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El certamen refl ejó la diversidad intelectual, 
disciplinaria y geográfi ca de la unam
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La Comisión Universitaria para los Festejos de los 
Cien Años de la Universidad Nacional, a través de la 
Secretaría de Servicios a la Comunidad, en colabo-

ración con la Coordinación de Humanidades, entregaron 
reconocimientos a 17 distinguidos universitarios que inte-
graron el jurado del certamen de ensayo “El signifi cado de 
la unam en mi vida”.

En la sala de Consejo Técnico de Humanidades, el 
secretario de Servicios a la Comunidad, Ramir  o Jesús San-
doval, dio a conocer que la dependencia universitaria bajo 
su cargo recibió 557 ensayos divididos en 4 categorías: aca-
démicos, alumnos, trabajadores y ex alumnos; subrayó que 
el sector femenino de la comunidad tuvo la mayor partici-
pación con 288 textos enviados contra 269 remitidos por 
varones.

El funcionario universitario agregó que la Coordinación 
de Humanidades apoyó reuniendo a los jurados de distin-

tas disciplinas y dependencias universitarias para la eva-
luación de 138 trabajos fi nalistas: 26 de académicos (tres 
de ellos jubilados), 44 de alumnos, 7 de trabajadores y 61 
correspondientes a ex alumnos.

Por su parte, Estela Morales Campos, coordinadora de 
Humanidades, dijo que en el jurado del certamen se refl e-

  Entregan reconocimientos al jurado del certamen

jó la diversidad intelectual, disciplinaria y geográfi ca de la 
unam, pues fue integrado por valiosos académicos de las 
áreas de ciencias exactas, sociales, de las artes y del humanis-
mo, representantes de los diferentes institutos, centros, uni-
dades, facultades y del bachillerato de esta casa de estudios.

Ramiro Jesús Sandoval indicó que no hubo categoría 
señalada como desierta, por lo que los jurados otorgaron 
primero, segundo y tercer lugar por cada una de ellas, 
además de 10 menciones especiales conforme a los re-
quisitos de la convocatoria publicada el 22 de marzo en 

Gaceta UNAM.
El objetivo del certamen “El signifi ca-

do de la unam en mi vida”, actividad que 
se llevó a cabo como parte de los festejos 
conmemorativos de los 100 años de la 
máxima casa de estudios, fue promover la 
refl exión de la comunidad universitaria en 
torno al impacto que ha tenido la Univer-
sidad Nacional en los ámbitos personal y 
profesional. 

Jesús Sandoval destacó que los ensa-
yos ganadores forman parte de los 8 432 
archivos que integraron la Cápsula del 
tiempo, depositada en la zona central de 
Ciudad Universitaria en noviembre pa-
sado y que será abierta hasta 2060, como 
testimonio de lo que los universitarios 

pensaban de su alma mater en 2010.
El fallo del jurado fue publicado en la edición del 25 de 

octubre de 2010 de Gaceta UNAM, y se puede consultar en 
el portal de la Secretaría de Servicios a la Comunidad cuya 
dirección es http://www.serviciosalacomunidad.unam.mx/. 
(La redacción)
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Nota

En las últimas décadas, la so-
ciedad mexicana ha experi-
mentado una transformación 

social y económica sin precedentes en 
su historia, situación que ha infl uido 
en el ámbito de su productividad y 
consumo alimentario. Como conse-
cuencia estos cambios se refl ejan en el 
abandono de tierras fértiles, resultado 
de la migración de campesinos; la 
pérdida de capacidad productiva, la 
degradación de los recursos naturales 
y la debilidad de la cohesión social 
rural.

A principios de la segunda década 
del siglo xxi, la principal consecuen-
cia de estos fenómenos fue la men-
guada competencia del sector agrícola 
para responder a la demanda alimen-
ticia de la nación.

Con el objetivo de generar un 
espacio para analizar y discutir la 
situación del agro en el contexto na-
cional e internacional, así como para 
construir propuestas que impulsen 
su desarrollo, la Coordinación de 
Humanidades de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam), 
instituyó el “Seminario permanente   
El agro en el siglo xxi”. 

Coordinado por Gerardo Torres 
Salcido, investigador del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (ceiich), y 
por Marcel Morales Ibarra, director 
de Biofábrica Siglo xxi, s. a. de c. 
v., el seminario desa-
rrollará en su primera 
fase los temas: “El 
agro en el siglo xxi”; 
“Situación actual y 
perspectivas”; “Te-
nencia de la tierra y 
nuevos sujetos pro-
ductivos”; “Rezagos 
sociales”, y “Políticas 
públicas y desarrollo”.

Al inaugurar los 
trabajos del semina-
rio, Estela Morales 
Campos, coordinado-
ra de Humanidades, 
señaló la importancia 
que tiene para la 
máxima casa de estudios diseñar y 
realizar actividades académicas que 
aborden con profundidad la condi-
ción actual del campo. 

Agregó que “este tipo de reuniones 
es el mejor conducto para hacer llegar 
la voz de los especialistas y de los prin-
cipales involucrados en la problemáti-
ca a aquellos que toman decisiones”.

En relación con lo anterior, Mora-
les Campos ponderó la convocatoria 
plural de las sesiones: “es importante 
ver la situación del campo desde 
diferentes perspectivas, como la aca-
démica, la de pequeños y grandes 
productores, la de empresas, la de 
asociaciones campesinas”, y acentuó la 
relevancia de la participación de re-
presentantes del Congreso: “la presen-

Pierde agro mexicano su capacidad productiva

cia de legisladores es muy importante, 
porque ellos tienen la facultad de 
normar las acciones a favor del agro 
mexicano”.

Al tomar la palabra, el también 
secretario de Vinculación e Investi-

gación de la Coordinación de Hu-
manidades, Gerardo Torres Salcido, 
dijo que el sector agrario requiere de 
una acuciosa revisión en los aspectos 
que determinan su estructura, por 
lo que el seminario se erige como 
un ejercicio de vinculación desde la 
unam entre académicos, empresarios, 
productores y tomadores de deci-
siones, con la perspectiva de generar 
propuestas para potenciar la capaci-
dad de desarrollo de los productores 
del campo.

El “Seminario permanente El agro 
en el siglo xxi” tendrá como sede la 
Coordinación de Humanidades y 
sesionará en su primera fase dos veces 
por mes, de enero a octubre de 2011. 
Participarán especialistas e investi-
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gadores de la unam, de la Comisión 
Económica para América Latina 
(cepal), de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (fao), del Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (iica), del Consejo 
Nacional Agropecuario (cna), de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (sagarpa), y de las cámaras de 
Diputados y de Senadores, entre otras 
dependencias académicas, empresaria-
les y gubernamentales.

Para Marcel Morales Ibarra, agró-
nomo de la Universidad de Chapingo 
y doctor en Sociología por la unam, 
así como director general de Biofá-
brica Siglo xxi, el “Seminario per-
manente El agro mexicano en el siglo 
xxi” es el producto de una serie de 
actividades académicas realizadas en el 
ceiich y otras entidades de la unam, 
y expresó que “debido a estos trabajos 
nos hemos percatado que existe una 
reticencia para abordar la proble-
mática de la producción del agro en 
México”.

“A pesar de que se ha relegado 
el tema del campo, su discusión es 
de vital importancia para cualquier 
nación, pues existen indicadores de 
que en el futuro inmediato el abasto 
alimentario entrará en una crisis de 
complejidad mayúscula”.

“La situación alimentaria de Mé-
xico —continuó Morales Ibarra— es 
alarmante. En la década de los se-

tentas el campo 
mexicano producía 
para cubrir las nece-
sidades alimentarias 
del país y para ex-
portar un porcentaje 
considerable de esa 
producción. Desde 
hace cuatro décadas 
se perdió gradual-
mente no sólo la 
capacidad de expor-
tación de nuestras 
cosechas, sino también la capacidad 
de respuesta productiva a las deman-
das de la nación”.

Según Morales Ibarra, México 
importa hoy el 30% de su consumo 
agrícola, situación que organismos 
internacionales como la fao e iica 
consideran dramática, sobre todo por-
que esa dependencia tiende a crecer 

de manera acelerada.
Otra arista de 

este problema es 
la pobreza. En el 
territorio nacional 
el 50% de la pobla-
ción considerada 
en estado marginal 
se encuentra en el 
campo. La paradoja 
es evidente: la gente 
que no tiene posi-
bilidad de adquirir 
los alimentos es la 

que los produce o debería producir-
los; esto en un contexto en el que los 
alimentos se encarecen cada día, pues 
de acuerdo con cifras proporcionadas 
por el sociólogo, en 2010 el precio de 
los alimentos básicos como el maíz, el 
trigo y la soya, se incrementó a nivel 
internacional a razón del 60% el pri-
mero, y 50% los dos restantes.

A juicio de Marcel Morales, uno de 
los primeros pasos es detectar dónde 
se tiene que actuar estratégicamente y 
emplear de inmediato acciones especí-
fi cas que insentiven la productividad 
del agro.

