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EDITORIAL

Con este volumen iniciamos una nueva época
de la Revista del Centro de Investigación.
Agradecemos los comentarios que hemos recibido
tras dos af\os de experiencia.

En la sección de Arte y Cultura, comenzamos
presentando un estudio de Fco. Durán sobre 4
haciendas en Durango. Este trabajo de rescate
histórico se irá publicando por partes, dada la
extensión del estudio y el hecho de que los datos se
están obteniendo de manera paulatina.
Continuamos con un pequef\o artículo sobre el
arquitecto Francisco Guerrero Torres, quien nos
dejó un legado arquitectónico muy importante.
Asimismo, presentamos la última parte del trabajo
de Artemio Arroyo sobre la Fiesta de San Francisco
de Asís én Pachuca Hidalgo.

En la sección de Ciencias de la Salud, el grupo
de Irene Montalvo muestra un estudio que
determina la pérdida de vitaminas hidrosolubles en
alimentos cocinados por microondas, comparado
con alimentos cocidos tradicionalmente. No se
encontraron diferencias significativas entre ambos
procesos, lo cual es alentador, dada la tendencia
generalizada del uso del microondas.

Por otra parte, Ma. Carmen Madrigal presenta
un estudio de campo realizado en 6 diferentes
empresas del área textil. El manejo de desechos de
estas industrias, debe ser lo más eficiente posible,
ya que su potencial de contaminación al ambiente
es considerable. Este trabajo sirve de antecedente
para un estudio posterior donde, se harán
propuestas concretas a una de las industrias
visitadas.

En el área de Educación, comenzamos con un
estudio de David Domínguez, sobre la influencia de
la televisión en el lenguaje de nif\os de primaria, de
diferentes estratos sociales. El autor se concentró
en un programa de televisión específico, e hizo la
evaluación en grupos de 60. de primara plenamente
caracterizados. Es importante rescatar de este
estudio, la trascendencia que tienen los padres de
familia en la formación de sus hijos, ya que deben
complementar tanto la instrucción escolar como el
aprendizaje extramuros, que viene de medios
masivos como la televisión. También en el área
educativa, el grupo de Esther Vargas presenta un
estudio que evalúa diferentes herramientas para
determinar habilidades de aprendizaje, así como su
correlación con el rendimiento académico.

Asimismo, Fernando Vera presenta los resultados
que han tenido diferentes actividades para
promover la investigación en los estudiantes de la
Escuela de Ingeniería de la ULSA. Finalmente,
Araceli Sánchez hace una reflexión sobre la
investigación en el contexto turbulento actual.

En la sección de Ingeniería encontramos tanto
artículos básicos como de aplicación. Cabe
destacar la tendencia de los trabajos del
Laboratorio del CIULSA, hacia una mayor relación
con otras áreas del conocimiento. En este sentido,
el artículo publicado por el grupo de Hugo
González, aporta una nueva alternativa en cuanto
al análisis de proteínas y ácidos nucleicos a través
del procesamiento de imágenes. Estos resultados
son importantes en el desarrollo de tecnología
propia.

En el ámbito internacional, este af\o el grupo de
Walter J. Gehring en el Science del 24 de marzo,
publicó un artículo que ha sido comentado en
diversos medios. Se trata de un estudio sobre el
desarrollo de los ojos, en diferentes partes del
cuerpo de la mosca de la fruta (Drosophila
melanogaster). Como antecedente de este artículo,
se habían identificado 3 genes de la "ceguera" con
una homología del 90% que podrían ser

. responsables per se, del desarrollo del ojo en tres
especies diferentes: la mosca (gen ey), el ratón
(gen Pax-6) y el hombre (gen Aniridia). Los
resultados publicados por Gehring incluyen los
siguientes:

La expresión dirigida del gen ey en alas, antena
y patas conduce a la formación ojos
ectópicos funcionales, con lo que se
demuestra que la simple presencia de este
gen puede conducir al desarrollo de un
órgano completo.

La expresión dirigida del gen murino Pax-6
indujo la formación de ojos ectópicos en la
Drosophila, con lo que se demuestra que
los genes de la "ceguera" de la mosca y el
ratón, no sólo son parecidos
estructuralmente, sino / también
funcionalmente, a pesar de la distancia
filogenéitica entre estas especies.

La homología estructural de Aniridia con ey y
Pax-6, nos hace pensar que probablemente se
pueda regular la formación de los ojos humanos en
un futuro no muy lejano.

José A. Garcia
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RESUMEN

El estudio de la hacienda en México ha despertado en muchos de los historiadores el interés
sobre este tema. Presentamos aquí la primera parte de la historia de cuatro haciendas, que
comenzaron siendo minas, luego, con Juan de Oñate, fueron sede de las incursiones en la
conquista de Nuevo México, y finalmente, después de muchos dueños, se convirtieron en un
emporio ganadero.

ABSTRACT

The study of the hacienda in Mexico, had araised among several historians a great interest. We
present here the first part of a research that presents the story of four haciendas, that began as
mines, then change into military camp when the conquest of New Mexico was to be started by Juan
de Oñate, and finaly, after a lot of owners, became a cattle emporium.

GENERALIDADES SOBRE LA HACIENDA
MEXICANA

La evolución de la hacienda en México es la
historia misma del agro nacional. El sistema
agrícola llegó a su máxima capacidad gracias
al trabajo de las haciendas. Y, ahora, al igual
que la agricultura del sur de los Estados
Unidos, la producción no ha vuelto a repuntar ni
siquiera una cuarta parte de lo que debiera.
Últimamente los investigadores han dedicado
buena parte de su tiempo al estudio de las
haciendas, y los resultados que han arrojado
demuestran que la productividad del campo
mexicano estaba en toda su capacidad, a pesar
de las deficiencias que en ella se encontraban.

"Las haciendas no surgieron en un momento
dado o en una forma específica. Tampoco fue
un sistema de producción preconcebido
teóricamente, al cual se le diera la existencia
práctica a partir de un decreto legal. Las
haciendas fueron tomando forma a partir de
una serie de circunstancias históricas, de la
conjunción de varios instrumentos legales, y
como respuesta a una variedad de
necesidades, principalmente alimentarias de la
sociedad novo hispana. Transcurrió un gran
lapso, casi cien años, entre el momento en que

se dieron las primeras condiciones -entre ellas
la conquista misma- y el tiempo en que
acabaron de articularse en una misma unidad
los demás elementos de lo que posteriormente
se conocería como hacienda. Los ritmos en que
fueron conjuntándose los diferentes factores,
así como los momentos en que las haciendas
ya estaban constituídas, como tales, fueron
variables en las distintas regiones del territorio
nacional, debido a las igualmente variables
características geográficas, productivas,
demográficas y de colonización:1

Así, la hacienda va a surgir determinada por
el entorno geográfico, por la colonización de la
región, por los factores etnográficos y por la
producción de cada una de ellas. De tal forma
que, vamos a encontrar haciendas pulqueras,
ganaderas, de palo de tinte, henequeneras,
azucareras, mixtas, de beneficio. Sin embargo
es interesante ver que, por ejemplo, las de
beneficio, comienzan por constituirse como un
apoyo a la minería y acaban -en algunos casos-
por desarrollarse independientemente al
agotarse las vetas metalúrgicas de las minas.

1 Rend6n Garcini, R. Haciendas de México, p.
32
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"Entonces las nacientes haciendas idearon

sus propios mecanismos para reclutar, retener
y reponer esa limitada fuerza de trabajo, único
medio para incrementar su producción. Los
indígenas sin tierra o con muy poca, se
contrataron, ahora voluntariamente, empujados
por las necesidades y atraídos por los
ofrecimientos: salario, préstamos de dinero,
raciones de alimentos y casa dentro de la finca,
lo que significaba permanencia y seguridades.
Así, cuando corría la primera mitad del siglo
XVII, quedaron asentadas las características
básicas y estables de lo que serían las
haciendas."2

Cada hacienda fue tomando características
propias y estructurándose autónomamente
dentro de su dinámica interna. Y llegaron, en
algunos casos, a ser verdaderos centros
sociales constituídos con un sistema de
producción, gobierno, servicios religiosos,
fuerza de trabajo, leyes y hasta una cultura
interna manifestada por una serie de elementos
como la fiesta del Santo patrono de! lugar, el
cumpleaños del patrón o algún otro miembro de
la "casa grande", por la comida típica de cada
una de ellas, por las tertulias que se
celebraban, por las reuniones al atardecer para
contar historias, por los dulces que ahí se
elaboraban, por las canciones que se cantaban,
por los temores de los ataques de indios, de
gavilleros, por los robos de los cuatreros, en fin
por una cultura, hoy perdida, que centralizaba
la vida y las espectativas de los que ahí vivían.

¿Cómo fue posible que se acumularan las
inmensas extensiones de tierras que dieran
origen a los latifundios que prevalecieron, casi,
hasta principios de este siglo, y que fueran
verdaderos estados dentro de los Estados?
Desde el siglo XVI la especulación de la tierra
fue intenso y conforme fue pasando el tiempo y
la estructura colonial fue catalizando la
posesión de la tierra, fue incrementándose
cada día más y más, dándose en algunas
regiones con mayor propención que en otras.

"Éste [el latifundio] se desarrolló con más
facilidad en aquellas regiones de la Nueva
España que estaban menos pobladas, como las
del norte, y cuya colonización fue más tardía y

2 Ibid, p. 34
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difícil,por lo que lasdotacionesde tierra fueron
ahí,desdeel principio,másgenerosas."3

El hecho fue que el sistema de la hacienda
se dio de una manera espontánea y casi natural
al orden colonial mexicano, fundándose, junto
con la minería, las dos grandes fuentes de
ingreso del régimen. La minería con fines
internos y externos, es decir para el
enriquecimiento de los propietarios, del
virreynato y para el sostenimiento de los gastos
de la corona española. La producción agrícola y
ganadera que fueron para el sostenimiento
interno de la colonia. La corona misma, que se
la pasó en la dialéctica entre lo espiritual y lo
material del indígena, prohibió el trabajo
gratuito de los naturales, lo que ocasionó a los
peninsulares dificultades para subsanar la
necesidad de mano de obra de sus haciendas.

"Para remediar la situación se creó un
sistema laboral pagado pero forzoso, conocido
como repartimiento, por medio de él los
indígenas tributarios (varones entre 15 y 60
años de edad) quedaron obligados no sólo a
trabajar en forma rotativa y temporal en las
labores agrícolas de los colonizadores, sino
también en sus obras urbanas y mineras, y en
las que llevaban a cabo los eclesiásticos:
iglesias y conventos. La repartición de esta
mano de obra estaba a cargo de funcionarios
reales denominados 'corregidores de indios,."4

Así pues, el gobierno de la Nueva España
siempre pendiente del bienestar de sus
súbditos dictó varias leyes que rigieron el
sistema laboral del agro colonial, y las
principales composiciones de tierras se llevaron
a cabo en 1643, 1696 Y 1757, aunque la
instrumentacion de éstas duró varios años: "En
todas ellas participaron un gran número de
haciendas, pues era un mecanismo ideal para
consolidar y asegurar la propiedad territorial, y
extenderla más allá de los límites que les
habían concedido las mercedes reales. En ese
sentido, la primera de las composiciones -que
coincide con el final de la dotación a gran
escala de mercedes reales- reviste una
importancia especial, ya que a partir de
entonces muchas propiedades agrícolas y
ganaderas aseguraron uno de los factores
fundamentales: la tierra, que les posibilitaría

3 Ibid, p. 27

4 Ibid,p. 29



desarrollarse como unidades productivas más
complejas y rentables; esto es, ser haciendas
en sentido estricto:5

El sistema de la hacienda se consolidó a
mediados del siglo XVII y perduró hasta finales
de la etapa colonial, cuando fue el arranque
para que, durante todo el siglo XIX, la hacienda
se catalizara como algo estable, redituable y
que, a pesar de las constantes guerras civiles
que sufriera el país durante ese siglo, el
sistema no se cayera, como se desplomó la
producción algodonera norteamericana
después de la guerra civil, de la cual jamás
logró recuperar el ritmo de producción que
tenía. Quizá las composiciones de tierras de las
que hemos hablado acabaron con el esquema
esclavista, que en los Estados Unidos de
Norteamérica tuvo que romperse a través de la
lucha de dos sistema de producción: el
industrial vs. el esclavista, que fue lo que en
realidad sucedió en la guerra de Cesesión. Así,
el sistema español, aunque siempre retrasado,
tuvo una conciencia social que pocos o nadie le
han reconocido y en el que influyó bastante el
pensamiento religioso de los misioneros que
evangelizaron estas tierras y que, incluso,
como en el caso de los jesuitas, hasta las
trabajaron.

Durante el período de las guerras de
independencia de España, se desplomaron los
grandes capitales de los mineros, hacendados
y nobles mexicanos, provocado por el
endeudamiento que tenían con la corona
española, con las órdenes religiosas, con la
audiencia y con particulares; como ejemplo
muy claro de esta situación están las crisis
económicas de una de las fortunas más
grandes de la Nueva España: la de los
Marqueses de Aguayo y San Pedro del Álamo.
Avanzado el siglo XIX, y a pesar de las
constantes guerras intestinas, la hacienda
mexicana se sostuvo verdaderamente como un
bastión infranqueable, hasta que con la
promulgación de las leyes de Reforma se
buscó la desamortización y disolución de los
bienes de la Iglesia:

"Entre otras cosas, con esta pOlítica se
pretendía, en teoría eliminar los latifundios
improductivos, elevar la producción agrícola e
impulsar a la incipiente clase media rural.

5 Ibid, pp. 31-32

~~
Independendientementede los efectos que esta
ley tuvo con respecto al poder de la Iglesia y al
bienestar de las comunidades indígenas,
parece ser que la cantidad de pequeños y
medianos propietarios que surgieron como
consecuencia de esta reforma, fue de tan poca
monta que no llegó a modificar
estructuralmente el sector agrario como se
intentaba. .6

Fue durante el régimen de Portirio Díaz
cuando la hacienda mexicana logró el mayor
auge, y por ende la producción agrícola,
ganadera, henequenera etc., sostuvieron la
economía nacional en uno de sus mejores
momentos, y ayudaron a que México alcanzara
una situación económicamente desarrollada. El
país con los elementos mineros, agrícolas y la
incipiente industria, alcanzaron, ayudados por
la comunicación ferroviaria, uno de las etapas
más brillantes en el panorama nacional.

"La febril multiplicación de vías
ferrocarrileras permitió que el transporte de las
mercancías fuera más rápido, más distante y
de mayor vOlúmen, a la vez que amplió el
alcance de los mercados, que de regionales
pasaron a nacionales e internacionales. Mejoró
la fuerza motriz con la introducción de la
electricidad, y las comunicaciones con el
tendido de las líneas telegráficas y telefónicas;
y de éstas, así como de las de ferrocarril, los
hacendados fueron usufructuarios, pero
también muchos se colocaron como dueños y
accionistas. .7

Un claro ejemplo del hacedado empresario
es Carlos González Montes de Oca, quien
fuera dueño de la famosa hacienda algodonera
de "La Concha' ubicada en la región de La
Laguna. Las haciendas algodoneras fueron las
únicas que, después de la revolución de 1910,
se devolvieron a sus dueños por el gobiemo de
Carranza, quien ante la crisisalgodonera de los
Estados Unidos de Norte América, que se vio
envuelta en la primera guerra mundial,
encontró un mercado muy basto para el
algodón. "A partir de entonces [1915] fueron
frenadas las reparticiones de las haciendas y
más aún sus invaciones, y muchas de las que
habían vivido este fenómeno fueron devueltas
a sus propietarios. Conforme el carrancismo

6 Ibid, pp. 39-40

7 Ibid, p. 40
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fue triunfando, la reforma agraria fue siendo
desplazada de los intereses prioritarios del
gobierno revolucionario. Innumerables
campesinos vieron frustradas sus aspiraciones
de poseer alguna parcela, mientras que no
pocos caudillos, incluído el sanguinario
Francisco Villa, se convirtieron en hacendados.
.8

Lo que sí se modificó en las pocas
haciendas que quedaron fue la reducción de
horas de trabajo hacia el peonaje, el pago de
un salario mínimo, la institución de un servicio
médico y de una escuela. Aunque la realidad
fue que en muchas haciendas del país estas
disposiciones se aplicaron mucho tiempo
después debido al caos político reinante. Y
muchas otras, ya habían implantado en sus
lares, al menos una escuela, un médico y un
sacerdote. De hecho no fue el momento para
que las innovaciones que Carranza quería
implantar se llevaran a cabo. Ni el país estaba
listo para ellas, ni la gente estaba
acostumbrada a tales beneficios.

No fue sino hasta 1917 cuando la legislación
agraria tomó mayor empuje dentro de los
tambaleantes gobiernos revolucionarios. Antes
que repartir tierra el gobierno tenía que
consolidar su cimiente. Así, hasta los años 30's,
la reforma agraria le dio la puntilla al sistema
hacendatario: .Se revivieron entonces
momentos tan violentos como los de la primera
etapa revolucionaria. dl,.OSagraristas invadieron
y saquearon las haciendas, en tanto que éstas
defendían su territorio con fuerzas armadas
propias. Pero esta vez no hubo marcha atrás.
El gobierno federal dictaminó, de jure y de
tacto, la destrucción total de grandes
propiedades rurales, y de ello no se salvaron ni
aquellas que poseían elevada y moderna
productividad. Paradojicamente, los últimos en
recibir derechos legales para obtener
dotaciones de tierra fueron los peones de las
haciendas, los 'calpaneros', tal vez porque
éstos habían sido siempre, junto con los
propietarios, sus principales defensores..9

La hacienda moriría entonces como
institución, para no volver a recuperar jamás su
productividad, ni los alcances económicos a los
que llegó. La reforma agraria le clavó el puñal

8 Ibid,p. 44

9 Ibid,pp. 44-45
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no sólo a la hacienda como sistema, sino al
agro mexicano. Los niveles de producción de
esta parte de la historia de México, o al menos
los alcances de producción que las haciendas
habían tenido dentro del marco nacional, jamás
se volvieron a recuperar. La burocracia, la
corrupción, los ejidatarios, la sobrepoblación, la
migración del campo, han contribuído a que,
hasta nuestros días, la producción agrícola y
ganadera no haya vuelto a levantar la cabeza,
y dudamos que lo haga en mucho tiempo.

LAS MINAS DEL CASCO

Las haciendas del norte de México
evolucionaron de una manera distinta a las de
la meseta central o a las de la península de
Yucatán. El norte del país siempre árido,
expuesto a las grandes sequías, a ríos poco
caudalosos, estuvo sujeto a una geografía
menos benigna y a un clíma más extremoso
que el resto del país. El surgimiento de la
hacienda en esta parte del territorio se ve
íntimamente ligada a la minería. Conforme las
expediciones, ya bien conquistadoras,
pacificadoras o descubridoras, fueron
avanzando hacia el norte, llevaron consigo la
necesidad de establecer poblaciones e
implantar haciendas de beneficio para sostener
a la minería. La minería y la hacienda,
caminaron en una misma dirección, y aunque,
muchas veces, las minas dejaron de producir,
las haciendas subsistieron.

La hacienda de El Casco situada en el, hoy
municipio de San Juan del Río, Durango, surgió
primero como una mina, la que al ser
abandonada recibió el nombre de El Casco,
refiriéndose al casco de la mina. Al igual que la
plaza principal de la ciudad de México es
conocida como El Zócalo, en donde,
paradójicamente, ya no hay ningún zócalo, así
a la hacienda se le quedó el nombre de lo que
ya no existía: la mina, la que resultó ser
conocida por sus restos: el casco.

Las primeras noticias que tenemos de estas
minas nos la da José Ignacio Gallegos en su
Historia de Durango:

.AI tomar posesión del gobierno de la
Provincia de la Nueva Vizcaya don Rodrigo del
Río de la Lossa, [1589J hizo una visita a las
partes principales de ella, encontrándose que
los naturales de las diversas tribus andaban



levantados en armas. Preveía el peligro que
había de que la Provincia se despoblase, por
encontrarse tan aisalda, tan lejana y tan
carente de recursos para su defensa. Ricas
minas se habían descubierto, como las de San
Andrés, las de Topia, las de Guanaceví y las
del Casco que eran trabajadas y mucha plata y
oro se extraían."1O

La Nueva Vizcaya fue una de las regiones
en donde la colonización se propició por parte
de la corona, ya que era fundamental para ésta
el mantener poblados aquellos territorios. No
obstante los constantes ataques de los indios
bárbaros y de la lejanía, la fama de las minas y
el afán de lucrar con ellas movía el espíritu
aventurero de los españoles.

"Los primeros gobernadores de la Nueva
Vizcaya recibieron amplias facultades para
distribuir tierras. En cuanto había una docena
de españoles dispuestos a fundar un real o una
población agrícola que pudiera producir
alimentos, se les concedían mercedes de tierra
sujetas a ciertas condiciones de residencia que
difícilmente podían cumplirse en una zona de
guerra, pero sobre las que se conservaba el
derecho de propiedad."11

Estas facilidades propiciadas por la corona,
amén de que la región, por encontrarse en
constante amenaza de ataques de indios,
estaba libre de impuestos, hacía que fuera un
territorio atractivo para los aventureros. A
finales del siglo XVI fueron descubiertos los
minerales de Indé, situado a varias jornadas del
norte de Avino. Esto movió a que el entonces
gobernador Río de la Lossa nombrara como
Teniente de Gobernador a Juan de Oñate. Río
de la Lossa junto con Oñate fueron fundadores
del mineral de Indé, y por consecuencia sus
defensores. Otro de los logros del gobernador
fue el haber llevado a aquella provincia a los
Jesuitas, quienes imprimirián su caracterísitica
forma/de vida en la evangelización de aquellos
territorios. Prueba de ello es el famoso
diccionario del padre Benito Rinaldini, Arte de
la lengua tepeguana, que sirvió. a muchos
misioneros a evangelizar a los. aguerridos
nativos. La colonización de la Nueva Vizcaya
fue una de las más peculiares del Nuevo

10 Gallegos, J. l. Historia de Durango, p. 110

11 Vargas-Lobsinger, M. Formación y decaden-
cia de una fortuna, p. 17

,~
Mundo, ya que fue producto de constantes
contracciones poblacionales, ya fuera por los
ataques de indios, por las sequías o por las
epidemias. Por ejemplo para finales del siglo
XVI, la villa de Durango contaba con una
población de ochenta vecinos españoles
distribuídos en una superficie de tres mil metros
cuadrados. De ahí la urgencia y preocupación
de las autoridades por mantener pacificada la
región, sostener una población sólida y
creciente y mantener la producción minera
abierta, e implantar el sistema de la mesta,
traído de España, para la crianza de ganado.

"De la península se habían trasplantado la
comunidad de pastos, la trashumancia de los
ganados y la mesta; pero la estancia como
unidad territorial de propiedad privada, surgió
como una' realidad no prevista por los
gobernantes, una respuesta espontánea a las
necesidades de los colonizadores, que
aprovechaban, sobre todo, la rápida
multiplicación del ganado en tierras vírgenes:
esta propagación del ganado de la Nueva
España fue uno de los fenómenos biológicos
más sorprendentes del Nuevo Mundo. Veinte
años después de la conquista, el ganado se
había extendido 'como olas de una marea alta
por las planicies del norte,."12

Así, la mina de El Casco surge en este
panorama árido en cuanto a su clima, árido en
cuanto a su población y árido en cuanto a la
situación política imperante en la Nueva
Vizcaya. De las primeras noticias que tenemos
de ella, aunque desconocemos quién las
descubrió y quién las trabajaba, suponemos
que fue gente de Río de la Lossa o del mismo
Oñate quienes, rumbo a la conquista de Indé,
dieron con ellas. De hecho la mina quedaba
rodeada por el conjunto de arroyos que
derivaban del Nazas, que si bien no eran
abundantes sí servían para los fines de
beneficio de la mina y de las necesidades de
sus habitantes. Para 1596 tenemos otras
noticia de las minas de El Casco:

"De acuerdo con lo .previsto en sus
capitulaciones tenía Oñate reunida ya a su
gente en las minas del Casco, en junio de
1596, gente que había sacado de diversos
lugares de la Nueva Vizcaya, cuando pasó a
hacerle visita el comisionado del virrey que

12 Ibid,p. 22
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debíainspeccionarquetodose encontrasede
acuerdo con lo que se había estipulado y que la
gente estuviese acampada fuera del poblado
para evitar que causase algún daño, cosa
conforme con las costumbres de la época, pues
ya vimos que Don Francisco de Ibarra también
procuraba que sus soldados se acampansen
fuera de los pueblos...EI comisionado que fue
Don Lope de Ulloa y Lemus nombró su
representante para parte de ese encargo a
Francisco Esquivel y en seguida comenzó a
practicar la visita que hemos dicho, el 29 de
julio de 1596."13

Oñate preparaba la expedición para la
conquista de Nuevo México, y estuvo
estacionado 16 meses en las minas de El
Casco, hasta que se mudó hacia San Juan del
Río, debido a los constantes obstáculos que
encontró por parte de la corona y el tiempo en
que tardaban en darle la autorización, y sobre
todo para evitar problemas que los soldados
podrían ocasionar estando inactivos.

"...y que reunidos en primero en las minas
del Casco y después en San Juan del Río,
hubieron de asegurar bajo el mando de Joan de
Oñate la soñada conquista del Nuevo México
que tanto había interesado a diversos
peronajesde aqueltiempo..14

Relacionado a las minas de El Casco, Don
Atanasio G. Saravia nos dice, respecto al
beneficio que de ellas se obtenía:

"Contábase también las minas del Casco,
que fue el lugar en que recordaremos asentó su
campo don Juan de Oñate para emprender la
conquista de Nuevo México. Había en la época
en que nos referimos dos haciendas de
beneficio para metales y residiendo allá dos
mineros asentados con sus familias y
dedicados al mismo tiempo que a las minas, a
las labores de trigo y crianza de ganados...Esa
región abundante en pastos, se encontraba ya
para entonces poblada de varias estancias de
cría de ganado vacuno, caballar, mular y asnal

13 Saravia, A. G. Apuntes para la historia de la
Nueva Vizcaya, vol. 1,p. 215

14 Ibid, p. 223

cuyosproductoseranlosdemalor importancia
para la economía de la región."1

Claramente vemos que dos mineros con sus
familias no son suficiente población para unas
minas que evidentemente rendían muy poco
metal, y que sin embargo ya sus habitantes se
dedicaban más bien a la agricultura y a la
crianza de ganado que se beneficiaba por la
abundancia de los pastos que ahí crecían. La
mano de obra de la región fue propiciada por
los jesuitas, quienes llevaron indígenas ya
cristianizados mexicanos y tarascos. Para 1604
el gobemador de la Nueva Vizcaya, Francisco
de Urdiñola, envía al Rey los resultados del
primer censo llevado a cabo en la provincia.
Los datos que arroja este censo son
interesantes, no sólo por ver la cantidad de
hacendados/mineros, como hacendados
ganaderos a que se hace mención, sino porque
referente a la mina de El Casco no aparece
mencionado como tal, y suponemos que para
entonces el dueño era Juan Guerra de Pesa,
quien se encuentra mencionado como
poseedor de dos haciendas de minas, que
posiblemente son las de El Casco, que, para
ese entoces, aún tenían una producción
metalúrgica.

"En el Valle de San Juan del Río
Hay un convento de San Francisco con dos
religiosos ordinarios.

Haciendasde Minas
Juan Guerra de Pesa tiene dos [posiblemente
las de El CascoJ

Haciendasde Ganado Mayor
Pedro de Heredia en la hacienda del Factor
Gaspar de Mesa una
Alonso Muñoz una
Gaspar de Avila una
Juan de Gamón una
Juan de Ontiveros una."16

Fue durante esta época que toda esta región
sufrió los constantes ataques de indígenas de
diversas tribus, esto movió a que las
autoridades virreinales decidieran mudar la
capital de la provincia a la villa del Parral
[1633J. Siendo Don Luis Monsalve, el primer
gobernador que radicó en esa villa. Para 1646

15 Ibid, p. 257

16 Gallegos, J. /. Op. cil. pp. 183-192
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se comenzó con el establecimiento de los
presidios, con el fin de cuidar a las poblaciones
existentes de los ataques indígenas.

"Con ese motivo hubo necesidad de
establecer algunos presidios como el de Cerro
Gordo de Cuencamé, que después pasó al
Pasaje y el de San Pedro del Gallo, que no
tuvieron más fin que defender el territorio de
los ataques de los indios..17

El establecimiento de presidios es
fundamental para toda esta región, ya que de
ellos dependía la seguridad de la zona, en
contra de los ataques de indios. En el caso de
El Casco el presidio que más cerca le quedaba
era el de San Pedro del Gallo, y el que
suponemos vería que la mina estuviera libre de
peligros. La subsistencia de El Casco no fue
gracias a la minería realmente, porque como
cita Alonso De la Mota y Escobar, Obispo de
Guadalajara, en la visita que hizo a esta región:

"...pero adviértase que en este género [de
minas] hay muy frecuente mudanza, ahora es
más, ahora es menos, porque se puebla o
despuebla con facilidad una hacienda de
minas, o porque la ley de los metales baja, o
por derrumbarse los cerros donde están las
minas, o porque se hinchen de agua, ora
lIovediza, ora de manantiales, que esto sucede
muchas veces. Tampoco diremos la ley de los
metales [que] tiene estas minas, porque ésta se
muda por momentos y van sucediendo en una
misma veta ricos a pobres o pobres a ricos..18

Estas aseveraciones las hace después de
haber estado, exactamente, en las minas de El
Casco, las que visitó durante la visita pastoral
que efectuó de 1602 a 1605, y de la que nos
proporciona una descripción más rica y más
detallada de estas minas; aunque si somos
honestos, no había mucho que relatar de ellas:

"Veintidos leguas adelante [se refiere a las
minas de Coneto] están las minas del Caxco,
donde hay dos haciendas en que se benefician
los metales por azogu~, cuya molienda es de
mulas. Hay dos mineros con familia gruesa de

17 Ibid, p. 236

18 De la Mota y Escobar, Alonso. Descripción
geográfica de los Reinos de Nueva Galicia,
p.39

l~
hijos y mujeres. Y aunque son mineros tienen
labores de trigo y crianza de ganados. No
tienen clérigo que los administre, por ser puesto
muy corto y donde no se pOdría sustentar.
Visítanlos de cuando en cuando Padres de la
Compañía y algunos religiosos viandantes les
dicen misa. Es de temple fresco y de buenas
aguas y montañas. En esta distancia que
hemos dicho de veintidos leguas no hay
población alguna sino estancias de ganados
mayores..19

El visitador, también hace mención de los
indios bárbaros, tema inevitable y obvio en
toda esta zona. Evidentemente el problema y la
causa de la visita pastoral era para ver el
estado espiritual de los habitantes, hacerse
presente como autoridad eclesiástica y ver la
situación de la evangelización. Respecto a las
minas de El Casco, es interesante ver cómo
menciona el beneficio del azogue, de lo que
deducimos que eran minas argentiniferas, en
cuanto al clima y las buenas aguas, y la lejanía
de la hacienda, "porque en veintidos leguas no
hay población alguna.. Lo que nos muestra el
estado de aislamiento del lugar, y el riesgo que
corría el lugar de sufrir ataques de indígenas,
más si tomamos en cuenta que los presidios
más cercanos eran el de San Pedro del Gallo y
el de Cerro Gordo. De la Mota y Escobar
también hace mención del peligro en que
vivían estas personas.

"Hay por estos alrededores muchos indios
bárbaros, de ellos convertidos y de ellos por
convertir, cuya nación es la de tepehuanes que
caen en la vecindad de Indehe. Otra nación hay
que llaman conchas, de los cuales no hay
población, caen éstos en esta vecindad.n2o

Para 1616 se levantó uno de los más
aguerridos indios tepehuanos, un hechicero
apóstata llamado Francisco de Oñate, o
Quautlatas. Durante esta rebelión, que fue una
de las más sangrientas, fue martirizado el
padre Tovar.

"De todos los misioneros de Tepehuanes no
quedó con vida más que el P. Andrés López,
que vivía en lugar distante y había recibido
aviso de los mismos padres del Zape. Se

19 Ibid, p. 198. Saravia, A. G. Op. cil. p. 257

20 Ibid,p. 199
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refugió en el mineral de Indé, desde donde dio
la noticia a México y allá se hallaba todavía en
la Cuaresma atendiendo a los españoles y
negrosy unarancheríade Tepehuanes..21

Los alcances que tuvo esta rebelión fueron
inmensos, sobre todo por que hubo
ramificaciones de ésta por toda la sierra y en
todas las misiones. Gerard Decrome dice que
hubo 200 españoles muertos y otros tantos de
los indios laboríos y cristianos viejos, se
paralizaron todas las minas y se destruyeron
los ingenios, la ganadería que ya alcanzaba
unas 200 000 cabezas igualmente muertas,
robadas o desparramadas.

