciones de inocuidad de la 
frutilla, con el objetivo de que esta 
zona siga siendo líder en la produc-
ción de zarzamora de contratempora-
da —es decir, la que se realiza fuera de 
la sesión agrícola normal— y asegurar 
con ello la generación de empleos”. 

Torres Salcido explicó que el  
vínculo entre la Coordinación Cientí-
fi ca y la de Humanidades se dio ante 
“la necesidad de realizar estudios de 
diagnóstico ambiental para  llevar a 
cabo proyectos que aseguren la cali-
dad del agua utilizada en la produc-

El municipio de Los Reyes, 
eje de la zarzamora en Michoacán
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ción de la frutilla”. Consideró que 
una de las medidas públicas que se 
requieren para la consumación de este 
proyecto es sin duda “la participación 
del gobierno municipal y de los pro-
ductores organizados para defender su 
actividad económica y las 
fuentes de empleo con base 
en el desarrollo de políticas 
públicas locales con fun-
damento científi co, en la 
medida en que se basen en 
las recomendaciones a las 
que llegue el equipo multi-
disciplinario que empren-
derá estos estudios”. 

La actividad académica 
desarrollada por el Institu-
to de Ingeniería, como compromiso 
del proyecto, consiste en la elabora-
ción de un diagnóstico ambiental del 
cultivo de la zarzamora en la región, 
que contribuya a solucionar el proble-
ma que enfrentan los productores de 
berries y las autoridades municipales 
para disponer los residuos sanitarios 
móviles ubicados en los terrenos de 
cultivo. En principio, el instituto 
busca determinar la situación del cul-
tivo de la zarzamora para identifi car 
aquellos factores que constituyan un 
riesgo de contaminación de la fruta 
y deterioro del ambiente, lo que per-
mitirá emitir las recomendaciones 
necesarias para reducir el mismo. Con 
la información que se recabe durante 
el análisis, el instituto pretende: a) en 
lo relativo a la generación y disposi-
ción de los residuos de los sanitarios 
móviles, la información recopilada se 
cuantifi cará y se plantearán alternati-
vas de tratamiento o disposición para 
minimizar el riesgo de contaminación 
de la fruta por el deterioro de la ca-
lidad del agua de riego; b) sobre la 
aplicación, generación y disposición 
de los materiales y residuos peligrosos 
producto de la fertilización y fumiga-
ción de los cultivos, la información 
que proporcionen los productores 
y las características de los materia-

les peligrosos serán empleadas para 
proponer alternativas de manejo que 
abatan los riesgos de contaminación 
del agua y el suelo utilizados para el 
cultivo de la zarzamora; c) en relación 
con el aprovechamiento de las fuentes 

de agua y la disposición de aguas re-
siduales y residuos en la zona de cul-
tivo, se pretende hacer un balance y 
discriminar las fuentes contaminadas 
respecto al consumo del recurso para 
el riego agrícola y el consumo huma-
no de la región, de manera que sea 
posible conocer la disponibilidad del 
recurso si se continúa a ese ritmo de 
explotación; d) por último, del aná-
lisis global de las tres actividades an-
teriores se podrán defi nir los posibles 
riesgos de las actividades que se desa-
rrollan actualmente en el cultivo de la 
zarzamora en Los Reyes, Michoacán. 
La información que se documente 
con esta investigación será la base 
para establecer las recomendaciones 
o alternativas de estudios posteriores, 
para hacer mejor uso de los recursos 
y para disponer adecuadamente los 
residuos sin poner en riesgo la lim-
pieza de la fruta y, en consecuencia, 
la economía de la región.

El problema ambiental que enfren-
tan actualmente los productores y las 
autoridades de la región obedece a 
diversos factores. Carlos Mora Figue-
roa, asesor municipal de Los Reyes, 
mencionó algunas de las principales 
problemáticas que padecen los agri-
cultores en sus labores cotidianas: “1) 

La prevalencia de extensas superfi cies 
incultas destinadas a la agricultura. 
Aún existen áreas cuya capa de cultivo 
contiene piedras de diversos tamaños; 
desde la propia del ‘papeo’ hasta la de 
grandes dimensiones, cubierta con 

suelo fértil, que requiere 
de maquinaria especial 
para ser retirada. 2) La 
carencia de infraestruc-
tura apropiada para 
los diversos cultivos. 
El riego se ha venido 
realizando a la usanza 
tradicional ‘de agua 
rodada’ (por gravedad). 
Esta alternativa es muy 
rústica, requiere cuantio-
sas cantidades de agua y 

provoca signifi cativas pérdidas de sue-
lo fértil que es arrastrado por el agua 
en terrenos de topografía accidentada. 
Los caminos de acceso a los campos 
de cultivo (brechas sacacosechas) 
presentan desventajas para ofrecer 
condiciones de inocuidad productiva. 
3) La disminución de volúmenes de 
agua para el riego provenientes de 
las fuentes derivadas de la montaña 
(cerro Grande de Patamban), que 
sufre un deterioro veloz de su capa 
vegetal. 4) La ausencia de tecnología 
innovadora y mejoradora de las tareas 
agrícolas en cultivos comunes como 
maíz, frijol y caña de azúcar principal-
mente; cultivos como el de frutales y 
frutillas cuentan con mayor atención 
y disponibilidad de equipamiento 
en este aspecto. 5) La falta de apoyo 
fi nanciero mediante el otorgamiento 
oportuno, sufi ciente y barato de cré-
ditos para el productor agrícola, entre 
otros factores”.

De acuerdo con Mora Figueroa, 
las medidas y apoyos necesarios para 
concretar este proyecto y garantizar el 
bienestar de los consumidores se cen-
tran en la construcción de “una red de 
infraestructura hidráulica apropiada 
para aprovechar de manera completa 
y efi ciente el agua disponible para los 
cultivos. En la satisfacción de esta ne-

La unam cuenta co
n esto

s esp
ecialistas,

quienes están abocados a c
oayuvar al

mejoramiento de la 
nación
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cesidad se requiere el apoyo defi nitivo 
del gobierno, mediante la operación 
de programas destinados a ese pro-
pósito. Esta obra, una vez realizada, 
garantizará la distribución equitativa 
y sufi ciente de agua al conjunto local 
de productores agrícolas y el uso ópti-
mo y la limpieza del recurso natural. 
El impacto sobre la inocuidad de los 
cultivos es absolutamente benéfi co y 
factor de garantía para el consumo en 
fresco de las frutillas”. 

“Asimismo, la Universidad, a 
través de la uaer, puede contribuir a 
lograr mejoras mediante la elabora-
ción de diagnósticos relacionados con 
el estado de los recursos naturales y 
sus difi cultades para estar en buenas 
condiciones; con la recomendación 
de alternativas apli-
cables en el propio 
entorno para el 
manejo y destino de 
todo tipo de resi-
duos —en especial 
de aquellos que se 
generan y manejan 
de acuerdo con las 
Normas Ofi ciales 
Mexicanas (nom) 
y un segmento de 
residuos más abun-
dantes que están 
causando verdaderos problemas, 
como la basura, la excreta humana, la 
contaminación del aire por polvos y 
químicos, etcétera. Además, se requie-
re supervisión y asesoría permanente 
sobre la aplicación y el desarrollo de 
alternativas de manejo y destino de 
residuos que se generan en la región; 
investigación sobre la generación de 
plagas y enfermedades en los cultivos 
y la forma de atacarlas, sobre los efec-
tos negativos que se producen en las 
personas dedicadas al cultivo de fru-
tillas y frutas, y, desde luego, asesoría 
acerca de las posibles alternativas para 
evitar daños en las personas”.