Y argumentó: “En los últimos 10 
años los recursos públicos destinados 
al campo se incrementaron en una tasa 
del 14% anual en términos reales. Esto 
implica un crecimiento importante; 
sin embargo, esa inversión sólo ha lo-
grado un incremneto en la producción 
de 2%. En buena medida, lo anterior 
indica que el problema en el campo 
más que de recursos es la ausencia de 
un proyecto”. (La redacción)

Biofábrica Siglo xxi es una em-
presa mexicana que articula el traba-
jo de investigación en la producción 
agropecuaria. Biofábrica Siglo xxi 
estableció un convernio con el Cen-
tro de Ciencias Genómicas (ccg) de 
la unam, para la fabricación, difu-
sión, investigación y comercializa-
ción de biofertilizantes, como una 
alternativa económica, productiva 
y ecológica en la industria agrícola. 
(La redacción)
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“La industrialización demanda mano de obra, y las élites políti-
cas y económicas que están al frente de ella no consideran las 
condiciones básicas de reproducción social de las personas que 

componen la fuerza de trabajo, provocando con esto la conformación de 
ciudades divididas y organizadas informalmente”, aseveró en entrevista 
Pedro Jacobi, catedrático de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Al referirse a las similitudes, problemáticas y retos que enfrentan las 
megaciudades de América Latina y Europa, el especialista en movimientos 
sociales urbanos y políticas públicas explicó que en el caso de Latinoa-
mérica, específi camente de las ciudades de México y Sao Paulo, “existen 
similitudes demográfi cas y productivas vinculadas de cierta manera con la 
organización social y la acción pública; son metrópolis que además se in-
dustrializaron sin tomar en cuenta una adecuada urbanización”. 

De acuerdo con Pedro Jacobi, en materia de políticas públicas, 
concretamente de la construcción de vivienda, el com-
portamiento irresponsable de los gestores que permiten la 
ocupación irregular del suelo, ha propiciado que mucha 
de la fuerza de trabajo se arraigue en distintos espacios, y 
demande agua, salud, escuela, transporte, asfalto, etcétera. 
“Todo esto suma ciudades altamente complejas, con regio-
nes metropolitanas en las que existe mucha tutela, control 
político, intercambio de favores y corrupción”.

“En las ciudades europeas —continuó el catedrático— han garantizado 
los aspectos fundamentales a la reproducción con una mejor calidad de vida 
humana, tanto en servicios como en el cuidado del medio ambiente. Ésta es 
una diferencia fundamental entre nuestras ciudades y las europeas; nuestras 
urbes son muy dinámicas, son consideradas globales, pero poseen enormes 
desigualdades y contradicciones que se han ido acumulando a lo largo del 
tiempo. Por ello, uno de nuestros principales retos es disminuir el pasivo 

Nuestras urbes poseen enormes 
desigualdades: Pedro Jacobi

ambiental; tenemos que combatir todo tipo 
de contaminación y recuperar las áreas ver-
des, romper con la degradación e instrumen-
tar políticas curativas y preventivas”. 

DESAFÍOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Las megaciudades albergan a poco más del 
10% de la población urbana mundial y son 
una importante fuente de ingresos, tanto 
para la economía global como para el co-
mercio, la industria, la cultura y el conoci-
miento local; sin embargo, por sus mismas 
complejidades encaran desafíos sociales y 
ambientales sin precedentes en la historia 
de las grandes urbes. 

Para superar sus numerosos problemas 
y lograr a la vez un apropiado desarrollo 
económico y social,  Pedro Jacobi consideró 
que lo primero que se debe hacer es estable-
cer las circunstancias necesarias para que las 
personas tengan acceso a la vivienda. “Para 
tal objetivo, se tienen que generar empleos 
formales por encima del subempleo y del 
empleo temporal, lo que permitirá a los tra-
bajadores obtener un salario fi jo, digno de 
crédito, condición indispensable para la ad-
quisición de vivienda. Asimismo, el poder 
público debe favorecer en mayor medida el 
uso social del suelo urbano, restando im-
portancia a la especulación inmobiliaria y al 
uso económico de los predios citadinos”. 

“De aquí se desprenden —dijo— otros 
desafíos, como el de potenciar el transporte 
público, que si bien es mucho más com-
plejo porque existen intereses económicos 
detrás —como el de la industria automovi-

lística—, hay ejemplos de ciudades que han 
valorizado el uso de este tipo de transporte. 
No debemos olvidar que hasta las décadas 
de los setenta del siglo pasado, la contami-
nación del aire era industrial y hoy proviene 
en su mayoría del uso del automóvil, por lo 
que resulta indispensable que se fomente el 

“La conservación de las áreas verdes es de 
suma importancia, porque sin ellas no 

tenemos pulmón, no tenemos cómo respirar”
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transporte público para controlar este problema, y proteger 
así el medio ambiente y la salud de las personas”.

Según Pedro Jacobi, otro de los temas centrales que 
enfrentan las grandes ciudades es el acceso a los servicios 
de agua y saneamiento; acorde con el especialista, “mien-
tras no se garantice el abastecimiento y la preservación de 
este recurso, las fuentes hídricas seguirán contaminándose, 
por lo que los problemas derivados de esta polución recru-
decerán las desigualdades y los confl ictos sociales. Además, 
la conservación de las áreas verdes es de suma importancia, 
porque sin ellas no tenemos cómo respirar. Estos temas 
—como los del agua, la contaminación del aire, las áreas 
verdes y el tratamiento de los residuos— tienen que priori-
zarse y cambiar completamente la lógica de funcionamien-
to de la gestión pública”. 

LAS MEGACIUDADES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En la actualidad, el cambio climático se ha convertido en 
uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta 
la humanidad, y se teme que sus efectos puedan llegar a 
ser devastadores para todo el orbe. En opinión de Pedro 
Jacobi, este asunto tiene que modifi car signifi cativamente 
la gestión urbana y la organización de las ciudades, “pues es 
necesario mejorar la capacidad de defenderse de las inun-
daciones y de los eventos extremos, los cuales se han multi-
plicado considerablemente”. 

De acuerdo con el catedrático, las medidas que pueden 
instrumentarse para contrarestar sus efectos son diversas y 
pueden variar de región a región, pero todas deben orien-
tarse al mismo fi n que es aminorar los efectos del calenta-
miento global y salvaguardar la vida de las personas y del 
medio ambiente. “En las ciudades del primer mundo, por 
ejemplo, no se registran deslizamientos de tierra provo-
cados por asentamientos irregulares de personas, padecen 
más de inundaciones originadas por las fuertes precipita-

ciones pluviales, por lo que las acciones que requieren son 
otras, pero al fi nal están encausadas al mismo objetivo”.

“Sin duda —continuó—, uno de los temas relaciona-
dos con esta cuestión y que requiere especial atención, es la 
renovación de los desagües de la mayoría de las ciudades de 
nuestros países y de otras regiones del mundo, pues resul-
tan insufi cientes ante el incremento de las precipitaciones 
que se están registrando. El problema del cambio climático 
está en la agenda para que nosotros lo miremos y repen-
semos asuntos como el uso del transporte individual y la 
emisión de gases de efecto invernadero; debemos tener una 
visión preventiva vinculada a las ideas de mitigación y de 
adaptación, y aquí la gestión pública es fundamental”. 

“Asimismo, es de vital importancia el papel de las uni-
versidades y de la educación en general, en el sentido de 
fortalecer prácticas de sostenibilidad. Hay personas que 
desde hace tiempo abordan estas materias, pero lo hacen 
abocándose más a problemas como el de la pobreza, pues 
consideran que es más importante que la sostenibilidad; 
sin embargo, los dos temas tienen que ir juntos. La educa-
ción debe inculcarles a las personas una conciencia social 
y ambiental que les permita tomar decisiones adecuadas y 
cuidar el mundo que los circunda, y al mismo tiempo debe 

exhortar a los representantes del poder político y económi-
co a gestionar con responsabilidad y a mejorar cuestiones 
como las del agua, la calidad del aire, el cuidado de las 
áreas verdes y el tratamiento de los residuos”.

“Todos tenemos que ser conscientes y partícipes de 
estas temáticas; debemos elegir correctamente a nuestros 
gobernantes y procurar que tengan una visión comprome-
tida, que no se doblegue a los intereses económicos o po-
líticos. Hay que estimular la corresponsabilidad y hacerle 
entender a las autoridades que existen procesos que antes 
no existían pero que hoy tienen que enfrentarse, como el 
caso del cambio climático” concluyó. (gcc/tsa) 
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En 2008, Lucía Chen (Hsiao-
Chuan Chen), directora del 
Instituto de Posgraduados 

de las Américas, Universidad de 
Tamkang, Taiwán, y Alberto 
Saladino García, profesor de la 
Facultad de Humanidades, Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de México (uaem), compilaron 
La nueva Nao: De Formosa a Amé-
rica Latina. Intercambios culturales, 
económicos y políticos entre vecinos 
distantes, una obra que “se convirtió 
en una estupenda plataforma, al co-
leccionar trabajos valiosos tanto de 
investigadores locales [taiwaneses] 
como latinoamericanos, más aún, eu-
ropeos”, y que es producto del inte-
rés por los estudios latinoamericanos 
que ambas instituciones comparten 
desde hace tiempo.

Dicho interés ha generado un 
valioso intercambio académico entre 
ambas instituciones y ha permitido la 
realización de importantes seminarios 
de carácter internacional. En este 
contexto se enmarcó el xii Seminario 

Internacional sobre Asia Oriental y 
América Latina, efectuado en el Au-
ditorio del Museo del Templo Mayor 
de la Cuidad de México del l al 3 de 
septiembre de 2010. En este semi-
nario participaron especialistas de la 

Presentan en el CIALC 

La Nueva Nao: de Formosa a América Latina 

Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia, el Museo Na-

cional de las Culturas, el Museo del 
Templo Mayor, el Colegio de México, 
la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas, el Colegio de Postgraduados y, 
naturalmente, la Universidad de Ta-
mkang y la uaem. 