El movimiento debió de haber acabado con
las minas de El Casco, ya que la gestación de
la rebelión no fue sólo de tepehuanos, sino que
también se trató de que los Acaxes y
Laguneros atacaran con el fin de acabar con la
ciudad de Durango. No obstante los Laguneros
se rehusaron y aunque se habían reunido con
los tepehuanos, aquellos no quisieron
participar; las reuniones entre estas dos tribus
se llevaron a cabo en Mapimí y en Nazas, una
área muy cercana a las minas de El Casco. No
sabemos si durante estos ataques desapareció
la mina, o ésta acabó mudando hacia la
ganadería por causas naturales, es decir, la
veta misma de la mina se agotó. La verdad es
que la rebelión dejó a la Nueva Vizcaya en una
verdadera ruina. Sin embargo la ayuda no se
hizo esperar, el 22 de septiembre de 1617
llegaron a Durango tres compañías de soldados
pagadas por el mismo virrey.

"A 22 de septiembre llegaron a Durango tres
compañías de soldados pagadas por el Virrey y
con ellas pudo el Gobernador emprender su
tercera y última expedición al Oeste. Recorrió
toda la sierra y escondites de los Tepehuanos,
caminando más de 200 leguas con increíbles
dificultades de montes, hambre tales que, vez
hubo tuvieron que cocer cueros para
alimentarse de ellos: Quitó a los enemigos
mucho ganado, quemó sus sementeras, abrasó
sus pueblos, prendió muchas de sus mujeres e
hijos que no podían seguirlos en su continuo
movimiento, tomó algunos espías tan rebeldes
que prefirieron morir en los tormentos antes

21 Decrome,G. Las misionesde la Compañía
de Jesús. Misión de Tepehuanes, 1596.
Manual de Historia de Durango, p. 72
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que quebrantar su obstinado silencio. Lo
ruidoso de la marcha no podía ocultarse a los
Tepehuanos para bajar, favorecía mucho a los
alzados que pudieron evitar baltallas formales.

Pero, con la continua batida del Gobemador
por un lado, del capitán Bartolomé Suárez por
el Mezquital y Guazamota, del capitán Montaño
del lado de los Acaxes y Huardaide por
Sinaloa, se convencieron los Tepehuanos que
habían sido falsas las promesas de su dios y
que, en vez de gozar la libertad anunciada por
sus hechiceros, se hallaban privados de todas
las comodidades de que gozaban en sus
pueblos, viviendo continua agitación, temor y
miseria...Aquel año '1621' en Bocas de los
Tarahumaras mataron a Oñate, el último y
principal de los Tepehuanos que fomentaba la
rebelión: Hubo otros connatos ligeros de
levantamiento en 1638 y en 1645 a
consecuencia de la guerra con los
Tobosos...Los últimos rebeldes del Tizonazo se

rindieron al P. Bernabé Sot02 ganados por su
caridad en la peste de 1662..2

La rebelión de Oñate trajo graves
consecuencias no sólo en la población, que
evidentemente disminuyó en grado sumo, sino
también en la economía minera, agrícola y
ganadera, la que decreció lo que ya había
avanzado. Muchas minas desaparecieron por
muerte natural, otras, quiza como la de El
Casco, ya no daban suficientes frutos y a causa
de los ataques de indios fueron abandonadas o
muertos sus dueños. Para 1662 la pacificación
de la provincia se había consumado y el
resurgimiento de la economía volvía a arrojar
sus frutos:

"Se multiplicaban cada vez más los ranchos
españoles en aquella región fértil y de
agradable clima y, aunque sus minas habían
venidos a menos, ocupaban gran número de
indios en sus haciendas y ranchos, con no poco
perjuicio de su religión y moralidad, chupando
la población de aquella especie de reducciones
o reservas indígenas abiertas a todos los
vientos..23

Sin embargo el temor de volver a ser
atacados no acabó con la pacificación; aquellos

22 Ibid, p. 77-78, 81

23 Ibid, p. 81



que vivían en el aislamiento y el abandono de
aquellos territorios seguían temerosos de
habitar la inóspita Nueva Vizcaya, de ahí que la
política real de los presidios no tendiera a
desapareces, aunque idearan nuevas como la
de atalayas: "Dichas atalayas debían
establecerse una de otra distante de diez
leguas, teniendo cada una diez soldados con
cuatro indios amigos, y de cada una salieran
dos partidores con dos indios amigos, para
saber si había o no peligro de un ataque de
indios, y en caso de que lo hubiese poner en
aviso a los soldados que estaban en cada
atalaya, para que auxiliasen a los que corrían
peligros."24

A pesar de estas ideas, para entonces
innovadoras, la permanencia de los presidios
subsistió e incluso se incrementó, ya que para
1711 se creó un nuevo presidio: el de Mapimí,
fundado con soldados sacados de los presidios
de El Pasaje, Cerro Gordo, Conchos y San
Sebastián. El peligro de los ataques de indios
siguió viegente hasta fines del siglo pasado,
cuando las historias de México y Estados
Unidos se ven bajo una común bandera, la de
los ataques de indios apaches y comanches,
que siendo expulsados de sus tierras, buscaban
al sur de "la frontera" unos mejores pastos para
sus caballos, o lugares de pillaje, hurto, robo y
secuestro. Muy comunes eran las historias de
las abuelas de alguna tía o sobrina que se
habían llevado los apaches durante sus
ataques y de ahí también el dicho de: "¡Ay,
Chihuahua, cuánto apache, con calzón y sin
huarache!"

LAS ZARCAS, EL CASCO, LA NAICHA, SAN
ANTONIO DE PIEDRAS Y OTROS SITIOS DE
GANADO. HISTORIA DE UN PLEITO
INTERMINABLE, UNA SUCESiÓN
TRUCULENTA, UN AMIGO NO MUY
HONRADO, PERO MUY BIEN HEREDADO, Y
DE UNO QUE SE QUISO PASAR DE LISTO,
CUANDO LE FALTABAN LOS ALCANCES.
1700 A 1878.

El año de 1732 Toribio Menéndez solicita ante
el juzgado de Cuencamé, la expedición de
títulos de las Haciendas de La Zarca (alta y
baja) y de San Ignacio de Cerro Gordo,
jurisdicción de Indé, por lo que pide se haga

24 Gallegos J. l. Op. cit. p. 255

!l.~
una medición y acordonamiento de las tierras
realengas. Se le encarga esta medición a Don
Alonso Fernández de Contreras, quien al citar a
los vecinos de estas tierras para informarles de
la medición que va a efectuar, se encuentra
con Don Juan de Veitia quien alega ser el
dueño de estas propiedades y dice poseer los
títulos de ellas. En estos momentos comienza
un largo pleito que iría y vendría desde la
Audiencia de Nueva Galicia, única autorizada
para los pleitos de estas zonas, hasta
Cuencamé, Provincia de la Nueva Vizcaya. Al
hacer Fernández de Contreras las mediciones
necesarias en las tierras llamadas de la
Guitarrilla, el Venerable, Francisco Xavier de
Hualde, administrador de la Hacienda de La .

Mimbrera, alega que no pertenecen a
Menéndez,a quien ya le había solicitado una
medición, ya que las haciendas de La Zarca y
La Mimbrera colindan con el arroyo de La
Sabina, y alega que el paraje de La Naicha
también pertenece La Cieneguilla. Muchos
meses llevó a Fernández de Contreras y a sus
ayudantes la medición de estos terrenos,
prácticamente un año, interrumpido por la
celebración de la semana Santa. Finalmente el
20 de abril de 1733 en la Hacienda de Juan
Bautista de Cerro Gordo acaba su dictámen y
su medición, misma que se fue al juzgado, para
a partir de esos momentos dar comienzo un
pleito que llevaría siete años.

Don Juan de Veitia presentó un escrito ante
el comisario con el título de merced librado por
el Maestre de Campo Don Juan Francisco de
Córdova a favor del capitán Juan Andrés de
Alday, perteneciente a los puestos de El Casco
y la Naicha y datado el 5 de mayo de 1707.

Menéndez presentó, el 11 de diciembre de
1733, un escrito con un interrogarorio en el que
dice del daño que sufrió por los ataques de los
indios bárbaros, en la población de dichas
tierras y la pretención sobre ellas. ¿Qué
tendrían qué ver los indios bárbaros en la
posesión de tierras? Seguramente el susto que
le habían dejado pero, legalmente quién sabe
en qué estaría pensando el buenazo de
Menéndez. Seguramente se refiere a los
ataques de los indios de la parte oriental:

"En 1711, las rebeliones de los indios de la
parte oriental de la Provincia de la Nueva
Vizcaya, hicieron que el Virrey ordenase la
creación del Presidio de Mapimí, con 23
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soldados que sacaron del presidio del Pasaje,
Cerro Gordo, Conchas y San Sebastián:25

Seguramente este ataque fue el de los
indios Tarahumaras con los que el mismo
Fernández de Córodova había tenido ya
enfrentamientos. Pero volviendo al pleito
citemos parte de lo que Menéndez
argumentaba:

"Menendez presentó escrito con un
interrogatorio pidiendo que al tenor de sus
preguntas se examinasen los testigos que
presentase para probar los daños y pe~uicios
que le habían irrogado los indios bárbaros en la
población de dichas tierras, y otras que articula,
la que se le mandó recibir, y con efecto dio, y
hecho remisión de los Autos a este Juzgado
privativo. [sic]"26

Ante tales evidencias el Juez da por buenas
y suficientes las pruebas presentadas por Veitia
y no así las del cándido Menéndez. A lo que
Menéndez contestó que: "al tiempo de haber
ganado el ya citado despacho de este juzgado,
versó equívoco como quiera que asentó que el
dicho Don Toribio poseía por suyas las dichas
haciendas de las Zarcas y San Ignacio, no
siendo así como el Comisionario le constaba,
pues antes bien estaba pagando y había
pagado más tiempo que de veinte años la
Zarca, y ciento a San Ignacio en cada uno con
lo demás que expresó en razón de que su
ánimo se dirigía a pedir dichas medidas, con el
fin de componerla resultade lo ReaJengo.,27

y en la ciudad de Guadalajara, el 10. de
octubre de 1735, el Licenciado Fernando
Urrutia del Consejo de su Majestad, Oidor
decano de la Real Audiencia de Nueva Galicia
y Juez privativo y Superintendente general de
ventas y composiciones de tierras de su distrito
de la Vizcaya expide su sentencia a favor de
Veitia, quien la verdad tenía los papeles que lo
amparaban y no argumentaba para dar como
suyas las tierras, los ataques de indios. Sin
embargo, en el desahogo del caso, el
expediente rebela datos muy interesantes, uno,
que Don Juan de Veitia era heredero y albacea

25 Ibid,p. 284

26 Archivo Camerino Martinez,
propiedad, p. 32-33

27 Ibid, p. 14

Titulo de

de Don José Romualdo Alday, quien era dueño
de las haciendas de San Ignacio de Cerro
Gordo y Estancia del Carrizo, quien en esos
momentos estaba en posesión de Don Benito
Rey como sucesor de Don Simón Ugarte. Sin
embargo existe en el Archivo de la Catedral de
Durango un documento en donde la hija de
Romualdo impugna la supuesta herencia de
Veitia28.y con un amparo de posesión otorgado
por Cristóbal de Ontiveros en 1708 y la
escritura celebrada por el Lic. Juan de Azuaga
y Lebario apoderado y hermano de María y de
Rosa Azuaga Legario, herederos de Doña
Marta de Lebario, quien vendió a Juan Andrés
de Alday la estancia de la Casanga y tierras de
su distrito con los sitios de la Magdalena,
Zarca, Quemada, Guitarrilla, Sabina, Carrizal y
San Francisco, vendidos en $1,500.00 pesos
en reales. Además Juan de Veitia presentó los
títulos de arrendamiento a Don Toribio y Don
Francisco Rincón, y el ya mencionado título de
liberación del gobernador Fernández de
Córdova a favor de Juan Andrés de Alday
fechado en Parral el día 5 de mayo de 1707, en
donde se reconocen los terrenos de La Naicha
denunciados por el capitán Alday y por los que
pagó además $53.00 más $3.00 por el papel
sellado. ¿Cuál era la relación de Juan de Veitia
con los tres hermanos Alday? A Romulado lo
"hereda', a Juan Andrés le compra y a Martín
Alday, el brillante capitán que participó en la
reconquista de Nuevo México con Don Diego
de Vargas, y quien fuera posteriormente
gobernador de la Nueva Vizcaya, tenía en el
juzgado de Parral una cuenta pendiente
fechada el 19 de enero de 1724.29 Ese mismo
año, en agosto, muere Martín de Alday y
desconocemos si éste saldó a Veitia su cuenta.
Ahora, no era poco lo que estaba reclamando
Veitia, eran por Las Zarcas (alta y baja) 77
sitios de ganado mayor, es decir, un sitio tenía
una equivalencia a una legua cuadrada, o a 1
756 hectáreas o a 17.56 kilómetros cuadrados.
Más 2 sitios de ganado menor, un sitio
equivalía a 780 hectáreas. 8 caballerías que
equivalían a 42.8 hectáreas Todo esto
multiplicado por el número de sitios. Además
La Naicha y El Casco que juntos tenían 76 y

28 Archivo de la Catedral de Durango, rol/o 39,
Alday de, José Romualdo: Autos por su
muerte en 1731.

29 Kessel/,J. L Y Hendricks,R. By Forceof
arms. The Journals of Diego de Vargas,
1691-1693,p. 356 Nota 10AHP. 1724
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medio sitios de ganado mayor. Para considerar
a una hacienda como tal, y diferenciarla de un
rancho, se le requerían 5 sitios de ganado
mayor, lo que quiere decir que estas tierras
eran verdaderamente super haciendas30.Y no
era una bicoca lo que se estaba peleando. El
caso es que el buenazo de Menéndez no quedó
conforme con la sentencia, como era de
esperarse, tanto alegar lo ataques de indios,
que hasta el momento no acabamos de saber
qué tenían que ver con la posesión de la tierra,
para no conseguir ni un pedacito de parcela.
Así, que metió una apelación, el 27 de
septiembre de 1737, lo que suspendió el
trámite de autos a favor de Veitia, para lo que
solicitaron a ambos Veitia y Menéndez que
depositaran en el juzgado la cantidad de
$3,000.00 especificamente con el tesorero
Bernardo Apolinar de Miranda y Villaysan.
Pasaron dos años y el 7 de noviembre de 1739
Veitia retornó el asunto, diciendo que la
apelación de Menéndez no se había
desahogado y que por lo tanto ésta prescribía,
solicitaba se dictase a su favor, y alegaba,
además, que Menéndez nunca depositó su
fianza. Total, que como dice el dicho,
Menéndez salió con que: "a María de Jesús le
habían hurgado en el bolso': y el dinero que
tenía para la fianza, no lo entregaron, pero que
él [Menéndez] sí lo había mandado.
Finalmente, en Guadalajara el 20 de mayo de
1740, Don Martín de Blancas del Consejo de su
Majestad y su oidor en esa Real Audiencia
confirma la sentancia a favor de Juan de Veitia,
con lo que obtiene, ni más ni menos, que 153 y
medio sitios de ganado mayor que equivalen a
268 668 hectáreas, 2 de ganado menor que
equivalían a 1 560 hectáreas y 8 caballerias
que harían otras 342.4 hectáreas, lo que nos da
un total de: 270 579.4 hectáreas para que goce
y disponga de ellos como suyos propios como
dice el mismo juez que dictamina.

El pleito trae a colación no sólo el interés
por esa cantidad de tierra, sino todos 105
intereses que se sucitan alrededor de éstas.
Por otro lado, que las haciendas de El Casco,
La Naicha, La Faja y San Antonio de Piedras
pasan a ser propiedades segundonas sujetas a
las haciendas de Las Zarcas, las que sin duda

30 Maillefert, E. Almanque Mexicano y
Directorio del Comercio del Imperio
mexicano, Paris, 1866 Apud, Ja n Bazant,
Cinco haciendas mexicanas, p. 6

l~
alguna llegaron a ser un verdadero emporio.
Para 1757 hay un registro de fincas gravadas
para Capellanías que da noticia de 105dueños
de Las Zarcas y dice que es Francisco Ignacio
Ibargüen, casado con María Teresa Miguelena,
aparecen como dueños de Las Zarcas y La
Naicha. Quien las adquiere posteriormente fue
Lorenzo García de Noriega, que queda en
posesiónde estas tierras hasta el 24 de abril de
1815 cuando por medio del notario [José
Ramón] Royo son compradas por Fernando
Díaz de la Campa, quien pagó $267,327.00 por
La Zarca, La Mimebrera, con las estancias de
El Casco, Naicha y Cieneguilla en Cerro Gordo,
San Pedro del Gallo e Indé. Diaz de la Campa
no terminó de pagar el total en que le
vendieron estas tierras y quedó a deber $102,
502.00, Esto traería posteriormente muchos
pleitos para 105herederos de Díaz de la Campa
y el futuro comprador. Para 1833 hay
constancia de que Dofla Josefa Pardo viuda de
De la Campa da en administración las
haciendas, y para el 7 de enero de 1851 Felipe
Flores Alcalde compra las haciendas, lo que
trajo un pleito con 105herederos de Díaz de la
Campa31.El 26 de octubre de 1877, Luciano
Veyán, originario de Riez, de 105Bajos Alpes,
Francia, y casado con Doña Juana Natera,
compran a Felipe Flores Las Zarcas, El Casco,
Naicha y La Faja, y el 7 de julio de 1878 por
medio de escritura firmada por el C. Jesús
María Zatarain cede a favor de su hermano
Luis Veyán y de su cuñada Doña Clara Arreola,
El Casco, La Naicha y La Faja32,Sin embargo
pensamos que La Naicha fue de las primeras
propiedades que vendió Don Luis Veyán antes
de regresar a su país de origen, ya que para el
el año de 1898, aparece en El Padrón rústico
del Gobierno del Estado, como arrendatario a
Francisco Ponchaux.33

Terminamos así el resumen de dos siglos en
105que podemos sacar como conclusión, que
durante 105 siglos XVIII Y XIX hubo una
expansión y contracción de estas tierras,

31 Agradezco al Dr. Miguel Vallebueno
Garcinava los datos proporcionados, tan
generosamente, sobre las haciendas de las
Zarcas y datos sobre sus investigaciones
personales.

32 Datosproporcionadospor la Mtra.Ma. Luisa
Garcinava Veyán, el 18 de 1995.

33
A.C.M.N. Carp. 2, 6, XI, 1863,4f.
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quedando la surgiente y promisoria mina de El
Casco sujeta a las nacientes haciendas
ganaderas de Las Zarcas, y un-con_stante
movimiento de terrenos, que se fraccionabany
se dividían a merced de las necesidades del
dueño y la oferta del mercado. Es interesante
ver la extensión territorial a la que llegaron
estas propiedades, cosa que en el norte de la
República no era de extrañar, y que la
contracción que sufrieron posteriormente, fue
causada, quizá, para poder hacerlas más
controlables y por ende más productivas. Para
fines del siglo XIX, El Casco, la Naicha, San
Antonio de Piedras vuelven a surgir como
haCiendas individuales e independientes, sus
nuevos dueños harían de ellas un emporio
moderno y con una conciencia de empresarios
ya más contemporánea establecerían una
sociedad familiar. Sin embargo esa historia
queda pendiente para el capítulo siguiente.
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ARQUITECTO FRANCISCO GUERRERO Y TORRES Y EL MANEJO DEL VANO

Pedro Irigoyen
Escuela Mexicana de Arquitectura y Diseño Gráfico, Universidad la Salte

RESUMEN

La arquitectura mexicana del sigloXVIIIllega a la culminación en su expresión barroca, con una brillante
riqueza de formas que reúnen una muy interesante mezcla de elementos mexicanos y europeos, reflejo
de las costumbres de la época y de una compleja sociedad colonial.

El arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres, uno de los exponentes más distinguidos de finales
de ese siglo, muestra su ingenio y talento para resolver vanos con el manejo excepcional del corte de
la cantera, dando soluciones que aún en el presente son dignas de admiración.

ABSTRACT

The 18th Century mexican architecture arrives Jt the culmination of its baroque expression, with brilliant
abundance of figures that brings together a very interesting mix of mexican and european elements, as
a result ofthe ideas ofthat period, and a complex colonial society.

Architect Francisco Antonio Guerrero y Torres, one ofthe most distinguished representatives from the
end of this century, shows his brilliance and talent for solving gaps with an exceptional use of cantera
cutting, giving solutions that still in the present gain admiration.

INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, el arquitecto Francisco Guerrero
y Torres es el más destacado arquitecto en la
segunda mitad del siglo XVIII. Con una gran
personalidad, seguro de sus propuestas e
innovaciones, con amplia cultura, administrador de
sus propias obras, profesional creativo y talentoso,
pero sobre todo un extraordinario conocedor de la
tradición mexicana y española; de sus costumbres,
de su manera de vivir,de los gustos y modas de la
época y del complicado comportamiento de la alta
sociedad del siglo XVIII.

De no muy elevada estatura, de tez morena
clara y ojos claros, supo relacionarse con la
nobleza novohispánica para construirles casas y
palacios.

El arquitecto Francisco Antonio Guerrero y
Torres nace en la villade Guadalupe en 1727 y
desde muy joven comienza su trabajo como
auxiliarde maestros de arquitectura, hasta obtener
el títulode arquitectoen 1767, a los cuarenta años
de edad.

Para esas fechas, Don Miguel de Berrio y

Zaldívar, conde de San Mateo de Valparaíso,
benefactorde la iglesiade San Bernardo, encarga
al arquitecto Guerreroy Torres, la terminación de
las bóvedas, la construcción del ciprés y los
arreglos que llevaron a su conclusión de éste
céntricotemplo.

PALACIO DE LOS CONDES DE SAN MATEO DE
VALPARA(SO

Conociendo la destreza del arquitecto Guerrero y
Torres el conde de San Mateo de Valparaíso
decideencargarlela reconstrucción del palacio de
sus mayores,siguiendo las reglas arquitectónicas
barrocas de ese tiempo. La obra se inicia el 5 de
diciembre de 1769, día de San Sabás y se
concluyeel 9 de mayo de 1772, festividadde San
Gregario.Brevelapso de tiempo para una obra de
tal magnitud; y aunque no fue su obra más
relevante,si le dio amplio prestigioy renombre.

Esen estesuntuosopalacioen donde Guerrero
y Torres demuestra su habilidad para manejar
vanos. El patio principal tiene soportados sus
corredores de planta alta por tres grandes arcos
dovelados que se intersectan, siguiendo su curso
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a lasclavesy a sus impostas,evitando,como en el
Palacio de la Inquisiciónde Pedro de Arrieta, las
columnas de soporte. La escalera helicoidaly su
trazo nos demuestran sus amplios conocimientos
en la estereotomfa, con la talla de cada pieza de
cantera. Otro elemento que perfeccionará
posteriormente en sus proyectos es el óculo que
aparece en este palacio en forma de una estrella
de trazocuadrangular,por encima del acceso a la
escaleraprincipal.La bóvedadel oratorio es única
en México, forrada de azulejo y con ventanas
basadas en óculos en estrella abocinados.Estos
vanos los volverá a emplear en la capilla del
Pocito, en la Villa de Guadalupe.

El portón principal sigue siendo en la
actualidad,tema parapintoresy fotógrafos. El arco
de esta puerta es rebajado, sobresaliendo hacia
abajo la clave. Esta forma de vano en puertas y
ventanas la seguirá usando en iglesiasy palacios.

En la esquina de las actuales calles de
VenustianoCarranza e Isabela Católica, donde se
levantael edificio,en el último nivel se encuentran
otras habitaciones que forman un torreón,
elemento arquitectónico que repite Guerrero y
Torresen los edificiosdel Mayorazgode Guerrero
ubicados en las calles de Moneda.

El palacio de los condes de San Mateo de
Valparafso sigue siendo una de las joyas
coloniales de nuestro patrimonio artfstico-
arquitectónico.

Hacia el año de 1770, se le encarga efectuar
avalúosde casasy edificios,junto con el arquitecto
español Lorenzo Rodrfguez, constructor del
Sagrario Metropolitano e iniciador del estilo
Churrigueresco en el exterior de numerosos
edificios de la ciudad de Méxicoy del interior del
pafs. A la muerte del distinguido arquitecto
Rodrfguez en 1774, queda Guerrero y Torres
sucesor de los nombramientos de aquél: maestro
mayor del Real Palacio de la Catedral y del
Palacio de la Inquisición.

LA ENSEÑANZA

La madre Marra Ignacia Azlor, hija segunda del
entonces gobernador de la provincia de Tejas y
Coahuila, Don José de Azlor, fue una entusiasta
luchadora por crear una organización religiosa
encaminada a la enseñanza de niñas, por lo que
posteriormente recibió la fundación el nombre de
"La Enseñanza". La devoción de la madre Azlor
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fue permanentemente dedicadaa la Virgendel
Pilar. De aqur su deseo de construir la iglesia y el
conventocon ese nombre.

En el año de 1772 se le encarga la
construcción del templo al arquitecto Guerrero y
Torresy al arquitectoCastera se le encomendó la
edificacióndel convento-escuela.

Esta iglesia hoy conocida como "Templo de la
Enseñanza", es una de las pocas que se salvó de
la barbarie que a principios del presente siglo
querfa destruirla. Es en la actualidad el conjunto,
uno de los principales ejemplos para quien estudia
los valores del arte virreynal.

En este proyecto, Guerrero y Torres desborda
su creatividad y plantea nuevas y más audaces

Figura 1. Mayorazgo de Guerrero. Localizado en la
esquina de Moneda y Correo Mayor. La hornacina es
posterior.



soluciones a los vanos. Quizá el más interesante
es el arco trilobulado que soportando el coro
principal, permite la amplitud sin columnas del
interiordel templo. El dovelaje parte del centro en
donde la clavepasa desapercibiday los planosde
sus cortes llevan siempre el mismo centril.

Lasventanasde la bóvedacentralque iluminan
toda la nave, son igualmente trilobuladas, únicas
en el barroco mexicanoy de una gran belleza. La
puerta principal con arco rebajado y la clave más
baja. En la portada, la ventana que ilumina el coro
y donde se encuentra la imagen de la Virgen del
Pilar, es una estrella abocinada, similar a la del
palacio de los condes de San Mateo de
Valparaíso, anteriormente señalada.

EL MAYORAZGO DE GUERRERO

En 1777,el arquitectoGuerreroy Torres construye
las casas del Mayorazgo de Guerrero con
torreonesen las esquinas(Figura1).Ventanas con
arcos rebajados y con sobre jambas, destacando
el salón del Dosel, todo en tezontle y cantera de
Chiluca. En uno de los locales inferiores tuvo su
taller el notable grabador mexicano José
Guadalupe Posada.

En ese tiempo también se le encargaron
algunos arreglos a la Casa de Moneda, ubicada
frente a las casas del Mayorazgo.

I~
PALACIO DEL MARQUÉS DE JARAL DE
BERRIO O PALACIO DE ITURBIDE

La obra que tiene mayor reconocimiento es la del
Palacio del Marqués de Berrio, ubicado en la
actualcallede Madero,muestrapor excelenciadel
barrocoflorido del siglo XVIII,cubierta de filigrana
de piedra, basamentos de columnas, tímpanos,
jambas, sobre jambas, gárgolas, arcos; todo en
una gran armonía geométrica. Es aquí donde
FranciscoGuerreroy Torres muestra su deseo de
permanecer en este orden, haciendo caso omiso
de las tendencias churriguerescasde Jerónimo y
Vicente de Balbás, de Lorenzo Rodríguez y de
IIdefonsoIniestaBejarano.

El primer personaje que habitó el palacio fue
DonPedrode Moncaday Aragóny posteriormente,
su hijo Don Juan Nepomucenco de Moncada,
quien a su vez lo entregó al ejército trigarante
encabezado por Agustín de Iturbide, habitándolo
durante un tiempo, por lo que se conoce también
como Palacio de Iturbide. Hoyes sede de una
conocida financiera.

Es de importancia señalar la bóveda de la
capilla,contambor octogonal y ventanas de arcos
bilobulados y abocinados, formando las dovelas,
desde las claves al salmer, superficies alabeadas
cuya talla requiere un conocimiento muy a fondo
de lageometríaespacialy del trabajo mecánico de
losarcos.Estabóveda con linternilla se encuentra

Figura 2. Palacio de los Condes de Calimaya. Arco trilobulado en el acceso de la
escalera principal (planta baja).
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recubierta con azulejos. En la puerta de la capilla
una espléndida platabanda con trece dovelas que
forman el vano, resalta la clave con una delicada
escultura de la Virgen de Guadalupe.

PALACIO DE LOS CONDES DE SANTIAGO DE
CALlMAYA

Otro palacio que remodela el arquitectoGuerrero
y Torres es el de los condes de Santiago de
Calimaya, actual museo de la Ciudad de México.
Al hacer nuevas adaptaciones la familia Velasco
Altamirano, se construye el oratorio cuya portada
es otra joya del barroco florido de finales del siglo
XVIII.Los arcostrilobuladosen las escaleras,tanto
en planta baja como en planta alta, son
nuevamentemuestradel talentodel arquitectoque
las emplea tal como lo hizo en la iglesia de La
Ensef\anza, únicos en la historia mexicanade la
arquitectura (Figura 2). En los pasillos se
encuentran columnas y entre ellas las enjutas
presentanescudosde la familia. En la portada,en
la planta alta sobresale el salón del Dosel, con el
vanode laventanaprincipalsiguiendoel patrónde
arco trilobulado. El portón de la casa tallado en
madera de un gran valor artístico y el arco de la
puerta también rebajado con la clave hacia abajo
como en el templo de La Ensef\anza.

CAPILLA DEL POCITO

Posiblemente la obra póstuma del arquitecto
Guerreroy Torreses la conocidaCapilla del Pocito
en la Villa de Guadalupe, construida sobre el
manantialde aguasturbiasy rojizasa las que se le
han atribuidopropiedadescurativasy lugar en que
sef\ala la tradición, se verificó una de las
apariciones de la Virgen.

Las bóvedas son peraltadas y recubiertas de
azulejo. Su planta con un recinto central y dos
laterales,con muros curvos, cóncavosy convexos,
con ventanas en estrella de una gran regularidad
geométrica.Losarcosque forman los vanos de las
puertas tienen dovelas pinjantes, que en algo
recuerdan la iglesia del Carmen en San Luis
Potosí.Se recurreen todo momentoa una filigrana
en la talla de la cantera, en un barroco mexicano,
de una gran calidad de trazo.

Esta capilla fue construida por albañiles de la
ciudad, quienes sin cobrar, trabajaban
especialmente los domingos, con la ayuda de
muchas personas que se presentaban

voluntariamente para ofrecer sus servicios. El
propioarquitectono cobró por el proyecto ni por la
dirección de la construcción. La capilla tardó 14
af\os en ser terminada, de 1977 a 1791.

Otras obras del arquitecto Guerrero y Torres
fueron la Caja Real de Zimapán y la Cárcel de la
Acordadaque estuvo en la actual avenida Juárez.
Muereen 1792,a los65 al'\osde edad en la ciudad
de México, habiéndonos legado un conjunto de
edificiosde gran belleza y de un valor inestimable.
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LA ACTUAL FIESTADE LA FE EN PACHUCAHIDALGO,

EN SU EXPERIENCIAA SAN FRANCISCODE Asís.
111.SAN FRANCISCOPOSMODERNO.

Artemio Arroyo Mosqueda
Gobierno del Estado de Hidalgo, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Dios en la Tierra

i ...la feria Pachuca, Hidalgo!
i ... la feria Pachuca, Hidalgo!
i ... la feria Pachuca, Hidalgo!

la actual fiesta franciscana se desprende en
realidad del circuito de celebraciones litúrgicas
correspondientes a la ciudad de Pachuca,
calendarioque aún cuando responde al arquetipo
más o menos general del pafs, tiene sus propios
matices locales. Pero por otro lado puede
considerarse también a ésta, inserta en el circuito
de celebraciones franciscanas en el Estado, sin
ocupar propiamente, un papel patronal (Tabla 1).

El ciclode celebracionesreligiosasen Pachuca
fluye un tanto irregular, ya por lo espaciadode sus
fechasde ejecución,como por la dispersiónde los
puntosenque se llevana cabo dentro de la capital
hidalguense. No es un calendario apretado de
festividades en donde aquellas se sucedan
ininterrumpidamente. En este, se observancortes
bruscosy sólo en algunossitiosse logra un periplo
ciertamente complejo.

Asf pues,nose efectúan acciones propiamente
festivas en el mes de enero por ejemplo,
iniciándoseel recorrido en febrero, en el barriode
la Alcantarilla, no obstante, sólo en este sitio se
celebraa la virgende la Candelaria. En realidadel
momento en que hay mayor actividad festiva en
Pachuca es en Semana Santa y el 12 de
diciembre, en tanto en diversos barrios antiguosy
nuevascoloniasse organizanvariadas actividades,
ya para una como para la otra importante
celebración.

Tenemos el caso de la Semana Santa,que en
el barrio de Cubitos el evento va en 1993 por la
vigésima primera edición. resultado de una
iniciativa eminentemente popular (1). Junto a
estos actos barriales del oriente pachuquel'io,
habrfan de realizarse en este al'io otras siete
celebraciones de la Semana Mayor: barriode las
lajas, el Arbolito, Villa A. Serdán, la Villita, Santa
Julia, Once de Julio y colonia ISSSTE,de donde

destacarfa sin duda, la dramatización hecha en el
barrio de las lajas, que como experiencia grupal
lleva hasta ahora trece al'ios de organización
continua (2).