Por su parte, Ricardo Espinoza 
Valencia, presidente municipal de Los 

Reyes, Michoacán, acotó que las estra-
tegias y políticas llevadas a cabo por 
el municipio para contribuir al desa-
rrollo de sus productores consisten, 
por un lado, en “coordinar y dirigir la 
atención de las instituciones educativas 
de nivel superior hacia la problemática 
que se presenta en el quehacer agrícola, 
especialmente el cultivo de frutillas;  
coordinar y gestionar ante los gobier-
nos estatal y federal, la participación 
que les corresponde en los programas 
y asuntos que deban aplicarse en la 
problemática de los productores; invo-
lucrar interactivamente a los produc-
tores y sus empresas con el gobierno y 
las instituciones educativas superiores 
en el análisis, diagnóstico y propues-
ta de soluciones de la problemática 

agrícola y procurar el desarrollo de 
alternativas a la problemática agrícola 
en el marco de la sustentabilidad”. 
Por otro lado, las políticas implemen-
tadas para contribuir al progreso de 
la región se enfocan en “impulsar y 
desarrollar programas y actividades en 
un marco de diálogo y acuerdos entre 
productores, gobierno e instituciones 
académicas; en procurar y obtener la 
participación de los productores en la 
realización de estudios y propuestas 
necesarios para resolver problemas 
derivados de la disponibilidad y uso 
de los recursos naturales, y en lograr 
la participación de los productores en 
el fi nanciamiento y aplicación de las 
alternativas de solución a problemas 
comunes del sector productivo”.

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan en 
esta labor?
—El  mayor desafío —explica el 
presidente municipal— es dirigir la 
gestión municipal hacia un sector de 
la producción que fue ignorado an-
teriormente. Es urgente actuar como 
gobierno, dentro de las atribuciones 
que nos señalan diversos ordenamien-
tos legales y cubriendo un vacío que 
la sociedad local reclamaba llenar. 
El reto en esta labor es construir y 
operar, con resultados válidos y en 
condiciones fi nancieras difíciles, una 
estructura administrativa que sea un 
medio para proporcionar informa-
ción, servicios y bienes necesarios para 
este sector productivo, y que demues-
tre efectividad y genere confi anza.

¿Cómo se establece el 
vínculo del municipio 
con los productores y 
la Universidad? ¿Cuál 
es su fi nalidad?
—El vínculo se dio 
cuando el municipio 
solicitó a los produc-
tores que buscaran 
lugares adecuados, 
normativa y física-
mente, para depo-
sitar los volúmenes 

de excreta humana que se generan en 
los cultivares de frutillas. La actitud 
del municipio en la aplicación de 
la normatividad y de los términos y 
plazos para resolver un ordenamiento 
ambiental fue de comprensión de 
las difi cultades que se oponen para 
cumplir cabalmente la norma. Por 
ello se propuso acudir a una institu-
ción académica comprometida con la 
sociedad, como es la unam, pidiendo 
su ayuda para analizar el problema y 
buscar las alternativas más viables a 
fi n de causar el menor daño posible 
al medio ambiente. La premisa fue la 
siguiente: que quienes piensan más, 
quienes estudian y construyen alter-
nativas a los problemas, nos  
ayudarían. 

Las políticas implementadas para contribuir al 
progreso de la región se enfocan en “impulsar y 

desarrollar programas y actividades en un marco de 
diálogo y acuerdos entre productores, gobierno e 

instituciones académicas”

p
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La lectura de los diarios es la oración 
matutina del hombre civilizado

El Instituto de Investigaciones Bibliográfi cas, a través 
del Seminario de Bibliografía Mexicana del siglo 
xix, presentó el libro Plumas y tintas de la prensa 

mexicana, el cual se ocupa “del ejercicio periodístico en 
diversos momentos y lugares de nuestro país”.  Resultado 
del coloquio del mismo nombre —efectuado en Morelia, 
Michoacán, en octubre de 2007—, esta obra es un texto 
necesario y accesible, no sólo para los interesados en la 
prensa, sino para el público en general, para todos los lec-
tores de periódicos.

María Teresa Camarillo, coordinadora del Servicio de 
Prensa Mexicana (serpremex), explicó que los escritos que 
integran Plumas y tintas de la prensa mexicana son multi-
disciplinarios: “sus autores, miembros de la red de histo-
riadores de la prensa, son comunicólogos, historiadores y 
literatos. Así es que sus aportaciones provienen de ópticas 
diferentes; sin embargo, el objetivo es el mismo: desentra-
ñar las vicisitudes del periodismo mexicano del siglo xix y 
principios del xx, con estudios de algunas publicaciones  
y personajes que con su talento han contribuido al desa-
rrollo de una de las más apasionantes profesiones, a la que 
llegan hombres de buena fe y en ocasiones aventureros”. 

Por su parte, Luis Felipe Estrada Carreón, jefe del De-
partamento de Desarrollo de Investigación en Comunica-
ción y Estudios Culturales de la Unidad de Investigación 
Multidisciplinaria de la Facultad de Estudios Superiores 
de Acatlán, consideró que el libro “ofrece un rico mosaico; 
describe una historia nacional a contrapelo, una historia 
hilvanada con triunfos locales y fracasos individuales, inte-
grada por inquietudes personales y circunstancias geográfi -
cas, económicas y culturales que desvelan una nueva forma 
de observar la patria”.

Durante su intervención, María Teresa Solórzano, espe-
cialista en literatura y periodismo, manifestó que este libro 
permite ver la prensa de otros estados de la República: “se 
nos olvida que México no es sólo la capital, sino que es un 

conjunto heterogé-
neo de personajes y 
de formas de escri-
bir. A través de estas 
lecturas es posible 
conocer un poco 
del periodismo de 
otras regiones del 
país, que no siem-
pre tenemos presen-
tes en el trabajo de 
análisis”. 

Autonomía Constitucional 
de la Auditoría Superior de la 

Federación

“Con certeza, y sin ninguna petu-
lancia, sostenemos que nuestra 
Universidad es un buen ejemplo 

de cómo la autonomía puede generar condiciones para for-
talecer las instituciones donde no conviene la injerencia de 
grupos políticos, religiosos o ideológicos”, dijo José Narro 
Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, durante la inauguración del seminario Autonomía 
Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación.