De los trabajos expuestos en este 
encuentro, 27 fueron reunidos en el 
libro La Nueva Nao: de Formosa a 
América Latina. Refl exiones en torno 
al Bicentenario  de las Independen-
cias Latinoamericanas, el cual fue 
presentado el pasado 27 de enero 
en el Auditorio “Leopoldo Zea” 
del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Ca-
ribe (cialc). Durante el even-
to, Alberto Saladino enfatizó 
que esta obra “es producto 
de una concertación de 
inquietudes, intereses y 
esfuerzos”, entre los que 
destacan los del cialc, la 
uaem y la Universidad 
de Tamkang. 

Asimismo, la inves-
tigadora del cialc, Sofía 

Reding, sostuvo que este 
libro, además de reunir a diversos 
académicos de uno y otro lado del 
Pacífi co, “nos recuerda las travesías y 
tribulaciones de los galeones que por 
cerca de 250 años navegaron por el 
sur hacia América y por el norte en 
torna viaje”. 

“Lucía Chen y Alberto Saladino 
—dijo— nos ofrecen con este libro 
una segunda oportunidad para anali-
zar las relaciones entre Latinoamérica 
y Asia Oriental”. 

En el evento participó además Ma-
risela Connelly, investigadora de El 
Colegio de México. Asistió también el 
embajador de Taiwán y representante 
de la Ofi cina Económica y Cultural 
de Taipei en México, James Chen.  
(La redacción)

“Esta obra es producto de una concertación de inquietudes, 
intereses y esfuerzos”
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Por su destacada labor 
académica y sus más 
de 50 años de servicio 

a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(unam), el Instituto de In-
vestigaciones Bibliográfi cas 
(iib), Biblioteca Nacional-
Hemeroteca Nacional, 
brindó un homenaje a Irma 
Contreras García. 

En presencia de Guada-
lupe Curiel Defossé, directo-
ra del iib, connotados inves-
tigadores del instituto y del 
Subsistema de Humanida-
des de la unam, así como de 
otras instancias académicas, 
enaltecieron el trabajo de la 
investigadora y sus contribu-
ciones a la vida académica y 
cultural del país. 

José Quiñones Melgoza, 
especialista del Instituto de 
Investigaciones Filológicas 
(iifl), resaltó durante su in-
tervención que la maestra en 
Letras Hispánicas por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
de la unam, emprendió una 
incansable labor de investi-
gación para realizar la Biblio-
grafía sobre la castellanización 
de los grupos indígenas de la 
República Mexicana. Siglo XVI 
al XX, obra que hoy en día es 
fundamental para el estudio 
de las lenguas indígenas. 

Asimismo, Quiñones 
Melgoza destacó que “su 
amor y comprensión por 
las etnias chiapanecas” la 
llevaron a publicar en 2001 
la obra intitulada Las etnias 
del Estado de Chiapas. Cas-
tellanización y bibliografías. 

Irma Contreras García, 
investigadora y maestra ejemplar

“Actualmente —dijo—, 
tiene en prensa un estudio 
histórico-sociológico-litera-
rio sobre La identidad chia-
paneca a través de su poesía, 
que seguramente habrá de 
llevar deleite y enseñanza a 
quienes lo estudien y lean”. 

Por su parte, Arbey Ri-
vera Utrilla, historiador por 
la Universidad Autónoma 
de Chiapas y fundador de 
la revista Letras de Maíz, 
refi rió que “a Irma Contre-
ras se le deben importantes 
aportes de investigaciones 
bibliográfi cas, lingüísticas y 
culturales para el estudio de 
la historia de Chiapas”.

En el evento —en el 
que además participaron 
Ignacio González Polo y 
Acosta, investigador del 
iib, y Juan Manuel Terán y 
Contreras, magistrado del 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa—, 
Irma Contreras agradeció 
a sus padres, maestros y 
compañeros de trabajo por 
todo el cariño, apoyo y co-
nocimientos brindados, y 
expresó: “sólo tengo en los 
labios la palabra gracias, la 
cual brota desde el fondo de 
mi alma”. (La redacción)

Consciente de la problemática social del país, en 2009 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), a través del Instituto de Investigaciones An-

tropológicas (iia) y la Facultad de Medicina, dio a conocer 
un convenio de colaboración con la California State Univer-
sity East Bay (csueb) para la creación de una base de meta-
datos, que proporcionará “registros e imágenes de ejemplares 
de osteología forense, que pudieran servir como referencia 
para los especialistas en la materia de todo el mundo”.

Hoy, ese proyecto denominado forost “contiene 470 
diferentes imágenes de la más alta calidad, con la corres-
pondiente descripción anatómica de 326 tipos de trauma-
tismos y 13 osteopatologías”, y está disponible para todos 
aquellos estudiantes, investigadores u osteólogos forenses 
que tienen poco o nulo acceso a las colecciones o a múlti-
ples tipos de lesiones. 

La presencia mundial de forost se debe en gran medida 
a su accesibilidad en el portal http://forensicosteology.org, y a 
la colaboración de más de una docena de instituciones de 
toda el orbe, entre las que se encuentran, además de las ins-
tancias anteriormente mencionadas, el Cleveland Museum 
of Natural History, el National Museum of Prague, la Co-
lección Doménec Campillo de Barcelona, la California State 
University of Chico, el National Museum of Health and 
Medicine de Washington, el Human Evolution Research 
Center (herc) de la Universidad de California en Berkeley, 
ct Scanner, y las universidades del País Vasco, de Coimbra y 
de Burdeos.

Una de las actividades más importantes de este proyecto, 
de acuerdo con Socorro Báez Molgado, coordinadora del 
proyecto, y Lilia Escorcia, integrante del Laboratorio de An-
tropología Forense del iia,  es el Seminario Internacional de 
Antropología Forense —la segunda edición se efectuará del 
28 de marzo al 1 de abril de 2011 en la unam—, cuyo pro-
pósito es actualizar a especialistas en diferentes temas (como 
antropología dental o molecular e historia de la antropología 
forense) y en los avances en el área.

Cabe mencionar que forost está dirigido por los tres 
profesores que tomaron la iniciativa para emprender el 
proyecto: Carlos Serrano Sánchez, director del iia;  Patricia 
Herrera Saint-Leu, jefa del Departamento de Anatomía Hu-
mana de la Facultad de Medicina, y Henry Gilbert, especia-
lista de la California State University East Bay; este último, 
además, asesoró a Raúl Castillo Castro, estudiante de la Fa-
cultad de Ingeniería, quien desarrolló la base de datos. (Con 
información de dgcs/La redacción)

FOROST, 
metabase forense 

mundial
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Documentalia
LA CIUDAD1

(1849)

El valle en que está situado México es uno de los más 
extensos y hermosos valles del mundo, y tendré oca-
sión de hablar de él cuando haga algunas excursio-

nes al campo. Ahora me he dedicado a recorrer la ciudad, y 
hablaré de ella. Lo que llaman barrios o parroquias, presen-
tan el aspecto más desagradable y desconsolador. 

Las casas son de pobre apariencia; algunas pintadas con 
cal, y las otras formadas de lo que llaman adobe que son 
unos cuadros gruesos de tierra sin cocer. Las calzas aunque 
regulares, en su mayor parte están todavía sin banquetas ni 
empedrado, y en medio de ellas hay un pestífero albañal, 
que llaman caño, donde permanecen estacionados los resi-
duos é inmundicias de la vecindad.

Las plazas de los barrios están igualmente sucias, sin 
empedrado y un sólo árbol: en algunas partes hay fuentes 

de agua potable para el consumo de los vecinos, pero en 
otras es indispensable traerla del extremo opuesto de la ciu-
dad. En varios lugares aun subsisten los canales que había 

1 “Fragmento de un viaje a México por la ciudad”, en El Álbum Mexicano, t. ii, 
1849, p. 318-21, compilado por María del Carmen Ruiz Castañeda en La ciudad 
de México en el siglo XIX, México, Departamento del Distrito Federal (Colección 
Popular, núm. 9), 1974, pp. 23-30.

desde el tiempo de los mexicanos; pero estos canales están 
ensolvados, y lejos de servir para la comodidad o recreo de 
los habitantes, son el depósito de todas las suciedades. 

[…] El barrio de Santiago, sitio del mercado de los 
indios, y lugar favorito de la residencia de los nobles mexi-
canos, está hoy desierto; y lo más notable que existe es un 
convento, medio arruinado, de franciscanos, que en parte 
está hoy convertido en un presidio. 

[…] La fi sonomía de la ciudad es como la de su pobla-
ción. La gente que concurre al teatro y la que vive en los 
barrios, parece de dos razas distintas, de dos países lejanos 
uno del otro, de dos épocas también distintas. 

Un elegante jovencito, que habita Tacubaya, la Ribera 
de San Cosme o las calles de Plateros, es un perfecto pari-
siense. Un habitante de los barrios de San Pablo o la Pal-
ma, es un árabe de las cercanías de Melilla. 

Hay otro punto en México bastante singular y concurri-
do, y es el Puente de la Leña. No lejos del Palacio de gobier-

no termina el canal que viene de 
Chalco, y tiene una extensión poco 
más o menos de diez leguas. Es una 
especie de puerto. La navegación se 
hace en menos de doce horas, en 
unas canoas impulsadas por remos. 
En las mañanas, a cosa de las siete, 
se encuentra la acequia llena de 
canoas cargadas de paja, cebada, 
maíz, azúcar, miel y verduras. 