Tabla1.
Fiestasde San Franciscoen Hidalgo(3).

la celebración guadalupana por otro lado,
seguramente posee mayor arraigo entre la
población pachuquel'ia merced a que la fe a la
figura del Tepeyac se cultivó desde el siglo XVI
entre los mineros (4). El fervor a la patrona
nacional,haoriginado un considerable número de
altares públicos generalmente barriales. Por ello
se le festeja en todos los puntos de la ciudad,
especialmente en el inmueble religioso
denominado La Villita, a donde acuden en
peregrinación diversos sectores de la capital
estatal junto con su imagen local. Como
representación regional de la Basflica de
Guadalupe, las autoridades eclesiásticas de la
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Municipio Actividades

* Acatlán Fiesta Patronal
a) Celebración Religiosa
b) Feria

* Pachuca Feria/CelebraciónReligiosa

* Francisco1.Madero Fiesta Patronal
a) Música
b) Bailes

* Tlahuelilpan Fiesta Patronal
a) Bailes
b) Mojigangas
c) Procesiones
d) Feria
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Villitaorganizaronpara 1993, un amplio programa
que habría de iniciar el primer día de noviembrey
cuyo contenido iba desde los rosarios, la música,
las misas, hasta una peregrinacióg al Distrito
Federal.Un hechocuriosoes queseguramente los
peregrinos pachuquefios pudieron observar el
milagro de la aparición guadalupana, logrado
mediante una recreación electrónica
computarizada(5).La imagenguadalupana podría
catalogarse como un emblema religioso que
podríapotencialmenteocupar el patronazgode la
ciudad,toda vez que rivalizaríaen milagreríaante
el Cristo del Cerezo, en algún tiempo, un santo
demostradamente milagrero en la vida del
asentamiento. De hecho, la imagen del Tepeyac
resultaen ciertosentidounaespeciede patronade
la ciudad, en la medida que lo es de la minería,
rasgo económico representativode aquella. Pero
su fe no se ha manifestado aún en esta dirección,
pese a su penetrante presenciaen otros sectores
populares, Le.taxistasy comerciantes.

Si está perfectamente claro que las
celebraciones de Semana Santa y las de la
guadalupanarespondenal tejido más tupido de las
ceremonias barriales en Pachuca, los eventos
desarrollados tanto en Cubitos (19 de marzo)
como en la Carbonera (28 de octubre) son en
suma importantes por su carácter popular de
integración. El caso del festejo de San José en
Cubitos es además relevante porque aquí, se
participa en acciones culturalmente significativas
como son aquellas referentes a la celebración
guadalupana y de la Semana Mayor. Cubitos en
este caso se hace un sitio de reconocidatradición
festivareligiosa.Cubitoscon San José, festeja a su
santo patrono,de tal manera que con este acto se
da inicio a su ciclo festivo. Este festejo tiene en la
vida del barrio unos cincuenta afios, impulsada a
iniciativa de unos vecinos. La celebración en
realidades muy local y da marcha el propio 19de
marzo muy temprano (05:00 hrs.), con las
maflanitas,que Ul!habitantemadrugador ofrece al
santo a través de su equipo de sonido.La música
se toca a intervalosdurante todo el día. A eso de
las 18:00 hrs. se realiza una misa en la capilla del
santo, ritual que es pagado por el vecindario.Más
tarde se lleva acabo el palo encebado y el barril
encebado,juegosde periciay fuerza en donde los
competidores son premiados con artículos de
primera necesidad regalados por el propio
vecindario. Comienza en este momento la venta
de fritangas (chalupitas). Se espera con
entusiasmola quemade losfuegosartificiales,que
son I()sque rematan el evento.
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La festividadde San José permite en este caso
(pese a la figura oficial del juez de barrio) al
vecindariode Cubitos ejercer ciertas capacidades
organizativascomunitarias, lo mismo que circular
un númeromínimode excedenteseconómicos en
beneficiode la propia colectividad. Esta identidad
logradaen Cubitos,como la de otros tantos barrios
pachuquefios,se definey afirma socialmente en la
oposición y diferencia, esto es, en el marco de la
diversidad cultural confrontada existente en la
ciudad. Esto quiere decir, que en Cubitos se
decidió construir un sistema de elementos
culturales compartidos, de uso común en el
vecindario, no obstante su origen exógeno
(Semana Santa por ejemplo). Lo externo de su
origen no determina en todo caso, su función
asignada,la cual en realidad se debe a esa nueva
configuración social definida por las necesidades
concretasdel grupo.

Fuera de estas notables celebraciones
populares, quizá la fiesta franciscana ocupe un
lugar verdaderamente sobresaliente en cuanto a
capacidad de convocatoria se refiere. Ella, es
evidente, logra reunir un nutrido contingente que
confluyemotivadosegúndiversasrazones, no sólo
las religiosas.

La fiesta a San Francisco por su larga
trayectoria histórica(de algún modo tan profunda
como la de la guadalupana) y sus elementos
integradores, se ha sostenido firme en el interés
del vecindario; ha logrado establecer un rasgo
cultural peculiar que llega a identificar de algún
modo a la ciudad.

Hacia los afios veintes de nuestro siglo, la
celebración populosa de los finales del XIX
figuraba más bien como festejo austero en
contenido, tomando en cuenta lo eucarístico y lo
festivo-comercial (6). Puede pensarse que esto
tendría que ver con el clima político nacional de
estostiempos,es decir, con el ascenso violento de
la contienda entre Iglesia y Estado, contienda
abierta caracterizada comúnmente como la
cristiada,cuyovértigoestaría gestándose desde el
propio gobierno obregonista (7). A esta acción
beligerante podría sumarse en todo caso la crisis
económica en la ciudad, originada en la
decadencia temporal de la minería (8).

Si la primer premisa es de cierto débil como
hipótesis (9), la influencia del levantamiento
armado del expresidente interino Adolfo de la
Huerta contra el general Obregón, sí dejó su
particular huella en la conciencia de la ciudad de



Pachuca, especialmente en la parroquia
franciscana(10), coordinada ya para estasfechas
por el clero secular.

Curiosamenteno hay registro alguno en donde
se dé cuenta que la fe popular a San Francisco
hayacrecidoo florecidodebido a estas catástrofes
sociales, aún con el agravioa su capilla. El poder
del santo está del todo ausente en momentos
cruciales de la vida pachuqueña, pues ni las
innumerablesinundacionespadecidasen la ciudad
(11) conmovieronel ánimo dispensadordel santo.
Por ello su poder supone acciones más bien
ociosas,Le.la correspondienteal milagro otorgado
al Conde de Regla.

Inmediato a estos convulsivosmomentos de la
historiamexicana (1931), el gobierno hidalguense
decide modernizar la tradicional concepciónde la
feria franciscana, estableciéndose entonces la
primer feria contemporánea con exposición
ganadera, agrícola e industrial (12), acto envuelto
hasta entonces, en la crisis económica local y el
crecimiento demográfico negativo, arrastrado
desde una década anterior.

Nótese que la figura del Estado aparece nítida
como patrocinador de la feria (prevalecería la
estructura: clero secular/municipio/santo/pueblo).
Desde la centuriapasadapues, pese al tránsitode
un tipode gobiernoinflexibleen asuntosclericales,
a un poder complaciente en sus postrimerías,no
habíaperdidoel patronazgode dicho eventoy más
aún, quería lIevarlo ahora hacia las nuevas
condicionesen que se estructuraba la sociedad:el
desarrollo económico, la estabilidad política y el
beneficiopopular. El último aspecto era necesario
fomentarlo,envirtudde que significabacredibilidad
y aceptación por parte de la ciudadanía. En este
caso la propia festividad, ya de por sí tradicional,
encajaba perfectamente en estos parámetros.

La decisión de implantar una administración
moderna a la estructura de la feria de San
Francisco, tiene como objetivo de fondo la
prioridad del aspecto económico por encima de
todo valor histórico tradicional, que de cualquier
forma respondíaa la simientede este hecho.Todo
aquelloapenasperfiladoen los finales del anterior
'siglo se lleva adelante por fin, rompiéndose
entonces el equilibrio en la unidad de la
celebración,pues losespaciosde desarrollo como
signos de referencia, serían alterados.

El sentido que por mucho tiempo la vendimia
popular le había ofrecido a la festividad,se veía
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acompañado ahora, de una estructura comercial
apoyada en los recursos de la publicidad. Como
extensión de aquello, tenemos como indicación
que para1988Le., la celebraciqn fue patrocinada,
entre algunas, por las firmas Coca-Cola y
cervecería Corona. A la feria franciscana se le
armaría alrededor, un cuerpo folklorizado de la
cultura popular, integrada desde luego por
aquelloselementosque resultan, a los ojos de sus
promotores,como auténticosbaluartes de aquella.
En este caso, los rudimentos de cultura popular
serviríande arquetipospara la empresa comercial
quese pretendíalevantar. La cultura de masas se
apoyaría principalmente desde abajo y no desde
losaspectosdegradadosde la cultura de elite (13).

En este mismo tenor, un importante analista
italiano de la cultura establece que entre los
hechos populares y los cultos, existen unos
terceros valores (cultura de masas): "Estos
fenómenos intermedios son denominados
popularizantes o semicultos. Por ejemplo, si nos
encontramosfrente a composicioneshechas para
el pueblo y divulgadas, pero sin que en ellas
intervenga la elaboración popular hablaremos
entoncesde (un hecho) popularizante" (14). Esto
anterior sucede porque toda concepción cultural
de losvariadosgrupossocioeconómicosexistentes
en una sociedad, se articula a un proceso de
circulaciónque..."permiteuna redde intercambios,
prestamos (y) condicionamientos recíprocos..."
(15).Laculturaentoncesresponde a un cuerpo en
permanente recomposición, cuyos giros
integrativosfluyen desde los diversos puntos de la
sociedad, es decir, según los grupos existentesy
105fines que los mueven.

La imagen de la feria regional mediante la
estrategia de las exposiciones y la racionalización
de su estructura, se lleva a cabo en siete
ocasiones durante la década de 105años treintas

y la de 105cincuentas (16). Se sabe que a partir de
esta última década, la feria seráfica será reubicada
de las instalaciones del exconvento cuando menos

cinco veces (17) insistiendo en su carácter regional
y aún internacional.

Es probable que se aprovechara la
inconformidadde 105vecinos asentados cerca del
exconvento(18) a modo de cambiar 105espacios
de la celebración, especialmente la
correspondientea la feria o recreación-comercio.
Con estas situaciones se justificaba el
acrecentamiento estructurado y rígidamente
administradode las nuevasy viejas instalaciones.
La fiesta crecía en tamaño (con una adiposidad
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comercial, que desde luego, pugnaba por abrirse
~so desdeel sigloXVIIOdejando, obviamente, las
celebraciones litúrgicas en su sitio de origen a
modo de eslabón con la esenciade la festividad.

La fiesta tradicionalmente efectuada en las
instalacionesfranciscanas, quedó envueltadesde
luego, en la nueva concepción del gran esquema
festivo. Quedarfa convertida al final, en sólo una
partedel totaldel evento. Con ella se iniciarfan las
actividades: serfa el punto de partida que
históricamente soportarfa la extraordinaria
armazón de la feria comercial. Responderíaa su
condición intrfnseca, imposible de ver como
negación. De cualquier manera, ella en sf misma
formarfa un cuerpo que vendrfa a solucionar
asuntos del alma, disipación de las tensiones
familiares y laborales, lúdicas y de economfa
familiar.

Por ello, en los sitios aledalios a la parroquia-
en otro tiempo parte del extenso convento - se
intenta de algún modo reconstruir la celebración
tradicional,en donde, la figura del Conde de Regla
como patróny benefactorde la ordeny la fiesta, es
representada ahora por las autoridadescitadinas
y estatales (en 1993 el gobernador rompió tal
tradición,importantepara el anteriorsexenio,pues
no asistióa la inauguracióny clausura) a modode
metáfora histórica, porque de igual manera se
quiere selialar el avance logrado en los espacios
ideológicos religiosos, mismo que viene dándose
desde el siglo pasado. La presencia de los
funcionarios municipales procura ratificaren todo
sentido, su autoridad sobre el todo social del cual
la Iglesia es una parte.

Sin embargo, esto último tiene que manejarse
cuidadosamente, dada la necesidad de su
imprescindible figura justificadora, sin la cual,
cualquier acción no tendría el efecto esperado.Al
respecto se procura alimentar un constante
diálogo con las autoridades de la parroquia a
modode obtenersu aprobacióno consensoen las
propuestas ofrecidas. Puede decirse que existe
una especie de alianza ideológica, pues ambos
interesesoscilan ante un factor común: la imagen
y la festividad franciscana. Virtualmente ambos
institutos se benefician, especialmente el poder
público, ya que invierte sus esfuerzos en
expectativaseconómicamente redituables.

Portelli (1980) hace una valiosa indicación,
utilizando a Gramsci, a este tipo de fenómenos
ideolfgico-políticos: "Un aspecto esencial (del
papel preponderante) de la clase dirigente, reside

en su monopoliointelectual,es decir, en la
atracciónque sus propios representantes suscitan
entre otras capas de intelectuales. La atracción
crea un bloque ideológico que liga a los
intelectuales con los representantes de la clase
dirigente" (19). Tal suceso ocurre, aún cuando la
visión del Estado respecto a la propuesta
ideológica religiosa responde a un modelo
retardatario que, dice, obstaculiza el avance del
racionalismo laico.

En un tono mucho más cercano a nuestra
situación concreta, Garma (1991) expone:
"Cuandoen la culturanacionalse utilizan símbolos
religiosos,es claro que en esta situación serán los
sfmbolos de la religión monopolizadora, debido a
la posiciónminoritariade otros credos o incluso su
inexistencia"(20). En este caso, el Estado, claro
está, se silve de los emblemas religiosos más
influyentes entre la sociedad para lograr sus
propósitos.

Puedereconocerseal caso, una singularfsima,
aunquemuyextendida,formade nacionalismo, en
donde ciertos elementos significantes se
componen y se recomponen a modo de ejercer
modelos de identidad. Aparece entonces el
trinomio: tradicional/católico = hidalguense, que
arroja un reflejo invertido más complejo:
hidalguenseltradicional/católico= mexicano. Este
arquetipo de identidad local con referencia a lo
nacional,está plasmado aún en el propio escudo
queidentificaal Estadode Hidalgo:estandarte con
la figura de la virgen guadalupana al lado de la
bandera mexicana.Asf, católico y mexicano es lo
mismo, como católico e hidalguense por su lado.
Estetipode miradahacia la fiesta franciscana, nos
sitúa en un plano en donde la autoridad y la
hegemonfadependen mucho del control sobre la
producción simbólica, pues ella puede ofrecer
modelos de identificación homologantes en
beneficiode una forma de gobierno. Dentro de la
experiencia franciscana pachuquelia, la Iglesia
cede elementos de su producción cognoscitiva a
modo de usufructo estatal, pero sin renunciar a
participaren la reconstituciónde la celebración, ya
que sería como negarse, como detener su
continuidaden lasociedad,amén de abandonar el
recursode las limosnas.

La consolidación del moderno modelo de la
fiesta,habrfade prosperaren cuanto a la ausencia
de organizaciones sociales ligadas a su
coordinación, especialmente de aquellas
identificadas con el plano trascendental. En este
sentido, no se planteaba forzoso crear
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mecanismos de negociaciónde intereses,porque
si bien existían, aquellos se relacionaban en
cambio con el nuevo concepto del festejo: lo
comercial. Con sus diversas representaciones
habíaentoncesque interactuary decidir acciones.
La ausencia de una fuerza de fe colectiva,
debilitabaen extremouna posible fiesta popular de
origen religioso.

La Feria de San Francisco estaría en
circunstancia,virtualmentealejada de los espac¡os
y momentospara la expiacióncolectiva de culpas,
lo mismoque pararestituirvínculos sacramentales
históricamente creados, Le. las danzas y los
grupos musicales que participan, no responden
concretamente a la lógica directa del exvoto
sacramental tradicional y popularmente
adjudicado.Estasmanifestacionesse ligan más al
divertimiento de los asistentes, que sin duda
desempeñan, en un aspecto, la música y el baile
de ofrecimiento de otras fiestas religiosas
populares. Cabría mencionar, en apoyo de lo
anterior,que ladanza de losArcos ejecutada en el
aniversario de 1993 de la fiesta franciscana, fue
traída a Pachuca de su original San Bartola
Cuahutlalpan, Estado de México en 1955,
bailándose principalmente en la celebración a
Santa Julia, patrona de esta colonia hidalguense
(21). No es este el caso de una verdadera (no
tendríanecesariamenteque serio en un momento)
manifestación hidalguense. Aquí, se baila en
realidadparadar mas realcea la celebración,para
apegarlaa los cánones de lo tradicional, mas que
como parte de los actos reverencialesal santo.

Por su parte, la música de aliento responsable
de alegrar(losAventureros)en esta mismafecha,
vendríade la SierraAlta hidalguense,Zacualtipán,
no obstante su origen estaría en Pahuatitla,
municipio de Tianguistengo. Así, uno de los
eventos fue invitado a participar al festejo
franciscano,el otro contratado por las autoridades
culturalesdel Estado.Al respecto, podría hacerse
la indicación de que en estos tiempos muchas
fiestas religiosas populares están solicitando el
apoyode institucionesculturales o directamentea
sus respectivosgobiernos estatales o municipales
a modo de aligerar los gastos de las
celebraciones. Si esto es del todo cierto, también
lo es el hecho de que esta fiesta en particular,es
prácticamente financiada en su totalidad por el
gobierno de la ciudad como por el estatal, lo que
pone en entredicho la participación de la
ciudadanía y su propia fe.

Tratando de abundar en el tema, diremos que,
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si se ha puesto atención a lo que se vende en el
atrio de la parroquia (v.gr. 1993), en ello están
prácticamente ausentes las ceras, estampas
religiosas,rosarios,etc.,elementos básicos para la
comunicacióncon lo sagrado. En la parroquia de
San Francisco igualmente se deja libre el atrio,
pero esto sin la intención de ser usado como
espacio sagrado o con un sentido espiritual. Se
puedereconocerque se hace simplemente como
estrategia de movilidad para un momento
determinado, tal como ocurre a la llegada del
fuego-Dios traído de Tulancingo. Entonces es
cuando el grupo de jóvenes laicos promotores de
la fe católica, recurren brevemente a esta área
como espaciode reunióny celebración jocosa por
su llegada a Pachuca.

En otro momento, sólo sirve de lugar de
comercio a algunas personas ligadas al trabajo
doctrinal de la parroquia,especialmente en el día
del aniversario del santo. En esta área se
prescinde al tín de un uso ampliamente
sacramental, antes bien, ahí ocurren acciones de
carácter profano, como las ya señaladas y la
quema de cohetes, la música de banda y el baile
popular con que se remata a la celebración
tradicional.Puededecirse que sólo el interior de la
iglesia sirvede zona sagrada.

Cosa contraria ocurre en la celebración
marianade la Asunción (15 de agosto), pues aquí
si se venden figuras religiosas, a pesar de que la
parroquia cuenta con espacios extremadamente
reducidospara lacongregaciónde la feligresía y la
ventade productos.El pequeño atrio en este caso
recibe a las imágenes de la virgen de San Juan,
lugaren donde se les canta y agrada con música.
Aquí, mientrasson recibidas por el sacerdote, las
imágenes suelen cumplir la tarea de difusores de
lo sagrado, pues la gente puede ungirse con su
ropajeo figura.Mientrasellas cruzan por las calles
de la ciudad y en la parada de la parroquia, la
figura santificael ambiente.

Este último hecho nos remite al plano del orden
trascendental existente en Pachuca, en el cuál
habremos de notar diferencias aparentemente
inocuas pero que en su estado relacional, señalan
situaciones jerárquicas importantes. La experiencia
mariana demuestra en sí, una mayor reverencia
pública, en tanto los comerciantes ligados a su
imagen, son capaces de realizar procesiones
hasta su adoratorio, dejando al paso una huella del
festejo: confeti, flores, canto, música. Esta realidad
nos indica una supremacía en el orden de la fe de
la virgen de la Asunción sobre San Francisco, no
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obstante que éste congrega un mayor número de
personas en su festejo. Los ahf congregados,de
cualquier modo, son participantes notoriamente
pasivos, simples espectadores de la mayoría de
los actos. Sin embargo, en ambas experienciasla
imagen principal pierde representatividad,en la
medidaen que lasadvocacionessuplen a aquella,
lo mismoque a los patronessuperiores.La imagen
de la virgen de San Juan estará muchas veces
representando tanto a la Asunción como a San
Francisco,a la vez que a la virgen de los Angeles,
patrona de la orden franciscana. La asimetría
existenteen el ordendivino, finalmente se redefine
(en el orden temporal), en función de las
relaciones que llegan a establecer los individuos
con las imágenes,es decir, en función de la fe que
éstas logran ofrecer a aquellos.

En otro caso, la celebración franciscana, si se
ha observado, no inaugura el citado tiempo
sagrado (22), pues la vida de la mayoría de los
habitantes de la ciudad es normal: hay que asistir
al trabajo, escuela, mercado (exceptuando por
supuesto, cuando la festividad es en domingo). La
conmemoración no hace excepcional la vida social
como para suspender las labores ordinarias o
cotidianas (curso del4 de octubre 1993). Ya muy
avanzada la tarde es cuando la población abarrota
los espacios del exconvento, cuando de algún
modo se han cumplido las labores diarias. En los
ejemplos de aquellas fiestas rurales o urbanas en
que pareciera que si se detiene el tiempo ordinario,
sólo significaría en verdad, una ratificación de la
visión religiosa prevaleciente entre el colectivo; no
más.

La Feriade San Francisco,sinser entonces una
inauguración del tiempo sagrado propiamente,
semejaría más al Carnaval, esto es, al afán de la
pura diversión, nada más que sin la parodia
burlesca a lo oficial que le caracteriza, y sin la
completa inversión del mundo, o lo que es lo
mismo,pasar del mundo de lo humano al mundo
de la naturaleza, en donde aparecen hombres-
simiosu hombres-ososLe,o bien la subversióndel
mundo humano, especialmente en sus géneros,
pues, losvaronesseríanmujeresy éstas, aquellos;
como en el Carnaval de Xochiatipan en la
Huasteca. Sería pues, una diversión
particularmente plana en lo irónico o bufo, sin el
propósito de crítica y reinvención profunda del
mundo.

En sí, el festejo se aparecería como la
remembranzaa ungrupode religiosos,su patrono
y ciertaaccióniniciada por aquellos como lo fue la

propia feria, que como evento sociocultural
facilitaba la congregación del pueblo a modo de
espacio de convivencia, expresión de las
costumbrese intercambioeconómico,reconstruiría
en resumen,un.trozode la historiade la ciudad. A
pesar de este profundo cambio, la celebración
seguiría siendo sin duda una estrategia de
revigorización de la vida económica y cultural de
Pachuca.

Eldesarrollode lo reconocido hoy simplemente
como: La Feria de San Francisco, en los últimos
seisanoshaobservadomodificaciones de variada
índole,dentrode las que cabe, un cambio más en
las instalacionesdel exconvento (23). Igualmente
se vieronalteracionesen la fecha de inauguración
(24), cobro de impuestos a comerciantes en
mucho tiempo no aplicados (25), cuotas de
entrada al público a las nuevas instalaciones
comercialesy recreativas (26), cambio de nombre
y nuevossímbolos como imagen de identificación
regionale internacional. Por supuesto que estos
detalles en la planeación y puesta en marcha del
aparatosoy complejo proyecto festivo, trajeron en
consecuencia disensos públicos, especialmente
con el cambio de áreas, habitualmente
reconocidascomo las originales(27), en cuanto se
les identificacomo el verdadero valor cultural de
toda iniciativafestivo-recreacional.

Las respuestas oficiales, tanto a la aplicación de
cuotas por venta o prestación de servicio
recreativo, cobraron por visita a las áreas
comerciales, como al cambio en las instalaciones
tradicionales, fueron estratégicamente atendidas
más adelante y envueltas en un discurso que habla
de los valores locales como cultura compartida,
como historia común a todos.

A la letra el alcalde de Pachuca (1991)
menciona: ..." hay que recuperar la tradición para
dar una mayor imagen a Pachuca" (28). La
declaración, además de subrayar el sentimiento
unificador, trasluce el interés comercial y
folklorizante del evento, reduciendo el aspecto
sociohistórico del asentamiento a un aspecto
meramente administrativo.

El periódicode mayor circulación en la capital
hidalguense apuntaría en 1992: "La Feria del
Caballo,San Francisco92' será popular y familiar,
puesprocurarescatar las tradiciones de Pachuca"
(29). Esto, siguiendo las propias declaraciones
oficiales. En esta expresión, la locación si posee
densidad sociocultural, pero irremediablemente
folklorizada.
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En 1993 la televisión estatal harla énfasis en
que: "La Fiesta de San Francisco es el festejo de
todos los hidalguenses"(transmisióndirecta desde
la Feria comercial, 17 de octubre), dejando en
claro el fenómeno unificador que disuelve toda
diferencia económica, polltica y cultural existente,
asl como el hecho de la imposiciónaplicada a la
Iglesia.

Aqul, la dinámica de la hegemonla o capacidad
de dirección histórica de la sociedad, se apoya en
un corte del pasado pachuquef'lo que se muestra
como..."una versión intencionalmente selectiva de

un pasado configurativo y de un presente
preconfigurado, que resulta entonces
poderosamente operativo dentro del proceso de
definición e identificación cultural y social" (30).

Una vez hechos estos ajustes polltico-
administrativosal proyecto de la Feria, se fomentó
la ideahacia la gentede reconocer un sólo cuerpo
del evento,perodos momentosy contenidosen su
desarrollo.Por ello desde 1991 se hablarla de: La
Feria Tradicional y La Feria del Caballo (31),
inauguradas y clausuradas en tiempos distintosa
fin de no entorpecer la dinámica de cada cual y
provocar la animadversióndel vecindario,aunque
el rubro general en que se reconoce a la
celebraciónes como Feria del Caballo,factor este
último que subordina al santo de Asls en el orden
de aparición, pues finalmente se hablará de: La
Feria del Caballo, San Francisco 91',92' etc.

Hasta aqul, simbólicamente se valora en primer
plano la imagen de la charrerla, que por sobre
todo, establece una acción estrictamente humana
de la que se dice, Hidalgo es directamente
responsable. San Francisco (sin su clara presencia
indicativa, ya que siempre aparecerá transfigurado
en las instalaciones del exconvento), y su
discretfsima actividad sacramental, producto quizá
de la falta de voluntad hierofánica del santo, dirlan
los fenomenólogos de la religión, en Pachuca,
resolverá dar cuenta sólo de ciertos momentos
socioeconómicos ocurridos en la ciudad.

Dos sucesos históricos separados ffsica,
temporal e ideológicamente, conciliados al fin a
modode personalidadmercantilde la celebración,
pues se hacen uso para ellos de los diversos
medios de comunicación social, enfáticamente
dirigidos a La Feria del Caballo, la que por otro
lado se sirve de un nutrido grupo de empresas
paraabsorberlosgastosde la publicidad (32). Con
esto último estarlamos refiriéndonosYa,como se
ha hecho alusión, a un fenómeno de masificación

,~
de la tradición, en donde el espectáculo lucrativo
arrastrarla al sustrato o fiesta franciscana
tradicional. El aspecto Feria de la original
festMdad, es la porción que crecerla
desmesuradamente y la que impondrla la
dinámicaen que habrla de desenvolverse el todo.

Esta parte, amerita repetirlo, pretende la
transformaciónde toda la estructura festiva en una
mercancla, al trastocar el uso social de la
celebración en un mero objeto eflmero e
insustancial. Su acción conlleva la desactivación
de toda aspiraciónorganizativaprofunda.

Margulis (1983) aborda tal problemática de la
siguientemanera:"La cultura de masas implica un
cambio cualitativo en la forma de creación de
productos culturales: ya no son productos de la
interacción directa de grupos humanos. Una de
sus caracterlsticas principales es su poder de
difusión - veloz y masiva - en contraste con las
anterioresformas lentas y en general limitadas de
difusión. Es justamente el asombroso poder de
difusión el que otorga la facultad de crear formas
culturales dominantes a grupos pequef'los de
especialistas...Losproductosculturales fabricados
de esta manera asumen la forma mercancla y
participan de sus caracterlsticas: su valor de uso
consistente principalmente en su aporte a la
produccióny reproduccióndel sistema" (33).

Por su parte Garcla Canclini (1982) recalca el
hechodiciendo: "En las ciudades, la divisiónentre
las clases, otras relaciones familiares, el mayor
desarrollo técnico y mercantil aplicado al ocio, la
organización masiva de la comunicación social,
crean una festividaddistinta. A la mayorla de las
fiestasse va indMdualmente, se hacen en fechas
arbitrarias, y,cuando se adhiere al calendario
eclesiástico, la estructura sigue una lógica
mercantil que vuelve el motivo religioso un
pretexto; en vez de la participación comunitaria,
proponenunespectáculopara ser admirado" (34).

¿y no tenemos acaso en la versión 1993 de la
celebración la participacióndirecta de la radio, la
televisión y la prensa, quienes hablan de la
hospitalidad hidalguense dispuesta en su fiesta
patronal? Difundirán(laTelevisiónconcretamente)
un promocionalcompuestode imágenes y música.
Lasimágenes exponenvariados sitiosdel Estado,
combinados con gráficos de otras experiencias
festivas franciscanas pasadas, más un nuevo
logotipo, un rehiletede colores, que hace alusión
a los vientos permanentes que actúan sobre la
ciudad minera.
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Las imágenes se complementarán con un

mensaje musicalizadoy cantado que hace
referencia a las bellezas y tradiciones históricas,
que finalmente podrfan leerse de la siguiente
manera:

La Feria está en Pachuca/Pachuca está en
Hidalgo = La feria es Hidalgo. La lectura del
modelopermitereconocer una alta generalización
de la identidad, interpretada como: una
nacionalidad regional. Bajo esta lógica, la Feria
serfa tan sólo un elemento mas de las riquezas a
disfrutar con que cuenta el estado de Hidalgo,
ofr~cido mediante el moderno escaparate de la
televisión.

En todo caso, el paradigma franciscano de
fiestaalentarfadesde la acción clerical, una pálida
iniciativa de organización y convocatoria grupal,
elementosque a toda fiestapopular impulsan (35).

Justo en este punto habrfa que optar por un
acercamiento al espacio de lo denominado:
celebración tradicional en razón de que ésta
expresa matices socioculturales más dignos de
tomar en cuenta que los que ofrece la feria
comercial; una parafernalia folklorizada de
costumbres o bien, una conversión a fiesta trpica
de ciertosprocesossociales, en donde se prepara
un continente abigarrado de situacionesy objetos
de contradictoria fndole, pues puede encontrarse
aquf, al deportenacional (la charrerfa), peleasde
gallos, actividades de un momento histórico del
pafs prácticamente obsoletas en el marco de las
relaciones socioeconómicas reinantes y que
precisamente por ello, su impulso y desempeno
son de suyo elitistas. La Feria del Caballo
entrecruza entonces elementos del presente con
elementosdel pasado,inversamentea como se da
en muchas celebraciones religiosas populares,
estoes,agregaro incluiren el modelo modernode
la fiesta, aspectos tradicionales que la hagan
atractiva al turismo.

Ahf mismo también se dan cita, puestos de
computadoras y telefonfa celular junto a
chucherfas chinas, pizzas y comida chata"a.
Aparece el high tec en el uso del rayo láser a
modo de sofisticación del espectáculo. Se
sumarán a este indigesto cuerpo, actividades
deportivas y artfsticas del nivel TELEVISA,con lo
cual se pretende cosmopolitizar la imagen de la
ciudad.San Franciscosegún esta concepción,ha
dejadode ser una fiesta pueblerina; ahora está en
las pantallas televisivas multiplicándose infinitas
veces, facilitando estar en la fiesta sin necesidad

de salirde casa, no obstante que su figurase
absorbe en las estructuras de su adoratorio local y
la plaza Independencia, lo mismo que en
imágenes charras y equinas. Ahora San Francisco
es hertziano, videoartista, internacional, flamenco,
minero, citadino, cosmopolita, culto, culinario y
deportista, pero callado, siempre callado, hierático,
sin pueblo junto a la muchedumbre.

A pesar de que la ñesta tradicionalse mueve
sinduda por influjo de la Feria del Caballo, podrfa
afirmarse que cuenta con un esquema propio,
cuyo contenido se desliza según pautas venidas
tanto de la Iglesia, como del poder público y la
sociedadcivil.

El poder público llega al corazón de la
celebración franciscana, esto es, a la celebración
tradicional, mediante una nervadura sólida que
emergedesdeun Patronatoespecialpara la Fiesta
de San Francisco, una fórmula de representación
eminentementeoficialendondese alternan cargos
y responsabilidades las autoridades estatales y
municipales, tanto a un nivel ejecutivo como
judicial.