Al decir de Narro Robles, “la autonomía de nuestra 
casa de estudios le ha permitido crecer y consolidarse 
actuando con responsabilidad, sin perder la vinculación 
indispensable ni el compromiso con la sociedad y el Estado 
nacional […] La aspiración de que la Auditoría Superior 
de la Federación (asf ) tenga autonomía constitucional 
es legítima y resulta adecuada para la rendición de cuen-
tas respecto del uso de los recursos públicos. En nuestro 
México, en el del siglo xxi, la cultura de la legalidad debe 
imponerse como norma en una sociedad que todavía tie-
ne, por desgracia, resabios de la arcaica cultura de la com-
ponenda, de una sociedad afectada por la corrupción”.  

Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
este seminario contó con la participación de reconocidos 
especialistas en el ámbito constitucional. En compañía de  
Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades; 
John Ackerman, coordinador del seminario, y Arturo Gon-
zález de Aragón, auditor superior de la Federación, Héctor 
Fix-Fierro, director del iij, dio la bienvenida a los asistentes y 
explicó que “el propósito central del seminario es pregun-
tarse si el régimen constitucional de la Auditoría Superior 
de la Federación es el adecuado o si debe modifi carse a 
fi n de lograr un mayor grado de autonomía como medio 
para fortalecer aún más la ciudad fi scalizadora”. 

Durante su intervención, Arturo González de Aragón 
afi rmó que la unam ha sido pionera y promotora de la 
transparencia y la rendición de cuentas de los recursos 
públicos. “Su ejemplo ha marcado caminos para otras 
universidades públicas. Hace siete años, estas instituciones 
se resistían a ser revisadas por la Auditoría Superior de la 
Federación (asf ), aduciendo la invasión de su autonomía. 
La actitud de la unam al presentarse voluntariamente a 
entregar su información anual a la Cámara de Diputados 
representa el más claro argumento de que la autonomía, la 
transparencia y la rendición de cuentas son principios que 
pueden coexistir, y que se complementan para propiciar el 
adecuado funcionamiento de las instituciones públicas”.
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El Programa Universitario México Nación Multi-
cultural, con el apoyo de la Dirección General de 
Cómputo Académico y el patrocinio de la Funda-

ción Landsteiner Scientifi c, puso en marcha la Biblioteca 
Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Basada en una 
versión impresa del mismo nombre —elaborada por el Ins-
tituto Nacional Indigenista, hoy Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), entre 1990 y 
1994—, esta edición aprovechó “las posibilidades y ventajas 
que ofrecen las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones”, para ofrecer al lector “una cómoda y funcional 
labor de interacción de nombres, conceptos, pueblos, enfer-
medades y recursos materiales y simbólicos”.

En presencia de Estela Morales Campos, coordinadora 
de Humanidades; Luis H. Álvarez, director general de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas; Ignacio de Jesús Ania Briseño, director general de 
Servicios de Cómputo Académico de la unam, y José del 
Val, director del Programa Universitario México Nación 
Multicultural, José Narro Robles, rector de la unam, des-
tacó que casi todo lo que el ser humano hace tiene antece-
dentes, un pasado. “La unam, esta institución maravillosa, 
aprovecha nuestro pasado para benefi ciarnos de él. Aquel 
que pierde el orgullo por su pasado pierde su presente. 
Nuestra nación debe sentirse orgullosa de su pasado. Esta 
Biblioteca Digital es una pequeña parte de eso que debe 
dar orgullo”.

Carlos Zolla, coordinador de investigación del pumc, 
señaló durante su intervención que esta Biblioteca com-
pendia el conocimiento de más de 2,000 curanderos tradi-
cionales de 56 pueblos indígenas mexicanos. “Esta medi-
cina es un componente esencial del patrimonio tangible e 
intangible de las culturas de México y el mundo, además 
de ser un acervo de información, recursos y prácticas para 
el bienestar de la sociedad”. 

Por su parte, Enrique Graue Wienchers, director de 
la Facultad de Medicina de la unam, refl exionó en torno 
al papel que la medicina ha desempeñado a lo largo de la 
historia: “Tradición es el conjunto de doctrinas, ritos y 
costumbres conservados y reproducidos por un pueblo y 
transmitidos de generación en generación. La medicina 
científi ca se practica desde hace 100 o 150 años, a partir de 
que los médicos empezamos a usar la ciencia y la tecnolo-
gía para aliviar los problemas. Desde hace muchos siglos, la 
fi nalidad de la medicina tanto científi ca como tradicional 
es y sigue siendo aliviar pacientes. La Biblioteca que se 
presenta hoy será consulta obligada para los estudiantes de 
esta materia”.

Jaime Martucelli Quintana, coordinador de Innova-
ción y Desarrollo de la unam, destacó que la Biblioteca 
Digital de la Medicina Tradicional Mexicana es un esfuer-
zo “formidable de un enorme conglomerado de biólogos, 
etnólogos, antropólogos, historiadores, médicos, pero 
sobre todo de curanderos, que a lo largo de siglos han 
construido y preservado una cultura invaluable sobre el 
uso de las plantas en nuestro país, las cuales no sólo for-
man parte de la medicina, sino que son inseparables de la 
cultura indígena. Para esta excelente labor se integraron 
48 equipos regionales y participaron más de 350 médicos 
tradicionales coordinados todos por un equipo central de 
investigación”. 

Por último, Enriqueta Contreras Contreras, médica 
tradicional, resaltó el aporte y la trascendencia del compen-
dio: “Hoy se está luchando por rescatar la herencia cultural 
de nuestros ancestros, que nosotros los curanderos, chama-
nes, parteras, sobadores, hierberos, todos los que nos de-
dicamos a este trabajo, hemos preservado. Nuestros ritos, 
oraciones y todo lo que sana el cuerpo, el alma, la mente 
y el espíritu, han sido legados por nuestros antepasados a 
pesar de la Conquista, donde murieron muchos de ellos”. 

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana

“Aquel que pierde el orgullo por su pasado pierde su presente”
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“Tradicionalmente, los programas nacionales de 
ciencia y tecnología se enmarcan en los planes 
nacionales de desarrollo. Plantean objetivos de 

política y estrategias que se actualizan cada seis años, lo que 
propicia que pierdan continuidad y se conviertan en un 
ritual que no logra ir más allá de la declaración de buenas 
ideas e intenciones”, aseveró Juan Carlos Villa Soto, espe-
cialista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (ceiich). 

En entrevista con Humanidades y Ciencias Sociales, Villa 
Soto habló de la necesidad de una política de Estado en 
ciencia y tecnología, que trascienda sexenios y reconozca 
realmente el aporte de estas áreas en el desarrollo de la 
nación. “El diseño de las políticas científi cas y tecnológi-
cas debería sustentarse más en los estudios sobre ciencia, 
tecnología y sociedad. En dichos estudios se examinan los 
factores económicos, sociales, políticos y culturales que 
afectan el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológi-
ca en tanto procesos sociales, así como el impacto que éstas 
tienen en la sociedad”. 

“A partir de este tipo de investigaciones, las políticas 
públicas en ciencia y tecnología podrán tener un sustento 
sólido que les permita ser viables. En estos diseños no se 
puede ignorar la existencia de un contexto histórico es-
tructural de dependencia, y deben fi ncarse en la situación 
mexicana, considerar su realidad y no aplicar recetas aun-
que éstas hayan sido exitosas en otras regiones”.