La plaza mayor, formada de la 
majestuosa Catedral, el Palacio de 
gobierno y la portalería, de que ya 
he hablado, presenta por su exten-
sión y por los edifi cios que la ro-
dean, el aspecto más sorprendente 
y más bello que pueda imaginarse. 
Hace pocos años se plantaron 
unos arbolitos delante del atrio de 
la Catedral, y aunque es verdad 

que quitan un poco la vista a la hermosa fachada, por otra 
parte, lo frondoso de sus copas, de un verde brillante, le 
dan cierto aire de alegría, y con esto se ha formado además 
un agradable paseo, muy concurrido en las noches de luna. 
En el centro de la plaza se comenzó a construir una colum-
na a la Independencia que por cierto habría completado la 
majestuosa hermosura de la plaza; pero este monumento 
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hace mucho tiempo que está comenzado, y probablemente 
en muchos años no se concluirá, a causa de la escasez de 
fondos del gobierno.

[…] Las calles centrales de la ciudad están formadas, no 
de edifi cios, sino exactamente de palacios. Algún viajero 
ha llamado a México la ciudad de los palacios, y no ha ca-
recido de razón. Todas las casas de la calle de Capuchinas, 
Monterilla, el Ángel, D. Juan Manuel Empedradillo, con-
tienen sólidos y extensos edifi cios de dos pisos, de grandes 
patios cuadrados sostenidos por arcos de bóveda. A pesar 
de las revoluciones, la capital de México adelanta cada día 
más. Hace cien años sus habitantes no llegarían a 60 mil: 
hoy juzgo que pasarán de 200 mil. Todas las casas están 
ocupadas: en el barrio de San Cosme y por el rumbo de 
Belén y la calle Ancha, hay multitud de casas más, además 
de las que se han formado también en las cercanías de las 
garitas. 

[…] La ciudad de México tiene varios paseos. La Ala-
meda es un bosque de copados y frondosos álamos y fres-
nos, con sus glorietas, sus fuentes de agua cristalina y sus 
bancas de piedra, sombreadas por las ramas de los árboles. 
No puede la fantasía concebir sitio más delicioso que la 

Alameda, donde sin embargo, se observa el abandono im-
perdonable de la municipalidad, a cuyo cuidado se halla 
este vergel encantador. Los jardines deberían estar cubier-
tos de rosas, de dahlias, de jazmines y de otras fl ores visto-
sas y aromáticas, y en su lugar hay, o montones de tierra, o 
yerbas silvestres. Cada uno de los ayuntamientos que entra, 
después de acaloradas disputas y multiplicadas intrigas 
electorales, promete hacer un paraíso de la ciudad, y el re-
sultado es que sale dejando las calles sucias y sin empedrar, 
la Alameda deteriorada, los acueductos destrozados, y los 
faroles apagándose. Esto depende de que los mexicanos son 
más afectos a entretenerse de las cuestioncillas domésticas, 
que de las mejoras materiales.

A poco que cada uno de los funcionarios cumpliera con 
su deber, la ciudad de Moctezuma sería verdaderamente en 
belleza y pompa la reina de las ciudades americanas. Unas 
calzadas de árboles desde las garitas hasta el centro, la des-
trucción de multitud de edifi cios arruinados que hay en los 
barrios, la limpia de los canales, el empedrado y emban-
quetado de muchas calles, la extirpación de los albañales y 
tiraderos de basura, destruirían el efecto desagradable que 
produce la vista de los barrios, harían la ciudad mas salu-
bre, y poco a poco irían haciendo a los mismos habitantes 
de la clase baja más aseados y laboriosos. 

Otro de los paseos es el llamado de Bucareli (nombre 
de uno de los virreyes). Son unas amplias calzadas de ár-
boles. Por la del centro van los carruajes y las gentes de a 
caballo, y por las de los costados la gente de a pie. La vista 
que se goza en este paseo es de lo más bella e interesante. 
De un costado está la ciudad con sus mil torres, con sus 
mil cúpulas y miradores, y del otro el castillo de Chapul-
tepec, el pueblo de Tacubaya, las lomas de Santa Fe y las 
montañas elevadas cubiertas de árboles. 

[…] En la estación de la primavera, el paseo más con-
currido es de la Viga, situado por el barrio de San Pablo. 
De un lado está el ancho canal de Chalco, y de otro una 
calzada plana sombreada por corpulentos árboles. He vi-
sitado este paseo, y en las mañanas he encontrado el canal 
cubierto de canoas cargadas de azúcar y de maíz, y de cha-
lupas llenas de legumbres y de fl ores. Este último tráfi co 
lo hacen los indígenas de unos pequeños pueblos situados 
en la orilla del canal a cosa de dos millas del paseo. Espero 
la primavera para hacer estas excursiones, y daros cuenta 
exacta de cuanto vea. Concluyo aquí la presente carta, y 
en la siguiente hablaré de todo lo que me falta que ver en 
la ciudad. Por ahora os repito que México es un hermoso 
país, y que pasando el riesgo del vómito de Veracruz y el de 
los ladrones en el camino, se vive en una especie de paraí-
so, de donde no se desea salir jamás. Yo me admiro cómo 
México no tiene en esta fecha 500 mil habitantes. Tiempo 
vendrá en que rivalice con Londres y París.
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Hace aproximadamente 2 500 años antes de Cristo, los 
habitantes de Cuicuilco y Copilco, primigenios pue-
blos asentados al sur del Valle de México, empezaron 

a reconocer la manifestación de alguna divinidad adversa. De la 
serranía del Ajusco escucharon coléricos bramidos, acompañados 
de movimientos telúricos y la natural pirotecnia que anunciaban 
el derrame magmático del Xitle.

La erupción de ese pequeño volcán recubrió con una erisipela 
pétrea alrededor de 80 km2 de terrenos herbóreos y de cultivo, de 
lo que actualmente comprende parte de las delegaciones Tlalpan, 
Magdalena Contreras y Coyoacán. Por muchos años fue imposi-
ble el retoño de algo en aquel grisáceo páramo, donde también 

quedaron sepultados los templos y las casas de los primeros pobladores del sur del Valle.
Por obra del tiempo y la erosión se formó su suelo en grietas y hondonadas propias de la rugosa topografía del lugar, y fue 

colonizado por especies vegetales y animales, creando un ecosistema que hoy se conoce como “matorral de palo loco” o Pedregal 
de San Ángel, morada de 350 especies de plantas y 628 de mamífereos, 17 de insectos, 45 de aves, 3 de anfi bios y 10 de reptiles; 
13 de ellas son consideradas endémicas, como la Mammillaria san-angelensis o Biznaga de chilito (véase cuadro 1).

La rica biodiversidad del lugar y su singular paisaje fueron valorados por la comunidad científi ca desde tiempo atrás. 
A principios del siglo xx, el botánico G. C. Pringle escribió: “Qué parque natural tan vasto y único es el pedregal, situado 
tan cerca de una ciudad tan popular, y qué deseable sería que se mantuviera a parte como parque público, que fuera prote-
gido de mayores despojos por parte de los taladores y que fuera posible recorrerlo más abiertamente…”

Antes de la construcción de Ciudad Universitaria y del conjunto residencial Jardines del Pedregal, la Sociedad Mexicana 
de Historia Natural promovió, ante el gobierno Federal, el reconocimiento de la zona como Parque Nacional Protegido. 
A pesar de los estudios presentados por científi cos sobre el valor ecológico, biótico, zoológico y antropológico del lugar ante 
la Dirección Forestal, Caza y Pesca de la Secretaría de Agricultura, la gestión no prosperó.

SE CREA LA REPSA

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo pasado, la mancha urbana deboró más del 90% de los 80 km2 de pedregal 
que existieron. En 1983, ese pequeño reducto de piedra fue declarado Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (repsa), 
bajo el cuidado de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), gracias al acuerdo signado por el entonces rector, 
Octavio Rivero Serrano, quien la dotó originalmente de 124 hectáreas dentro de Ciudad Universitaria.

En 2005, tomando en cuenta que “el Campus de la Ciudad 
Universitaria se considera de manera integral como de alto valor 
biológico y cultural para la conservación, y que constituye un patri-
monio importante del Distrito Federal”, durante la gestión de Juan 
Ramón de la Fuente se incrementó el área de la repsa, por lo que 
actualmente cuenta con una superfi cie de 237 hectáreas, 3 323 m2.

De una manera general podemos delimitar a la repsa, al 
Oriente, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Ciu-
dad de la Investigación en Humanidades y el Centro Cultural 
Universitario; al Poniente, por el Colegio de Ciencias y Humani-
dades Plantel Sur, el Jardín Botánico y los institutos de Biología 
y de Investigaciones Biomédicas. La hiere una división inevitable: 
la avenida Insurgentes.

La unam es la única institución de educación superior que 
cuenta con una reserva ecológica dentro de su propio campus, de 

El Pedregal de 
Riqueza de alto valor biológico

Grupo Endemismos Especies
Plantas 1 Mammillaria san-angelensis
Peces 1 Girardinichtys viviparus

Anfi bios 3
Psudoerycea cephalica cephalica

Thamnophis dorsalis cyclides
Hyla arenicolor

Reptiles 3
Sceloporus grammicus micrlepidopus

Salavadora bairdi 
Crotalus mollosus nigrescens

Aves 5

Turdus rufopalliatus
Toxostoma curvirostre
Melanotis caerulescens

Geothypis nelsoni
Atlapetes pileatus

CUADRO 1
ENDEMISMOS DEL CENTRO DE MÉXICO PRESENTES EN LA RESERVA

Fuente: http://sistemas.fciencias.unam.mx/~pedregal/index1.html
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l de San Ángel 
ógico, antropológico y artístico

allí que la importancia de la repsa no sólo radica en proteger la 
fl ora y la fauna del lugar y mantener una infl uencia benéfi ca sobre 
el medio ambiente del sur de la ciudad, tanto en lo que se refi ere a la 
recarga de acuíferos y purifi cación del aire; sino también porque es 
un laboratorio natural para la investigación y las prácticas de campo 
de la propia Universidad, como de otras casas de estudio.