EndichoPatronatose advierteaún la referencia
al patronazgovenidodel Conde de Regla, aunque
su actual función persigue mucho más cosas que
aquél. Sin embargo la ausencia del párroco y la
ritualidad de entregar las llaves del antiguo
convento a las autoridades públicas -como en el
siglo XVIII al Conde de Regla- en senal de
subalternidadal patronazgootorgado por la orden,
indicauna posturacontestatariay de desacuerdo
a esa subordinaciónvoluntariamente asumida en
otro tiempo al orden económico y no al poder del
Estado. La situación deja entrever las relaciones
actuales entre el Estado-Iglesia, que podrfan ser
de tolerancia mutua, pero de defensa en ciertas
posturasy espaciosde actuación. Véase sino esta
actitudy la del gobernador ante la inauguración y
clausura del evento.

Como patrono de la Feria, el Patronato otorga
financiamientodirecto a la celebración tradicional
a través de una instancia de gobierno - en la
versión1993 fue el Institutode Desarrollo Cultural
e InvestigacionesSocialesy en la de 1991-1992, el
Archivo General del Estado - quién habrá de
encargarse de negociar con las autoridades
eclesiales de San Francisco, el Instituto Nacional
de Antropologfa e Historia, el Ayuntamiento de
Pachuca, los comerciantes, artesanos y artistas
que participan.

26



Se definen entonces, espacios, calendarios,
horarios, contenidos de la celebración, tipos de
promoción, apoyos a los participantes,etc. En el
programay su calendarizaciónquedarán incluidas
ciertas actividades clericales como son las
eucaristfas, rosarios y santificaciones.

La influenciaclerical estará precisamentedada
porel controly manejode los asuntospropiamente
sacramentales, cuya intención es que estos se
extiendan a toda la fiesta en sr. El sacerdote en
este caso será quien dirija en esencia, todos los
ritosreligiososobservados en la parroquia durante
la celebración de la festividad. En realidad la
Iglesia actuará como detentador exclusivo del
imago mundi (idea del mundo) que ella ha
concebido y difundido. Frente a cualquier
sospecha, la presencia y acción eclesial son la
condición imprescindible de toda la fiesta, pese a
su restringida temporalidad en el acto festivo.

La respuestaciudadana frente a la celebración
franciscana tradicional se rompe en dos: una que
se vincula directamente al gusto por reproducir la
tradición (población local) y, otra que participa
aleatoriamente en el evento (población migrante)
peroque finalmentela robusteceen lo cuantitativo;
su ligacausadapropiamenteporunainerciasocial,
puede llegar a construir lazos mas firmes de
filiación cultural con la celebración, llenando
huecos que la población nativa no alcanza a
permear. En ambas respuestas, la ciudadanfase
compromete tanto en lo mundano como en lo
sagrado, aunque de algún modo, el primer plano
obtiene mayor atención (la versión 1993 de la
celebración mostró que la gente asistió sólo
masivamentea la eucaristfanocturna- 20:00 Hrs. -
del dfa 4 de octubre, pese a que las actividades
espiritualesvenfan desarrollándose desde el mes
de septiembre).Ensf, es poca la gente organizada
que interviene en los aspectos rigurosamente
religiosos de la festividad franciscana y estos, se
ocupande algunos puntos neurálgicosdel evento,
como son: rosarios, retiros espirituales,
procesiones ligadas a lo deportivo, misiones
pastorales, ritos de pasaje.

Hay que señalar que existeentre el vecindario
pachuqueño, una filiación notable con la fiesta
tradicional (36), sin' embargo tal aprecio se
dispersa en posturas individuales, pues no ha
llegadoconvertirse aquello en un frente de acción
común; subyacen evidentemente una serie de
alternativas,que en determinadomomento podrfan
impulsar la fiesta de otro modo.

I~
El hecho de depender de fórmulas ajenas a

toda iniciativapopular,le impidemuchas veces a la
celebracióntradicional activar la creatividadde los
diversos sectores de la sociedad, especialmente
en lo organizativo.Por ello, la verticalidad que se
impone al orden de la fiesta ha originado un
consentimiento condicionado por parte de la
población hacia la estructura del Patronato (37).

Tal respuesta no a evolucionado hacia una
impugnación más allá del desacuerdo con el
cambio de áreas de la fiesta, los precios altos en
los productos y la desorganización. Estas
impugnaciones elementales no encuentran su
correspondientecultural (danzas, cantos, dichos,
sentencias, teatro, etc.) que metafóricamente
cuestionenal poder eclesial y público. Además en
la mencionada celebración, no hay un recurso
figurativoque narre algunos cambios ocurridos en
ella. Las mayores simbologfas las hace la Iglesia,
y son expresas apologfas al catolicismo: los
franciscanosmodelosdeevangelización,apuntarfa
una de sus mantas dentro del templo. Podrfa
aventurarsela hipótesisde que la fiesta tradicional
es directamenteconcebida como producto para el
pueblo, quien finalmente acepta la propuesta.

, ";¡,,

Un reconocidoantropóloglJ~ncés enfatizarfa
el asunto de la SigUient§r""'ma

~
~;a: "El poderde

dominación se compone bás" amente de dos
elementosindisolubles: la violencia y el
consentimiento. De los dos, componentes... la
fuerza más intensa no es.,lía violencia de los
dominantes, sino el consentimiento de los
dominados a la dominación. La razón del
consentimientose encuentra en el hecho de que,
toda sociedad contiene intereses comunes o
particulares opuestos y compuestos
cotidianamente"(38).

Si vemos a la Fiesta Tradicional en su propia
dinámica, tenemos que consume un tiempo-
espacio totalmente diferente al ocupado por la
FeriaComercialo Feriadel Caballo (que en 1993
tal caracterización quedó implfcita en el nuevo
logotipo: Fe.ria Internacional de San Francisco,
Pachuca '93) amén de realizar algunas acciones
profundamenteopuestasa esta última.

Enrealidadesteeventoestructuradorde toda la
celebración observa tres claros niveles de
participación en su unidad: los comerciantes
(muchos de los cuales participan además en la
Feria Comercial al igual que el público que aquf
aparece), el público asistentey la acción eclesial.
De esta manera se promueve un espacio y
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momento para el consumo de lo sacramental, la
diversión, la interacción social y la práctica
comercial. El primero marcará una diferencia
rotunda entre la Feria Tradicionaly la Comercial,
cuyo metabolismo está preparado más bien para
la catarsis en si misma.

Ahora bien, la producción de bienessagrados
está dada por el sacerdote (elemento del clero
secular)y la feligresia organizada de la parroquia,
quienes utilizan especialmente la fiesta del cuatro
de octubre para promover un vInculo mayor entre
parroquiay vecindariode la jurisdicción parroquial.

Por ello, meses antes, la Tercera Orden
Franciscana Seglar asi como los grupos
pertenecientes a la Dinámica Franciscana se
ponen de acuerdo para su participación en las
acciones a realizar en este respecto, bajo la
coordinación y supervisión del sacerdote
encargadodel templo. Por estas caracterlsticasla
celebración del mes de octubre se puede
consideraresencialmentefranciscana, pues alude
e involucra a los franciscanos sin órdenes
sacramentalesque habitan en la ciudad y quienes
finalmente, toman la fiesta como suya.

Al término de la definición de acciones, cada
miembro de ambos sectores organizados tendrá
una tarea especIfica, especialmente aquellos
pertenecientes a la Dinámica Franciscana. El
resultado será entonces la empresa llamada:
Corona Franciscana, cuyas actividades públicas
inician a finales del mes de septiembre. Esta
estrategia eclesial es particularmente importante,
ya que incentivade algún modo la fe popular entre
los diversos barrios de la ciudad.

Pero, antes que esta fase ocurra, la Corona
Franciscanatiene que prepararse espiritualmente
tanto en Tulancingo como en Pachuca, pues el
grupo que representa al primer asentamiento
habrá de completar una parte importante de las
acciones emprendidas en la ciudad capital. Por
esta causa se efectúan rosariosy santificaciones,
sin las cuales es imposible lograr los efectos que
se persiguen.

Resuelto el requisito santificante, se envian
pequelios cuadros de la imagen de Asls, dos
semanas antes del aniversario del santo, a las
zonas urban;:¡s consideradas por la parroquia
como la feligresia franciscana, a través de los
responsables de la figura orgánica: los
coordinadoresdel subsector,quienes durante este
perIodoprocuraránque dicha imagen sea recibida

y ensalzada por un vecino de las diversas calles de
los barrios cada dia de la semana.

Estas personas recibirán la imagen y a su vez,
invitarán a sus familiares y vecinos a los actos
devocionales que este considere pertinentes,
aunqueaquellosdeben celiirse a lo propuesto por
el coordinadordel subsector, que por otro lado, se
subordina a la norma eclesial instruida por el
sacerdote.

De cualquier manera, resulta que
ocasionalmente los indMduos o familias que
reciben al santo recrean ciertas fórmulas
personalesde fe, rompiendo en cierto momento el
compromiso adquirido con el coordinador del
subsector pues se decide llevar la imagen fuera
de las áreas determinadas por la parroquia,
dándose el caso que ésta puede perderlas, en
tanto el vecindario las toma como suyas. Tal
suceso es inmediatamente descalificado y
condenado al oprobio de lo idolátrico.

Cuando el anterior procedimiento resulta
normal, previo aviso de dos dlas a los vecinos, la
imagense lleva a entregar a eso de las 17:00 hrs.
y en su trayectose reza un rosario y se le cantan
alabanzas. A su llegada al domicilio
correspondiente, el coordinador del subsector
agradece el recibimiento y ofrece la gracia y
bendición del santo a ese hogar. Entonces la
imagen entra al recinto y es colocada en un altar
provistode flores y veladora~, pasando enseguida
a los rosarios o rezos. Las limosnas que
eventualmentellegan a juntar tales imágenes son
entregadasen su momento a la parroquia. Al dia
siguiente por la tarde se recoge al santo, previo
rosario, y nuevamente se reinician los pasos
anteriores.

Paralelamente a estas acciones, la
organizacióncreada por la parroquia lleva a cabo
tareas en sus instalaciones, tareas que se
relacionan con actos sacramentales (rosarios,
carrera del fuego-Dios y otorgamiento de
reconocimientos a los nuevos elementos de la
OrdenFranciscanaSeglar')y doctrinales. Todo en
conjunto se lleva adelante, merced la pérdida de
terreno denotada en la fe católica local, intuida
algunasvecescomofalta de espiritualidad entre la
poblaciónpachuquelia (39).

En este caso la parroquia reconoce inminente
la promoción de la fe católica, que sin duda está
siendo mermada por el... "avance de las sectas
protestantes" (40). Tal crisis en el catolicismo
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existe,según análisis, por un estancamientoen el
crecimiento de la Iglesia Católica con relación al
crecimiento poblacional, de tal manera que los
otros cultos han dado grandes tajos a la grey
católica (41).

Estas últimas apreciaciones conducen a
indicamosque la FiestaTradicionalfranciscana,es
necesariamente un acto proselitista del
catolicismo, asr como una afirmación de su
estructura jerárquica del poder, pues es la
parroquia y sus autoridades quienes dictan la
forma en que se debe desarrollar la fe entre los
barrios (42). Aquf también cabe la relación
asimétrica entre actuales franciscanosy dirección
diocesana que mantiene el sacerdote. Los
franciscanos pachuquefios habrfan de quedar
finalmente subordinados al clero secular, y su
intervención en su fiesta limitada de por sI. Debe
verse que el clero secular finalmente maneja
sfmbolospertenecientesal clero regular, como es
el caso de la propia figura de San Francisco.

De hecho el momento correspondiente al
aniversariodel santo, transparenta una imagen de
su poder aún más rfgida con la figura del obispo,
de tal manera que el todo ahf reunido forma la
ecuaciónsiguiente:obispo = diocesano+activistas
laicos de la fe + orden franciscana seglar +
feligresfa de la ciudad. Fórmula que se modifica
mfnimamentecon la presenciadel Estado o poder
público, ya que este substituye brevemente la
figura del obispo, aunque su influencia se da en
otro sentido gracias al papel que tiene como
patrono de la fiesta; alianza con la Iglesianegada
por San Franciscoal pueblode Pachuca.Y esto es
lógico en virtud de que el mito habla que este
santo prefirió una relación instrumental (ver
capftulo 1)con el poder económico, más tarde
cedida al poder polftico, de tal manera que el
pueblo habrfa de quedar permanentemente en el
nivel de sujeto y no en el de dirigente-aliadode la
festividad, en la cual podrfa proyectar sus
impresiones y aspiraciones sobre la vida (43).

San Franciscose convertirfaporpropiavoluntad
en un emblema de los grupos dominantes de la
ciudad, en contradicción con sus virtudes que lo
ligarfan a Dios Le. la pobreza. Esta extrafia
transmutación del otorgamiento de los favores
divinos (pues por lo regular recaen en agregados
mayores y cuya ubicación en el orden social es la
subalternidad económica y cultural)motiva una
relación de orden simétrico en donde ambos
elementosse rigencomo patronos: San Francisco
de la clase polftica,y la clase polfticay sus aliados

l~
económico-ideológicos de la fiesta.

Peroel públicollega a consumir evidentemente
partede la producciónsacramental preparada por
la Iglesia, especialmente en el momento de las
misas.En estos actos se invita a reflexionarsobre
el sentido de la vida, presentando como
alternativas o manera de ejemplo, la propuesta
franciscana (propuesta idflica que choca con su
proceder en Pachuca). Finalmente se reciben
absoluciones, bendiciones-purificaciones y
ungimientos santificantes. En un porcentaje
apenas notorio,se pagan mandas con relación a
unagracia recibida.Estos actos son tolerados por
la Iglesia, aunque no plenamente aceptados; de
cualquier manera aquellos sirven de justificante a
las iniciativaseclesiales vertidas en su ministerio.
Son en su entendimiento, la postura conciliatoria
que la Iglesiadispensaa los actos ido/átricos de su
grey, hechos ordinariamente por falta de
información,que no de mala fe, arguye.

Eventualmente, es posible que este consumo
de bienes sacramentales sea llevado a casa,
gracias a la imagen que se ha llevado a bendecir
Olamala atenciónque algunas personas acuden a
misa en los contados dfas- cuatro o cinco - de la
FiestaTradicional con un nicho o estampa que no
necesariamente es San Francisco, sino por
ejemplo la virgen de los Angeles o de San Juan).

Cabedestacarque en todos los actos de estos
dfas, no cabe alguna procesión o recorrido con la
imagendeAsfs.¿ El fervoreclesialy del vecindario
no llegaa tantoo tienen prohibido hacerlo aún con
las nuevasrelaciones entre la Iglesiay el Estado?
(44). Esto no lo sabemos, pero lo que sf es
evidente es que tal situación no permite ningún
congraciamiento con el santo mediante esta
estrategia de fe popular. Pues el hecho de
ensalzar públicamente a un santo, acerca a la
gente a su gracia, máxime si se tiene la suerte de
cargarlo.Cabeaclararque nosiempre se pretende
exaltaral santo mediante una procesión, en estas
ocasionesse utilizancomo medidas de presión en
contra de aquél, quien a veces desatiende su
compromiso patronal con el pueblo (45). Los
santos no cuentan, por ningún motivo, de plena
inmunidad por ser lo que son, pueden ser
interpelados y ciertamente juzgados por sus
incumplimientosu omisiones en sus obligaciones.
Por lovistoSanFrancisconunca es interpelado de
estamanera.Quizáporel control eclesial existente
en la celebración.

Pero el pueblo de Pachuca no sólo consume
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productostrascendentales(pocos en realidad,
pues virtualmente son aprovechados por los
activistas laicos de la fe católica ligados al proyecto
parroquial), también y sobre todo, lo hace con
relación a ciertos productos que satisfacen la vida
familiar: platos, jarros, cobijas, pan, a la vez que
aquellos que solamente recrean el esplritu como
el baile, fuegos artificiales, música, exposiciones.
Se consume desde luego, elementos o momentos
que avivan lo sensorial y lúdicos: juegos
mecánicos y antojitos, sin que pase desapercibida
la interacción social (flirteos, plática informal,
encuentro casual, etc.) que la dinámica del orden
social obstruye cada vez más.

Sin embargo este cuadro festivo pendula
crlticamente, pues detrás asoma el conflicto. Los
comerciantes en este caso, internamentetendrán
pugnas,a lavez que con el municipioy los vecinos
de los alrededores del exconvento. El público se
contrapunteará con los comerciantes merced lo
arbitrario en los precios. Otro tanto harán los
artesanospuesconsideranpocoel apoyo por parte
de las autoridades y la incomprensióndel pueblo.

De estemodo cada asociaciónde comerciantes
buscará mejores ventajas a la venta de sus
productos, para lo cual utilizará muchas veces
recursos fuera de las normas establecidaspor el
municipio, quien finalmente administrará los
espaciosparael comercioy ladiversión,fijando las
cuotas correspondientes según la cantidad y tipo
de producto (se toma en cuenta aqul a losjuegos
mecánicos). La Iglesia en este caso queda fuera
de toda participacióneconómica por cuotas en las
ventas, salvo lo que en el atrio logran algunas
personas allegadas a la parroquia por estavla.

Habráque establecer que los comerciantesno
forman de ningún modo, un grupo homogéneo
pues los hay independientesa toda organizacióny
éstas, difieren en fuerza negociadora ante las
autoridades. El grupo asl conformado aglutina
comerciantes ocasionales y en pequeño a la vez
que grandes empresarios, de tal modo que las
expectativas ahl dispuestas resultan
necesariamente distintas y hasta opuestas.
Además los comerciantes se diferencian entre
foráneos y locales. De los primeros su origen
estará en Puebla, Tlaxcala y Michoacán.
Comerciantes que de algún modo, fincan su
negocio en rutastrazadas por las propias fiestas
religiosas, casi siempre acompañados de los
responsables de los juegos mecánicos. Los
comerciantes locales, salvo contadas
participaciones(Zacualtipán,Tlahuelompa y Real

del Montepara el aniversario 1993) representarán
mayormente a Pachuca, no obstante, la variedad
de utensilios ofrecidos resulta notoriamente
reducidofrente al producto fuereño.

Pero es también seguro que muchos de los
alfareros, vendedores de pan y ropa que visitan a
Pachuca en esta fecha, sean sólo intermediarios,
individuosajenosa la producción del producto que
ofertan, desligando al productor directo de los
mercados regionales, estableciendo asl, un
incremento al valor real de las mercanclas. Se
vuelve ilusoria, por otro lado, la idea de que se
compra un producto de alto valor artesanal, dado
que el intermediarismo estimula un tanto, el
aumento en la fabricación de mercanclas en
detrimento de la calidad, pero en beneficio de la
ganancia.La FiestaTradicional,responde de algún
modo,a un mecanismode exacción aplicado a la
ciudadanla,ejercidobajo la premisa del fomento a
la tradición, en donde participancomo elementos
estructurantes fundamentales: el gobierno
municipal,los comerciantes y el público asistente.

La fiesta según el caso, pone de manifiesto la
alteridad del orden social existente en Pachuca,
además, la propia manera en que se consume
convalidatal circunstancia.Bien puede decirse que
la celebraciónvista asl, se transforma claramente
en unatremendafuerzaque impulsa la circulación
de los múltiples recursos de ciertos sectores
sociales, principalmente los regionales,
capitalizandoa otros grupos quienes gratifican por
ello al Estado.

Pero la fiesta además, facilita el consumo de
bienes culturales en la medida que el exconvento
se llena de actividades de esta naturaleza:
exposiciones,eventosartlsticos,charlas, recorridos
por sus instalaciones. En realidad estas
actividades, aunque no riñen del todo con el
sentimiento popular de fe, no apoyan (por su
origen y uso social) el acercamiento a la gracia
dMna,son más bien productos para la recreación
o la contemplación y no para la reverencia y
fortalecimientode la relación santo/pueblo (que en
todo caso está prácticamente difuminada). Su
presencia no dinamiza a la cultura popular en
virtud de que no se presenta grupo social alguno
que los utilice para tal fin. De cualquier manera
éstos están ahl, susceptibles de incorporarse a
algún sistema de representación de la realidad
social.

Este momento expone otro plano contradictorio
de la festividad, pues aparece una producción
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cultural más ligada a lo popular (la música de
aliento, el trabajo de algunos artesanosy artistas
callejeros) junto a la cultura culta. El marco que
ambas fórmulas recrean, remite nuevamentea la
estructura social, cuyas diferencias internas son
bastante significativas, pues el consumo de cada
una de estas expresiones será selectivo. La
primeraes más espontánea en su ejercicio, no así
la otra que requiere de una planeación y sus
abstracciones de la realidad pertenecen a un
modelo estrictamente urbano o individualista.

No obstante tal situación socioeconómica y
cultural enraizada en la festividad tradicional
franciscana, llega el momento en que parece
disolverse toda contradicción y diferencia social
existente. Pues en ella vemos confluir gentes
políticao económicamente importantes, lo mismo
que a cualquier hijo de vecino: obreros,
empleados,domésticas,estudiantes,choferes, etc.
Todos congregados en una aparente armonía
facilitada por el santo: hermanados como buenos
pachuqueños y además hidalguenses, todos,
disfrutando de nuestra tradición.

En realidadesta inversiónideológica provocada
por una observaciónsuperficial de la fiesta o bien
difundidapor el poder público, trata de obscurecer
la dimensión en donde la celebración exhibe
contrariamente, aquellas diferencias
socioeconómicasque prevalecen en la ciudad. Es
claro que salario y capital comparten momentos
culturalescomunes, mismos que indudablemente
son asumidos de manera asimétrica,de acuerdo
al poder adquisitivode cada sector representado
en los individuos ahí reunidos, que en este caso
estaríandeterminados más por lo cuantitativoque
por lo cualitativo,inversamente a lo sucedido en la
Feria del Caballo, es decir, en las grandes
instalaciones a un lado de la plaza de toros
"Vicente Segura", al sur de la ciudad. Aquí lo

. importante es ver qué cantidad es la que se
consume,dado el producto que se ofrece, aunque
estoestambiénen ciertomodo relativo,en función
de las características del mismo: tacos por
ejemplo.

La fiesta franciscana, según estas
peculiaridades, llega a describir la realidad
sociopolítica existente, disolviendo el sentido
abstracto de pachuqueño en una serie de
identidades económicas y sociales diversas y
opuestas: pachuqueño asalariado, subempleado,
desempleado, funcionario, propietario de
comercios, etc. La fiesta así, nos-habla de lo
económico, lo político, lo social, esto es, que lo

I~
cultural nos remite a los otros órdenes de la
realidad, reconociendo entonces en ella una
estrechavinculación interna.

Por último, nos parece importante puntualizar
un aspecto particular de la celebración: el
divertimiento.Tenemos que decir que quizá en el
momento de la catarsis propiamente festiva, al
finaldel discursoreligiosoy la unción colectiva, los
diferentes sectores logren brevemente intervenir
más en la celebración. Ellos serán al fín quienes
marquen el paso del evento, pues bailarán a su
modo, gritarán y utilizarán el espacio un poco de
acuerdo a sus necesidades como grupo.
Efímeramentese dramatizará entonces el sentido
jocosode la vida, sin la interpelación férrea de las
estructuras religiosas o del Estado, no obstante
habránde contenerseun tanto por la dictadura del
clima, elemento activamente participativo en la
celebración.Naturalmente habrá normas públicas
previamenteacordadasque tendrán que acatarse,
y porello, se ceñirán los ánimos del grupo, o más
bienlosgrupos sociales ahí reunidos, quienes por
su lado impondrán normas de participación de
acuerdo a su particular concepción de la fiesta y
diferenciasculturales. Enel último de los casos, el
heterogéneogrupo social congregado en la fiesta
de San Francisco consume sólo en una buena
porción, disipaciónde lo cotidiano en un acto por
demás ajeno a sus aspiraciones específicas,
delegadas en todo caso, a la burocracia de la
ciudad.

CONCLUSIONES

Como actos socioculturales, las fiestas religiosas
populares se instituyen en momentos
excepcionales que nos permiten ver el orden de
una sociedad. La festividad franciscana en
Pachuca no es ajena a esta premisa, pese a
ciertas características que la hacen
particularmente susceptible al carácter popular.
Así, como todo evento verdaderamente festivo
cuentacon innumerablesatractivos,especialmente
con aquellos relativos a los placeres: comida,
bebida, baile, gusto lúdico; todos ellos
naturalmentenecesariosen un momento, a modo
de liberaciónde las tensionessociales: laborales y
familiares.

La aventura emprendida para conocer los
elementos configurátivos de la celebración
franciscana habría de reparar en un conjunto de
sorprendentes situaciones, que, digámoslo así,
motivaríansu comprensión.Al principio la fiesta de
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San Francisco vendrfa a identificarse con un hecho

grandiosoy esperado,puesse afirmaba,se
festejaba al patrono de Pachuca y era
profundamentetradicional,en virtudde los rasgos
coloniales aan tenuemente implicados.

Con esta argumentaciónen ristrese procedióa
la tarea de encontrar la historiamltica-sobrenatural
del santo en relación con el asentamiento. Nada
más infructuoso, pues ninguna persona o
documento aclaraban tal punto. Toda información
relativaal tema se constrelHaa un raro milagro
que volvfamás rica a una persona (DonPedro
Romero de Terreros). Por otro lado, la poca
informaciónhistóricatrabajada ponfaen entredicho
el mencionado patronazgo, en la medida en que
Pachuca tenfa como representante eclesial a la
virgen de la Asunción de los Angeles.

La aparente contradicción se resolvfa con la
indicación de algunas personas, quienes declan
que esta fiesta era patronal por Iniciativadel
pueblo. Verfamos entonces con cierto
detenimiento la situación relacional entre pueblo
e Imagen, cuyos resultados fueron
desgraciadamente negativos,ya que el vecindario
se colocaba en un espacio periférico de la
organizaciónfestiva,a la vez que desarticulado de
una posiblefuerza sacramental del santo. Tendrla
sólo como prioridad, animar el acto con su
presencia. Los promotores principales del
aniversario franciscano serlan contrariamente, la
Iglesia y las autoridades estatales. La primera lo
utillzarlacomo foro proselitistay terreno de lucha
ideológicacontra las otras Iglesias,condicionando
aan la Incipientefe fomentada en los barrioshasta
hacerla oficialo apegada a la norma, a modo de
queéstanotomeestaturay ciertaautonomlay,se
pierdanpor ello recursos económicos. El segundo
lo verfa como la oportunidad de montar un gran
tianguls y la promotorla de la cultura de masas,
manipulando el hecho mediante las estrategias del
nacionalismo y la Identidad regional.

Habrfamosde reconocer, frente a este cuadro,
que el santo de Asls era en realidad el patrono de
las autoridades estatales y municipales, y por
extensiónde loscomerciantes, pues bajo su tutela
podra reir cada ano, sin que aquellos personajes
cuestionaran su poder celestial. Pues San
Franciscoresultarfa un santo bastante Inexpresivo
en eso de favores colectivos; seria bastante
cuestionablesu desempeno o eficaciadivina.Todo
lo de él estarfa en la historiay el papel.

Pachuca tendrá que aceptar después de estas

opiniones,que San Francisco y la mayorfa de los
otros santos no son un verdadero patrono de la
ciudad (aunque hay candidatos a ello como bien
podrla ser la virgende Guadalupe o el Cristo del
Cerezo) toda vez que aquellos no han dado
muestra de selección sacramental sobre la
sociedad pachuquena. El carácter pragmático de
lafe popularestá deltodo ausente en relación con
San Francisco, precisamente por aquella
inexpresividado indiferenciahaciael pueblo,que
lo visita cada ano pese a las limitaciones
instrumentalesconque se acerca a él.

Como consecuenciade lo anterior,la fiesta
franciscanasólo puede adquirirhoydla el status
de tradicional,es decir, en tanto evento con
Influenciacolonialy en cuanto respondea cierta
fuerzade lacostumbre,másquea una relaciónde
fe profundapermanentementefortalecida.Pero
también es tradicional,en la medida en que esta
expresión sociocultural se adhiere desde hace
centuriay cuartoa una dinámica oficial(estructura
del Estado) que procura reconstituiranualmente
un slmboloideológicohomologante, esto es, una
visiónnacionalistade la cultura, propia de la clase
polftica, en donde se alude a nosotros: los
hidalguenseslpachuquenos, como una unidad
sociohistóricauniforme,siendo en la realidad todo
lo contrario.

En esta medida la festividad franclscana no
puede ser POPularpues hace falta el pueblo en su
organizacióny beneficio.¿Qué seria más correcto
deciren este caso donde existeuna celebración en
cierto modo representativa: pueblo sin patrono o
patrono sin pueblo? Posiblemente ambas
propuestassean válidas en razón de la lógicaque
aqul se ha venido exponiendo con relación a la
religiosidad popular. Otra cuestión importante
relativa al fenómeno seria: ¿recogerlan la fiesta
loshabitantesde Pachuca siel municipio,gobierno
federal e Iglesia se desatendieran de ella?
Interesante seria averiguarlo.

Una recomendaciónfinalpudierahacerse en
este tono: si San Francisco no demuestra voluntad
por el pueblo ¿por qué éste no concentra su
atenciónen elCristodel Cerezoo en lavirgende
Guadalupeen la medidaen que ambos si han
patentizadosu poderdMnoen la sociedad en otros
variados momentos? (sigloXVI I.e.). Bienvaldrfa
la pena que la gente se organizara a su alrededor
esperando lograr una verdadera alternativa
popular de fe, pese al acecho de los grupos
dominantes y sus proyectos folklorlzantes de la
producción cultural. O en otro caso, fomentary
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fortalecer algunos patronazgos barriales que
hacen consistente un proyecto de fe popular
alternativo, como bien podría ser la virgen de
SantaJulia, la virgen de San Juan, San José, San
JudasTadeo;todos estos santos verdaderamente
celebradospor iniciativade la organizaciónbarrial,
que busca de alguna manera articular el mundo
dMnoa lavidade los hombres,amén de forjar una
diferenciaespacial dentro de la ciudad o identidad
local.
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APÉNDICE

La Risa de San Francisco

La Fiesta Tradicional franciscana inicia su
circunnavegación,con la instalación (díasantes de
la fecha del aniversario) de la vendimia y las
diversiones mecánicas en los alrededores del
exconvento,asfcomo con la colocacióndel adorno
en el atrio de la iglesia. Cabe hacer notar que el
portal de la parroquia no habrfa de llevar adorno
especial alguno, como en el caso de la iglesiade
la Asunción, que lució en su aniversario un regio
adorno de flores blancas, rojas y amarillas.

De esta forma, el comercio y los juegos
mecánicos serán los elementos convocantesa la
celebracióny mediante altavoces, luces brillantes,
trepitar de motores y música, irán modelando la
atmósfera festiva, de regocijo y jolgorio. Por ellos,
el vecindario ubicará gradualmente el suceso que
se aproxima, preparándose de algún modo a
participar en él. Ahf, en ese espacio,
especialmenteen las tardes y la temprana noche,
el paseo se verá más grato pues se podrá
consumir alguna golosina o intentar someter al
azar y vencer el vértigo de las sillas voladoras o
bien al de la rueda de la fortuna.

En principio pues, la celebración tradicional
será puro divertimiento y cultivaci6n del espíritu,
estoúltimo,medianteexposiciones,pláticas,obras
de teatro y musicales en el Instituto Nacional de
Antropologfae Historia.Lo que se consideracomo
fntimo aspecto reverencial vendrá después, en el
dfa correspondiente al aniversario (4 de octubre),
ya que en sus albores se pretende agradar al
santocon músicay canto, acto conocido como las
mañanitas, y que en la mayoría de las
celebracionesreligiosaspopularesse lleva a cabo.

En 1993 la responsable de dirigir el momento
musicalfue la sopranoSusanaRamfrez, dado que
en los últimos años el cantante hidalguense
Humberto Cravioto representaba este papel.
Después del concierto, los vecinos de la ciudad
que soportaron el frío del amanecer, fueron
recibidosporel sacerdotea fin de iniciar la primera
eucaristía del aniversario, una de las cuatro
programadas (07:00 hrs.; 08:00 hrs.; 12:00 hrs. y
20:00 hrs.). La misa de las 07:00 hrs. casi llenó la
parroquia,se calculóque la asistenciafue de unos
450 feligreses a grosso modo. El conjunto se
componía en su mayoría de adultos y ancianos,
quienes no llevaban ningún exvoto u ofrenda
particular en honor del santo; pese a todo,
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mostraban respeto y atención al momento del
ritual.

Conclusa la importante actuación religiosa,
algunosasistentesa la misa tomaron atole, café y
tamales al compás de la música de aliento de la
banda de los Aventureros en el área del atrio. Se
pasó en seguida a la segunda eucaristía de la
mañana ya con menos asistencia, dedicada en
estecaso,a losequiposdeportivosde la parroquia.
Paralelo al segundo acto litúrgico, la música
serrana seguiría alegrando en el atrio, pese al
fuerte frío matutino. El tole, café y tamales fueron
en realidadinsuficientespara los asisitentesal área
de la parroquia; rápidamente dispusieronde ellos
losmúsculosestomacalesy los jugos gástricos de
la concurrencia. Iniciaba en sincronía con el rital
religioso, el comercio, que en perezoso
movimientoplanteaba un juego pendular entre lo
sagrado y lo profano. Por ello, fue subiendo el
rumor de la vendimia: fritura de harina y masa de
mafz rellena de frijol, salsa sazonada, y el
altoparlante gangoso como gran boca en el aire,
golpeando martillo y yunque para ofertar platos o
cabijas.