¿Cuáles son los avances, las limitantes y los retos que la ciencia 
enfrenta actualmente?
—Según el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
2008-2012, existen avances en el cumplimento de algunos 
de los objetivos de política de la ciencia que se trazaron en 
programas anteriores; sin embargo, persisten problemas 
ya detectados en el pasado, como el bajo nivel educativo 

y la insufi ciente inversión en ciencia y tecnología, la falta 
de articulación entre los actores del sistema de innovación, 
la tendencia a comprar tecnología extranjera y la falta de 
prioridades claras para la investigación. La recurrencia 
de estos problemas habla de que algo está faltando. De 
hecho, además del fi nanciamiento, uno de los ejes de la 
actual política de la ciencia es la articulación de los actores 
que son relevantes en la innovación. 

Un problema central es cómo se concibe el propio Sis-
tema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque no obstan-
te que en el actual Programa Especial de Ciencia y Tecno-
logía se plantea que las empresas se conviertan en el motor 
del desarrollo tecnológico para elevar la productividad y 
la competitividad, dicho sistema está desarticulado de los 
procesos de innovación del sector productivo. 

La base de los programas instrumentados pretende ser 
un modelo de carácter sistémico que toma en cuenta las 
relaciones entre los actores, pero para lograr que esto se 
cumpla se requiere una visión más integral, sustentada en 
los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la inno-
vación. El problema va más allá de formular mecanismos 
administrativos para promover la competitividad de las 
empresas. La confl uencia de esfuerzos para elevar la calidad 
de vida de la población debería sustentarse en la formula-
ción de políticas que correspondan a un proyecto nacional 
de desarrollo.

Juan Carlos Villa Soto es 
candidato a doctor en Estudios 

Latinoamericanos por la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la unam. Actualmente, su línea 

de investigación es “política 
científi ca y tecnológica. Los 

enfoques interdisciplinarios en 
la Universidad”. 
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En comparación con Estados Unidos y Europa, ¿cómo se valo-
ra y apoya la ciencia en México?
—El examen comparativo de la inversión en investigación 
y desarrollo es un tema complejo. En general, los países 
que invierten más en estas actividades son también los que 
presentan una mejor posición competitiva. En esos casos 
los niveles de inversión en ciencia y tecnología sí se corres-
ponden con el reconocimiento universal del valor que éstas 
tienen como instrumento de desarrollo para elevar la cali-
dad de vida de la población.

Los recursos que esas naciones destinan —tomando 
en cuenta indicadores clásicos como el porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto dedicado a investigación y desarro-
llo— en algunos casos rebasan el 3%, con una importante 
participación del sector productivo, mientras en México, 
por ejemplo, es alrededor del 0.4%. Pareciera que aquí no 
hay un convencimiento pleno de la articulación del avance 
de la ciencia y la tecnología con los benefi cios sociales y 
económicos que pudieran tenerse. 

Constantemente se insiste en la importancia del pro-
greso científi co y tecnológico para lograr el desarrollo, 
pero existe una contradicción cuando el gobierno anuncia 
recortes al presupuesto para las universidades públicas. Este 
hecho permite identifi car el verdadero interés en impulsar 
el avance del conocimiento.

¿Cuáles son las alternativas que brida México en cuanto a 
educación científi ca y tecnológica se refi ere?
—Uno de los problemas más agudos que se perciben en 
México es el bajo nivel educativo. Aunque se aprecian 
avances importantes en la defi nición de objetivos del actual 
programa de ciencia y tecnología —en la medida en que 
se busca incluir en los planes de estudio experiencias de 
aprendizaje que fomenten el desarrollo de actividades para 
solucionar problemas de manera creativa—, el fortaleci-

miento de las capacidades para integrar el conocimiento 
sigue siendo un elemento ausente. 

Los problemas más acuciantes de la agenda nacional, 
los cuales se relacionan con la pobreza, la salud, la gene-
ración de energía, el cuidado del ambiente, etcétera, son 
de carácter multidimensional y requieren, para su estudio, 
enfoques que integren conocimientos de diversos campos. 
Sin embargo, en el Programa de Ciencia y Tecnología del 
sexenio anterior se expresaba en una línea el objetivo de 
aumentar la investigación interdisciplinaria, pero sin esta-
blecer ni los instrumentos políticos ni las líneas de acción 
para lograr este objetivo, y el Programa Especial de Ciencia 
y Tecnología actual no enuncia siquiera este concepto. Es 
más: el propio programa refl eja la ausencia de esta visión 
integral. Por eso insisto en que un aspecto fundamental 
que debería atenderse en los planes educativos es justa-
mente el fortalecimiento de las capacidades para integrar el 
conocimiento.

¿Cuál es el papel de las instituciones educativas, en especial de 
la UNAM, en el estudio y desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en México? ¿Cuáles son sus aportes y obstáculos?
—El papel de las universidades es fundamental porque 
están dedicadas precisamente a la generación del cono-
cimiento, y no sólo científi co-técnico, sino también en 
el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Sin 
duda, la unam está cumpliendo su misión, sus objetivos. 
No obstante, tal vez es necesario estimular aún más la difu-
sión de los conocimientos que genera en todas sus áreas, de 
modo que se fortalezca la apropiación y el reconocimiento 
social de éstos, en correspondencia con un aspecto que de-
bería ser de la mayor importancia en las políticas de ciencia 
y tecnología: la promoción de la cultura científi ca.

Cuando hablaba de la necesidad de promover el de-
sarrollo de capacidades, de integrar conocimientos de las 
ciencias y las humanidades en todos los niveles educativos, 
me refería también a sentar las bases para que nuestro país 
alcance logros importantes en el desarrollo tecnológico y la 
innovación, pero incorporando valores de tolerancia y res-
peto para afi anzar un tejido social de colaboración, de co-
operación, en el que los esfuerzos apunten hacia la concep-
ción de un proyecto nacional de desarrollo; de otro modo, 
puede haber avances signifi cativos en diferentes áreas, pero 
será difícil lograr metas comunes. 

Los programas nacionales de 
ciencia y tecnología son un ritual 

sin continuidad: 
Juan Carlos Villa Soto
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memoria5 parece una evidencia difícil de negar, su apogeo 
actual tiene una historia, cuyos primeros años nos remiten 
especialmente a Europa en los años 1960, cuando la desco-
lonización y los nuevos movimientos sociales que buscaban 
historiografías alternativas y revisionistas impulsaron los 
discursos de la memoria. Eso, aunado a otras condiciones 
sociales y políticas, más propias de los años 1970, como 
el inicio de la mundialización, el sentimiento de carencia 
de identidades fuertes, la recuperación o enfrentamiento 
con “pasados oscuros” (especialmente en lo referido al 
Holocausto), llevaron a un verdadero auge de la memoria 
en el mundo occidental. Estos discursos de la memoria 
conocieron una fuerte intensifi cación en los años 1980, 
especialmente en Europa y Estados Unidos, activados en 
primer lugar por la discusión cada vez más amplia sobre el 
Holocausto, por una serie de aniversarios relacionados con 

5 Pierre Nora, “Entre memoria e historia. La problemática de los lugares”, en Les 
lieux de mémoire, Montevideo, Trilce, 2008, pp. 19-39. Hay quienes hablan del 
tiempo de la memoria “saturada” (Régine Robin, La mémoire saturée, París, Un 
ordre d’idées, 2003) o de “boom de la memoria” (Jay Winter, Remembering War: 
Th e Great War between Memory and History in the Twentieth Century, New Haven-
London, Yale University Press, 2006).