VALOR ARQUEOLÓGICO Y ARTÍSTICO DEL PEDREGAL

Pero se incurriría en una grave omisión si no se hablara del valor 
arquelógico y artístico que es posible encontrar en la zona, facto-
res que se alejan de la biología y que atañen más a las humanida-
des y a las ciencias sociales.

Aunque está fuera de la repsa y de la Ciudad Universitaria, en lo que se refi ere a la arqueología, es de resaltar los ves-
tigios del centro ceremonial de Cuicuilco, sitio arqueológico que data del periodo preclásico, presumiblemente una de las 
ciudades más antiguas del Valle de México, abandonada por la erupción del volcán Xitle. Asimismo se han encontrado otros 
vestigios signifi cativos en la zona de Copilco, y durante la construcción de la unidad habitacional Villa Olímpica.

Sobre la importancia arqueológica de la zona se puede consultar uno de los primeros trabajos llevados a cabo allí por 
Manuel Gamio: Las excavaciones del pedregal de San Ángel y la cultura arcaica del Valle de México; y el artículo “Cuicuilco y las 
erupciones del Xitle”, de Ana Lillian Martín del Pozzo, Alejandro Pastrana y Mario Pérez Campa, en la siguiente dirección 
electrónica http://www.morgan.iia.unam.mx/usr/humanidades/149/Columnas149/Martin.html.

La escena de la erupción es posible imaginarla a través del mural de Jorge González Camarena, que se encuentra en el 
museo de sitio de la zona arquelógica de Cuicuilco, donde se recrea el correr de la lava manada del Ajusco, abrazando con 
fuego la antigua ciudad prehispánica.

Si González Camarena recreó el paisaje prehispánico del lugar, un explorador incansable y excepcional fotógrafo registró 
con su cámara el paisaje del pedregal cuando aún no era alcanzado por la mancha urbana; fotografías que hoy son recono-
cidas como de gran valor testimonial y estético. Se trata del regiomontano Armando Salas Portugal (1916-1995), de quien 
el Instituto de Investigaciones Estéticas (iies), en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ha 
publicado el libro El Pedregal de San Ángel, y la unam, Morada de lava, que contienen esa riqueza gráfi ca.

Si a lo anterior agregamos que el campus central de Ciudad Universitaria fue declarado en 2007 Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco, porque “se integra de obras destacadas de urbanismo, arquitectura, ingeniería, paisajismo y 
bellas artes”, y que en uno de los linderos oriente de la repsa se encuentra el Espacio Escultórico, diseñado por Federico 
Silva, Helen Escobedo, Sebastián, Manuel Felguérez, 
Mathias Goeritz, Hersúa; donde la combinación afor-
tunada de naturaleza y geometrismo, le otorga el grado 
de obra maestra de arte colectivo (véase cuadro 2), en-
tonces caemos en la cuenta de que toda la zona donde 
se encuentra enclavada la repsa, y que algún día fue 
una inhóspita costra de roca, es hoy uno de los lugares 
de signifi cación cultural más importantes de Latinoa-
mérica.

Para abundar sobre el tema, se puede consultar el 
libro El Pedregal de San Ángel de César Carrillo Trueba, 
el sitio web http://www.repsa.unam.mx/, y la página del 
Grupo Universitario por la Protección del Pedregal de 
San Ángel http://sistemas.fciencias.unam.mx/~pedregal/
index1.html. (ooh)

CUADRO 2
ESCULTURAS DEL ESPACIO ESCULTÓRICO DE CIUDAD UNIVERSITARIA

Nombre de la escultura Autor

Espacio Escultórico Federico Silva, Helen Escobedo, Sebastián, 
Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, Hersúa

Ave dos Hersúa

Cóatl Helen Escobedo

Cólotl Sebastián

Corona del pedregal Mathias Goeritz

Ocho conejo Federico Silva

La serpiente del pedregal Federico Silva

Tláloc Sebastián

Variante de la llave de Kepler Manuel Felguérez
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Víctor Flores Olea, multifacético escritor, periodista, 
diplomático y catedrático universitario, presentó 
su libro La crisis de las utopías en el Centro de In-

vestigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanida-
des (ceiich); evento en el que participaron los especialistas 
Armando Bartra, Julio Boltvinik, Héctor Díaz Polanco y 
Luis Arizmendi.

Esta obra, que da cuenta de “la desesperanza que se 
ha extendido en el mundo por el fracaso de las promesas 
de la Ilustración en el siglo xviii, así como por el esencial 
desengaño que han originado los socialismos realmente 
existentes”, también hace referencia a la necesidad de la 
utopía y la esperanza “como elementos irrenunciables de 
la condición humana”.

En palabras del investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana y director del Instituto para el De-
sarrollo Rural Maya, Armando Bartra, el libro “se ocupa 
de las diferentes corrientes de pensamiento marxista, pero 
también de las múltiples prácticas revolucionarias del pasa-
do siglo y de lo que va del presente. Explica los avatares del 
socialismo realmente existente en Europa, Asia, y especial-
mente en China, pero se adentra de igual manera en las lu-

La crisis de las utopías

chas de liberación nacional, en las anticoloniales del tercer 
mundo y muy particularmente en los combates libertarios 
de la que José Martí llamó nuestra América”. 

La crisis de las utopías, que de acuerdo con Héctor 
Díaz Polanco, investigador del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), 
“también plantea un análisis del por qué el capitalismo es 
superable y se encuentra en crisis en términos de utopía”,  

enumera algunas experiencias “libertadoras” del Tercer 
Mundo, sobre todo de Latinoamérica, que “abren el ho-
rizonte a nuevas posibilidades de libertad, de democracia 
auténtica, de igualdad, de plena realización de las faculta-
des humanas”.

Por su parte, Julio Boltvinik, catedrático e investigador 
del Colegio de México, y Luis Arizmendi, investigador del 
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas 
y Sociales del Instituto Politécnico Nacional y director de 
la revista Mundo Siglo XXI, consideraron que esta obra “se 
posiciona en el proyecto del renacimiento del Marxismo 

en el siglo xxi, y realiza 
un balance de los plan-
teamientos de Georg 
Lukács de la Escuela de 
Frankfurt”. 

Arizmendi recordó 
que Víctor Flores Olea 
escribió su libro prepa-
rando un conjunto de 
mesas redondas, a las 
que asistieron diversos 
especialistas a discutir 
los planteamientos del 
texto, antes de que se 
llegara a la versión fi nal. 
(La redacción)

“Plantea un análisis del por qué el capitalismo 
es superable y se encuentra en crisis en 

términos de utopía”

“Esta obra da cuenta de la desesperanza 
que se ha extendido en el mundo por el 
fracaso de las promesas de la ilustración”
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“Los alimentos con identidad 
cultural aportan mucho 
al desarrollo territorial, 

entre otras razones, porque dinamizan 
la vida local, refuerzan la identidad 
regional de la población, incrementan 
los ingresos y aumentan la capacidad 
de acción colectiva”, expresó Marcelo 

Agustín Champredonde, investigador 
de la Estación Experimental Agrope-
cuaria Bordenave del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (inta) 
de Buenos Aires, Argentina.

Al dictar la conferencia “Desa-
rrollo territorial mediante la valori-
zación de productos locales”, en las 
instalaciones de la Unidad Académica 
de Estudios Regionales (uaer) de la 
Coordinación de Humanidades, el 
especialista ahondó en los benefi cios 
económicos, sociales y ambientales 
que se obtienen al promover este tipo 

Valorización de productos locales: 

apoyo al desarrollo territorial

de productos, 
y resaltó que a 
partir de la déca-
da de los setenta 
del siglo pasado, 
“emergió en el 
consumidor la 
búsqueda de ali-
mentos ‘naturales’ 
o de una agricul-
tura ‘ecológica’ 
y ‘orgánica’ que 
fuera respetuosa al medio ambiente”.

“Estos alimentos generalmente 
—agregó— son productos con iden-
tidad cultural/territorial, anclados en 
tradiciones locales o familiares, que 
se identifi can con slogans como los 
de ‘receta de la abuela’ o productos 
típicos, regionales, caseros y/o artesa-
nales”.

De acuerdo 
con el investiga-
dor, la identidad 
o “tipicidad” 
cultural es 
aquella en la 
que “los saberes se incorporan en la 
preparación de los productos; es inde-
pendiente del espacio geográfi co en el 

que se ha im-
plantado cada 
comunidad, y 
se debe más a la 
infl uencia de la 
cultura migran-
te que a la del 
territorio”. En 
cambio, la tipi-
cidad territorial 
“resulta de la 
infl uencia de 

factores territoriales, incluyendo los 
medioambientales y humanos locales, 
así como de las diferencias existentes 
entre el valor social y cultural que tie-
nen los productos con denominación 
de origen”. 

Al concluir el evento, Marcelo 
Champredonde recorrió la región 

de la Ciénega de Michoacán para 
profundizar en los procesos de elabo-
ración de los productos con denomi-
nación de origen, tal como el queso 
Cotija.  