Por el costado derecho de la iglesia, cuerpos
de papel hinchados de aire caliente harían de
efímeras claraboyas celestes. Todo empesaría a
compaginarse; los ritmos de los distintos
elementos componentes de la fiesta tradicional,
poco a poco, se coordinarían, especialmente
aquellos considerados como profanos. Este
espacio alterarfa su ritmo un tanto, con la
participación, a intervalos, de la acción sagrada
llevada a cabo mediante las misas. El juego
pendularfue de cualquier forma, el estado natural
de la celebración durante el día, que alcanzó un
momentosupremo al filo del atardecer, cuando la
misa del obispo estuvo a punto de empezar y la
gente se arremolinó en el tario, calles de la
vendimiay eljardínColón,frentea la parroquia. En
estossitiosel vecindario pachuqueño formaría un
fluido incesante de voluntades que pretendía
capturar toda la esencia de la celebración. Iríade
aqufparaallá,comprando,observandoy midiendo
su surte.

Los que alcanzaron en su momento a entrar
al templo, fueron privilegiados en tanto se
protegieron de las rachitas de frío y además,
escucharonlas palabras de aliento del Sr. obispo,
asícomo la develaciónde algunos misteriosde la
celebración franciscana. Los de afuera, unos por
el meritito gusto de participar de la catársis - la
mayoría - y otros por falta de espacio en el templo,
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febrilessemiescucharon las palabras del obispoa
través de bocinas colocadas en el atrio, que
competran con aquellas, que con voz
distorsionada,trataban de convenceral público de
lo económico de su producto.Trabajosamentese
movieronporel atrio, el jardín Colón, las calles de
Arista e Hidalgo, hasta el parque del mismo
nombre,sufriendo y gozando la estridenciade los
juegos mecánicos, las luces y su música, el
encuentro con los amigos, familiares y vecinos.
Jóvenes, ninos, adultos y ancianos, sin distinción
de género, llegaron ha mezclarse en un tiempo-
espaciocaracterizado por la fusión de la alegría y
la creencia. Esperaban la quema de los fuegos
artificiales y la música que obligara al cuerpo a
bailar.Ya eraentradala nochey el delgado hilo de
la fe estaba a punto de romperse, pues una vez
finalizada las más sagrada de las eucaristíasdel
día - la oficiada por el obispo - se daría paso a la
plenay pura pasióndevivir,que de algún modo se
veníatrazandodesdetemprana hora. El ramalazo
de la vida se dejó venir; concluso el discurso
religioso y santificados los presentes y no
presentes, los estallidos luminosos crearían
nuevas vias lácteas, sobrepuestas al espacio
infinito, empero, efímeras, demasiado efímeras
para sonar con ellas.

Y de pontro brotó la música, los ritmos
populares de moda: ranchicumbia y tecnobolero
llorón rasgaronla penumbra.De la noche de satín,
el techado y la guitarra eléctricos dieron pie a que
la parte percutiva marcara el compás. Y ahí, de
espaldas al templo y al propio San Francisco,los
seguidores de electricXipe dirigieron cientos de
wattsa las tropasde eustaquiodel respetable,que
dando airado desplante a la timidez, soltaron las
amarrasdel beatcorporal; del cual los pies fueron
timón. El culto a lo humano habría de iniciar, pues
de lo sagrado en este caso se rearmaría lo
abominable: lo profano. A sacudir las penas, la
pobreza. A girar y a brincar, a poner a platicar los
cuerpos. A buscar hilos de entendimientocon las
miradas, con el lenguaje de los gestos, de los
ademanes, del pasito acá. El exconventode San
Franciscoabríanuevamenteladimensión del culto
al hombre, a sus energía internas, a sus hambres
de si mismo. La navegación del cuerpo fue en
realidad corta, sólo por las costas cercanas de la
joven noche, pues la obligación de los deberes
familiaresdel siguientedía apremiarían majaderos
a los gozosos danzarines y divertidos
observadores. Lentamente se despobló la calle-
pista de baile y las luces de algunos negocios,
intermitentes, corrieron irremediablemente la
cortina de la obscuridad y al fin, el gran día de la

celebración.

Los actos del posterior día y que cerrarían el
periplo de la festividad tradicional, sólo fueron
meros trámites oficiales parcialmente atendidos,
dado el vacío del representante del patronazgo
público de la celebración: el C. Gobernador de la
entidad. Con ello y su también ausencia en la
inauguración,el eventofestivose desembarazó de
un grado de oficialidad que le hacía muy rígido,
perotambiénpor esto, perdió la formalidad que el
ejecutivo le ofrecía y que de algún modo le
validaba.
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CUANTIFICACIÓN DEVITAMINAS HIDROSOLUBLESPORCROMATOGRAFfALIQUIDA DE ALTA
RESOLUCiÓN (HPLC) EN ALIMENTOSCOCINADOSTRADICIONALMENTEY POR MICROONDAS

Mónica Cummings, Irene Montalvo y Alejandra Regand
Escuela de Ciencias Químicas, Universidad La Salle

RESUMEN

La cuantificación de vitaminas hidrosolubles (ácido nicotínico, piridoxina, riboflavina y tiamina) en
alimentoscrudosy procesadospormicroondasy métodos convencionalestanto de origen animal como
vegetal fue determinada por HPLC.

La pérdida de vitaminas dependió de diversos factores como: temperatura, tiempo, luz, aire, proporción
agua/alimento, presencia de álcalis, forma conjugada de la vitamina, área de la superficie del alimento;
más que por el método de cocción empleado.

ABSTRACT

A relatively simple and sensitive method for the quantification of nicotinic acid, pyridoxine, riboflavin and
thiamin by reverse phase HPLC in foods of plant and animal origin was developed. The food was cooked
by microwaves and traditional methods.

The loss of vitamins depended on multiple factors as: temperature, cooking time, light, presence of
alkalisand air, relationbetweenwaterandfood,conjugatedform ofvitamin, surface ofthe pieces of food,
more than the cooking method,which was applied.

INTRODUCCiÓN

Las vitaminas son un grupo de compuestos
orgánicos que difieren entre ellos por su forma
molecular y sus funciones. Son moléculas
esenciales para muchas de las reacciones
qufmicas necesarias para el mantenimientode la
vida y deben ingerirse en la dieta porque el
metabolismohumano no es capaz de elaborarlas
a partir de materiales más simples.

Es muy difícil analizarlas, debido a que tienen
diferentes propiedades qufmicas, el punto de
partida podrfa ser su solubilidad, algunas son
solubles en Ifpidos (A, D, E, K) Y otras en agua
(ComplejoB,ÁcidoNicotínico,Biotina,Ácido fólico,
C, Ácidopantoténico).Estosdos grupos tienen una
particularidad, las liposolubles se acumulan en el
organismo y en exceso pueden causar toxicidad
(hipervitaminosis). Cuando hay un exceso de
hidrosolubles tienden a eliminarse por vfa renal.
Sólo lavitaminae puedealmacenarsehasta cierta
cantidad.

Las vitaminas hidrosolubles tienen una función
catalítica muy importante dentro del organismo, ya
que van a actuar como coenzimas de varias

enzimas responsables del metabolismo de lípidos,
carbohidratos y protefnas; por lo que la deficiencia
prolongada o carencia de éstas produce lo que se
conoce como enfermedades carenciales. Las
enfermedades carenciales sólo las van a producir
las vitaminas hidrosolubles ya que las liposolubles
se acumulan en el organismo. Algunos de estos
padecimientos son: pelagra, beriberi,
arriboflavinosis, dermatitis seborreica, anemia
perniciosa, anemia macrocítica, etc. (1,2).

Tanto las condiciones naturales, como los
diversos procesamientos, pueden afectar
especialmente el contenido de vitaminas y
mineralesenel producto final, al compararlos con
su contenidoen la materia prima.

Pueden señalarse los siguientes parámetros
que influyenen el contenidovitamfnicode materias
primas en alimentos: diferencias genéticas,
condiciones climáticas, características de los
suelos, grados de madurez, distribución post-
cosecha,ingestade nutrimentos del animal (en el
caso de carnes y pescados).

Dentro de los diferentes procesos usados en la
elaboración de alimentos, especialmente la
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aplicaciónde calor puede originarefectos positivos
y también algunos negativos producidos por este
procesamiento. Entre los primeros, pueden
señalarse los siguientes:

-En proteínas, el logro de una estructura más
laxa que favorece su digestibilidadpor enzimas,
una liberaciónparcialde algunos aminoácidosy un
aumento de su valor biológico.

-Alavez provocahinchamientoo gelatinización
del almidón aumentando su digestibilidadpor las
amilasas.

-Destruccióntérmicade componentes naturales
tóxicos, lábiles al calor húmedo, como las
hemaglutininas, glucósidos cianogénicos de
leguminosas y los factores bociogénicos.

-Inactivacióntérmicade componentes naturales
antifisiológicos, como son los inhibidores de
enzimas (tripsina, amilasas) en cereales y
leguminosas, además de ciertas enzimas no
deseadas como la tiaminasa de mariscos y
algunos peces y la lipoxidasacapaz de destruir los
carotenosy lavitaminaA,a través de los peróxidos
formados.

-Destrucción de algunos componentes
antihistamínicoscomo la avidina,nucleoprótidode
la clara de huevo que inactivala biotina,al formar
un complejo estable.

-Aumento de la biodisponibilidaddel ácido
nicotínico al liberarla de su forma combinada en
muchos cereales.

-Preservación frecuente de las propiedades
sensoriales de un alimento, aumentando con esto
su aceptabilidad por el consumidor.

Entre los aspectos negativos que puede
producirla accióndel calor sobre componentes de
alimentos, pueden señalarse los siguientes:

-Cierta pérdida en la biodisponibilidadde
proteínas, debido ya sea a un desdoblamiento de
algunos aminoácidos por exceso de calor o por
reaccionar éstos con carbohidratos,generando la
conocida reacción de pardeamiento no enzimático
según Maillard;aunque el color, sabor y aromas
resultantes son a veces deseables.

-Como es sabido, algunas vitaminas son
sensibles a la acción del calor durante el
procesamiento, siéndolo en mayor grado las
hidrosolubles: vitamina C y tiamina, y en menor
proporción las liposolubles.

-Los minerales no son sensibles al calor, pero
su biodisponibilidad suele disminuir por
interacciones en el alimento (3).

Actualmente, una de las técnicas de
calentamiento que está teniendo mucho éxitoson
las microondas.Esteprocesopermite un cocinado

rápido y efectivo, tanto en hogares, instituciones y
establecimientos comerciales. En el ámbito

industrial se le considera un medio para procesar
alimentos rápidamente (4,5), ya que la energía se
deposita dentro del alimento y así el tiempo para
que éste se cocine se reduce, haciendo posible la
obtención de un producto de buena calidad con un
mayor ahorro de trabajo y de consumo de
combustible, lo que conlleva a una reducción en su
costo (6,7). Al evaluar los efectos del
procesamiento sobre el valor nutritivo, debe
considerarse también la posible adición de
suplementos alimenticios que puedan compensar
pérdidas nutritivas. En México, al igual que en otros
países se tienen numerosos datos acerca de la
composición en vitaminas, proteínas y otros
nutrimentos en productos alimenticios en su estado
natural, sin haberse sometido a ningún proceso de
elaboración; sin embargo, la información es muy
escasa en lo que se refiere a los alimentos tal y
como se consumen, es decir, después de haber
sufrido los procesos de cocinado o de elaboración.

Los datos sobre la composición en factores
nutritivosenalimentoscocinadoso preparados son
de valor, no únicamente como una curiosidad
científica o para el investigador, sino que tienen
una aplicación inmediata de importancia práctica
muy grande, tanto para el dietista y el nutriólogo,
que así pueden calcular y formular dietas sobre
una base más real, como también para los que
manejan y elaboran alimentos, quienes al aplicar
estos conocimientos pueden evitar pérdidas
innecesariasde nutrimentos.

El presente trabajo es una contribución al
conocimiento de los efectos de la cocción
tradicionaly por microondas sobre el contenido de
tiamina,riboflavina,piridoxinay niacina en algunos
de nuestros alimentos, y se considera que los
datos presentados serán de utilidad en los
aspectos a los que nos acabamos de referir. Se
tomó especial interés en estas vitaminas ya que
debenestar presentespara que proteínas, lípidos
y carbohidratos puedan ser aprovechados por el
organismo para su buen funcionamiento.

DESARROLLOEXPERIMENTAL

Los alimentos analizados en este trabajo se
seleccionaron de acuerdo a su alto contenido de
vitaminas hidrosolubles, con el fin de que se
pudiera cuantificar claramente la retención o
pérdidade estos compuestos cuando el alimento
fuera sometido a los diferentes tipos de cocción.

38



Las muestras se adquirieron en diferentes
mercados y supermercados de la Ciudad de
México, escogiéndose las que por apreciación
personalde acuerdo a las caracterfsticasde cada
productose consideraronen mejores condiciones.

Una vez adquiridas se llevaron al laboratorio,
donde se lavaron superficialmente las muestras
vegetalescon aguaa temperaturaambiente con el
fin de eliminar la tierra y cuerpos extraños que
tuvieran en su exterior, sin dañar las muestras y
evitando contacto prolongado con el agua,
inmediatamente se procedió a separar las partes
de cadaalimentoque en nuestro pafs se emplean
como comestibles.La porción comestible de cada
muestra se fraccionó en submuestras
representativas y correspondientes, hasta donde
fue posible, una a otra.

Cada alimentocrudose dividióen tres partes;a
unade ellasse le hizo determinación de humedad
por secado en estufa (AOAC), a la otra se le hizo
la cuantificación de ácido nicotínico, piridoxina,
tiamina y riboflavina por cromatograffa liquida de
alta resulución, hidrolizando previamente las

I!~
muestras. La tercera parte de los alimentos se
sometióa los diferentes tipos de cocción (cocción
húmeda:olla exprés,estufa, microondas; cocción
seca: asado, frefdo, microondas), de acuerdo a
como normalmentese acostumbra preparar a los
alimentos, hasta que éstos estuvieran
perfectamente cocidos (Tabla 1) y bajo las
condiciones que se dan en la Tabla 2. Una vez
cocidosfueron separados del agua de cocimiento
y se dejaron enfriar hasta temperatura ambiente.
Posteriormentefueronhomogeneizados,ya sea en
un mortero o con un procesador mecánico,
dependiendode la muestra, separándose en dos
fracciones: a una de ellas (a) se le determinó
humedad y a la otra (b) se le sometió
inmediatamente a hidrólisis para cuantificar las
mismasvitaminasque en las muestras crudas. En
la Figura 1 se muestra la secuencia de trabajo.

Los diferentes pasos en la preparación de las
muestras, desde el lavado con agua hasta la
homogeneización y análisis, se llevaron a cabo
inmediatamenteuno después del otro, con objeto
de reducir al mfnimo la pérdida de vitaminas por
oxidación,acción de luz u otras causas.

/ A~1~6~ ~
Determinación
de Humedad

(1a Parte)

Cuantificación
de vitaminas

(2a Parte)

Cocción:
- Húmeda: olla exprés,estufa y microondas
- Seca: asado, frefdo y microondas

(3a Parte)

/ ~
Deterninación
de Humedad

Cuantificaciónde
Vitaminas por HPLC

Figura 1. Secuencia del trabajo experimental.
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Tabla 1. Alimentos analizados y tipos de cocción a los que fueron sometidos.

Tabla 2. Condiciones de cocción.

40

* la cantidad de agua empleada durante la cocción
fue la necesaria para cubrir al alimento.

Las hidrólisis que se llevaron a cabo en las
muestras para la extracción de las vitaminas
analizadas, se realizaron de acuerdo al método
propuesto por Tabekhia (8) para muestras
vegetalesy Unklesbay(9)para muestras animales.
El tratamiento de la muestra empezó con una
hidrólisis ácida para liberar a la vitamina de la
matriz,paraestepropósitose usó ácido clorhídrico
0.1 N Y6 N o ácidosulfúrico0.1 N en autoclave por
30 min., después de enfriar la muestra a
temperatura ambiente el pH se ajustó entre 4-4.5
para que la hidrólisisenzimática se pudiera llevar
a cabo, en dicha hidrólisis se emplearon
takadiastasa (a-amilasa, tipo X-A fungal de
Aspergillus oryzae) y papaína (1.5-3.5 unidades/
mg de sólido); la primera permite que los ésteres
fosfato de las vitaminas se hidrolisen y se
obtengan valores totales de cada vitamina y la
segunda permite la hidrólisis con complejos
proteínicos.Enestemétodose requirió de un paso
de desnaturalización de proteínas con ácido
tricloroacéticopara que las vitaminas pudieran ser
extraídasdel medioacuoso,con el fin de alargar la

Alimento Estufa Olla Exprés Microondas Microondas Microondas Asado Freído
Húmedo Seco Asado

Carne de + + + + + + +
res

Carnede + + + + + +
cerdo

Pescado + + + +
Hígadode + + +

res
Hígadode + +

Dalla
Carnede + + + + + +

Dalla
Honaos + + + +
Haba + + +
Verde

Calabaza + + +
Elote + + +
Chile + +

Poblano
Eiote + +

Chícharos + +

Olla Exprés* 15 psig
121°C

Estufa* Presiónatmosférica
92°C (agua en ebullición)
Olla con tapa

Microondas 160°F
Húmedo* Nivelde Poder 9

Alimento sumergido agua

Microondas Seco 176°F
Nivel de Poder 9
Alimento sin agua

MicroondasAsado 450°F
Cocimiento por convección
en parrilla

Asado Cocción en parrilla
Expuestoal aire y a la luz

Freído Cocción con aceite
Expuestoal aire y a la luz



vidaútilde la columna.Despuésse filtró con papel
y membranade 0.45 IJmy la soluciónresultantese
corrió en un cromatógrafo Ifquido de alta
resolución Waters 600 E, con columna Nova-Pak
C-18,detectorUV Waters 486 e integrador Waters
746; bajo las siguientes condiciones
cromatográficas: Flujo 0.8ml/min, Aufs 0.5, A
254nm, fase móvil25% metanol,75% agua, 0.01M
PIC B6 (ácido 1- hexansulfónico).

MANEJO DE DATOS

Una vez cuantificado el contenido de vitaminas.
hidrosolubles (ácido nicotfnico, piridoxina;'
riboflavina y tiamina) en los alimentos naturalesy
en los cocinados por los métodos antes
mencionados, se procedió a analizar el grado de
retención vitaminica, la cual eSla proporciónde
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Figura 2. Cromatograma de
estándaresanimales.

l~
vitaminas que se conserva en la porción sólida de
los alimentos ya cocinados, tomando como base el
contenido original en el alimento crudo referido en
base seca.

RESULTADOSy DISCUSiÓN

La aplicación de los métodos mencionados
anteriormente (8,9) aunados al sistema
cromatográfico empleado permitió obtener la
separaciónadecuadade los picos de las vitaminas
analizadas.En las Figuras 2 y 3, se muestran los
cromatogramas de los estándares hidrolisados
paramuestrasdeorigenanimalyvegetal utilizados
como referencia;en ellos se pueden observar los
picos de las cuatro vitaminas con sus
correspondientestiempos de elución o retención.

;¡
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Figura 3. Cromatograma de
estándaresvegetales.

VITAMINA
Ácido nicotfnico

Piridoxina
Riboflavina

Tiamina

ESTÁNDARANIMAL(min)
1.87
3.52
5.38
15.9

ESTÁNDARVEGETAL (min)
1.94
3.5

5.32
16.16
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En los cromatogramas de las muestras

analizadas, algunas veces se dio el problema de
un cambio no significativoen los tiempos de
retención comparándolos con los del estándar,
este problemase originapor la fuerza iónicade los
extractos de las muestras reales que es más alta
que aquella de los estándares puros (10).

En la Tabla 3, se muestran mayores
porcentajesde retenciónde ácido nicotínicoen los
procesos vía seca que en los que utilizanagua
como medio de calentamiento, dentro de los
primeros puede notarse una menor pérpida en el
proceso de cocción por asado en microondas,
seguido de freído, microondas seco y por último
asado.

Esto se debe a que el ácido nicotínico es
estable al calor, ácidos y oxidación,pero inestable
en presencia de un álcali o de la luz, por lotanto,
es relativamentepoco afectada poroperaciones de
cocción, excepto en aquellas que utilizanagua o
vapor, ya que la vitamina puede ser
apreciablemente disuelta en el agua de
cocimiento.

A pesar de la estabilidad de la vitamina,pudo
comprobarse que el tiempo de cocciónes un

Tabla 3. Porcentaje de retención de ácido nicotínico.

factor primordialen su pérdida, por lo que los
procesos más rápidos, como es el caso de asado
pormicroondas,reportan los mayores porcentajes
de retención. En cuanto al freído, durante el
procesode cocciónel alimentoqueda cubierto por
una capa lipofílicaque impide la salida de los
compuestos hidrosolubles. En los procesos de
cocciónpormicroondasseco y asado las mayores
pérdidas se deben al lixiviadode las carnes que
arrastran gran parte de las vitaminas, además en
el asado el calentamiento es más drástico y se
provoca una severa deshidratación.

En lo que respecta a los procesos vía húmeda
lacantidadde agua juega un papel importante en
la retenciónde la vitamina,es por esto que en las
cocciones con mayor cantidad de agua, como en
el caso del cocimiento a presión atmosférica, se
presentanlas mayores pérdidas vitamínicas.En el
caso de la cocciónpor microondas vía húmeda se
observa una mayor retención, debido a que
además de emplear menor cantidad de agua, el
proceso es mucho más rápido. Lo anterior
concuerdacon losestudios hechos por Thomas el
al (11) , los cuales reportan que el tiempo de
coccióny lacantidadde agua que se emplea en la
preparación de alimentos es determinante en la
mayor o menor retenciónde vitaminas.

(-)valores fuera de rango.
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Alimento Estufa Olla Microondas Microondas Microondas Asado Freído
Express Húmedo Seco Asado

Carne de 12.0400 21.1083 23.9879 74.2792 82.9556 66.7881 79.3512
res

Carne de 26.8003 17.9052 13.0232 56.4826 73.5049 87.4011
cerdo

Pescado 15.0894 73.9000 10.4856 28.6600
Hígado de 106.1950 59.1590 96.6288

res
Higado de O 46.1731

Dollo
Carne de 5.8814 10.0887 10.1466 55.4932 10.1921 34.8672

Dollo
Hongos 84.7457 92.6463 142.8199 57.8456

Haba verde - - -
Calabaza - - -

Elote - - -
Chile - -

Poblano
Ejote 111.6088 118.1932

Chícharos 76.1676 80.7584



Algunosautores han reportado la presenciade
un pico de interferencia que impide la
cuantificaciónde ácido nicotínico en los alimentos
(9,12). Chase y Soliman (12) demostraron que el
ácido ascórbico coeluye con el ácido nicotínicoy
puedeser el responsable de dicha interferencia,a
estose debe que losvaloresde ácido nicotínicode
las muestras vegetales analizadas que tienen un
alto contenidode ácido ascórbico, sean muy altos,
e inclusive en algunos casos hayasido imposible
su cuantificación, por lo que los valores no se
incluyenen la Tabla 3 y se reportan como fuera de
rango (-).

En la Tabla 4 se muestran los resultados
obtenidosen porcentajede retenciónde piridoxina.
En ella nose observaun patrón definido en cuanto
a pérdidas por proceso, esto se atribuyea la alta
inestabilidad de la vitamina a diversos factores
como calor, oxidación y luz (13). En este caso la
pérdida de la vitamina se ve más afectada por
dichosfactoresque porsu solubilidaden las aguas
de cocción.

La variabilidad de los datos reportados en
porcentajes de retención de piridoxinaentre los
alimentosse puededeber a la variedad nutricional
que se presenta dentro de animales con tipos de
alimentación supuestamente similares o incluso
aquella que se presenta dentro de un mismo
producto o especie (14).

Wing y Alexander (15) reportaron una variación
muygrande en la pérdida por cocción de muestra
a muestra. La variación en las pérdidas por
cocción además de la variación en el contenido
entre muestras crudas hace difícil calcular la
probabilidad de obtener una cantidad dada de
vitamina B6'

En algunos casos el porcentaje de retención en
alimentos cocinados está reportado como cero en
la Tabla 4, esto puede deberse a una
sorprendente pérdida de piridoxina que pudo llegar
a sobrepasar el límite de detección del método
propuesto, tal como lo reportan Mclntire et al (16)
en estudios realizados en carnes cocinadas y en
leche.

Es necesario hacer notar que existen evidencias
de que las diferentes formas enlazadas de la
vitamina son fácilmente hidrolizadas por la
extracción ácida en autoclave, sin embargo, no es
cierto del todo que bajo las condiciones fisiológicas

,~
todas las sustancias enlazadas sean liberadas
(10).

El procesamiento de alimentos puede causar
una pérdida de actividad vitamlnica por la
formación de productos de reacción que no son
disponibles al organismo (10). Por lo tanto, la
extracciónseguidadel subsecuente análisis podrla
indicarunadieta adecuada de vitamina B6cuando
de hecho, está en su mayor parte indisponible.

La determinación de biodisponibilidad como se
opone al contenido vitamlnico, presenta problemas
reales para los analistas, por lo que los
procedimientos de extracción deberlan imitar la
extracción del sistema digestivo animal o humano.

En la Tabla 5 se muestran los resultados
obtenidos en porcentajes de retención de
riboflavina en los alimentos sometidos a los
diferentesprocesosde cocción. En ellos se puede
notar una mayor retención en los procesos que
involucran microondas que en los procesos de
cocciónconvencional,tal como lo reportan autores
como: Korschgen y Baldwin (17) y Chung et al
(18), los cuales realizaron estudios con carne de
res y chlcharos.

Dentro de los procesos de vla húmeda se
puede observar una mayor retención en los
alimentos cocinados a presión atmosférica, en
comparación con los cocinados a 15 psig, a
excepción de la carne de pollo y elote. Esto se
atribuyea la proporción agua-alimento empleada,
ya que a mayor cantidad de agua mayor será la
pérdida de la vitamina por la extracción en las
aguas de cocción.

Al igual que el ácido nicotínico, la riboflavina es
resistente a los efectos del calor, ácidos y
oxidación, pero inestable en presencia de un álcali
o luz (19), por lo que es resistente a la destrucción
durante el cocimiento si se protege de la luz (10).
A esto se debe que los métodos de cocción en los
que el alimento está expuesto a la luz directa,
como asado y freldo, tengan en general un menor
porcentaje de retención que aquellos procesos en
los que los alimentos están protegidos de la luz.

En los procesos vla seca, la pérdida en el
asado es menor que en el freldo. Esto puede
deberse al tiempo de exposicióna la luz que tuvo
el alimento en cada proceso, siendo menor en el
asado.
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Tabla 4. Porcentaje de retención de piridoxina.

(-) valores fuera de rango.

Tabla 5. Porcentaje de retención de riboflavina.
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Alimento Estufa Olla Microondas Microondas Microondas Asado Freido
Express Húmedo Seco Asado

Carne de 38.0961 22.4117 O 10,0853 7.8694 8.2202 9.1208
res

Carne de 10.8213 8.2416 11.7953 17.3474 9.5582 11.0727
de cerdo
Pescado O 75.7669 134.2678 34.3769

Hlgado de - - -
res

Hígado de - -
pollo

Carne de O 2.2161 32.6662 O O 30.7292
pollo

Hongos 29.5484 O 15.2620 6.6850
Haba O O 29,7843
verde

Calabaza 43.7980 62.4829 69.6337
Elote - - -
Chile 13.5003 8.6901

Poblano
Ejote - -

Chícharos - -

Alimentos Estufa Olla Microondas Microondas Microondas Asado Freído
Express Húmedo Seco Asado

Carne de 51.5471 38.2304 69.1381 81.7219 82.5254 47.5153 29.0600
res

Carne de 29.9706 24,5892 45,685 O 30.5946 27.4920
cerdo

Pescado 61.3884 87.1937 54.8175 27.9294
Hígado de 107.2883 93.7127 79.3926

res
Hlgado de 77.8132 98,0323

pollo
Carne de 29.3299 49,3139 58.4638 138.0547 126.220 61.4699

pollo O
Honaos 41.6393 49.5208 53.0921 19.1729
Haba 53.0068 49.7029 73,6997
verde

Calabaza 59.4159 O 127.5580
Elote O 71.9356 84.7474
Chile 21,2404 21.1881

Poblano
Ejote 57.9258 96.9225

Chlcharos 53.4263 66.7376



Como ejemplo de lo anterior, se ha encontrado
que la leche expuesta a la luz del sol por 2 hrs.
pierde más del 50% de riboflavina (10) YCheldelin
et al (20) sugirieron que la exposición a la luz
durante el proceso de cocción era importante para
promover la destrucción de la riboflavina,
principalmente en huevos, leche y chuletas de
cerdo.

En la Tabla 6 se presentan los porcentajesde
retención de tiamina en los alimentos cocinados.
En ésta se observa un mayor porcentaje de
retención en las muestras cocinadas por
microondasque en lasde los procesosde cocción
convencional. Esto concuerda con los resultados
publicados por Agar et al (21) y Chung et al (18).

El proceso de freído, en el caso de las carnes,
representauna excepciónal comportamientoantes
mencionado, lo cual se puede atribuir a la
formación de una capa lipofílica que impide la
exudación de jugos que puedan acarrear la
vitamina..

Puede notarse que en el caso de las muestras
cocinadas a 15 psig el porcentaje de retenciónes
menor que en el caso de las cocinadasa presión
atmosférica. Esto concuerda con los resultados
obtenidos por Villegas (19).

Tabla 6. Porcentaje de retención de tiamina.

l~
En el caso de los procesos que involucran

microondasse apreciaque noexisteuna diferencia
significativaen el porcentajede retención debido a
que las microondas por sí mismas no tienen
ningún efecto sobre la destrucción de tiamina, tal
como lo demostraron Goldblith et al (22) al
exponeruna solución de tiamina a la radiaciónde
microondasa OOCdurante 45 min y a 33°C por 30
mino

En lo referente a los valores de las muestras,
comocarnede polloy ejote,que se reportan como
cero, se puede suponer que el valor original de
tiamina presente en el alimento crudo, era tan
pequeño que al someter el alimento a los
diferentes tipos de cocción, la pérdida llegó a ser
tan grande que la concentración de tiamina
presente en el alimento cocinado sobrepasó el
límite de deteccióndel método propuesto.

En general, no se puede decir que la pérdida de
esta vitamina esté determinada por su solubilidad
en agua, ya que también se ve afectada por el
tiempo de cocción y la temperatura alcanzada,
debido a que esta vitamina contiene un átomo de
azufre en su molécula y se ve más afectada con el
calor o la oxidación, particularmente en presencia
de un álcali (19).
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Alimento Estufa Olla Microondas Microondas Microondas Asado Freído

Exprés Húmedo Seco Asado

Carne de 86.0400 12.3811 86.6900 75.6675 74.6406 24.0672 90.1267
res

Carne de 47.8485 87.8713 87.3651 99.8861 66.2399 113.093
cerdo 4

Pescado 17.4008 11.1972 O 46.3731

Hígado de 24.0924 5.2217 76.8396
res

Hígado de 93.8161 127.7474
pollo

Carne de O O O O O O
Dollo

Honaos 48.2155 65.0087 102.2076 30.4639
Haba 19.4608 O 98.4688
verde

Calabaza 57.1740 54.7423 67.5330
Elote 70.3315 59.7019 94.1597
Chile 43.1869 42.4319

Poblano
Eiote O O

Chícharos 74.0071 118.1089
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CONCLUSIONES

Se sometieron alimentos de origen, tanto animal
como vegetal, a cocción tradicional (olla exprés,
estufa, asado y freído) y cocción por microondas,
con el fin de cuantificar el contenido de vitaminas
hidrosolubles (ácido nicotfnico, piridoxina, tiamina
y riboflavina), en dichos alimentos crudos y
cocinados por los métodos antes mencionados.

Al analizar el grado de destrucción vitamínica
en los alimentoscocinados,comparándoloscon su
contenido original, se pudo concluir lo siguiente:

. No existe un patrón definido en cuanto a
pérdidade vitaminas hidrosolublespor método
de cocción, ya que estos compuestos se ven
más afectados por factores como luz, aire,
tiempo, calor, proporción agua/alimento,
presenciade álcalis, etc., que por el método de
cocción por sí mismo. Debido a que las
condiciones de cada proceso varían
dependiendo del alimento.

. Un factor primordial en la retención de
vitaminas hidrosolubles es la cantidad de agua
agregada al alimento durante el proceso de
cocción, ya que a mayor proporción de
agua/alimento, la pérdida de nutrimentosserá
mayor.

. El proceso de cocción por microondas
representauna opción recomendable debido a
que la cantidad de agua empleada es mínima
y el alimento queda protegido de factores
ambientales como luz y aire. Con lo que la
retención de vitaminas es mayor.