Eugenia Allier Montaño1

La memoria es la propiedad de conservación de 
ciertas informaciones: un conjunto de funciones 
psíquicas gracias a las cuales el ser humano puede 

actualizar impresiones o informaciones pasadas que se re-
presenta como pasadas.2 Pero para que pueda recuperarse 
un recuerdo, en primer lugar debe entenderse que nunca 
se había perdido: “Si vuelve un recuerdo, es que lo había 
perdido; pero si, a pesar de todo, lo vuelvo a encontrar y lo 
reconozco, es que su imagen había sobrevivido”.3 Es decir, 
la huella psíquica no desapareció, el recuerdo puede supo-
nerse originariamente disponible, si no accesible: el pasado 

experimentado es indestructible. Aunque si lo recuperamos 
es porque estaba, de alguna manera, olvidado: el recuerdo 
sólo es posible sobre la base de olvidar.

La capacidad de recordar y olvidar el pasado siempre ha 
estado presente en los seres humanos. No obstante, desde 
hace algunas décadas, “la memoria se ha convertido en 
una obsesión cultural de monumentales proporciones en 
el mundo entero”.4 Si hoy la “epidemia” o “tiranía” de la 

1 Eugenia Allier Montaño es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales de París, Francia. Actualmente es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la unam.
2 Jacques Le Goff , El orden de la memoria: el tiempo como imaginario, Barcelona- 
México, Paidós, 1991.
3 Paul Ricœur, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, fce, 2004, p. 551.
4 Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de 
globalización, Buenos Aires, fce, 2001, p. 20.

El auge contemporáneo 
de la memoria

“la memoria se ha convertido en una 
obsesión cultural de monumentales 
proporciones en el mundo entero”
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la Segunda Guerra Mundial, así como por el debate de los 
historiadores de 1986 en Alemania, la caída 
del Muro de Berlín en 1989 y la reunifi -
cación alemana en 1990.

Por su parte, los años 1990 
conocerían la “globalización de la 
memoria”. Ello se debió, en pri-
mer lugar, a las políticas genoci-
das en Ruanda, Bosnia y Kosovo, 
que mantuvieron vivos los discur-
sos sobre la memoria del Holocausto, 
“contaminándolos y extendiendo su 
alcance más allá de su referencia original”.6 Por 
otra parte, las discusiones sobre la represión militar de las 
décadas de 1970 y 1980 comenzaron a 
ser centrales en los espacios 
públicos de algunos países 
latinoamericanos (espe-
cialmente Argentina, 
Chile, Uruguay).7 Al 
mismo tiempo, sur-
gieron con fuerza las 
memorias sobre los 
ex regímenes socia-
listas en Europa 
del Este. De esa 
forma, América 
Latina, África, 
Europa del Este 
y Medio Oriente 
ingresaron a esta glo-
balización de los discursos 
de la memoria.

Si el apogeo de estas memorias se ha explicado en 
parte por los procesos de mundialización, por la sensa-
ción de que nada debe perderse, de que todo recuerdo 
es importante para el futuro, no se puede negar que la 
crisis en la transmisión del testimonio en las sociedades 
contemporáneas,8 la aceleración de la historia, las nece-
sidades de expandir la naturaleza del debate público y 
de tratar de curar las heridas infl igidas en el pasado, así 
como la necesidad de transmitir las experiencias de pasa-
dos recientes violentos han jugado también un papel fun-
damental en convertir a la memoria en una preocupación 
central de la cultura y de la política de muchas sociedades 
occidentales contemporáneas. Y en ese sentido, ésta ha 
sido entendida en casi todos los casos como parte de las 

6 Huyssen, En busca del futuro perdido, op. cit., p. 16.
7 Eugenia Allier Montaño, Apropiarse del pasado, disputar el presente. Una historia 
de las luchas memoriales por el pasado reciente en Uruguay, 1985-2008, Montevideo, 
Trilce-Instituto de Investigaciones Sociales-unam, en prensa.
8 Enzo Traverso, Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, París, La 
Fabrique, 2005.

actuales transformaciones de la experiencia temporal (en 
relación con un futuro incierto y que provoca 

desconfi anza), ya sea interpretada como 
síntoma del “presentismo”9 o como 

“giro hacia el pasado”.10

Si en México siempre se ha re-
cordado el pasado nacional, grupal 
e individual, es sólo desde hace 

muy poco que se realiza en térmi-
nos de “memoria”. Pero incluso si 

nuestro país ha llegado tarde a la “fi esta 
de la memoria”, ya desde 2007 comenzó 

a vislumbrarse su participación en el banquete 
mundial de manera decidida: además de la multi-
plicidad de celebraciones para el Bicentenario del 

inicio de la Independencia y el Centenario del inicio 
de la Revolución, en 2008 se vivieron los festejos por el 

40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.11 
A ello deben sumarse las múltiples iniciativas indivi-
duales y grupales para recordar memorias puntuales y 
específi cas que empezaron a verse desde hace algunos 
años. El término memoria, junto a sus hermanos “me-
moria colectiva” y “memoria histórica”, ha comenzado 
a tener un lugar cada vez más visible en el espacio pú-

blico y en la academia en México.

9 François Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, 
México, Universidad Iberoamericana, 2007.
10 Huyssen, En busca del futuro perdido, op. cit.
11 Eugenia Allier Montaño, “Presentes-pasados del 68 mexicano. Una historización 
de las memorias públicas del movimiento estudiantil, 1968-2007”, en Revista 
Mexicana de Sociología, 71, núm. 2 (abril-junio de 2009), pp. 287-317.
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La Coordinación de Humani-
dades, en colaboración con los 
institutos de investigaciones  

Bibliográfi cas, Económicas, Filosó-
fi cas, Históricas, Jurídicas, Sociales, 
Sobre la Universidad y la Educación, 
y el Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe, organizó 
el ciclo de mesas redondas: En conme-
moración de los 150 años de las Leyes de 
Reforma. 

En la sesión inaugural, Guadalupe 
Curiel Defossé, directora del iib, des-
tacó que la Coordinación de Huma-
nidades y las entidades que forman el 
Subsistema, organizaron este ciclo de 
mesas redondas en el marco de las ac-
tividades que ha promovido la unam 
para conmemorar los 150 años de la 
expedición de las Leyes de Reforma. 
“La Reforma marca el nacimiento de 
México como nación moderna y ha 
recalcado el carácter laico de la nación 
que hemos construido. En este senti-
do, no cabe duda de que el ejercicio 
de refl exión interdisciplinaria que se 
llevará a cabo a lo largo de estas sesio-
nes ayudará a comprender mejor el 
sentido y la magnitud de este acon-
tecimiento tan primordial de nuestra 
historia”.