Cabe destacar que la conferencia 
de Marcelo Champredonde fue la pri-
mera actividad que se transmite a tra-
vés de la Sala de Videoconferencias de 
la uaer; conexión que se realizó con 
profesores y estudiantes del Centro 
Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas (cucea) de la Uni-
versidad de Guadalajara. (Difusión 
uaer-unam) 

“La identidad o ‘tipicidad’ cultural es aquella 
en la que “los saberes se incorporan en la 

preparación de los productos”

“Estos alimentos 
generalmente  son productos 

con identidad cultural/
territorial”
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Las glorietas suelen ser uno de los ele-
mentos viales más empleados para 
regular el tránsito vehicular, pues 

además de agilizar la circulación y amino-
rar el riesgo de accidentes, aportan belleza 
al espacio en donde se les edifi ca. 

En México, sinnúmero de ciudades han 
recurrido a este recurso vial para mejorar el 
fl ujo y la estética de sus calles y avenidas; 
el Paseo de la Reforma, en la capital del 
país, es un claro ejemplo de ello. Esta ave-
nida, que atraviesa el Poniente de la ciudad 
desde Santa Fe hasta Peralvillo, además de 
ser una de las más bellas y emblemáticas de 
la metrópoli, posee hoy en día nueve glorie-
tas principales que albergan, casi todas, al-
gún monumento simbólico o representativo 
de la historia nacional. 

Las glorietas que componen esta vía son: 
Fuente de Petróleos, Fuente de la Diana 
Cazadora, Ángel de la Independencia, la 
Palma, Monumento a Cuauhtémoc, Mo-
numento a Cristóbal Colón, Monumento 
a Simón Bolívar, Glorieta del General San 
Martín y Glorieta de Cuitláhuac. 

FUENTE DE PETRÓLEOS

La glorieta de la Fuente de Petróleos fue 
inaugurada en 1952, y es obra del arqui-
tecto Vicente Mendiola y del escultor Juan 
Fernando Olaguíbel Rosenzweig. Está ubi-
cada en el cruce de Anillo Periférico y Paseo 
de la Reforma, y se erigió para conmemorar 
la expropiación petrolera mexicana. “El 
monumento, propiamente dicho, está 
compuesto por un juego de fuentes super-
puestas y por un enorme pilar de cantera, 
sobre cuyas caras se ubica el grupo alegóri-
co esculpido. Este último está compuesto 
por varias fi guras que representan, con un 
ritmo ascendente, la liberación económica 
mexicana mediante la nacionalización de 
la industria petrolera en 1938. El conjunto 
tiene 55 m. de diámetro y 18 m. de alto, y 

Las glorietas de Reforma 

su construcción demandó 18 toneladas de 
bronce”. (Daniel Schávelzon, “La Fuente 
de Petróleos (1952): Un monumento alegó-
rico-apoteótico mexicano”)

FUENTE DE LA DIANA CAZADORA

La glorieta que alberga la Fuente de “La 
Flechadora de las Estrellas del Norte”, me-
jor conocida como “La Diana Cazadora”, se 
localiza en el cruce de Paseo de la Reforma 
y las calles de Sevilla y Río Mississippi. Esta 
obra escultórica es una de las más emble-
máticas del arte mexicano y, al igual que la 
Fuente de Petróleos, es de la autoría de Vi-
cente Mendiola y Juan Olaguíbel.

Se erigió en 1942 como parte de un 
programa de embellecimiento de la ciudad, 
impulsado por el entonces presidente Ma-
nuel Ávila Camacho; desde su creación, fue 
motivo de críticas por su desnudez, por lo 
que se le colocó un faldón de bronce un año 
después de ser inaugurada. En 1968, el fal-
dón fue retirado.

La Fuente de la Diana Cazadora ha cam-
biado tres veces de ubicación y fue Helvia 
Martínez Verdayes, en aquel tiempo una 
joven de 16 años que trabajaba en las ofi ci-
nas de Petróleos Mexicanos, la modelo en la 
que se basó el escultor. 

COLUMNA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

Aunque la idea de este monumento fue 
proyectada por Antonio López de Santa 
Anna durante uno de sus gobiernos, logró 
concretarse hasta fi nales del siglo xix en el 
Paseo de la Reforma, cuando el arquitecto 
Antonio Rivas Mercado retomó el proyecto, 
y junto con el escultor Enrico Alciati, quien 
se encargó de las esculturas, y el ingeniero 
Roberto Gayol, responsable de la adapta-
ción y construcción del espacio, erigieron la 
Columna del Ángel de la Independencia.

Esta obra rinde homenaje a los héroes 
de la Independencia, y fue inaugurada el 16 
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de septiembre de 1910 como el evento más signifi cativo de 
las fi estas del centenario de la Independencia; se localiza 
en el cruce con Florencia y Río Tíber, y es la glorieta más 
grande del Paseo de la Reforma. 

Su cúspide, comúnmente conocida como el Ángel de la 
Independencia, representa la Victoria Alada, y en el zócalo 
del monumento se ubican, entre otras esculturas, cuatro 
estatuas sedentes que representan la Ley, la Justicia, la Gue-
rra y la Paz. Es importante mencionar que en el interior de 
la columna reposan los restos de la mayoría de los héroes 
insurgentes. 

LA PALMA

Esta glorieta fue la segunda en construirse sobre Paseo 
de la Reforma —después de la ya desaparecida glorieta del 
Caballito—, y se localiza en su cruce con Río Rhin. Es la 
única que no alude a algún hecho histórico y en realidad 
alberga una palmera perteneciente a la familia de las arecá-
ceas. Se ha convertido en un símbolo distintivo 

MONUMENTO A CUAUHTÉMOC

La glorieta que ostenta el monumento a Cuauhtémoc se 
inauguró el 21 de agosto de 1887 y es obra del escultor 
Miguel Noreña y del arquitecto Francisco H. Jiménez. Fue 
iniciativa del ministro de Fomento del régimen porfi rista, 
Vicente Riva Palacio, y honra “la memoria de Cuauhtémoc 

y de los guerreros que combatieron heroicamente en defen-
sa de su patria en el año de 1521”. Se sitúa en el cruce de 
Insurgentes y Paseo de la Reforma. 

MONUMENTO A CRISTÓBAL COLÓN

Esta glorieta se encuentra en la esquina de Morelos, Ig-
nacio Ramírez y Versalles; es un proyecto ideado desde el 
gobierno de Maximiliano de Habsburgo, pero que se con-
cretó durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. 
Es obra del escultor francés Henri Joseph Cardier, y fue 
donada a la ciudad por el empresario Antonio Escandón.

El Monumento a Cristóbal Colón se inauguró en 
1877, y “cuenta con una base sobre la que se levanta la 
escultura del descubridor de América, así como dos relie-
ves llamados ‘Desembarco de Cristóbal Colón’ y ‘Funda-

ción de la Iglesia’. En su base se encuentran cuatro escul-
turas sedentes de los primeros misioneros del continente 
americano: Fray Antonio de Marchena, Fray Pedro de 
Gante, Fray Diego de Ordaz y Fray Bartolomé de las Ca-
sas”. Fue la primera glorieta que exhibió un monumento 
conmemorativo.

GLORIETA DE SIMÓN BOLÍVAR

La glorieta de Simón Bolívar se localiza en el cruce de las 
calles de Violeta, Pedro Moreno y Soto. Esta escultura fue 
donada al pueblo mexicano por la República de Venezuela, 
y es una réplica en bronce de la original, realizada por Pie-
tro Canónica en 1934. Fue inaugurada el 22 de junio de 
1976.

GLORIETA DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN

Donada por el pueblo argentino e inaugurada el 12 de 
febrero de 1973, esta escultura se ubica en la intersección 
que se forma en el Paseo de la Reforma, el eje central Láza-
ro Cárdenas y la calle de Rayón. Se erigió “para perpetuar 
la memoria del prócer y como expresión de la fraternal 
amistad que lo une al pueblo argentino”.

GLORIETA DE CUITLÁHUAC

Esta glorieta es la última del Paseo de la Reforma. Fue 
inaugurada el 21 de noviembre de 1964 por el presidente 

Adolfo López Mateos, y es obra del arquitecto Jesús Agui-
rre y del escultor mexicano Ignacio Asúnsolo. Honra la 
memoria del penúltimo emperador azteca, y se localiza en 
el cruce de las calles de Ricardo Flores Magón, Matamoros 
y Comonfort.

Cabe mencionar que la primera glorieta que enmarcó el 
inicio del Paseo de Bucareli —el Paseo de la Reforma no 
existía entonces—, fue la que erguía la estatua de Carlos 
IV, diseñada por el escultor y arquitecto Manuel Tolsá. 
Mejor conocida como “El Caballito”, esta obra “permane-
ció en dicho sitio desde septiembre de 1852 hasta mayo de 
1979 en que fue trasladada a su sitio actual, en las calles 
de Tacuba, Plaza de Manuel Tolsá, dentro del centro histó-
rico de la ciudad”. (tsa)
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Como parte de las actividades 
realizadas por el Instituto de 
Investigaciones Económicas 

(iiec) de la unam, en colaboración 
con el Consejo de Evaluación del De-
sarrollo Social del Distrito Federal, se 
llevó a cabo el taller “La situación de 
las y los jóvenes en el Distrito Federal 
y la Política Social”, en el que se abor-
dó el tema, la marginación laboral 
y educativa que padecen los jóvenes 
mexicanos hoy en día. 

Javier Hidalgo Ponce, director ge-
neral del Instituto de la Juventud del 
Distrito Federal (injuve) quien par-
ticipó en el taller, refl exionó en torno 
a esta temática, destacando que “los 
jóvenes identifi cados como “ninis”, 
que más bien deberían designarse 

como desocupados juveniles, enfren-
tan un nivel muy alto de exclusión en 
el ámbito educativo y laboral, condi-
ción que afecta fundamentalmente a 
las mujeres”.