. En las microondas, al igual que en los otros
procesos, la temperatura (nivel de poder) y el
tiempo de cocción, afectan el contenido
nutricional del alimento, por lo que se
recomienda usar bajas temperaturas (nivelde
poder bajo) y el menor tiempo posible.

. La variedad nutricionalque se presentadentro
de animales con tipos de alimentación
supuestamentesimilares,o incluso aquella que
se presenta dentro de un mismo producto o
especie puede causar una variación en los
porcentajes de retención de las vitaminas.

. Es necesario considerar, en estudios
posteriores, el porcentaje de extracciónen las
aguas de cocimiento del alimento, para poder
establecerunacomparación adecuada entre el

porcentaje de destrucción de la vitamina, el
porcentaje de pérdida por extracción y el
porcentajede retenciónen la fracción sólida del
alimento.

Los datos obtenidos en este trabajo fueron
comparados de una manera muy general con los
obtenidosporotrosautores,ya que además de las
diferencias entre las variedades botánicas o de
especies,las variablesde cada proceso a los que
se sometieron los alimentos, no fueron las
mismas,por loque se recomienda que en trabajos
posteriores se establezcan las condiciones
específicasparacadaalimento en cada uno de los
procesos, y así poder establecer un análisis
estadísticoque refleje la probabilidad de encontrar
un contenido vitamínico específico en cada
alimento después de haber sido sometido a un
procesode cocción determinado.
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TRATAMIENTO DE DESECHOSEN LA INDUSTRIATEXTIL

Ma. Carmen Madrigal y José A. Garcfa
Centro de Investigación, Universidad La Salle

RESUMEN

Considerando la gran importancia de la industria textil, se llevó a cabo una investigación bibliográfica y
de campo acerca de los materiales y procesos que emplea, el impacto que su actividad causa en el
medio ambiente, así como los métodos usuales para la prevención y el tratamiento de los desechos que
genera. Se proponen algunas alternativas recientes, de acuerdo a la situación de cada empresa visitada,
previendo que éstas cumplan los requerimientos que marca la legislación ambiental de nuestro país.

ABSTRACT

Being considered the textil industryof great importance,a bibliographicaland field research about the
materials and processes involved,the impact of its activityon the environmentand the preventionand
treatment of its residues was achieved. In agreement on the situation of each visited industry, some
recently alternatives were proposed, in arder to foresee the comply of the textil industry residues
treatments whith the mexican environment legislation.

INTRODUCCiÓN

La industria textil es una de las industrias más
antiguas del mundo y tiene por clientes a la
población entera. Hoy en día emplea más mano
de obra que otras industrias y en volumen de
negocios sólo es sobrepasada por la industria
alimentaria(1). En los anos recientesha tenido un
enorme incremento en el volumen de textiles
empleados, lo que se ha atribuido principalmente
al advenimiento de nuevas fibras, colorantes y
acabados que pueden adquirir.

Esto trae consigo un incremento en el empleo
de materia prima, energía y por lo tanto mayor
generación de desechos.

IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE

El impacto de cualquier producto en el ambiente
es la combinación de descargas, emisiones y
desperdiciosdel tratamientode la materia prima, la
cadena de producción, adquisición y uso del
productoasí como su disposiciónfinal. Realizar un
análisis del impacto ambiental es complejo e
incluye muchos factores, en cuanto a la cadena
textil se puede apreciar:

- Las fibras hechas por el hombre involucran
agotamiento de recursos y un alto empleo de

energía.
- Lasfibras naturales, particularmente algodón

y lana, requieren pesticidas y herbicidas para
asegurar la calidad, sano crecimientd y una
cosecha eficiente, se ha reportado que tan solo
parael algodónel empleo mundial de insecticidas,
herbicidas y fungicidas es respectivamente 30%,
8% Y3% (2).

- En la hilatura,tejido y texturización se emplea
gran cantidad de energía y para asegurar la
eficienciadel procesoen etapas subsecuentes se
emplean cera y aceites.

- Para asegurar la facilidad de cuidado que el
cliente demanda, como color, retardante a la
flama, resistencia a las manchas y arrugas; es
necesaria la aplicación de diversos niveles de
químicos en varias etapas de la cadena.

- Se emplea una gran cantidad de agua en el
tenido, particularmente en el tipo batch y como
consecuencia hay gran contaminación en las
descargas de agua. El empleo de esta gran
cantidadde agua está asociado con el alto uso de
energíadebidoa lasaltastemperaturas usadas en
el proceso.

- Altosdesperdiciosde materia prima ocurren a
lo largo de la cadena de producción.

- Los textiles requieren de muchas formas de
empaquetamientocon el consecuente desperdicio
que estos provocan.
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NECESIDADES
INDUSTRIALES

INDUSTRIA QUíMICA

-Almidón
-Carboxil metil

celulosa
-Aceites

MOBILIARIO
DOMÉSTICO

INDUSTRIA QUíMICA

AGUA

-Pigmentos, colorantes
-Solventes, alcoholes

-Adelgazadores, gomas
-Hipoclorito de sodio
-Estabilizadores

-Peróxido de hidrógeno

INDUSTRIA QUíMICA

-Aprestos
-Enzimas
-Detergentes
-Surfactantes

FIBRAS NATURALES

-Algodón
-Lana
-Lino
-Cáñamo

INDUSTRIA QUíMICA

-Ácido oleico
-Bactericidas
-PVA
-Silicones

Figura 1. El proceso textil, su tratamiento químico, productos y desperdicios

Se puededecir que algunode estos factores es
más decisivo que otro, pero si se analiza el
impactode la cadena completa, que forman cada
uno de estos sectores, se puede apreciar la
importanciadel proceso completo en el ambiente.

En la Figura 1 se presenta un esquema del
procesotextil,su tratamiento qufmico, productosy
desperdicios.

CONTAMINACiÓN DEL AGUA

Existe una gran diferencia en el contenidode los
desechos en el agua proveniente de la industria
textilqufmica y natural. El agua de desechosde la
industriade la lana contiene altas concentraciones
de demanda bioqufmica de oxfgeno (080), grasa
y álcalis.El agua provenientede las descargasde
los procesosde tintura, tiene varios contaminantes
como colorantes, aditivos auxiliares y otros

qufmicos (3). La calidad y cantidad varfan mucho
dfa a dfa, por estaciones o de acuerdo a los
cambios de la moda.

Se pueden identificar dos grandes categorfas
dentro del procesotextil, los procesos húmedos y
los de bajo consumo de agua. Entre los primeros
setienen:desencolado,mercerizado, blanqueado,
teñido, estampado, acabados; y dentro de los
segundos se tienen: cardado, hilado, tejido,
tapicerfa entre otros. Las aguas residuales que
ambas categorfas producen generalmente están
compuestasgeneralmente por (4):

a) Almidón
c) Oextrinas
e) Gomas
g) Glucosa
i) Ceras
k) Pectinas

b) Oetergentes
d) Hidróxido de sodio
f) Carbonatos
h) Sulfitos
j) Sulfatos
1)Cloruros
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m) Alcoholes
o) Ácidos grasos
p) Ácido acético
r) Fenoles
t) Ácido benzoico
v) Peróxidos
w)Jabones

n) Colorantesy
pigmentos
q) Carboxilmetil celulosa
s) Gelatina
u) Blanqueadores
(cloro)
x) Cromo

Losdesechostextilesse puedentratar de varias
formas, pero la mejor combinación será aquella
que se adopte a las condiciones especfficas de
cada planta,tomando en cuentacaracterfsticasdel
afluenteresidual,como: toxicidad,concentracióny
volumen de flujo, grado de tratamiento necesario,
localización de la planta, topograffa del terreno,
caracterfsticasdel cuerpo receptory disposiciones
gubernamentales.

Lasoperaciones que mejor se adoptan para el
requerimiento de los desechos textilesson (5):

a) Segregación de desechos.
b) Igualación.
c) Neutralización.
d) Coagulación qufmica
e) Tratamientos biológicos,como filtración por

escurrimiento, Iodos activados o aireación
extendida.

CONTAMINACiÓN DEL AIRE

Las emisiones posibles de los procesos textiles
incluyen (6):

a) Aceites y emisiones orgánicas que se
producencuando los materiales textiles contienen
aceites lubricantes, plastificantes, y otros
materialesque se pueden volatilizar o degradarse
en sustancias volátiles. Procesos que involucran
fuentes de combustibles como calentamiento,
secado y curtido.

b) Ácidos que se producen durante la
carbonización de la lana.

c) Vapores de solventes que se dejan libres
durante y después de operacionesque requieran
solventes como la limpieza en seco.

d) El polvo producido por el procesamientode
lasfibras naturalesy sintéticas,durante la hilatura.

Las emisionesde las operacionesde acabado,
como secado y curtido, continúansiendo uno de
los problemas más significativos de la industria
textil en problemas de contaminacióndel aire. El

I~
color y olor caracterfstico de estas emisiones
poseen problemas técnicos y económicos.

VISITAS REALIZADAS

A continuación se expone la investigación de
camporealizadaa cinco empresas del ramo textil,
de la zona centro del pafs: una convertidora de
fibrase hilos,dos convertidorasde hilos asf como
su tejido y finalmente dos productoras de fibra.

Convertidoras
A) De fibras e hilos.
Realiza el teñido de fibras e hilos acrflicos. El

teñido de las fibras se hace mediante el proceso
foulardeo-vaporizado-secado.

Cuentacon un sedimentador para el agua que
proviene de los procesos, donde teside
aproximadamenteuna semana, para su posterior
descarga al drenaje.

B) De hilos asi como su tejido.
Realiza el teñido de hilos acrflicos, que

posteriormente se emplean para elaborar
calcetines, medias y calentadores. Sus residuos
incluyen: aprestos para la fibra, recortes y fibra
defectuosa, colorantes del proceso de tintura y
otros solventes,asf como prendas defectuosas.

En el caso de los aprestos se considera que su
absorción en la fibra es al1 00%.

Los tramos de fibra asf como las prendas
defectuosas, se venden a fábricas donde se
reprocesan y emplean para prendas de menor
calidad o fibras para limpieza.

El proceso de tintura se realiza con una alta
eficienciade maneraque los residuos de colorante
son mfnimos enviándose esta descarga a un
depósito subterráneo, donde los posibles sólidos
suspendidossedimentan, y el agua clarificada se
reutiliza.

C) De hilos y fabricación de telas.
Elaboran principalmente hilos y telas de

mezclasde lana(nacionaly de Uruguay), poliéster
(en bruto)y nylon.

Cuenta con una planta de tratamiento de aguas
residuales. El agua de acabado y tintorerfa se
concentra en esta planta. Los Iodos se empacan y
confinan.
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Productoras
D) Poliéster fibra corta.
En esta planta se tienen procesos para la

industria textil y tapetera, producción de poliéster
fibra cortaa partirde ácidotereftálicoy etilén glicol,
ambos procesos no difieren como tal sino por los
aditivosy aprestos empleados.

El proceso se puede resumir en químico y textil.

Meáldasenergéticas.Para el calentamientode
los equipos se emplea un sistema cerrado de
vapor de dífil.

- Se encuentra en proceso de sustitución de
calderas que emplean combustóleo por GAS.

Medidas para la materiaprima y qufmicos. Se
cuenta con una planta de recuperaciónde glicol,
manteniéndoseen recirculacióny disminuyéndose
costos.

- Las cantidades de apresto se emplean en
concentracionesen las que prácticamenteno hay
residuos, se envían las descargas al drenaje
químico de la planta que va a tratamiento.

- En el cortado, la fibra que no cumple el
tamalio o tuvo un mal cortado, es reprocesadaen
algunos casos y en otra vendida para material de
limpieza.

- Los residuos del ácido tereftálico se confinan
y envían a una productora de tereftalatos.

- Losdesechossalendebidamenteempacados,
con una bitácora que indica su identificación,
cantidad y procedencia.

Medidas para el personal. Se ha impartido
capacitaciónal1 00% para inducirlos a una cultura
de ecología.

- El agua y los materiales ocupados para la
limpieza tanto de los equipos como del piso y
paredes,es debidamenteseparada y confinadaen
su respectivo sitio.

Medidas para el agua. Se cuenta con una
planta de tratamiento de aguas, cuya descarga
está garantizada para riego.

- Los Iodos del tratamiento de aguas son
empacados y confinados a un cementerio de
desechos, procedimiento que es de alto costo.

- No consideran a ninguno de sus residuos
como peligrosos.

E) Acetato de celulosa y nylon.
Se cuenta con una Planta de Tratamiento de

Efluentes y se lleva a cabo el confinamiento de
residuos.
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De acuerdo a la situación antes descrita, en la
Tabla 1 se proponen las alternativas para el
tratamiento y prevención de desechos, que
permitan cumplir con la legislación ambiental de
nuestro país. Cabe mencionar que como base
fundamental de ésta se tienen las siguientes 2
leyes (10):

*Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEyPA) publicada en
1988.

*Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
publicada en 1992.

Se presenta la limitación de no contar con una
legislación para cada tipo de industria, como en
otros países (1, 2). Se están desarrollando normas
para cubrir este rubro, para el caso que nos
confiere, se cuenta con la Norma Oficial Mexicana
que establece los límites máximos permisibles de
contaminación en las descargas de aguas
residuales a cuerpos receptores provenientes de la
industria textil NOM-CCA-014-ecol/1993 (11).

Tabla 1. Relación de tratamientos en las
empresas encuestadas.

Sesugierela importanciade evitar el peligro de
una inversión inapropiada o exagerada en
tecnología para una unidad de manufactura en
particular, especialmente la inversión y la
aplicación de esa tecnología bajo las limitaciones
de un método tradicional de la operación de
manufactura. Lo que es necesario es una
revaluación y un rediselio completos de cada ')

operación de manufactura para obtener una
simplicidad, flexibilidad y versatilidad máximas,
eliminando todas las fuentes posibles de

TRATAMIENTO A B C D E

Recuperaciónde residuos (7) . . .

Recuperación y reciclaje de . . .
baños de tintura (7)

Extracciónde solventes (7) . .

Sustituciónde químicos (8) . .

Sistemas de filtración (9) . . . .

Reemplazode agentes
oxidantesy reductores .
después de tratamientos (8)



operación de manufactura para obtener una
simplicidad, flexibilidad y versatilidad máximas,
eliminando todas las fuentes posibles de
desperdicios y disminución de rendimiento, aún
antes que se considere la inversiónen tecnología
(12).

CONCLUSIONES

La industria textil continúa siendo una de las más

importantes fuentes de contaminación potenciales.
El impacto que tiene esta industria sobre el medio
ambiente abarca diversos aspectos, por lo que es
necesario establecer la naturaleza de los tipos de
residuos que produce esta industria, así como los
tratamientos que han sido adoptados para evitar el
deterioro ecológico.

Para tener un acercamiento de la situación que
en este sentido guarda esta actividad en el Valle
de México, se visitaron 5 industrias y se analizó la
situación en cuanto a manejo de residuos en cada
una. Se observó que es conveniente la revaluación
y rediseño de cada operación de manufactura para
obtener flexibilidad y versatilidad máximas,
eliminando todas las fuentes posibles de
desechos, con lo que se disminuyen los
tratamientos a emplear.
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PADRES DE FAMILIA, TELEVISiÓN Y EL LENGUAJE

DE LOS NIÑOS DE EDUCACiÓN PRIMARIA

David Domínguez
Escuela de Ciencias de la Educación, Universidad La Salle

RESUMEN

Se presenta un análisis sobre el impacto de un programa "cómico" en niños de sexto año de primaria
de dos clases sociales distintas. Se pretende ver el uso del lenguaje de este programa en el desarrollo
IingUístico de los niños y las causas que esto tiene.

ABSTRACT

The currentstudieswere madein orderto analayzethe impactof a "comic"show for kids. The population
studied were kids of the 6th grade of Primary School of two distinct social levels. The linguistic
development among those children and the resultsofthe program's influence were examined.

INTRODUCCiÓN

Las conclusiones sobre los efectos negativos de la
televisión en los niños son tácitas en las
conversaciones de la mayor parte de las personas
con una escolaridad relativamente alta. Se puede
decir que ello constituye el pensamiento "normal"
de la mayor parte de estudiantes y egresados del
sistema escolar de los niveles postprimarios, o de
los padres de familia que ostentan algún grado
escolar correspondiente a cualesquiera de los
mismos.

Han sido numerosos los estudios que aparecen
como fuentes de apoyo a las ideas que reconocen
el enorme poder de influencia de la mayor parte de
los mensajes televisivos en el pensamiento de los
niños (1-3). Al respecto, es importante mencionar
dos consideraciones importantes:

1.Al haceraparecera la televisión con un poder
alienante, superior a la voluntad de las personas,
a su capacidad racional de organizacióny a sus
posibilidades potenciales de "resistir" (4,5) a los
embatesnocivosde los mensajesemitidosa través
de este medio, se nulifican las esperanzas
humanasparacontrarrestarlosefectosperniciosos
que se producen por quienes hacen uso de esta
tecnologfa, y se restan elementos que permitan
pensar en su capitalización en torno al desarrollo
de respuestas a necesidades sociales que urgen
ser resueltas, sobre todo en los países
subdesarrollados. Por ejemplo, la comunicación
inmediata de aspectos a los cuales se tiene

derecho, o la propia ampliación de los servicios
educativosen zonas de diffcil acceso.

11.Por otra parte (es necesario no olvidar que) el
rumbo normal de las sociedades contemporáneas
se orienta en un sentido tal que su desarrollo, en
mucho, depende de las innovaciones científicas y
tecnológicas, en particular del progreso en las
telecomunicaciones, en donde se pueden ubicar
algunos de los servicios que ofrece la televisión, lo
que debe hacer pensar en una irrevocable
condición del hombre frente a tal situación: la de
aprender a vivir con este fenómeno moderno (6) y
la de buscar salidas que desvanezcan o conviertan
algunas de las limitaciones que lo rodean en
ventajas para su existencia.

Debido a los dos puntos anteriores, en la
Escuela de Ciencias de la Educación de la
UniversidadLaSalle,se llevó a cabo un trabajo de
investigacióndurante el ciclo escolar 1992-1993
acerca de la influencia de la televisión en el
procesode consolidacióndel lenguaje en niños de
primaria. El estudio se llevó a cabo en dos
poblaciones distintas, correspondientes a dos
grupos escolares de sexto grado de educación
primaria, uno de una institución particular (al que
se le denominó grupo uno) y el otro de una
institución pública federal (al que se le denominó
grupo dos). En ambos casos se supusieron
diferenciassocioeconómicas en el origen familiar
de los estudiantes y, en consecuencia,
posibilidades de encontrar diferencias en las
influenciasdebidas a los programas de televisión.
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El propósitofundamental de este trabajo fue el
de contarcon pruebas empíricas acerca del tipo
de influenciaque ejerce la programacióntelevisiva,
en un aspecto muy concreto como lo es el
lenguaje utilizado por los nifíos de sexto año de
primaria, pertenecientes a grupos y sistemas
escolares distintos, entre quienes subyacen
diferencias socioeconómicas desde sus
respectivosorígenes familiares.

En el sentido anterior la hipótesisgeneral que
orientóa estetrabajo se fundamentó en la ideade
que la consolidación del lenguaje en los
estudiantes de sexto grado se ve influido por el
lenguaje expresamente manejado por algunos
programastelevisivosde tipocómico, lo que podría
constituir una importante muestra de la influencia
de la televisiónen la sociedady los distintosmodos
en que logra hacerla en relación con los sectores
sociales que son objeto de recepción de sus
mensajes.Al respecto comentaremos algunos de
los procesos y resultadosdel estudioaludido.

METODOLOGfA y RECURSOS

El desarrollo empírico de este trabajo se efectuó
en dos instituciones escolares de educación
primaria localizadas en el DistritoFederal. Por un
lado,se tratóde un grupodevaronesde sexto año,
seleccionado al azar dentro de una escuela
particular; por otro, de un grupo formado-
expresamente para este estudio- sólo por niños
provenientes de distintos grupos escolares del
mismo grado mencionado dentro de una escuela
pública,a fin de evitar posiblesefectos producidos
por la variable sexo

En el primer caso se trató de estudiantesque
pertenecen a una institución con una larga
tradición y reconocimiento entre algunas familias
de clase media alta. En el segundo de una
institución pública cuyos padres de familia de los
niños son de escasos recursos. Ambas
caracterizaciones fueron consideradas de este
modo, según informes proporcionados por los
directivos de ambas institucionesescolares.

Para procederal levantamientode los datos se
crearon dos cuestionarios.El primero de ellos fue
un instrumento que intentó hacer un diagnóstico
con respecto a la existencia y al número de
aparatos poseídos por cada una de las familias a
la que pertenecen los muchachos, así como
reconocerqué tipo de programas son observados
por ellos con mayor frecuencia; el tiempo que

dedican a observar televisión; el canal que
prefieren; etc.

El segundo cuestionario tuvo como propósito
central captar información sobre supuestas
actitudesfrentea ciertos tipos de lenguajes que se
utilizan en algunos programas televisivos de tipo
cómico. En este caso comentaremos
específicamente los datos referidos al programa
de .Chespirito., editadoy difundido por el canal 2
de la compañía Televisa.

Para la construcción de est~ segundo
instrumento, se realizó un seguimiento de las
situacionesen donde los protagonistasde la serie
aludida emitieran, ya en un diálogo o en un
monólogo, un enunciado o frase que contuviese
unaovariaspalabrascuyosignificado denotase un
sentido .chusco., seguido de las marcas de
aplausos o risas dirigidas al espectador. Algunas
situacionesy,en particular,los enunciados o frases
localizadas con mayor frecuencia en la serie
fueron rescatadas y sirvieron como material de
base para la construcción de los ítems de este
segundo instrumento.

La aplicación de los instrumentos fue planeada
de la siguiente manera:

1.A ambosgrupos de estudiantesse les aplicó
el primer instrumento, el mismo día en forma
simultánea; posteriormente se procedió a la
sistematización de los datos, mismos que
orientaronel pasodel siguiente proceso.

2. En relación con los datos obtenidos, se les
pidió al grupo de la escuela particular observaran
durante un mes el programa de "Chespirito., a fin
de aplicarle posteriormente el segundo
instrumento,toda vez que se tuvo la seguridad de
que los miembros de este grupo se habrían
familiarizado con el contenido de este programa.
Del mismo modo al término de la aplicación del
instrumento, se procedió a la sistematización de
los datos.

3. El tercer momento de este proceso se
constituyópor la aplicacióndel instrumento anterior
al grupo de estudiantesde la escuela pública. Al
finalde laaplicaciónal grupo perteneciente a este
sector también se realizó la misma actividad de
sistematizaciónde información.



RESULTADOS

A. Primer cuestionario.

Las respuestas analizadas de la primera encuesta
aplicada a los estudiantes de los dos grupos
permiten apreciar una parte de su condición social,
sus gustos y aficiones con respecto a los
programas que se transmiten por la TV mexicana
que, en algunos casos como el del grupo 1 son de
manufactura nacional y la mayorfa extranjeros, lo
que aparece de forma inversa en el caso del grupo
2. Asimismo expresa indicadores de distribución
del tiempo fuera de la escuela y el margen de éste
que se comparte entre las actividades relacionadas
con las tareas educativas, los juegos y otras
actividades de esparcimiento entre las cuales se
cuenta la observación de programas de televisión.

Grupo 1.
En el caso del primer grupo los estudiantes

contestaron,entre otras cosas,vivir la mayor parte
de ellos con ambos padres (88%), lo que permite
suponer que los sujetos citados al pertenecer a
familias "unidas", poseen un mayor rango de
probabilidad de atención por parte de los padres,
en caso de ser requerido por ellos. Asimismo, el
97% de esta población afirmó tener en casa
televisión.Ental sentidola distribuciónde aparatos
posefdos por familia, según lo declarado por los
nilios es como sigue:

En el 60% de los casos se seliala la existencia

de dos televisores, seguido del 21% con cuatro y
9% con cinco aparatos. Tal situación contrasta con
un porcentaje marginal de 7% de niños quienes
contestaron tener solo un televisor en casa.

Relacionado con los anteriores porcentajes y
cantidades, el 83% de estos estudiantes apuntó
que todos los televisores funcionan diariamente.
Estasecuenciade datos confirma, aunque sea en
forma relativa, la idea de que, siendo el origen
social de los muchachos encuestados -
pertenecientes al grupo uno-, el de "clase media
alta", ellos poseen objetivamente capacidad de
acceso a medios alternas que intervienen en su
formación, aparte de los escolares, entre los
cualesse encuentrael televisor (3); asuntoque es
considerado por algunos especialistas, pese a
opiniones contrarias, como "un bien cultural de la
sociedad contemporánea" (7).

Existen otras situaciones que permiten a su vez
imaginar la importancia de los datos anteriores,
sobre todo en relación con la cantidad de
televisores existentes en cada una de las familias
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y las relaciones que se pueden tener entre sus
miembros en los momentos de convivencia.Esto
es,nopuededejarde reconocerseque el televisor
es un elemento que interviene de manera
importanteen las reuniones familiares. Lo común
es evocar la idea de una o más familias
observando algún programa de televisión, pero
estareunión no necesariamentese traduce en un
intercambio a partir del cual se pueda reconocer
que"estarjuntos"significa interactuar, en términos
de una comunicación detenidá o comprensiva
entre quienes se sostienen en presencia trsica
mutua, debido a la necesidad de disposición a la
continuidad de cada mensaje emitido entre cada
unade las partes, asf como la durabilidad relativa
a la recepcióny atenciónmfnima a los significados
e interpretaciones posibles de cada emisión
producidaentre los participantesde un diálogo, ya
que laobservacióncolectiva de un programa o de
variosdurante periodos prolongados se interpone
a tales situaciones requeridas para lo. que se
denomina convivencia. Efectivamente algunas
opiniones especializadas observan que en la
sociedad contemporánea "el ver televisión evita
que algunos de los miembros de las familias se
dispersen, aunque no siempre esto sirva para
unirlos intersubjetivamente..."(8).

En continuidad con lo anterior el número de
aparatos distribufdos en el espacio familiar, a su
vez, contribuye a pensar que es más fácil
separarse de una reunión familiar, en un caso
hipotético,y trasladarsea otroaparato de televisión
para observar otro programa que sea del interés
individualde alguno de los miembros.

En términos distintos otros de los datos que
resultan,plantean aspectos muy interesantes, por
ejemplo, lo concerniente a las cadenas que
forman el sistema de transmisión televisiva en el
D.F. Como se sabe la que registra una mayor
extensión en canales y tiempo es televisa (9), es
también la que tiene una variación de programas
que van desde reportajes, pelfculas, caricaturas,
telenovelas, series, etc. muchos de los cuales se
encuentran "... dentro del (supuesto) gusto de
muchosjóvenesy niños"(9).Esto mismo se refleja
en las respuestas particulares emitidas por los
sujetos del aludido primer grupo, puesto que el
57% dicever algunos programas de Televisa con
mucho más frecuencia que otras alternativasque
poseen en sus respectivas casa (como por
ejemplotelevisiónpor cable, etc.); el 22% prefiere
algunos de los programas de multivisión, el 17%
los de cablevisióny solamente el 1% prefiere ver
Imevisión. Finalmente sólo el 8% declara "tener"
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antena parabólica.

Como la población encuestada es de sujetos
con una edad promedio de 11 años, no es
sorprendente el que aparezca un porcentaje
importante de éstos que ven el canal 5 (57%),
donde la programación es básicamente de
caricaturas, deportes y series policiacas o de
espionajeque tienen como destinatariosa niñosy
adolescentes, y en los que con frecuencia se
presentan algunos personajes con las mismas
edades que pueden aparecer como modelos,
debido a una ¡nespecífica orientación de sus
acciones motivadas por la ocurrencia o la
travesura alrededor de problemas que se supone
son propios en la edad de los espectadores, o
bien, tales personajes muestran habilidades,
capacidades o virtudes extraordinarias para
resolver diferentes problemáticas de su vida o de
la de otros.

En cuantoa los programas más observados,la
distribución fue la siguiente: 17% declaró ver
caricaturas, otro 17% películas, 5% telenovelas,
pero lo más importanteen esta distribuciónes que
entreseriesde espionajeo policiacasy programas
cómicos se llega a un 60%, mientras que el 1%
declaró ver programas educativos o culturales
como documentales, etc. Esta serie de datos
eslabonados presupone una importante
competencia entre las series y los programas
cómicos, con respecto al trabajo realizado en las
escuelas, sobre todo si se observa que la
ubicación de los horarios de transmisiónde estos
programasse ubicanjustamentecuando las tareas
escolares, así como las clases especiales (si
acaso existiesen) han llegado a su fin durante el
día, puestoque el lapso de difusión de los mismos
es entre las 19:00y las 21:00 horas.

Por otra parte en cuanto al conjunto de
personascon las cuales convivenlos estudiantes,
el 55%señalaque pasa la mayor parte del tiempo
con su madre,mientras el resto se distribuyóde la
siguiente manera: 10% en compalHao presencia
de amigos, otro 10% lo hace con alguno de los
abuelos, enseguida el 8% reconoce pasar la
mayor parte de su tiempo con el padre, el resto
plantea convivir más tiempo con tíos, primos,
hermanos y en mínima parte con ambos padres.

Para respaldo de los anterior, un cálculo
promedio de las horas que estos niños dedican a
observar televisión, según la variabilidad de las
respuestas, indica un promedio de 2.5 horas
diarias.Se entiendeentoncesque una buena parte

de su tiempo libre es dedicado a observar
diferentesprogramas televisivos,en contraste con
elquese destinaal respaldo de las actividadesde
formación que se hubiesen registrado durante la
actividadescolar. Esta nota resulta importante no
sólo por una consecuencia potencial relacionada
con los indicadores negativos más comunes del
rendimientoescolar, como es la reprobación, sino
también, con respecto a la posible adopción
indiscriminadade gestos, actitudes y, sobre todo
de palabras, quizá no muy de acuerdo a las
preferencias educativasde los padres de familia.
Este es el punto designado como el de mayor
relevancia en este trabajo, específicamente en
relación con el lenguaje.

Por su parte la serie de datos anteriores
permiten suponer que en la mayor parte de estos
estudiantes se encuentra algún familiar cercano
que contribuye a acompañar el proceso de
formación de los mismos; que existe además la
posibilidadde ciertainfluencia"externa"a la familia
debido a la presenciade amigos. Este es un dato
importanteen tantoque uno de los elementos que
intervienenen los márgenes de tiempo libre de los
cualesdisponen los niños, se destinan a observar
televisión. Se puede suponer entonces que "la
presencia"de algún familiar y, en este caso sobre
todo, la de la madre, influye en la orientación
perceptivadel programa observado, lo que otorga
unmatizrelacionadocon los programas preferidos
por los estudiantes pertenecientes a este grupo
(series policiacas o de espionaje y programas
cómicos).

Grupo 2.
La aplicación del primer cuestionario a los

estudiantes del grupo 2 presenta algunas
respuestas sorprendentes, tanto por sus
semejanzas con las del grupo 1, como por sus
contrastes. En el mismo orden que en la
presentación de los datos anteriores, los
resultadosfueron los siguientes:

El 49% declaró vivir con ambos padres, 47%
solamente con uno de ellos y el resto con algún
parientecercano o amigo. Situación que como se
señaló contrasta con la del grupo uno. Lo que
permite apoyar, aunque sea en forma relativa, la
suposición de cómo las diferencias
socioeconómicas se expresan y dejan ver sus
efectosactivos,en este caso, en las posibilidades
de atenciónque porparte de ambos padres tienen
los niñosde este grupo.
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En cuanto a los aparatos de televisión que se
tienen en casa, las respuestas promedio fueron
semejantes a las del grupo 1: 97% declaró tener
televisión; sin embargo los datos acerca de las
cantidadesde aparatosque se tienen en cada una
de las familias a las que pertenecen estos niños
registran diferencias esperables, como lo es la
inversión de los porcentajes, al parecer en
correspondenciacon las posibilidadeseconómicas
que en parte sientan las diferencias entre ambos
grupos: el 90% declaró tener solamente un
televisor,3%declara poseer dos y el resto declaró
tener en casacuatro.Porsu parte en este grupo el
75% manifestó que los aparatos funcionan
diariamente.

Un asunto importante es que, pese a las
semejanzasen los porcentajesque hablan acerca
de la existenciadel televisor, en la mayor parte de
los hogares' de estos niños, aparentemente
reducen ¡ss oportunidades de estos últimos de
verse influidos por los mensajes, debido a la
simple competencia y dominio, en la posesióndel
aparato,porpartede los adultos que convivencon
él, lo que a su vez produce un contraste
paradójico. Aparentemente estos niños tienen
menores posibilidades de acceso a la TV en
comparación con los del Grupo 1, dato que
permitepensar en menores probabilidadesde ser
afectados negativamente por los influjos de los
programas que se encuentran diseñados a la
medidade la edad de los sujetos aludidos en este
trabajo, aún más si en tanto resulta cierto que se
sujetan a la observación de los programas que
prefierenlos adultos.Sinembargo, existenquienes
afirman que son los niños que se ubican en los
sectores más desprotegidos económicamente,
entre los que se registra un mayor número de
aficionados a la TV; dada la escasa importancia
que dan los padres de familia al cuidado
responsable de sus hijos, o bien a los problemas
de horarios que los mismos padres de familia
tienen debido a las necesidades económicasque
obligan a ambos a trabajar, para lo cual la TV
aparececomo un objeto que permite entretenera
los niños (9,10) pese a los problemas que
probablemente aparezcan en su comportamiento
inmediato o futuro (10).