Durante el desarrollo de las cua-
tro mesas —“La importancia de la 
Reforma en la historia de México”, 
“Separación Iglesia-Estado”, “Nacio-
nalización de bienes eclesiásticos” y 
“Creación del Registro Civil”—, se 
escucharon las refl exiones de los es-
pecialistas en torno al signifi cado que 
estas leyes dieron a la cimentación de 
la nación mexicana. Conmemorar los 
150 años de las leyes de reforma, es 
recordar un proceso por medio del 
cual se logra dar un salto cualitativo, 
no sólo en la estructura política del 

país, sino en la conformación de un 
modelo de nación deseable para la 
colectividad mexicana.

Realizado en el Auditorio José Ma-
ría Vigil del Instituto de Investigacio-
nes Bibliográfi cas, este ciclo contó con 
la participación de reconocidos espe-
cialistas en la materia, entre los que 
destacan Silvestre Villegas, del iih; 
Patricia Galeana, de la ffyl; Martha 
Eugenia García Ugarte, del iis; Rubén 
Ruiz Guerra, del cialc; Faviola Rivera 
Castro y Corina de Yturbe Calvo, del 
iifs; Ana Mariño Jaso, del iiec; Leo-
nor Ludlow, del iih, y Enrique Semo, 
de la fe.

En la primera mesa, “La impor-
tancia de la Reforma en la historia de 
México”, Silvestre Villegas participó 
con la ponencia “La relación gobierno 
federal-gobiernos estatales durante 
la Reforma”, en la que refl exionó 
sobre las relaciones de poder y con-
trol entre el Ejecutivo y los distintos 
gobiernos estatales y municipales de 
entonces. “En la prensa de esos años 
se ve plasmado un constante debate 
entre los liberales, que reprochan a las 
autoridades no hacer cumplir las leyes 
de Reforma, y los diversos grupos 
religiosos, pro clericales, que se escu-
dan en la apertura religiosa para no 
respetarlas”. 

“Recordemos que para hacer valer 
estas leyes, el gobierno federal envió 
una circular a los gobernadores de los 
estados, que eran los encargados de 
que se cumplieran, para que éstos a su 
vez se la hicieran llegar a los diversos 
presidentes municipales. El problema 
no se da en la relación entre el Ejecu-
tivo y el gobernador estatal, sino en 
la manera en la que ese gobernador la 
envía a los diversos presidentes muni-
cipales”.

Por su parte, Patricia Galeana 
consideró en su ponencia “La revolu-
ción de la Reforma liberal”, que con 
la creación de las Leyes de Reforma 
se dio una revolución, un cambio de 
estructura que acabó con el antiguo 
régimen. “En el manifi esto del 7 de 
julio de 1859, sus autores fi rmantes, 
Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ma-
nuel Ruiz, Miguel Lerdo de Tejada, 
explican concretamente cuáles son los 
fi nes que persiguen, que es hacer una 
reforma social, secularizar a la socie-
dad”. 

“El objetivo era acabar con la ins-
titución que le ha hecho la guerra a 
la República, al poder constitucional, 
es decir, la Iglesia. Era pasar de un 
Estado confesional a un Estado laico. 
En media guerra se da esta legisla-
ción, con el fi n de someter a quienes 
se han sublevado y han propiciado el 
levantamiento en armas en contra del 
gobierno constituido. Se promueve 
la necesidad de proporcionar justicia 
y educación pública a los que menos 
tienen”.  

Martha Eugenia García Ugarte 
aseveró durante su intervención, que 
los liberales del siglo xix hicieron 
una gran aportación: “eran hombres 
pensantes, con grandes cualidades 
humanas e intelectuales. Se unen por 
primera vez el ejército y la Iglesia para 
echar abajo la Reforma de Valentín 
Gómez Farías en 1834, y después se 
vuelven a unir en 1855 cuando triun-
fa el Plan de Ayutla. El resultado es 
una rebelión que podía echar abajo la 
revolución de Ayutla”. 

“¿Actualmente qué queda de estas 
leyes? La separación Iglesia-Estado 
la mantenemos con diversos atenta-
dos, mantenemos un Estado laico, 
que es una defensa para la sociedad”. 

Fueron dos días de nutrido inter-
cambio académico por parte de los 
asistentes. De manera paralela se llevó 
a cabo una exposición biblio-hemero-
gráfi ca, con ejemplares de la época en 
el Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional. 

En conmemoración 
de los 150 años de 
las Leyes de Reforma



“Desde un principio, el objetivo principal de 
Archipiélago ha sido fomentar la unidad y 
la integración de los pueblos de América 

Latina. Hablamos siempre de la integración de la cul-
tura, de hacer un proyecto pluricultural, ya que desde 
la fundación de la revista sentíamos que la cultura estaba 
muy fragmentada y especializada; los sociólogos leían a los 
sociólogos, los fi lósofos a los fi lósofos. Habíamos perdido 
la visión totalizadora de la cultura, que, según Martí, es 
el alma de los pueblos”, afi rmó Carlos Véjar Pérez-Rubio, 
director general de Archipiélago, durante la presentación 
del número 64 de esta publicación. 

En presencia de Estela Morales Campos, coordinado-
ra de Humanidades; José Mansilla Torres, embajador de 
Bolivia; Galo Galarza, embajador de Ecuador, y Patricia 
Galeana, secretaria técnica de la Comisión de los Centena-
rios del Senado de la República, Véjar Pérez-Rubio celebró 
los 17 años de Archipiélago y recordó que esta revista se 
presentó en la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, 
el 20 de agosto de 1992. “En ella se han reunido todas las 
disciplinas. Con este número echamos a andar el tema de 
los bicentenarios de la Independencia. Recordemos que 
Bolivia y Ecuador fueron los primeros países que dieron el 
grito libertario de Hispanoamérica, y que pronto estaremos 
conmemorando el centenario de la Revolución mexicana y 
el bicentenario del grito de Dolores”. 

Por su parte, José Mansilla Torres habló sobre la fi gura 
de Simón Bolívar y su relación con el pueblo mexicano: 
“De nombre kilométrico como su gloria, el libertador Si-
món José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Pala-
cios estuvo en México en 1799, de paso para España. Tenía 
16 años cuando se alojó en la casa de Guillermo de Agui-
rre, ubicada en el centro histórico, en lo que ahora es la 
calle de Bolívar. Supo de Hidalgo y Morelos y sus extraños 
sermones de patria libre y desvelos. Bolívar tuvo un tiempo 
crítico en su relación con México por los riesgos que im-
plicaba la fi rma de los Tratados de Córdoba, que abrían la 
puerta a un monarca extranjero. Pero la formación de Bolí-
var como ciudadano de México es ética”. 

“La nacionalidad mexicana le fue entregada —continuó 
el embajador de Bolivia— por el Congreso Constituyen-
te el 18 de marzo de 1824, a propuesta de fray Servando 
Teresa de Mier y otros 16 diputados. Y cómo no iba a ser 
mexicano si el encanto y la grandeza de esta tierra casi le 
tuercen el destino. Bolívar, venezolano, boliviano, mexi-

cano, tuvo re-
milgos cuando 
le propusieron 
que una de las 
patrias por él 
independiza-
das se llamara 
República de 
Bolívar; pero 
luego le dijeron 
que el nombre 
sería Bolivia, a 

lo que él respondió, a media voz y conmovido: ‘será mi hija 
predilecta’”. 