Cabe recordar que en 2010, la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde) 
informó que la situación de los jó-
venes en México era preocupante 
porque “19.2 millones, de entre 15 
y 29 años, no están escolarizados, 

Necesario invertir más recursos 

en políticas públicas para jóvenes

se quedaron en el rezago educativo 
—lo que les impide incorporarse al 
mercado de trabajo en condiciones 
de bienestar— y tampoco continúan 
con sus estudios superiores”. Dentro 
de este sector, la ocde identifi có a 
6.7 millones de jóvenes denominados 
“ninis”, es decir, que “ni estudian, ni 
trabajan”. José Narro Robles, rector 
de la Universidad, había informado 
desde fi nales de 2009 —basándose en 
los resultados de la Encuesta Nacional 
de la Juventud 2005— que alrededor 
de 7.5 millones de esta parte de la 
población mexicana se encontraban 
en dicha situación.

De acuerdo con Hidalgo Ponce, 
“en el ámbito laboral se vive la misma 
condición; los trabajos son preca-
rios, el salario es bajo, al igual que la 
disponibilidad de plazas. Hay una 
fuerte competencia por conseguir un 
trabajo, y al lograrlo la situación es de 
vulnerabilidad laboral. Esta condición 
le impide al joven desarrollarse, hacer 
una carrera y pensar en un trabajo en 
el que pudiera superarse”. 

El especialista califi có de “dramáti-
ca” la realidad que enfrenta este sector 
de la población, ya que no existe una 
perspectiva económica que pueda 
generar un cambio para que esto se 
corrija. Recordó que en 2007 Felipe 
Calderón lanzó el Programa Nacional 
del Primer Empleo, el cual preveía 
incentivar a las empresas para que 
ofrecieran trabajo a los jóvenes, y así 
pudieran ingresar al mercado laboral. 
“Se destinaron para este programa tres 
mil millones de pesos el primer año, y 
sólo se utilizaron 300 o 400 millones 

que fueron directamente a las em-
presas, sobre todo de mercadotecnia 
y telemarketing, pero nunca llegó a 
benefi ciar a ninguno de los aspirantes 
a obtener empleo”. 

“Si ese dinero —continuó— lle-
gara directamente a las manos del 
joven que se contrata por primera vez, 
evidentemente cambiarían mucho 
sus condiciones; pero si se le da al 
empresario este monto, está destinado 

a fracasar, porque su mundo es hacer 
negocio, hacer dinero, no se interesa 
por generar un benefi cio social”.

¿HACIA UNA GENERACIÓN PERDIDA?

Ciro Murayama, catedrático de la 
Facultad de Economía de la unam, 
señala en su artículo “Juventud y cri-
sis: ¿hacia una generación perdida?” 
(ECONOMÍAunam, vol. 7, núm. espe-
cial) que en los últimos años las tasas 
de participación económica de los 
jóvenes en México “se sitúan en nive-
les que rebasan 60% para las personas 
de entre 20 y 24 años de edad, y al-
canzan 70% para quienes tienen entre 

“Es dramática la situación 
que enfrentan los jóvenes 

capitalinos”
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25 y 29 años. Así, en promedio, entre 
seis y siete de cada 10 jóvenes busca 
incorporarse al mercado de trabajo”. 

Añade que de los “veinte millones de 
jóvenes que accederán a la edad adulta 
entre 2010 y 2019, y que en algún 
momento podrán incorporarse a la 
actividad (70% de ellos en promedio, 
unos 14 millones), si acaso uno de 

cada diez podrá contar en algún mo-
mento con un contrato de trabajo con 
todas las prestaciones de la ley (1.4 
millones)”. Lo cual resulta alarmante 
si consideramos que la escasez de un 
empleo formal, al decir de Ciro Mura-
yama, “hace que la experiencia laboral 
de los jóvenes sea insatisfactoria, que 
en vez de representar el inicio de una 
carrera laboral se convierta en una 
situación de frustración continua y 
duradera, por lo que la incorporación 

al mercado de trabajo no está ayudan-
do a la construcción de la identidad y 
la autoestima juvenil”. 

En este contexto, Javier Hidalgo 
Ponce considera que en el caso del 
Distrito Federal se han instrumentado 
una serie de programas en benefi cio de 
las y los jóvenes, que si bien no alcan-
zan a desaparecer el problema dado su 
magnitud, sí contribuyen a mitigarlo. 
En el ámbito educativo, refi rió que 
en 2005 había una accesibilidad para 
niños de primaria de 97%, para chicos 
de secundaria de 93%, y para nivel 
medio superior de 64%. “Esta situa-
ción se ha revertido un poco, no está 
medido científi camente, pero a partir 
de que se aplica el programa prepa sí, 
ciento veinte mil jóvenes de tres gene-
raciones distintas, es decir, 40 mil por 
cada generación, se han mantenido 
estudiando y han podido terminar la 
educación media superior”. 

Javier Hidalgo Ponce es arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de 
la unam. Ha sido asambleísta y diputado en el Distrito Federal; investigador en 
Sitios y monumentos del patrimonio, y catedrático de la Escuela Nacional de 
Arquitectura de la unam. Actualmente es director del Instituto de la Juventud 
del Distrito Federal.

Javier Hidalgo enfatizó que las 
acciones políticas, sociales y económi-
cas, que se requieren para enfrentar 
las problemáticas de los jóvenes mexi-
canos, se centran en defender y hacer 
valer sus derechos, en “evitar tratarlos 
como niños o como problemas, lo 
que tiende a criminalizarlos. Hay que 
invertir recursos públicos en políticas 
que los contemplen, hacerlos parte 
del desarrollo estratégico de la ciudad 
y del país. Debemos escucharlos, to-
mar en cuenta sus ideas y aprovechar 
su energía y su creatividad”. 

“Esto debe de permear primero en 
la mente del Estado, de la sociedad, 
para que pueda bajarse directamente 
a los jóvenes. Un elemento que si 
bien no está en ningún lado pero que 
puede ayudar a lograr otra perspecti-
va, es que a los jóvenes se les permita 
votar a partir de los 16 años de edad. 
En vez de esa campaña que dice que 
hay que disminuir la edad penal, se 
debería impulsar escucharlos hasta en 
el mundo electoral. Esto puede ser 
un hito en la perspectiva que aún no 
tenemos de los jóvenes”, concluyó. 
(La redacción)

“En 2005 había un índice de 
120 mil jóvenes entre los 15 y 
los 19 años que no estudiaban 

ni trabajaban”

Jóvenes según condición de actividad

Grupos 
de edad

Sólo 
estudia

Sólo 
trabaja

Estudia
y trabaja

No estudia
ni trabaja

No
contestó

12-14 92.6 % 0.5 % 0.6 % 6.3 % 0
15-19 61 % 15.5 % 7.5 % 16 % 0
20-24 24.4 % 37.4 % 8.9 % 29 % 0.3 %
25-29 6 % 57.4 % 2.5 % 34.1 % 0
Total 43.7 % 28.8 % 5.3 % 22.1 % 0.1 %

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2005

Jóvenes que estudian

Grupos
de edad

Hombres
  Sí             No

Mujeres
  Sí             No

12-14 93.6 % 6.4 % 93.2 % 6.8 %
15-19 68.4 % 31.6 % 70.5 % 29.5 %
20-24 39.8 % 60.2 % 27.9 % 72.1 %
25-29 9.3 % 90.7 % 8.0 % 92.0 %

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2005
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El poeta y ensayista Luis Cardo-
za y Aragón (1902-1992) fue 

 co de la 
revista Todo durante 1935 y 1936. En 
dicha publicación, fundada y dirigida 
por Félix Palavicini, escribieron tam-
bién Efraín Huerta y el director de cine 
Chano Urueta. En las líneas recopila-
das en este volumen encontramos el 
testimonio de la aceptación y el fracaso 
de las primeras producciones cinema-

 cas nacionales, y las reseñas de 
 lmes clásicos como El 

acorazado Potemkin, Chapaev y Tiem-
pos modernos. En estas notas incluso 

 ic-
 lmación de ¡Que viva México!, 

de Serguei Eisenstein; o de los dilemas 
del estreno de Redes; de los ejercicios 
fílmicos del joven Bustillo Oro, y de 
los nombres de las películas extranjeras 

Estudios de lengua y cultura 
gallega recoge los trabajos 
que fueron presentados en la 

Semana Cultural de Galicia en México, 
con motivo de la Nominación de la 
Cátedra Bibiano Fernández Osorio-
Tafall de Lengua, Literatura y Cultura 
Gallegas.

Esta reunión académica no es 
el primer contacto entre la cultura 
gallega y la cultura mexicana; tampoco 
ha sido el primer acercamiento entre 
académicos gallegos y académicos de 

de un contacto mucho más estrecho, 
cultural y humano, mediante la 
consolidación de una cátedra de 

que se exhibieron en los mejores cines 
de la ciudad de México. 