En cuanto a las cadenas, canales y programas
televisivos, en los niños de este grupo no figuran la
variedad de alternativas que se obtuvieron con
respecto a los del primero. Esto es, solamente se
registra el canal 5 con 60% y el canal 2 con 27%,
el resto se distribuye entre los canales cuatro, siete
y trece, respectivamente es este orden de

l~
importancia.

Como podrá observarse en relación con los
canales en los que se registran los datos más
importantes, ambos pertenecen a la compaf'lla
Televisa.

Por su parte la distribuciónde las preferencias
por los programas que se emiten a través de la
pantalla de TV, los datos que destacan son los
siguientes: 30% observa caricaturas, enseguida
pellculas y telenovelas alcanzan cada uno de los
casos un 20% (porcentaje relacionado con la
preeminencia de los adultos en la posesión y en
consecuencia la determinación de los que ha de
observarse).Punto que por cierto probablemente
tenga relación con el hecho de que siendo
menores del sexo masculino, también observen
telenovelas, cuyos contenidos tienen por
destinatariosa personas de edad adulta del sexo
femenino;aunqueen los últimos años en América
Latina el nif'lo haya pasado a ser un espectador
potencialmente importante de telenovelas (3)
debido a que junto con los jóvenes de entre 15y
25 años de edad constituyen la población
mayoritariade estapartedel mundo. Sin embargo,
el 80%de estosniñosdestacaobservar programas
cómicos, con lo que con este sef'lalamiento se
ubique en el primer lugar de las preferencias de
este grupo.

La secuencia de los datos anteriores expresan
ligeros parecidos,aunque se encuentran un poco
másconcentradosque losque fueron presentados
en relación con los del Grupo 1; sin embargo,
llama la atención la ligera inversión, en
porcentajes,conqueaparecenlas caricaturas y las
telenovelas. Lo que hace aparecer a todos los
programasde lostipos seflalados, como una seria
competencia para la escuela, aunque aqul la
prevalecencia de los programas cómicos sea
extraordinaria.

En cuanto al conjunto de personas con las
cuales conviven con mayor regularidad estos
niños, el orden que aparece es el siguiente: 53%
destacapasarla mayor parte del tiempo en primer
lugar con amigos; 25% con primos en segundo
lugar; en tercer lugar aparecen las madres con
15%; enseguidacon abuelos 3% y por último con
el padre o con ambos se registra con un 2%.

Efectivamente la escala de datos anteriores
permiteaventurarnumerosasconjeturasacerca de
los posibles efectos que tiene en la formación de
estos niños el hecho de que sus más importantes
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fuentes de relación cotidiana sean amigos y
primos.Perodebidoa losescasoselementosque
respaldarfan lo anterior y en mucho estarfan en
favor de las inmejorables consecuencias que
resultande la convivenciaentre pares- además de
no haberse podido acceder mayores evidencias-
solamente puede resaltarse el hecho, con tan
escasomargen,de los tiemposcompartidoscon la
madre y con ambos padres. Esto bien puede
permitirdestacarel escasonivelde orientacióncon
que cuentanestosniñosporparte de sus padresy,
por consecuencia, observar el amplio margen de
acción y, sobre todo, de influencia, que tienen los
programas de televisión en la formación de estos
niños. Si además a lo anterior se le añade un
promediode 4.2 horasde observaciónde TV que,
comparado con los del primer grupo, es
ligeramente arriba del doble.

Al respectoexistenvariasrazones que permiten
suponer que estos niños -pese a contar con un
número menor de televisores en casa y estar en
una posición menos vulnerable a la influencia de
los programas que a través del aparato le llegan
como espectador- están fuertemente ligados a la
TV y que los programas que cuentan con su
preferencia, representan una fuente de gran
importanciaen cuanto a mensajesque intervienen
en su socialización. Por otro lado, al encontrase
prácticamente rodeados de pares la mayor parte
de su tiempo libre, a diferencia del Grupo 1, ven
reducidas las oportunidades de corregir o
reorientar algunos rasgos de su comportamiento,
sobretodo en partede aquellosque tienen que ver
con el lenguaje(1).Puntoque revierte las ventajas
que se vislumbraronal iniciode la presentaciónde
losdatos correspondientesa este mismo grupo, es
decir aquellos que permiten aventurar la idea de
una menor influencia de los programas de TV,
debido al escaso número de aparatos existentes
en cada hogar de cada uno de los niflos de este
grupo.

B. Segundo Cuestionario.

Como se indicó con anterioridad, el segundo
cuestionario se basó en gran medida en el
programa de "Chespirito" difundido por la
compañía Televisa y en donde recibe la
denominación de "programa cómico infantil" (9),
mismo que para lograr su cometido se vale de
diferentesexpresionesque utilizan sus personajes
a fin de producir risa entre el auditorio. Tales
expresiones se caracterizan por ser una
construcción idiomática que puede ser calificada

de "irregular" (5), pero que más bien cae dentro de
lo que algunos especialistas denominan "uso
incorrecto del lenguaje..." (11), reflejado en los
defectos preconcebidos de pronunciación, uso de
pleonasmos o bien giros basados en contracciones
de palabras que pretenden la construcción de
otras. Con este tipo de uso del lenguaje se piensa
que la principal intención del programa es producir
una reacción de sorpresa que a la vez induzca la
risa del mismo que observa el programa (3,7).

Unavagasuposición referida a la existenciade
una mayor influencia ejercida por la televisión en
niños que pertenecen a familias de escasos
recursosy menor escolaridad de los padres (10),
como es el caso de los estudiantesdel grupo dos
de estetrabajo, planteó la necesidad de solicitar a
los niños del primer grupo observar 10 emisiones
seguidas del programa aludido, indicándoles los
mismos períodos de calendario a todos, a fin de
familiarizarlos con las situaciones y términos
utilizados por los personajes representados. Esta
misma petición se hizo a los estudiantes de la
escuela pública, aunque entre éstos se contó con
la certeza de que observan de manera frecuente
este programa.

Con base en la observación de las diez
emisiones mencionadas se produjo el contenido de
las preguntas del segundo cuestionario, en donde
se reprodujeron algunas frases o enunciados que
los actores escenificaron cada vez en el programa
de televisión. De ellas se tomaron seis expresiones
utilizadas con mayor frecuencia dentro de los
diálogos entre los personajes. Estos fueron los
encabezados de las preguntas que posteriormente
inquirieron al estudiante sobre lo siguiente:

a) si consideraban que cada una de las frases
presentada eran correctas o incorrectas;

b) si la usarían o no y frente a quién en caso de
ser afirmativa la respuesta y;

c) el significado de los enunciados presentados
en el cuestionario.

Grupo 1.
El primer grupo encuestado (grupo uno), al

presentárseleladescripciónde seis situaciones en
las que parecían registrados enunciados tales
como "pa'que te digo que no si sí..." o "qué está
tratando queriendo decir", expresó 80% de las
veces que los enunciados presentados no eran
correctos, seguido de distintas explicaciones en
donde se repitieron con frecuencia las palabras
"vulgar","enredado","innecesario"como aspectos
claves de las motivaciones que tuvieron para

60



responder como lo hicieron en el caso de la
pregunta anterior.

Por otra parte al preguntársele a los sujetos si
usaríanla frase, el 51% contestó que "no"; el 12%
señalo que "si", mientras que el 37% respondió"a
veces". En esta serie llaman la atención las
explicacionesdadasen relacióncon el primero y el
tercer porcentaje. Quienes optaron por el "no"
plantearon entre otras cosas la advertencia
constante que algunos padres de familia u otras
personasmayores, con las que conviven,realizan
acercade "lo vulgar" o "incorrecto"de este tipo de
expresiones.Por otra parte quienes destacaron el
"a veces" destacaron la inexistencia de
prohibiciones al respecto del uso de este tipo de
expresiones.

Una consideración interesante por parte de los
estudiantes que contestaron "sí" o "a veces", es el
hecho de que al ser preguntados frente a quién o
quienes usarfan este tipo de palabras,
respondieran en el siguiente orden: 53% en primer
lugar frente a amigos; 27% frente a hermanos en
segundo lugar; 11% frente al papá y 3% frente a
sus profesores. Lo que contrasta con el apartado
en el que se les pregunta si consideraban si el
enunciado tenía significado. Al respecto el 83%
contestó "sr, el 13% contesto "no" y el resto afirmó
no saberlo; sin embargo al pedirles que tradujeran
de los enunciados lo que entendían, los resultados
fueron los siguientes:

1. OPa'que te digo que no si sf": el 87% destacó
explicaciones indicativas de entender el enunciado
como una afirmación.

2. "Q'stá tratando queriendo ensinuar": el 73%
destacó explicaciones indicativasde entender el
enunciado como la peticiónde una aclaración.

3. "¡Oh! y ahora quién podrá defenderme": el
98%destacóexplicacionesindicativasde entender
el enunciado como una solicitudde auxilio.

4. "Va de nuez": El 98% destacó explicaciones
indicativas de entender el enunciado como la señal

de recomenzar algo.

5. "Vientos huracanados": el 93% destacó
simplemente entender el enunciado como algo
que quiere decir bien o se refiere a una
aprobación.

Como podrá observarse en las respuestasde
estegrupo, mientras el uso de este tipo de formas
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de hablar es negado, al encontrárse
estrechamente ligado a conceptos como los de
"vuIgar", "incorrecto", es posible reconocer la
influenciade losadultos;sin embargo es notable el
hecho de que los sujetos puedan lograr traducir
con altos porcentajes lo que se connota en los
enunciadospresentadosal final.Es decir, los datos
destacanuna posibleconjetura al respecto de una
influencia compartida entre los adultos, y
posiblemente de las madres de familia quienes
son las que en mayor medida pasan una buena
parte del tiempo con estos niños, en relación con
el rechazo y/o la contención de este tipo de
expresionesen el usocotidianodel lenguaje, y con
la televisión que, en definitiva, si muestra sus
relativos efectos al menos en la alta proporción
con la que los sujetos de este grupo traducen los
enunciados que señalaron bajo caracteres de
rechazo.

Grupo 2.
En las Ifneas anteriores han sido descritas las

condiciones previasy posteriores que rodearon a
la aplicación del segundo cuestionario para cada
uno de los grupos. Para el caso del grupo de
alumnos de la escuela pública, los porcentajes
promedio que se lograron registrar, con respecto
a las mismas situacionescontenidas en el mismo
cuestionario aplicado al grupo 1, fueron los
siguientes:un porcentaje de 90% de las veces los
niñosseñalaronque los enunciados "no eran muy
correctos",lo que podría indicar que no identifican
plenamente el apego de estos enunciados a
algunas reglas, o bien dudan acerca de la
conformidad de los mismos con respecto a las
anteriores. Sin embargo es la primera
interpretaciónlaque encuentraun mayor respaldo,
pues entre los motivos registrados como las
explicaciones que en consecuencia dan para
justificar sus respuestas, resaltan términos tales
como "tonto", "no se entiende" y"contradictorio".
Perodel mismo modo en que esto podría parecer
una sorprendente e inteligente elección, la
pregunta acerca de la probabilidad de ser usada
por ellos reportó los siguientes porcentajes: 93%
respondióquesf, 3%destacóque no y 4% destacó
que a veces; y entre los motivos más importantes
quejustificanla inclinación hacia él si, destacaron:
a) "por que así se habla entre los familiares", b)
"por que así hablan los padres" y c) "por que así
hablanlosamigos".Al respecto habrá que señalar
lodifícilque resulta deslindar hasta qué grado son
losprogramastelevisivosquienes se encargan de
infundir usos lingüísticos que pueden ser
considerados incorrectos, pero que más bien
forman parte de las formas y prácticas
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comunicativas recurrentes en medios
socioculturales semejantes a los que pertenecen
los niños de este grupo (2,12). Esto, si bien en
descargo de los programas de televisión, no
descarta la posibilidad de que sea a través de
estos medios como se hacen circular en la
sociedad con mayor facilidad términos y frases
como las presentadas en los cuestionarios(6).

En relación con las respuestas posterioresno
es sorprendente observar que los niños de este
grupo,al ser preguntadosfrente a quiénes usarían
este tipo de expresiones,declararan lo siguiente:
100% frente a amigos, 100% frente a hermanos,
93% frente a los padres y 97% frente a los
profesores. Lo que ratifica la deducción anteriory
se relaciona con las siguientes respuestas: 98%
consideró que la frase tenía significado, el 1%
destacó lo contrario y el resto afirmó no saberlo.
Por ello al considerar las respuestas del último
bloquede preguntas relativasa la interpretacióno
traducciónde sus significados,no se puede pensar
másque en ciertacorrespondenciaentre lo que se
declara finalmente y las respuestas.Al respecto
entre los datos más sobresalientesse encuentran
los siguientes:

1. oPa'qué te digo que no si sí": el 90% de este
grupo destacó explicaciones indicativas de
entender el enunciado como una afirmación.

2. "Q'stá tratando queriendo ensinuar":el 83%
planteó explicaciones indicativas referidas a una
aclaración.

3. "¡Oh! y ahora quién podrá defenderme":
100% señaló explicaciones de entender el
enunciado como una preocupación o solicitudde
auxilio.

4. "iVa de nuez!": 100% destacó explicaciones
que apuntaron explicaciones alusivas a una señal
de recomenzar o reiniciar algo.

5. "¡Vientos huracanados!": 95% expresó
reconocer el enunciado como una aprobación.

Lo anterior permite observar respuestas con
características semejantes a las obtenidas en el
grupo 1, lo que a su vez permite destacar la forma
en que las diferencias- que potencialmente
podrían predisponer a una mayor influencia- se
ven disminuidas, justamente por los parecidosen
los porcentajes presentados.

CONCLUSIONES

Lamayorpartede lasvecesse da por sentado que
la influenciade laTV es muy fuerte y determinante
enel comportamientode las personas en general
y, más aún, en el caso de los niños (2,7,13), sin
reparar que el televisor es un aparato creado por
el hombre y cuyos efectos se calculan por los
diseñadores de los programas que se difunden a
través de las cadenas y canales que se encargan
de la comercialización y distribución de los
mensajes que forman parte de sus intenciones e
intereses públicos. Todo ello basándose en
estudios de los cuales se ignora su nivel de
precisióndebido a lo que podría denominarse "la
receta secreta" de cada una de las cadenas
televisoras, en cuanto a las reacciones o
conductas que se esperan en sectores y clases
sociales y/o grupos de edad determinados a los
que pretenden hacer llegar un mensaje (13).

Porotra parte pocas veces se intenta ponderar
cuántoy enqué aspectosen específico se pueden
observar rasgos de influencia. Por ello, aunque
con los límites no ponderables en situaciones no
controladas,es importanteensayar investigaciones
que sobre la marcha de los datos obtenidos, por
otrosantecedentes,se den pasos suficientes para
mostrar, aún en forma descriptiva las situaciones
que den cuenta de realidades concretas, que
sienten las bases de indagaciones de mayor
profundidad.

Efectivamente los datos obtenidos a partir del
primero y segundo cuestionario aplicados al
segundo grupo aluden en lo general a una
influencia mayor de la televisión en cuanto a la
consolidación del lenguaje de los niños, cuyas
características corresponden con aquellas que
presentan familias de menores recursos
económicos, en quienes se identifican menores
posibilidades socioculturales y en quienes,
también, se identifican mayores carencias en
cuantoa cuidadosfamiliares, independientemente
de las razonesque lojustifiquen. A esto habrá que
añadir la posibilidad de que ciertos usos
lingOísticos,semejantes a los presentados en el
segundo cuestionario, y que probablemente
formen parte de los mecanismos de relación
cotidianaen medios socioeconómicos pobres, no
representen ser objeto de una influencia
determinante, sino que éstos se incorporan a los
repertoriosverbalesya existentesque circulan con
relativa naturalidad en las comunidades
correspondientes.
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Losdatosobtenidosen el primer grupo, a partir
de los mismos cuestionarios, destacan la
posibilidad de equiparar la influencia de la TV en
ambosgrupos, por el sólo hecho de que los niños
se ~ncuentren expuestos a la observación de
programas tales como el aludido. Ya que los
porcentajes, pese a ser superiores en el caso del
segundogrupode niños,no representadiferencias
muy grandes con respecto a los obtenidospor el
primero. Aunque ciertamente, se ha podido
observar que la situación familiar introduce
elementos que pueden permitir el controlo la
reorientaciónde la influencia de los programasen
los niños; concretamente que la ausencia o
presencia de los padres y, en particular, que su
participaciónactivapodría ser un importante factor
que limita o atenúa la influencia de los programas
en la formaciónde los mismos,al menos en lo que
se relaciona con el lenguaje.

En lo que respecta a lo anterior es importante
destacar justamente la posibilidad de que los
padresde familia reconozcanque existeuna salida
más o menos efectiva en relación con los Ifmites
que son necesarios contraponer a la influenciade
la Televisión (4,5), y que ésta depende de los
tiempos que puedan compartir con sus hijos en
situaciones tales como lo es la observaciónde un
programa, mas no de una crítica exacerbada
contra unode los principalesmedios en los que se
basael desarrollode las sociedades modernas (4,
5), que en ocasiones parece clamar la
desaparición del mismo.

Lo que muestra incipientemente este trabajo es
precisamente que son los hombres quienes crean
y desarrollan instrumentos y que éstos se
encuentran bajo su control (11).
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HABILIDADES DIFERENCIALES DEL PENSAMIENTO:

SU RELACiÓN CON RENDIMIENTO ACADÉMICO

Belén Paredes Fernández y Esther Vargas-Medina
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis de lo que son las pruebas para medir las Habilidades
Diferenciales de Pensamiento y se presentan los resultados obtenidos en su medición en un grupo de
estudiantes de Educación Media Superior, analizando su efecto sobre el rendimiento académico de los
mismos. Se encontraron diferencias significativas en algunos indicadores con respecto a estudiantes con
Alto vs. Bajo rendimiento. Los resultados se discuten con relación a las posibilidades que este tipo de
estudios puede tener en la investigación educativa, específicamente en el Desarrollo de Habilidades de
Pensamiento y Estrategias de aprendizaje.

ABSTRACT

The current studies presents analysis of tests for measuring differential abilities of thinking and shows
results obtained in a group of students of High School level, analysing the effect over students's
academic performance. There are significative differences in some variables between High vs. Low
performance students. These results are discussed in relation to the possibilities of studies in educational
research, specifically in Thinking Abilities Development and Learning Strategies.

INTRODUCCiÓN

En las universidades,aún cuando perseguimosel
avance del conocimiento, sabemos muy poco de
cómo es que éste se organiza. La evidencia
disponible sugiere que la enseñanza y el
aprendizaje en la Educación Media Superior y
Superior consisten en procesos complejos de
análisis y síntesis para crear conceptos y
relacionarlos entre sí. De esta manera, los
conceptos y sus relaciones en un contenido
instruccionaldado, deben constituiruna estructura
de conocimiento que, conjuntamente con la
estructura cognoscitiva de los estudiantes,
constituyen un todo.

Indiscutiblemente, desarrollar formas de
evaluación que nos permitan conocer -
cualitativa y cuantitativamente- cómo adquirimos
conocimientos, cómo los modificamos, cómo los
estructuramos y cómo hacemos uso de ellos, se
ha convertido en uno de los tópicos de mayor
interés para los psicólogos, los docentes, los
educadores y los usuarios potenciales.

La evaluación de habilidades de aprendizaje
mediante pruebas psicológicas tiene una larga
historia, a partir de la década de los 40's, ha

habido un creciente descontento sobre sus
capacidadesreales, además de los problemas de
confiabilidad y validez, por sus deficiencias en
explicarlos procesoscognoscitivossubyacentes a
lastareasque plantean. El avance en las técnicas
estadísticas,en particular el Análisis Factorial, ha
permitido aislar y describir varias de estas
habilidades y se reconoce que han permitido
evaluar con considerable validez predictiva, la
cantidad de conocimiento que poseen los
estudiantesacerca de contenidos particulares;sin
embargo, estas técnicas han mostrado ser
incapaces de explicar cuáles son los procesos
cognoscitivos específicos que intervienen en la
solución a una pregunta dada, y qué elementos
intervienenal cometer errores y aciertos (1).

Tales fallas de la evaluación tradicional del
aprendizaje han sido fuertemente atacadas por
unaaproximaciónteóricarelativamentereciente en
la evaluación educativa, aproximación cuyo
fundamento básico estriba en el análisis
cognoscitivo de las tareas. Esta aproximación
utiliza profusamente las ventajas que le brinda la
Instrucción Asistida por Computadora y
eventualmentelas herramientas de la Inteligencia
Artificial (lA).
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Este trabajo se inserta en un proyecto más

amplio que consiste en el empleo de técnicas de
simulación,desarrolladas bajo los principiosde la
I.A. clásica, en la enseñanza de contenidos
especfficosde Química,y analizar la forma en que
estas herramientas permiten implementar
situaciones de resolución de problemas, con lo
cual es posible estudiar las formas de
razonamiento y las estrategias que los
estudiantesemplean, con el objetivode evaluarsi
estas técnicas de trabajo interactivo mejoran no
sólo el aprendizaje de estos contenidos sino
también su asimilación.

Para poder llevar a cabo este tipo de trabajos
experimentales, es necesario la obtenciónde una
seriede informaciónde base (pre-test)en el grupo
de sujetos con los cuales se trabajará el
tratamiento(sesionesde trabajo académico),para
posteriormente volver a medir esos indicadores
iniciales (post-test) y poder evaluar los avances
logrados.Por esta razón, es necesariocontar con
instrumentos y tareas confiables como
herramientas de trabajo. En este sentido, una de
las áreasde trabajoen la línea de investigaciónen
"DesarrolloCognoscitivo"de nuestra institución,es
el desarrollode instrumentosy tareas de medición,
cuyosresultadosse hanvenidopresentandodesde
hace varios años en diversosforos (2-5). En este
trabajo se presenta un análisis de pruebas
relacionadas con procesos estructurales que
caracterizan a la inteligenciay los avancessobre
su relación con rendimiento académico en un
grupo de estudiantes.

LAS NUEVAS
INTELIGENCIA

MEDICIONES LASOBRE

Ha sido siempre una preocupación de los
científicos medir la inteligencia con el propósito de
prever el éxito académico de los alumnos. En 1939
Thurstone propuso que utilizar una sola escala (el
Coeficiente Intelectual-CI) no era lo más adecuado
para este propósito, dado que la inteligencia se
manifiesta en diferentes habilidades tales como la

comprensión, el razonamiento verbal y el
numérico, la memoria, la orientación espacial y la
velocidad perceptual. Más adelante, Spearman fue
quien desarrolló con mayor amplitud dicha idea lo
cual dio origen, posteriormente, a los test WISC y
WAIS que son ampliamente usados para medir
habilidades en niños y adultos.

En 1967Guilford propuso un modelo en el que
intervenían tres variables: la materia con que

trabaja una persona y que pueden ser símbolos
(orden lógico-matemático), palabras con sus
respectivos referentes, o bien Figuras; las
operaciones que se ejecutan sobre la materia;
cognición, memoria, evaluación, producción
convergente y divergente; y la tercera variable
determina los resultados obtenidos por dichas
operaciones: unidades, clases, relaciones,
sistemas, transformaciones e implicaciones. De
acuerdo a este modelo, existen teóricamente al
menos, 120 factores o habilidades diferentes. En
1975,la Dra.Meekery cols., desarrollaron un test
denominado "Structure of Intellect (SOI)-
fundamentado en la teoría de Guilford- que
permite medir 26 habilidadesde este tipo.

Sin embargo, se han realizado muchas críticas
a las teorías y técnicas para medir la inteligencia,
conceptualizada sólo como este conjunto de
habilidades estructurales. Por ejemplo, los trabajos
de Wason (6) le han llevado a concluir que el
razonamiento al nivel de la inteligencia madura se
ve afectado radicalmente por el contenido de la
tarea, lo cual contradice el postulado piagetiano de
que, en el ámbito formal, el sujeto puede
subordinar el contenido del problema a la forma de
las relaciones existentes en él.

Gardner en su libro Estructuras de la mente (7)
realiza una interesante crítica a las teorías sobre la

inteligencia, debido a que afirma que han limitado
el concepto a la capacidad de raciocinio, dejando
de lado múltiples habilidades y conductas que son
manifestaciones propias de seres inteligentes.
Propone una concepción distinta de los fenómenos
cognoscitivos: la inteligencia no es una, sino
múltiple: lingüística, musical, lógico-matemática,
espacial, cinestesicorporal y personal; estos
distintos tipos de inteligencia suelen actuar en
forma armónica, pero son relativamente
autónomos.

UNA TEORíA TRíADICA DE LA INTELIGENCIA

Sternberg (8,9) propuso su teoría tríadica de la
inteligenciahumana, la cual pretende especificar
la naturaleza de la inteligencia humana y la
maneracómo operan los diferentes componentes
de este constructo para generar la conducta
inteligente.

La teoría está integrada por tres sub-teorías:
componencial,experiencialy contextual, las cuales
a la vez que explican aspectos particulares de la
inteligencia,interactúan para explicar la "conducta
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inteligente" del ser humano, desde un punto de
vistaintegral;es decir, esta teorfa proveeuna base
más ampliapara la comprensión de la inteligencia
que la de muchas, sino todas, las teorfas
existentes hasta el presente.

Dimensióncomponencia/.En esta parte de la
teorfa se relaciona a la inteligenciacon el mundo
interior del individuo, indentificando los
mecanismosque articulan la conducta inteligente.
Está integrada por tres tipos de procesos
cognoscitivos: los metacomponentes, que
determinan la manera cómo planeamos lo que
vamos a hacer; los componentes de ejecución,
referidos a las acciones a realizar para lograr los
resultados esperados; y los componentes de
adquisición de conocimiento, que determinan un
conjunto de procesos para optimizar el logro de
conocimientos a partir de la información que
proporciona el contexto.

Esta dimensión especifica los mecanismos
cognoscitivosde la conducta inteligentey reclama
parasf unavalidezuniversal.Se parte del principio
de que, aún cuando los individuosdifieran en los
mecanismos mentales que apliquen en una
situación, o ante un problema dado, dichos
mecanismosson en general, los mismos en todos
y paratodos los individuosindependientementede
su nivel social y cultural.

Dimensiónexperiencia/.Especificael momento
de la vida y experienciadel individuoen la cual la
inteligencia está más plena y activamente
relacionada con la realización de tareas y la
solución de problemas. Se refiere especialmente
a la acción inteligente y comprende dos tipos de
problemas referidos al tratamiento de situaciones
novedosas y a la automatización de los procesos
cognoscitivos.

Esta parte de la teorfa también tiene una
connotación universal, en lo referente a la
importancia esencial que la novedad y la
automatización tienen como tales, para la
inteligencia;al mismotiempo, es relativaen cuanto
que la novedadde las situacionesy problemasasf
como el proceso de automatización depende de
los individuos o los grupos. Una actividado tarea
familiar, por ejemplo para un latinoamericano,
puede resultarextraña para un africano o europeo
y viceversa.

Dimensióncontextua/. En esta dimensiónde la
teorfa se relaciona la inteligencia con el mundo
exterior del individuo, y se identifican las tres

I~
actividadesque en este contexto,caracterizan a la
conducta inteligente, a saber: la adaptación al
ambiente, la selección del ambiente y la
transformación del mismo. Se enfatiza la
importanciade la elaboración de lo que constituye
una conducta inteligente en un ámbito o contexto
dado.

En cuanto a su aplicabilidad es universal desde
el punto de vista de la importancia intrfnseca de la
adaptación como aspectos relacionados con la
supervivencia del individuo y de la especie; a su
vez, es relativa, ya que lo que efectivamente se
considera como una conducta adaptada, selectiva
o transformadora, cambia según el medio
ambiente. Por ejemplo, lo que es adaptación en un
pafs, puede no ser lo que en otro o constituir una
mala adaptación en un tercero.

Como observación sobre esta teorfa
brevemente expuesta se pueden hacer las
siguientes precisiones: a) integra muchos
componentes o factores considerados en forma
aislada por otras teorfas, b) por las dimensiones
que considera, contempla la posibilidad de
desarrollarla inteligenciamediante la estimulación
adecuadade lasconductasque integran las partes
del modeloy c) algunaspartes de la teorfa trfadica
son culturalmente universales y otras,
relativamenteuniversales.Asf, las personas que se
preguntan si la inteligenciavarfa de acuerdo a la
cultura o a los individuos, están simplificando el
problema. La pregunta apropiada deberfa ser:
¿cuálesaspectosde la inteligenciason universales
y cuálesson relativosa los individuosy los grupos?

Estetipo de avancesteóricos ha posibilitadoel
desarrollo a su vez de múltiples propuestas en el
sentidode los programasde "aprender a aprender
y aprender a pensar"(10), siendo la teorfa de
Sternberg la que más ha aportado al respecto.

Bajo esta concepción multifactorial de la
inteligencia se realizó un estudio para medir las
habilidades intelectuales básicas asf como otros
indicadores en grupo de estudiantes, con el ffn de
analizar la complejidad del fenómeno a que
hacemos referencias, en su relación con diferentes
indicadores de rendimiento académico.

MÉTODO

Sujetos. Participaron en este estudio 50
estudiantes de la Escuela Preparatoria de una
instituciónparticularde la Ciudad de México,cuyas
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edades fluctuaban entre 16 y 18 afíos, todos ellos
del sexo masculino y que cursaban el 50. grado
(tercer afío).

Instrumentos
a) Prueba Perceptiva y de Atención.

(ATENCIÓN).Elaborada con contenido noverbal,
originalmente por E. Toulouse y H. Piéron y
adaptadaal espafíolporM. Yela (11). "La atención
y la capacidadde concentraciónno son elementos
de la inteligencia, sino condiciones previas
indispensables"(12). Cuando se habla de falta de
concentración en general, conviene diferenciar
entretres fenómenosdistintos:a) falta de atención
o capacidad de concentrar la atención en una
orientación determinada; b) falta de una correcta
distribución de la atención cuando el intelecto se
orienta simultáneamente en varias direcciones
para realizar un trabajo continuo de análisis-
sintesis;c) falta de perseveranciapara concentrar
la atención en un sólo tema durante un tiempo
determinado.

La variable reconocida como "velocidad
perceptiva" define a aquéllas tareas en que el
sujeto tiene que encontrar rápidamente, en una
masa de material clistractivo,una conFiguración
preestablecida, e incluye en su resolución, la
comparación de paíes de elementos con unas
reglas o normas muy sencillas. El ejemplar de la
pruebaes una páginaque contiene1,600cuadritos
(40 filas de 40 elementos), de los cuales sólo la
cuartaparte (10de cadafila), son iguales a uno de
los dos modelos presentados al principio de la
página,con unguiónadosadoperpendicularmente
a uno de sus lados o en uno de sus vértices. La
tarea del sujeto consiste en sefíalar, durante diez
minutos,aquéllos cuadritos que tienen el guión en
la misma posición que uno de los dos modelos
(0,0). Tiempo de la prueba: 10 minutos.

b) Prueba de Habilidades Mentales Primarias.
(HMP). Prueba clásica elaborada por L.L.
Thurstoney T.G.Thurstone,basadoen la teoria de
"HabilidadesMentales Primarias",ya mencionada
en la introducción(13). Se utilizó la versiónpara el
grado intermedio (nivel preparatoria) traducida y
adaptada por W. Woyno y R.E. Ofíoro Amador
(14). Esta prueba está disefíada para medir cinco
habilidades mentales primarias,estas son:

- CV. Comprensiónverbal,consideradacomo la
habilidad para entender ideas expresadas en
palabras; se mide por medio de una prueba de
sinonimia con 50 reactivos. Su duración es de 4

minutos.

- CEoComprensión espacial, considerada como
la habilidad de visualizar objetos de dos o tres
dimensiones y mide la capacidad para imaginarse
una Figura u objeto al cambiar de posición y para
percibir las relaciones mutuas de los objetos
situados en el espacio al agruparlos de manera
distinta. Consta de 20 series de Figuras a evaluar.
Su duración es de 5 minutos.

- RAl. Raciocino, habilidad para solucionar
problemas basados en deducciones lógicas, y de
vislumbrar un plan de desarrollo a seguir. Es
probablemente la más importante de las
habilidades mentales, necesaria para resolver
problemas, prever consecuencias, analizar una
situacióncon baseen experienciaspasadas, hacer
planes y ponerlos en ejecución, partiendo de los
hechosexistentes.Se mide por medio de 30 series
de letras,en dondese debe completar la letra que
sigue al descubrir la regla de producción de la
serie. El tiempo es de 6 minutos.

- NÚM.Números,la habilidad para manejar los
númerosconsisteen la facilidad de resolver rápida
y fácilmente,sencillos problemas cuantitativos.La
tarea consiste en evaluar si cada una de un total
de 70 sumas (de 3 cifras) presentadas está
correcta o incorrecta. El tiempo limite es de 6
minutos.