Durante su intervención, Galo Galarza abordó el ori-
gen de la Independencia en Ecuador y la fi gura de Fran-
cisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, pieza angular de 
la nacionalidad ecuatoriana. “Hijo de indios, de mulatos, 
quien para matricularse en la Universidad Española tuvo 
que cambiarse el nombre y llamarse Francisco Eugenio de 
Santa Cruz y Espejo, es el hombre que de forma sutil, sin 
decir directamente que había que independizarse de Espa-
ña y romper con la colonia, comenzó a hacer una crítica 
mordaz, sistemática y permanente que de manera paulatina 
minó los pilares ideológicos del sistema colonial. En su 
libro El nuevo Luciano de Quito, de 1779, criticó la forma 
de hacer literatura en su tiempo, así como la manera en 
que se practicaba la medicina, la salubridad, la religiosidad. 
Defi nitivamente, ese pensamiento es el germen para que el 
año de 1809, un 10 de agosto de hace 200 años, un grupo 
de patriotas iluminados dieran el grito de independencia”.

“La revolución comenzó en los barrios de Quito con la 
gente pobre, la más humillada, la que había padecido los 
estragos de un sistema colonial en decadencia. Esta gente 
es la que participa en ese proceso, al que luego se unieron 
intelectuales como Quiroga, Morales y Salinas, así como 
sacerdotes y marqueses”. 

La secretaria técnica de la Comisión de los Centena-
rios del Senado de la República, Patricia Galeana, afi rmó 
que “en la historiografía conservadora que se ha puesto de 
moda en diferentes países de nuestra región, se ha señala-
do que los indígenas estuvieron mejor en la Colonia que 
cuando vino la Independencia. Esto lo han dicho y escrito 
muchos de nuestros colegas. Me pregunto entonces: ¿era 
mejor que el indígena tuviera que hablar de rodillas frente 
al europeo, que ser declarado ciudadano, dueño de su tie-
rra, como se hizo en todos nuestros países? Debemos tener 
cuidado con el revisionismo o la desmitifi cación que se está 
haciendo, porque no podemos caer en nuevos maniqueís-
mos. De lo que se trata justamente es de repensar nuestra 
historia, saber qué hemos hecho con 200 años de historia, 
qué metas hemos cumplido”.

Archipiélago
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En esta obra se intenta comprender el lenguaje de las 
imágenes empleado en los códices de carácter calen-
dárico-religioso, pero también en otros tipos de re-

presentaciones visuales, procedentes de la cultura nahua. 
Se parte del supuesto de que en dichos manuscritos, 

cuyo tema está relacionado con la esfera del sacrum, se 
utiliza un registro particular del lenguaje de imágenes, 
como ocurre en la expresión oral, en cuyo caso recibe el 
nombre de nahuallatolli o “lenguaje disfrazado”. De tal 
forma, los signos que representan deidades tienen, aparte 
del signifi cado denotativo, distintos planos simbólicos, que 
se desprenden de una gama de connotaciones no necesaria-
mente perceptibles para todos los receptores, pero sí para 
un tlacuilo diestro en la materia. Los signos que se analizan 
con más detalle son adornos de algodón y de concha, la 
boca-cueva, la postura de brazos y piernas abiertas, huesos 
y ojos-estrellas, huesos cruzados e intercalados con cráneos, 
el motivo tlaquaquallo, es decir, de las diferentes partes del 
cuerpo humano (manos, pies, huesos, cráneos, corazones, 
ojos, etcétera), el cabello enmarañado y las distintas repre-
sentaciones del cielo diurno y nocturno.

Así, la intención de este libro es demostrar la compleji-
dad y las posibilidades del sistema de pintura-escritura ela-
borado por los habitantes del México central para referirse 
a lo sobrenatural. Quizá el que la comunicación gráfi ca, 
diferente de la escritura alfabética, esté ganando cada vez 
más terreno en el mundo contemporáneo nos permite hoy 
en día apreciar la cultura nahua desde otra perspectiva.

Katarzyna Mikulska 
Dąbrowska, El lenguaje 
enmascarado. Un 
acercamiento a las 
representaciones gráfi cas de 
deidades nahuas, unam-
iia, 2008, 448 pp.

El presente libro es el resultado del coloquio: “Las vías 
del Noroeste II: Propuesta para una perspectiva sis-
témica e interdisciplinaria”, llevado a cabo en Real 

de Catorce, San Luis Potosí, en febrero de 2004. En este 
lugar, metáfora territorial de las conexiones entre Mesoamé-
rica, el occidente-noroeste mexicano y el suroeste de Estados 
Unidos, se dieron cita 30 investigadores de distintas institu-
ciones mexicanas, francesas y norteamericanas para discu-
tir, desde distintas disciplinas, las complejas realidades que 
caracterizan la vida pasada y presente que se extiende desde 
la Mesoamérica norteña en su porción occidental hasta el 
actual suroeste de los Estados Unidos.

Las vías son, en primer lugar, rutas que se transitan y 
conducen de un lugar a otro conectando a los hombres en 
múltiples redes de comercio, dominación y dependencia, 
intercambio ritual y cultural; pero todo tránsito implica 
temporalidad y ésta a su vez implica transformaciones. Así, 
lo que se documenta en este volumen son, por una parte, 
los resultados visibles de la interacción de los grupos hu-
manos que han residido o transitado ese vasto noroeste a 
lo largo de los siglos, dando lugar a la conformación de un 
gran sistema de cultura caracterizado por múltiples espe-
cifi cidades. Por otra parte, las vías remiten a esos cambios 
analíticos por medio de los cuales podemos apreciar los ejes 
de unidad y transformación cultural entre Mesoamérica y 
el “suroeste norteño”, pasando el noroeste mexicano. Nu-
merosas son las huellas de estos procesos en los registros 
arqueológico, histórico y etnológico: el arte rupestre, la 

Carlo Bonfi glioli, Arturo 
Gutiérrez, Marie-Areti 
Hers y María Eugenia 
Olavarría (editores), 
Las vías del Noroeste 
II: Propuesta para una 
perspectiva sistémica e 
interdisciplinaria, unam-
iia, 2008, 668 pp.
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vida ceremonial y los espacios rituales, la cosmología, el 
conocimiento astronómico y medioambiental, la organiza-
ción calendárica del tiempo, las tradiciones orales, el arte y 
la arquitectura religiosa del periodo colonial, la medicina 
tradicional aún vigente en muchas comunidades rurales, 
las nociones de cuerpo y persona, las prácticas mortuorias 
y las estructuras de parentesco que se pueden observar hoy 
en diferentes comunidades indígenas, temas todos que 
abordan los estudios que componen este libro.