Las reseñas de Cardoza y Aragón 
son testimonio de su inteligencia y cul-
tura; su ojo crítico fue implacable con 

 lmes comerciales y muy agudo con 
las obras experimentales de los jóvenes 
talentos. También realizó una exten-
sa encuesta entre 
personalidades de 
la vida intelectual 
nacional: Agustín 
Jiménez, Manuel 
Álvarez Bravo, 
Carlos Mérida, 
Agustín Lazo, Ar-
queles Vela y la 

 na Es-
cobedo, quienes 
se abocaron en-
tonces a hacer una 

evaluación rigurosa del cine mexicano 
de aquellos tiempos. Esta edición, ano-
tada por Eduardo Serrato, conocedor y 
estudioso de la obra de Luis Cardoza 
y Aragón, es un documento invaluable 
para quienes se interesen en la historia 
de la industria del cine nacional de los 
años treinta.

en el Instituto de Investigaciones 
Filológicas, y que porta el nombre del 

 co y humanista Bibiano 
Fernández Osorio-Tafall.

Luis Cardoza y Aragón, 
 cas: 

1935-1936, introducción 
y notas de José Eduardo 
Serrato Córdova, 
compilación de Sonia Peña, 

Investigaciones Filológicas 
(Centro de Estudios 
Literarios), 2010, 126 pp.

Beatriz Arias Álvarez 
(editora), Estudios de 

lengua y cultura gallega, 

de Investigaciones 
Filológicas / Xunta de 

Galicia, 2010, 217 pp.
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Reseñas

El volumen ix de la Serie Los 
Cirujanos en la Nueva España 
constituye una investigación in-

dispensable, pues el Colegio representa 
la profesionalización y la instituciona-
lización de la cirugía novohispana. 

Su creación no obedece a un hecho 
fortuito ni individual; por el contrario, 
puede insertarse en el proceso de reno-
vación de la cirugía que se venía dando 
en el continente europeo desde inicios 
del siglo xviii, así como de la política 
establecida por la corona española de 
crear colegios de cirugía bajo la tutela 
y —por lo menos teóricamente— el 
fi nanciamiento reales. 

El Real Colegio de Cirugía ha for-
mado parte del devenir de la historia 
de la medicina y la cirugía mexicanas; 
constituye un precedente de nuestras 
actuales instituciones de enseñanza 

Marta Eugenia García Ugarte, 
Poder político y religioso. 
México siglo XIX, México, 
unam/iis/H. Cámara de 
Diputados, lxi Legislatura/
Asociación Mexicana de 
Promoción y Cultura Social, 
A. C./Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana/ 
Miguel Ángel Porrúa, 2010, 
(dos tomos).

médica nacionales y, por ello, contar 
con el estudio de su evolución llena 
ahora un vacío. 

Entre las aportaciones del presente 
libro se encuentra presentar una histo-
ria detallada del Colegio a partir de un 
importante cúmulo de fuentes prima-

rias, tanto de documentos que habían 
sido rescatados en trabajos anteriores 
(los de Rómulo Velasco Cevallos o An-
tonio Zedillo Castillo), como de los re-
cuperados en una minuciosa búsqueda 
llevada a cabo en acervos nacionales y 
españoles. 

que se tradujeron en guerras civiles 
e intervenciones extranjeras, se re-
construyen con el itinerario político-
intelectual del arzobispo de México 
Pelagio Antonio de Labastida y Dá-
valos, principal ideólogo del conser-
vadurismo mexicano de la segunda 
mitad del siglo xix. La fuerza política 
y pastoral de los obispos y la base so-

cial comunitaria de la Iglesia, anclada 
en usos y costumbres tradicionales de 
los pueblos y sus párrocos, cedieron 
ante la rapidez, pertinencia y bon-
dad de los cambios que se implanta-
ron con la liberación de los bienes y 
de las conciencias incautados por la 
Iglesia. Los promotores eclesiásticos 
y civiles de la intervención francesa y 
el Imperio de Maximiliano de Habs-
burgo, creyeron que su propuesta no 
lesionaba la soberanía al sustentarse 
en un jefe supremo y en el ejército 
conservador. Fue una quimera. Su 
traición fue inequívoca. El triunfo de 
la República sobre Maximiliano y sus 
aliados sepultaron los proyectos im-
periales y afi rmó la reforma liberal, 
pero no canceló que, a la vuelta de 
los años, los católicos se reinsertaran 
en el poder civil como ciudadanos 
mexicanos. 

La simbiosis de los poderes 
político y religioso del virrei-
nato se convirtió en un reto 

para los actores sociales del México 
independiente. Las disputas ideoló-
gicas sobre la soberanía y el poderío 
social y económico de la Iglesia fue-
ron inevitables en la construcción del 
Estado nacional. Los desencuentros, 

Verónica Ramírez Ortega, 
El Real Colegio de Cirugía 
de Nueva España 1768-
1833. La profesionalización 
e institucionalización de la 
enseñanza de la cirugía, México, 
unam/ iis/Facultad de Medicina/
dgapa/Comisión de Estudios 
Históricos de la Escuela Médico 
Militar/Patronato del Hospital de 
Jesús, 2010, 291 pp.
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Jóvenes

Tendencia juvenil

LOS JÓVENES EN EL TEATRO 
ESPONTÁNEO

El teatro espontáneo se basa en 
la improvisación, es participa-
tivo y no existen guiones; se 

genera a través de relatos personales 
que van construyendo los concurren-
tes, es decir, el público y los actores. 
Es una obra colectiva que se convierte 
en única e irrepetible, en donde se 
exponen y analizan las historias de los 
actores que le dan vida.

Los asistentes comparten senti-
mientos, recuerdos y sensaciones de 
todo tipo. Al narrar una historia per-
sonal y verla representada por otros 
en una espacio teatral, puede llegar 
a causar un efecto terapéutico ya sea 
individual y/o grupal. 

El reconocido psiquiatra, teóri-
co y educador rumano Jacob Levy 
Moreno se inspira en el teatro de im-
provisación para crear una forma de 
psicoterapia grupal a la que denominó 
“psicodrama”, en el cual los pacientes 
actúan los acontecimientos relevantes 
de su vida, en lugar de hablar sola-
mente de ellos con el terapeuta. En la 
actualidad, el psicodrama no sólo se 
utiliza para producir en el individuo 

reacciones catárticas, 
sino que funge como 
instrumento de contac-
to, y afl oran las emocio-
nes, los sentimientos y 
las fantasías de la perso-
na a través de las herra-
mientas que proporcio-
na el arte escénico. 

El pasado 14 de 
enero, el psicodramatis-
ta y psicólogo uruguayo 
Mauricio Kunold ofre-
ció la conferencia “Los 

adolescentes en escena. Acción + re-
fl exión”, en el auditorio del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (ceiich). 
En el evento, organizado conjunta-
mente por la entidad Universitaria y 
la Escuela Mexicana de Psicodrama 
y Sociometría, Mauricio Kunold ha-
bló de cómo el teatro espontáneo ha 
benefi ciado a jóvenes uruguayos en 
situación de vulnerabilidad, logrando 
que lleguen a terminar sus estudios.

Para este fi n, Mauricio Kunold 
fundó en 2005 la compañía de tea-
tro espontáneo “El rebote”, y desde 
2009 colabora con el Programa de 
Aulas Comunitarias (pac) —creado 
en 2007 a través de un convenio entre 
organismos estatales: secundaria, y el 
Ministerio de Desarrollo Social (mi-
des)— para incorporar la educación 
formal con la no formal, lo que per-
mitió impartirles a los jóvenes talleres 
de música, danza, artes plásticas y 
teatro espontáneo, que potencian su 
desarrollo.

Asimismo, Mauricio Kunold 
recordó que en 2010 comenzó a 
trabajar en el Centro Juvenil de Re-
des, el cual contribuye al proceso de 
inclusión social de los adolescentes y 

sus familias, donde se realizan accio-
nes en un espacio de socialización, 
recreación, apoyo pedagógico —en las 
asignaturas que cursan en secundaria, 
escuela técnica o algunos adolescen-
tes en primaria—, capacitación y/o 
inserción laboral, que fortalecen el 
desarrollo integral de los adolescentes, 
interviniendo sobre los obstáculos que 
no permiten el mismo. 

Los talleres de teatro espontáneo 
para adolescentes son un espacio de 
expresión artística, que tiene como 
pilar el juego simbólico y la impro-
visación; de esta manera los jóvenes 
aumentan su autoestima, aprenden lo 
que es respeto, disciplina y constan-
cia, a convivir y trabajar en grupo, a 
conocer y controlar sus emociones, 
así como a desenvolverse frente al 
público.

Las temáticas de mayor interés 
para los jóvenes son: noviazgo, jóve-
nes que se gustan, infi delidad entre 
adolescentes, peleas callejeras, asaltos, 
robos, la imposición de los adultos 
hacia ellos, la confrontación entre 
tribus urbanas, entre otras.

En México, existen grupos de tea-
tro espontáneo como la Escuela Mexi-
cana de Psicodrama y Sociometría, 
que desde 1999 ha conformado un 
elenco estable que participa en diver-
sas actividades comunitarias. (gcc)

h
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Sábado 26 de febrero
Galería de Rectores

12:00

Sociedad y Cultura
México Siglo XXI

Academia de Ingeniería
13:00

Sociedad y Cultura
México Siglo XXI 

Presentaciones en la XXXII Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería

Ciudad de México, Tacuba núm. 5, Centro Histórico

Sábado 5 de marzo
Galería de Rectores

13:00

Biblioteca
del Estudiante
Universitario

Galería de Rectores
14:00

Nueva Biblioteca
 Mexicana

Domingo 27 de febrero
Academia de Ingeniería

13:00

Poemas y Ensayos 

Domingo 6 de marzo
Academia de Ingeniería

12:00

Bibliotheca Scriptorum
Graecorum 

et Romanorum
Mexicana

Academia de Ingeniería
13:00

Al siglo XIX 
Ida y regreso
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