El impulso inicial de este libro surgió del excep-
cional poder de convocatoria del doctor Ricardo 
Guerra Tejada quien, como discípulo directo de 

Martin Heidegger, formó a diversas generaciones de fi ló-
sofos mexicanos, ofreciendo, a lo largo de sus múltiples 
seminarios y ensayos, su propia interpretación de la obra 
del maestro alemán. Este trabajo, hecho por especialistas, 
constituye una excelente introducción a la fi losofía de 
Heidegger, una puerta abierta para tratar de entender la 
compleja pluralidad  del pensador que determinó el rum-
bo de la fi losofía en el siglo xx.

Ricardo Guerra Tejada 
y Adriana Yáñez Vilalta 
(coordinadores), Martin 
Heidegger. Caminos, 
crim-ffyl/unam-
cidhem, 2009.

La producción de conocimiento en educación se está 
realizando de distintas formas; no sólo bajo las con-
diciones académicas que ofrecen las instituciones se 

produce conocimiento, otras formas de relación académica 
están participando. En los años recientes, ha sido inminen-
te el surgimiento y generalización de redes y comunidades 
especializadas en distintos temas educativos.

La presente obra, que compila artículos de varios es-
pecialistas, revisa el papel que investigadores, profesores, 
estudiantes, funcionarios y padres de familia han tenido en 
distintas dimensiones de la investigación educativa; asimis-
mo, la obra propone marcos interpretativos para el análisis 
de comunidades y redes de investigadores en educación; 
también se presentan casos específi cos de grupos y redes de 
investigadores, en los que se muestran tanto las variedades 
de relación académica, así como el alcance que logran en la 
producción de conocimiento y en la formación de investi-
gadores.

Norma Georgina 
Gutiérrez Serrano 
(coord.), Redes, 
comunidades, grupos de 
trabajo y trabajo entre 
pares en la investigación 
educativa, México, crim/
unam-Plaza y Valdés 
Editores, 2009.

El origen de las especies

A 150 años de su publicación, El origen de las especies 
de Charles Darwin (1809-1882) es siempre novedad 
editorial en los campos de la ciencia, la historia y la 

literatura. Las propuestas del naturalista inglés continúan 
siendo referencias primordiales en la comprensión del ori-
gen y evolución natural de los seres vivos y en la noción del 
hombre contemporáneo.

En la primera década del siglo xxi es evidente la vigen-
cia de sus investigaciones, pues la educación y el estudio de 
las ciencias biológicas actuales acuden obligadamente a esta 
obra fundamental.

Pero ¿cómo un importante texto de carácter científi co 
puede también transformarse en una signifi cativa obra li-
teraria? 
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Dentro del campo de la literatura en general, los rela-
tos de viajes poseen el toque de heroicidad y aventura que 
envuelve las odiseas excepcionales. Esta narrativa sobre des-
tinos desconocidos, colmada de contratiempos y hallazgos, 
incluye ciertos elementos que nos atraen como lectores: 
dudas e inconvenientes en la partida, innegable predesti-
nación, coincidencias fabulosas, transformación personal... 
Las historias de viajes de Magallanes, Cook, Livingstone, 
Scott, Colón, Darwin, se constitu-
yen como una literatura que nos fas-
cina por su novedad, y que nos sor-
prende al presentar lo desconocido y 
extraordinario que accidentalmente 
se descubre y que personalmente 
nos confronta. 

El origen de las especies es la 
reseña literaria y las deducciones 
científi cas de una empresa que 
removió los cimientos de las ideo-
logías del siglo xix en todos los 
campos del conocimiento.

Cuando en 1859 fi nalmente 
se publicó El origen de las especies, 
muchos años después del regreso del 
Beagle, Darwin resolvió embarcarse 
en la aventura más arriesgada para 
un científi co: la presentación pública 
de sus observaciones en las Galápa-
gos, las cuales sostenían su contro-

vertida teoría de la evolución, opuesta a la idea del origen 
creacionista de la vida y del universo. La teoría darwiniana 
tuvo el mismo impacto que los descubrimientos de Galileo, 
Copérnico y Kepler, quienes, al igual que Darwin, en su 
tiempo sufrieron crudas descalifi caciones. Las descripciones 
de los portentos naturales sudamericanos provocaron estu-
por en sus colegas naturalistas, y despertaron incredulidad 
por sus conclusiones.

Aunque en un principio la obra de Darwin pudo pa-
recer un compendio de fantasías y desatinos, en realidad 
contiene hechos biológicos confi rmados e irrefutables que 
se sostuvieron merced al rigor científi co y taxonómico del 
investigador inglés y de sus sucesores en el campo de la 
investigación de la naturaleza.  

Hoy en día agradecemos que el naturalista nos haya 
heredado, en su relación científi ca, una apasionante pieza 
literaria. El origen de las especies es una obra que motiva a 
deducir y a imaginar, herramientas esenciales del científi co 
y del novelista.

El Programa Editorial de la Coordinación de Humani-
dades reedita, en un solo volumen, este título, para conme-
morar el 150 aniversario de su publicación y motivar a los 
estudiantes a emprender nuevas travesías de investigación y 
escritura.

“… y que, mientras este 
planeta ha ido girando 
según la constante ley de 
la gravitación, se han 
desarrollado y se están 
desarrollando, a partir de 
un principio tan sencillo, 
una infi nidad de las más 
bellas y portentosas formas”.

Charles Darwin

literatura en general los rela
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Charles Darwin, El origen 
de las especies, estudio 

introductorio de 
Juan Comas, unam-

Coordinación de 
Humanidades-Programa 

Editorial (Colección 
Nuestros Clásicos), 762 pp.
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AL REFERIRNOS A LA LITERATURA LATINA y, en particular, a su 
  poesía, nos deleitamos hablando amplia y minuciosa-

mente acerca de Lucrecio y de Catulo, de Virgilio, de Hora-
cio, de Propercio, de Ovidio y de Tibulo. Si somos un poco 
concienzudos, a veces, extendiéndonos un poquitín más, nos 
alargamos hasta los primeros tiempos y exponemos algo acer-
ca del viejo padre Enio, movidos quizás, no tanto por lo poco 
que deja ver el estado fragmentario en que su obra ha llega-
do hasta nosotros, sino más bien por la admiración que hacia 
él sentía Cicerón, grande como literato, grande como crítico 
literario. A veces, sobrepasando apenas la época áurea, nos 
referimos también a Lucano, a su espléndida épica basada 
en personajes no mitológicos o de un pasado remoto, sino 
contemporáneos suyos o de una generación precedente, y 
cerramos así una especie de círculo, porque también Enio 
exaltó en su obra a quienes por una razón u otra des-
collaron sobre sus contemporáneos. Quizás luego, dan-
do un salto prodigioso, pasemos a hablar de Ausonio, 
y también ponderar a Prudencio y a los demás poetas 
cristianos, cuya innegable grandeza no es excluyente 

de la que alcanzaron otros coetáneos suyos que rara 
vez mencionamos, como, por ejemplo, los casi ig-
norados y de ninguna manera menospreciables 

Claudio Claudiano y RUTILIO CLAUDIO NAMACIANO. 
Acerca de su regreso constituye un importante testimonio 

de aquellos tiempos, los más turbulentos nunca experimen-
tados por Roma: los de la víspera de su total derrumbe… 
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