- F. Fluidez verbal, consistente en hablar o
escribir con facilidad. Difiere de la comprensión
verbal por cuanto se relaciona con la rapidez y
facilidadpara encontrar palabras, mas que con el
grado de comprensión de ideas expresadas. Se
mideal solicitaral sujeto genere el mayor número
de palabras distintas que comiencen con una
determinada letra del alfabeto. Duración de la
prueba: 5 minutos.

Se obtiene una puntuación por cada subprueba,
al contabilizar la cantidad de respuestas correctas
para las primeras 4 y la cantidad de palabras
dadas correctamente para la última.

c) Pruebade transformacióngramatical. (PTG).
Desarrollada originalmente por Baddeley (15),
basados en estudiosen procesamientohumano de
información, en su versión adaptada y validada
para población mexicana por Valenzuela y cols.
(16). Consta de 64 reactivos en donde se puede
obtener una estimación rápida y confiable de la
capacidad de procesamiento lógico simple en los
sujetos. Consiste en oraciones que describen de



manera, afirmativa o negativa,al par de letras (A-
B) que les preceden. La tarea consisteen evaluar
la verdad o falsedad de cada reactivo. Tiempo
limiteparasu resolución:3 minutos.Se contabiliza
la cantidad de respuestas correctas y la cantidad
de reactivoscontestados.

PROCEDIMIENTO

Las pruebas fueron aplicadas en un salón de clase
en donde se reunió al grupo de sujetos, pero su
resolución fue estrictamente individual. A todos los

sujetos se les dio el tiempo necesario para leer las
instrucciones y contestar los ejemplos de las
respectivas pruebas; una vez asegurado que
habían entendido cada instrucción, se procedía a
tomar los tiempos selialados para cada una de
ellas, al final del cual se les pedía que dejaran de
contestar y pasarán al siguiente ejercicio.

Los ejercicios fueron resueltos en 2 bloques de
tiempo, en aproximadamente 1 hora con 20
minutos en total, bajo la supervisión de su profesor
de materia.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Cada una de las pruebas se calificó obteniéndose
la cantidad de respuestas correctas a cada
instrumento, de acuerdo a los procedimientos ya
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mencionados en la descripción de los mismos.
Además, se obtuvo el promedio de calificaciones
de cada sujeto obtenido en el examen semestral
(CALSEM)y en su último examen parcial (CAL1).

Todos los análisis se realizaron empleando el
paquete estadísticoSYSYATver. 5.03. Con estas
puntuacionesse obtuvo una matriz de correlación
de paresdevariables,empleando el estadísticode
correlación de Pearson. Las variables en las
cuales hubo correlaciones significativas se
presentanremarcadasen matriz presentada en la
Tabla 1.

Como se puede observar en esta matriz, hubo
correlaciones significativas sólo en algunos de los
indicadores, lo cual en primer término nos indica
consistencia entre los instrumentos aplicados. El
hecho de que sólo se encontró correlación
significativa entre las calificaciones obtenidas VS. la
prueba de velocidad de procesamiento (PTG)
(r=0.474, p<0.005) es un resultado muy
interesante,sise analizaque a su vez, esta prueba
presentaunaalta correlación con la subprueba de
RAZ y la prueba de ATENCIÓN, pero no con las
demás subpruebas; lo cual indica un mayor valor
predictivode nuestrapruebade habilidades lógicas
puras, pero ésta se encuentra asociada con el
indicadorde RAZde la pruebade HMPy la prueba
de Atención, lo cual es lógicamente esperable.

Tabla 1.Matrizde correlaciones obtenidas entre las variables.

donde los niveles de significanciade las correlacionesson:
& = 0.0001 "= 0.001
. = 0.005 x= 0.01
@ = 0.05
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CORRECTAS -
CONTESTADAS 0.662& -
ATENCiÓN 0.556" 0.571 -

CV 0.293 0.429x 0.189 -

CE 0.074 0.145 0.171 0.202 -

RAZ 0.42¡X 0.368 0.480' 0.271 0.335@ -

NUM 0.262 0.215 0.217 0.090 0.199 0.013 -

TOTAL 0.256 0.197 0.060 0.36h 0.523' 0.3419 0.3940'1 -

CALSEM 0.474' 0.206 0.179 0.151 0.165 0.222 -0.101 0.280 -

CAL1 0.455' 0.234 0.208 0.133 0.035 0.232 -0.070 0.229 0.968& - I
CORR CONT ATENC cv CE RAZ NUM TOTAL CALSEM CALl I
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A su vez, la cantidad de respuestas contestadas

en la PTG, sin embargo, no correlaciona con las
puntuaciones de calificaciones, pero también tiene
relación con ATENCiÓN y con RAZ. Finalmente,
las pruebas de ATENCiÓN y el factor de RAZ
correlacionan entre sí positivamente, en forma
significativa, lo cual muestra resultados altamente
consistentes y diferenciales muy importantes.

Con respecto a la consistencia interna de la
prueba de HMP se pudo reafirmar esta
característicasdebido a que todas sus subescalas
correlacionan positivamente,en forma altamente
significativa, con la puntuación total, pero no
correlacionan entre sí, lo cual nos indica que son
factores independientes entre sí, pero que en
conjunto miden un factor general más global, que
denominamos inteligencia.

Posteriormente, se obtuvo una medición
estimativa de Alto-Bajo Rendimientoobtenida por

su profesor-tutor, con lo cual se realizaron pruebas
estadísticas de diferencias entre los estudiantes de
la categoría "Alto rendimiento" VS. los estudiantes
evaluados con "Bajo rendimiento", eliminando los
casos intermedios; dando un total de 13 sujetos en
cada grupo. Los resultados se concentran en la
Tabla 2.

En esta tabla se puede observar que existen
diferencias significativas, en primer lugar, en los
promedios de calificación obtenidos entre ambos
grupos,con lo cual se obtiene que la estimación y
observacionesdel desempeño de los estudiantes
realizado por el profesor-tutor que los clasificó es
bastante acertada, ello nos da indicaciones de lo
apropiado del procedimiento de clasificación. Se
puede observar que el desempeño en lo general
fue mejor en el grupo de Alto Rendimiento, sin
embargo sólo hubo diferencias estadísticamente
significativasen: a) la PTG, en donde el grupo Alto
obtuvo puntuacionesmuy elevadas (superioresal

Tabla 2..Resultados de las pruebas "t" de student entre alto vs. Bajo rendimiento.
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ALTO RENDIMIENTO BAJO RENDIMIENTO
INDICADORES: "t"(SIGNIFICANCIA)

PROMEDIOJ [ DESV. PROMEDIOJ [ DESV.

EDAD 16.154 0.377 16.923 0.641 3.735 (0.001)

CONTEST 48.846 8.868 49.167 15.361 NO
CORRECT 44.385 9.614 36.250 13.109 1.779 (0.05)

ATENCiÓN 248.923 70.936 238.667 53.807 NO

CV 31.308 5.376 32.538 7.817 NO
CE 31.769 15.796 29.308 14.320 NO

RAZ 16.769 3.876 15.769 3.723 NO
NUM 21.538 11.304 22.154 6.108 NO

TOTAL 155.646 39.251 134.846 29.754 1.537 (0.10)

CALSEM 9.485 0.518 6.988 0.646 10.866(0.0001)
CAL1 9.538 0.477 6.919 0.577 12.607(0.0001)



promedio poblacional), lo cual está asociadocon
un nivel superior de CI, cabe mencionar que no
hubo diferencias en la cantidad de respuestas
contestadas, sólo en las correctas; b) la variable
EDAD, siendo el grupo de Bajo Rendimientocon
una edad mayor y; c) la calificación total en HMP,
siendo el promedio mayor en el grupo de Alto
Rendimiento.

Finalmente, con el objeto de medir el grado de
predicción que sobre la calificación semestral
podíamos obtener con estas variables, se realizó
el análisis de regresión múltiple, tomando como
variable dependiente la CALSEM, empleando la
modalidad step wise, lo que nos sugirió que las
variables que entraron al modelo de regresión
(F=5.348,p<0.005) fueron: CORRECT (velocidad
de procesamiento), NÚM (Razonamiento
numérico) y TOTAL (Puntaje total prueba de
HMP), según la siguiente ecuaciónde regresión:

CALSEM = 5.622 + CORRECT(0.053)+
NÚM(-0.053) + TOTAL(0.011)

Obteniéndose un nivel de correlación múltiple
de r=0.59,lo cual nos indica un muy buen nivelde
posibilidades de predicción de este indicador de
rendimientoacadémico (nivel de explicaciónde la
varianza de alrededor del 34.8%, según el
coeficiente de determinación del modelo).

DISCUSiÓN

Los resultados indican claros efectos de variables
estructurales-de tipo habilidadescognoscitivas-,lo
cual es consistente con los demás estudios
realizados por nosotros en esta línea de
investigación (2,4,5); sin embargo, se tienen muy
claras evidencias de que, como lo apuntábamos
en el análisis teórico presentado, existen
elementos de interacción y experiencia social,
cultural y grupal, inmersos en la relación
pedagógica maestro-alumno que determinan los
aprendizajes. Por estas razones, los estudios e
investigaciones educativas actuales sobre el
aprendizaje en el salón de clases, muestran los
diversos niveles en que se pueden abordar los
procesosque tienenlugaren ese espacioy la gran
variedad de factores involucrados en ellos. Así
mismo, existe una amplia gama de temáticas de
investigación que abarcan desde las políticas
educativas,aspectos institucionalesy curriculares,
hastamicro procesoscomo la relación académica
maestros-alumnos o el comportamiento de los
individuos en el aula.

I~
Es importante estudiar el salón de clases

porque en él se concreta el quehacer educativo.
Es allí donde las personas se enfrentan a
planes y programas de estudio, intervienen y
construyen diversas relaciones socio-educativas,
se encuentran con diferentes actores y con lo
imaginario;en otras palabras, se hace tangible lo
cotidianodel procesode enseñanza-aprendizaje.

La experiencia nos dice que los individuos
difierenensuscapacidadesde aprender bien o en
lo rápido que lo hacen (17). Una pregunta que
intriga a muchos científicos cognoscitivos es por
qué algunos sujetos aprenden y recuerdan más
que otras. Los investigadores han buscado
respuestas estudiando diferencias en jóvenes y
adultos así como entre personas con mayor o
menor capacidad de aprendizaje. Los resultados
de ambos tipos de comparaciones apuntan a la
importancia de las diferentes dimensiones del
constructointeligencia(componencial, experiencial
y contextual) así como a las capacidades meta-
cognoscitivas.

El término metacognición se refiere al
conocimiento y control de las actividades del
pensamientoy el aprendizaje (1,10) Ycomprende
al menos dos componentes separados:

a) Estar consciente de las habilidades,
estrategias y los recursos que se necesitan para
ejecutaruna tarea de manera efectiva -saber qué
hacer- y;

b) La capacidad de emplear mecanismos
autorreguladores para asegurar el término con
éxitode la tarea -saber cómo y cuando hacer qué
cosas-.

Lasestrategiasdel primercomponente incluyen
la identificaciónde la idea principal, repaso de la
información,formarasociacionese imágenes, usar
mnemónicas, organizar el nuevo material para
facilitar su recuperación, aplicar técnicas para
examinar,resumiry tomar notas. Los mecanismos
autorreguladores incluyen: confirmar si se
entendió,predecirresultados,evaluar la efectividad
al intentar una nueva tarea, planear la siguiente
actividad,probarestrategias,decidir cómo distribuir
el tiempo y esfuerzo y revisar o cambiar a otras
estrategias para salvar cualquier dificultad
encontrada. El uso de estos mecanismos
autorreguladores se conoce como "monitoreo
cognoscitivo', considerado como parte de los
procesosejecutivosde control que operan el flujo
de información a través de los sistemas de
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memoria, en el modelo de procesamiento humano
de información clásico.

El trabajar con el conocimiento y la enseñanza
de este tipo de estrategias en los estudiantes,
puede traducirse en grandes ventajas en la
optimización de sus habilidades cognoscitivas y por
ende, contribuir a mejores resultados con respecto
a su rendimiento académico a nivel Licenciatura. El

Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI),
que se trabaja en la Universidad La Salle, inserto
en la Unea de "Aprender a aprender", es un
ejemplo de los esfuerzos realizados en esta tarea
educativa.
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UNA PROPUESTA PARA LA PROMOCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN EN LA

ESCUELA DE INGENIERíA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE

Fernando Vera Badillo
Escuela de Ingeniería, Universidad La Salle

RESUMEN

Se presentan algunas estrategias para impulsar la investigación en el área de matemáticas y
computación en los primeros semestres de las carreras de Ingeniería, posteriormente se informan
los resultados obtenidos durante su implementación, finalmente se dan algunas recomendaciones
con base en la experiencia obtenida.

ABSTRACT

Some strategies to improve mathematical and computational research for the freshman year of
engineering majors, are shown. Moreover, the results obtained during their application as well as
some recommendations are informed.

INTRODUCCiÓN

Las funciones de una Universidad son la
docencia, la investigación y la difusión de la
cultura. Es indiscutible la importancia que tiene
la investigación como factor fundamental para
lograr un adecuado nivel de conocimientos y
esto permite que se pueda elevar la calidad de
la educación y apoyar el desarrollo tecnológico.

Desde otro punto de vista, debido a la
globalización de la economía mundial, dentro
del marco de la Modernización Educativa (1-9),
se ha considerado a la investigación como
parte fundamental en la formación de
profesionistas, esto significa el crear una
Cultura Científica.

Con base en la idea anterior se propuso el
plantear y llevar a la práctica, una serie de
estrategias para impulsar la investigación en la
Escuela de Ingeniería.

ANTECEDENTES

Al hacer una retrospectiva de la investigación
en México, hasta hace poco tiempo (1987), la
mayor parte de la investigación se realizaba en
Universidades Públicas, pero por esas fechas
empieza a existir un impulso en esta línea por
parte de la Universidades Particulares.

En el caso de la Universidad La Salle, en
noviembre de 1990, se inicia el proyecto de
estudio para impulsar la investigación; el 4 de
junio de 1991 se entrega el Programa General
para consolidar la investigación, por lo que se
crea el Centro de Investigación de la
Universidad La Salle (CIULSA).

CIULSA empieza sus actividades con 16
profesores de tiempo completo con función de
investigación y además se le encomienda
coordinar el Programa de Doctorado.

Al tener el apoyo para realizar investigación,
el autor consideró, dos actividades dentro del
plan de trabajo, el primero se refiere a
desarrollar nuevos esquemas de enseñanza a
partir del uso de la computadora en la materia
de Métodos Numéricos; la segunda pretende
promover la investigación entre los alumnos de
los primeros semestres en la Escuela de
Ingeniería.

Para llevar a cabo los dos proyectos, se
recabó información al respecto, luego se hizo
un diagnóstico de la situación,a continuación
se elaboró un pequeño plan y finalmente se
aplicaron estas estrategias.

Conforme se ha avanzado en los objetivos,
se ha reportado lo realizado.
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Con respecto al primer proyecto se puede

tener la información en las referencias 10 a 15.

En este reporte se presenta lo realizado en
la promoción de la investigación.

PROBLEMÁTICA

Al plantear la problemática, se consideró limitar
el área de análisis para los alumnos de los
primeros semestres (primero al cuarto).
Mediante entrevista y los datos de algunas
encuestas hechas anteriormente, se tuvo la
siguiente información:

- El estudiante no tiene los conceptos claros
de lo que es el método científico, ni la
metodología de la investigación.

- El estudiante no tiene experiencia para
realizar investigación en forma sistemática.

- Los dos aspectos anteriores dan como
consecuencia que el alumno siente temor
cuando se le propone desarrollar algún
proyecto de investigación, es decir una actitud
de rechazo.

- En sus estudios de nivel medio superior no
desarrollan la habilidad de redacción,
presentación de informes técnicos, uso de la
biblioteca, búsqueda de información, uso
eficiente del procesador de palabras y
desarrollo del espíritu de investigación.

- El estudiante no aprovecha toda la
infraestructura que la Universidad le ofrece
para desarrollar sus habilidades de
investigación, como son laboratorios, talleres,
paquetes de computación, biblioteca.

- En los eventos académicos que se realizan
en general, el alumno tiene un papel estático,
donde únicamente es receptor de la
información.

Todos los puntos anteriores coinciden con la
falta de una Cultura de la Investigación, esto
implica que actualmente no es lo importante
acumular conocimientos, sino más bien saber
donde encontrar estos conocimientos y saber
aplicarlos.

ESTRATEGIAS

Al considerar la problemática, se propusieron
una serie de acciones específicas, luego se dio
esta información para su análisis a
investigadores y profesores con experiencia
docente en el área de matemáticas y
computación, y después de complementar las
ideas iniciales, se propusieron dos estrategias
generales.

La primera se refiere al desarrollo de
proyectos de investigación semestrales en la
materia de Computadoras y Programación.

La segunda, dar inicio a eventos donde el
principal protagonista sea el alumno de tal
manera que al lograr su participación,
desarrolle sus habilidades relacionadas con la
investigación.

DESARROLLO DE PROYECTOS

En la materia de Computadoras y
Programación al inicio del curso se les dio la
lista de los proyectos a desarrollar, dicha lista
abarcaba trabajos de investigación documental,
investigación de campo y desarrollo de
software.

Aquellos alumnos que aceptaron, se les citó
a la primera reunión donde se les explicó las
características del proyecto, tipo de
investigación a desarrollar, la forma como se
debe efectuar y las actividades a realizar,
posteriormente se llenó un formato donde ellos
mismos planearon su horario de trabajo. A
partir de este momento se entregaron reportes
de avance cada dos semanas, luego se entregó
una primera versión, después de revisada se
corrigió y se entregó la versión final. En caso
de ser un trabajo excepcional, pOdríapublicarse
en la revista de CIULSA.

EVENTOS

En un primer momento la Escuela de Ingeniería
en términos generales organizaba eventos
donde el alumno era únicamente un receptor
de información, posteriormente se empezó a
participar en concursos, donde el alumno tenía
que desarrollar su inventiva, ejemplo de esto,
son el Concurso de Autos Fórmula SAE y el
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Concurso de Canoas de Concreto organizado
por el ASCE. En estos concursos generalmente
participaban un número reducido de alumnos
en los últimos semestres.

Se requería hacer eventos en los primeros
semestres con la participación de un alto
porcentaje de alumnos, como preparación para
los concursos de semestres superiores y
eventos académicos relacionados con su área,
de esta manera se consideró organizar: el
Congreso de Métodos Numéricos y el Concurso
De Matemáticas.

Congreso de Métodos Numéricos

Tradicionalmente los congresos son eventos
de arbitraje, donde participan básicamente
investigadores para reportar sus trabajos.

Basado en la idea de un evento de arbitraje,
este Congreso se conformó para cumplir con
dos objetivos fundamentales, que fueron:

a) Que el investigador reporte sus trabajos a
estudiantes de licenciatura en un lenguaje
entendible, así se lograra una comunicación
entre investigadores y estudiantes.

b) Promover el desarrollo de la investigación
entre los estudiantes mediante su participación
como ponentes.

Para lograr lo anterior, la evaluación de las
ponencias se ha definido en tres categorías,
para poder aceptar tanto trabajos de
investigadores, como de estudiantes. Esta
clasificación es:

Tipo A. Cuando el trabajo es una aplicación
básica o comprobación de la teoría básica de
métodos numéricos.

Tipo B. Cuando el trabajo presentado sea el
desarrollo de Software, o un estudio con cierta
profundidad de la teoría básica, o se aborda un
tema no conocido a nivel licenciatura.

Tipo C. Cuando el trabajo tiene un alto
grado de originalidad, tanto por el tema a tratar
como por la aportación del mismo al
conocimiento.

Al inicio del curso de Métodos Numéricos se
les informa a los alumnos del congreso

I~
dándoles una explicación detallada de la
naturaleza del mismo a continuación se les da
una lista de proyectos a desarrollar, durante el
semestre realizan su investigación y se
presenta la ponencia en la fecha de la
convocatoria, en caso de ser aceptada,
preparan su presentación en el Congreso.

Concurso de Matemáticas

El concurso de Matemáticas tuvo como
objetivos:

a) Promover el estudio personal entre los
alumnos.

b) Fortalecer la convivencia entre los
alumnos de todas las especialidades de
Ingeniería.

c) Impulsar la formación personal mediante
una experiencia vivencial, en otras palabras
que el alumno se involucre en una competencia
académica y descubra sus debilidades y
fortalezas al respecto.

d) Repasar y relacionar los conocimientos
de varias materias, así como tener un
diagnóstico sobre el grado de sus
conocimientos.

En los concursos tradicionales de
matemáticas el procedimiento consiste en
hacer una primera eliminación mediante un
examen escrito y posteriormente los primeros
lugares pasan a la siguiente ronda donde se
vuelve a hacer otro examen escrito y el de
mayor puntuación es el ganador; por otro lado
las preguntas son de un alto grado de
complejidad.

En este concurso lo que se pretende es la
participación de la mayoría de los alumnos, por
lo que las preguntas se basan en las materias
que ya han cursado y la competencia se hace
en forma oral, se enfrentan dos equipos, cada
uno formado de cinco alumnos, se les hace
cinco preguntas a cada equipo, el que resulte
ser el ganador pasa a la siguiente ronda;
durante las competencia se permite la entrada
del estudiantes y profesores como
espectadores, de esa forma se puede apoyar a
los participantes.
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RESULTADOS

Al implementar estas estrategias ha resultado
difícil tener una evaluación cuantitativa de los
logros obtenidos con base en el objetivo
propuesto, así que se presentan los resultados
cualitativos, los cuales deben tomarse con la
reserva del caso y no considerarlos como
resultados concluyentes sobre el grado de
efectividad en la aplicación de las estrategias.

Proyectos Semestrales

Al proponerlo por primera vez, se
inscribieron los alumnos más avanzados, esto
significó aproximadamente el 10% del grupo,
los demás alumnos no se inscribieron por el
temor de no terminar en forma satisfactoria el
proyecto y tener una baja calificación.

El primer grupo, a pesar de ser muy
pequeño, se le dedicó mucho tiempo y
atención, los reporte finales, sirvieron
posteriormente de guía para los otros grupos,
así como el reporte de avance.

Al siguiente grupo, se le explicó con más
detalle la naturaleza del trabajo, haciendo
énfasis en que se trataba de realizar un
proyecto de investigación en forma conjunta
alumno-profesor, con esta presentación el
porcentaje aumentó a un 60 %.

En los siguientes grupos se ha mantenido el
rango más o menos un diez por ciento de
variación; hasta el momento se ha trabajado
con cuatro grupos.

De la experiencia obtenida se sugiere que la
propuesta del proyecto sea muy clara,
incluyendo las actividades a desarrollar, de esa
manera el tiempo de revisión de avance y
dudas es mínimo; en cambio cuando la
propuesta no es muy clara, se tiene que
dedicar mucho tiempo en asesoría.

Congreso de Métodos Numéricos

En el primer congreso, se realizó una
entrevista a los alumnos y la opinión fue que
inicialmente lo consideraban una actividad
poco importante, conforme se avanzaba en el
mismo, aumentaba el interés y posteriormente
después del evento, se reconocía que había
sido una experiencia donde habían aprendido y
estudiado más que en una clase normal.
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A partir del segundo congreso la respuesta
para participar en el evento ha sido siempre
positiva y en aumento, se considera que esto
se debe a que existe una comunicación de los
alumnos que ya han participado a los
participantes potenciales, por lo que se crea un
clima de confianza.

Desde el segundo congreso, se ha tenido
participación a nivel nacional tanto de
Universidades Públicas como Particulares y
sigue en aumento, esto ha permitido conocer lo
que se desarrolla en otros planteles.

Conforme se ha avanzado, los alumnos se
han preocupado por desarrollar trabajos más
ambiciosos para obtener una clasificación de
Tipo B, e incluso algunos se han esforzado por
llegar a Tipo C. Hasta el momento se han
organizado cinco congresos.

Concurso de Matemáticas

Al ser el primer concurso que se organiza,
se tenían varias dudas con respecto a la
respuesta de los alumnos y hasta que grado se
iban a cumplir los objetivos.

Después del concurso se realizó una
encuesta, el resultado de ésta fue, que a pesar
de algunos errores de logística durante el
desarrollo del mismo, se consideró que se
lograron los objetivos propuestos y además se
mencionaron otros que no estaban
contemplados inicialmente, esto es que motivó
al estudio, despertó el espíritu de competencia
y se aceptó que fue una experiencia agradable
y divertida.

Se reconoce que se requiere hacer algunos
ajustes en la organización del concurso y
proponer algún instrumento para que en lo
sucesivo se pueda de alguna manera medir en
forma cuantitativa los resultados y tener
realmente la certeza de que los objetivos se
han logrado.

CONCLUSIONES

Existen infinidad de estudios para lograr la
Modernización Educativa, pero el autor
considera que ha llegado el momento de
empezar el cambio y de aplicar lo propuesto,
en la medida que esto sea posible.



Siempre se ha considerado que en lugar de
partir de grandes proyectos que resultan a
veces muy ambiciosos, se ha optado por la
política de avances pequeños pero constantes,
esto significa continuidad por lo que se
recomienda seguir por esa línea.

En este caso, se han presentado algunas
ideas para promover e impulsar la Cultura
Científica en la Escuela de Ingeniería, las
estrategias antes mencionadas, tal vez no sea
algo muy original, pero se han aplicado en
forma sistemática para lograr su consolidación
y se comunica la experiencia obtenida al
respecto, en espera que pueda servir para otros
profesores e instituciones.

Si se considera en forma general lo que se
ha implementado y lo que ya se tenía por parte
de otras coordinaciones, y el plan de estudios
correspondiente, actualmente se puede hablar
de un proceso que el alumno recorre para su
formación en la investigación; en el primer
semestre lleva la materia de Metodología de la
Investigación donde se le da la información
teórica al respecto y en la materia de
Computadoras y Programación efectúa uno de
sus primeros trabajos de investigación práctica,
posteriormente al siguiente semestre participa
en dos concursos, el primero es el Concurso de
Física donde debe desarrollar un proyecto
experimental y el segundo es el Concurso de
Matemáticas, a continuación participa en el
Congreso de Métodos Numéricos.

Al siguiente semestre tiene la preparación y
la experiencia para empezar algún proyecto
para presentarlo en las Jornadas de
Investigación que organiza CIULSA, y más
adelante tendrá la oportunidad de participar en
algún congreso o concurso de su especialidad.
Después de este camino, se considera que ha
llegado a tener una madurez para poder
realizar su Tesis Profesional, esta secuencia se
considera todavía como -una propuesta y se ha
empezado a analizar en forma global con las
otras coordinaciones involucradas para poder
definir los instrumentos para medir su eficiencia
en forma general y hacer los ajustes
necesarios.
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INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO EN

TIEMPOSDETURBULEN~A

Araceli Sánchez
Centro de Investigación, Universidad La Salle

RESUMEN

Hacia finales de este siglo XX, la investigación y los proyectos de desarrollo, se han desenvuelto en un
marco de múltiples dificultades. Dos guerras mundiales, multitud de "guerras frfas", guerrillas y otros
desórdenes y eventos de diversos tipos, dificultaron el ambiente natural en las organizaciones para
realizar investigación en algunos campos del conocimiento.

La investigación aplicada ha tenido como consecuencias, tecnologías, franquicias, negocios y todo tipo
de transacciones entre empresas, naciones y continentes. El resultado ha sido de avances
espectaculares, sin embargo, la pobreza de grandes proporciones, ha hecho una aparición
dramáticamente visible, en esta terminación de siglo tan alterada y confusa.

Este escrito tratará de analizar ciertos aspectos de la investigación científica en general y algunos retos,
crisis y dificultades que la rodean y que merecen una reflexión detenida. Al terminar, se propondrán
diversas maneras de examinar los problemas y distintas formas de efectuar reajustes, para que las
actividades de investigación no sufran menoscabo por las situaciones de incertidumbre.

ABSTRACT

By the end of this century, both research and development projects have been sorrounded by multiple
dificulties. Two world wars, the cold war, guerrillas and some other disorders and events, had made the
natural environment to make research, quite difficult .

Consequently, applied research has brought newtechnologies, bussinesand all kind of transactions
betweenenterprises,countriesand continents.Besidesthe resultsare shown as spectacular advances,
the poverty has clearly improved at the end of this confusedand altered century.

The current manuscript analyses some topics of scientific research, some challenges, crises and
difficultiessorroundingit,whichneeddeepreflection.At the end, differentways of both problem analysis
and readjustments in order to make research in uncertaintimes, are proposed.

PLANTEAMIENTO

Se parte del postulado de que todas las empresas,
incluyendo la educativa, son más Jficaces cuando
siguen planes de investigación que hacen impacto
e incidencia en las necesidades imperativas de un
entorno que se ha estudiado y en el que se han
hecho propuestas a corto y mediano plazo.

Los investigadores y científicos en general,
requierenun ambiente de libertady autonomía en
sus actividades para ser creativos (1).

Esta época de grandes y profundas

transformaciones, ha cambiado a las
organizacionesdonde se realiza investigación. Es
por eso que la planeación a largo plazo no es
aconsejable en tiempos de turbulencia, porque
serían necesarios muchos indicadores de
corrección y adecuación a fin de que los trabajos
continuaransin cambios, dentro de lo posible.

Se expondrá aquí un criterio a seguir y se
ofreceráun lenguaje preciso con definiciones que
se aplicarán a lo largo de este escrito.

a) Turbulencia: se define como turbulencia a la
alteración de un entorno transparente que se torna
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confuso; también se considera turbulento lo
desordenado, lo desconcertado y también, una
superficie laminar en su flujo, que ha sido
perturbada.

Terryberry en sus trabajos de comportamiento
gerencial y desarrollo organizacional (2) describe
la turbulencia como efecto acelerado, complejo,
interactivo y que excede la capacidad de una
organizaciónpara modificar sus planesy estudios
de predicción con tendencias a futuros diversos.

b) Emery y Trist (3) han desarrollado el
concepto de turbulencia absoluta en otro
contexto: "proceso dinámico que crea variaciones
significativas para los componentes de la
organización y que la transforman o deforman".

La variación en el comportamiento de una
organización, debida a cambios en el entorno,
puede conducir a situaciones turbulentas o
confusas. Cuando esto da por resultado una
indefinición en los marcos referenciales políticos,
económicos,sociales, educacionales,se dice que
la turbulencia es absoluta yeso nos conduce a un
ambiente que se aproxima a la imprediccióntotal.

Al mismo tiempo se debe reconocer que en las
condiciones mencionadas, no puede elaborarse un
estudio prospectivo, una tendencia, ni un futuro;
por lo tanto las actividades de investigación, van a
verse seriamente afectadas.

¿Que hacer en esos casos? ¿Usar una
planeación racional estratégica o adaptarse al
estfmulo externo con una actitud pasiva?

APLICACiÓN
ESTRATÉGICA

LA PLANEACIÓNDE

Con el fin de abordar el proceso de análisis
necesario,se deben asumiralgunos presupuestos:

a) Por lo general, los ambientes creados para la
investigación en las organizaciones, operan con
cambios dinámicos y oportunos como reflejo de las
expectativas del Estado con respecto al trabajo de
investigación.

b) En épocasde absolutaturbulencia, la validez
de la planeación a corto plazo, la que puede
marcar tendencia de futuros, se convierteen una
función confusa e incierta.

c) Si se adopta la postura de una visión

taxonómica en una organización con investigación
intensa, se verá a esa organización como un
organismo cuyo comportamiento reflejará acciones
autónomas realizadas por cada investigador que
tratará de sobrevivir preservando su área de interés
individual.

En épocas de turbulencia (no de absoluta
turbulencia)se ha percibido (4) que las estrategias
racionales de búsquedas innovativas, son
súmamente peligrosas. La impredicción de
cambiosy sus consecuencias dirigen las acciones
hacia una prudencia que no debe tomarse como
una espera "para ver que sucede". Es preferible
hacer pequeños ajustes y ejercer operaciones
flexibles en escalas controlables a tiempo y
muchas veces,sobre la marcha.

La presencia continua de la incertidumbre en la
turbulencia presente, hace que los cambios
rápidos y complejos; inciertos e impredecibles,
produzcan un efecto bloqueador y temeroso en las
acciones; por supuesto que en esos lapsos de
tiempo sin políticas firmes, repercutirán en el largo
plazo y es en ese tiempo, cuando la actuación de
una planeación estratégica deba intentarse para
salvar y luego acrecentar, la investigación en una
organización que la realiza.

Cyert(4)aconsejaque cuando la economía y la
política de un país es turbulenta debe adecuarse
un proceso de reacciones de adaptación "con
carreras cortas a gran velocidad", esto es:
aprovechar esos espacios escondidos que
aparecen fugazmente entre una determinación y
otra. Es decir, buscar y encontrar oportunidades
quefavorezcanla investigaciónpor ejemplo, crear
bancos de problemas a solucionar que deberán
estar guardados (no olvidados) para abordarlos y
tener opciones para futuros turbulentos en otras
instituciones,paísesy bloquesde países que quizá
padeceránproblemáticassimilares que demandan
la investigaciónde estrategias para prevenirlos en
el mejor de los casos.

Quizá lo que se buscará en los tiempos
presentes son: apercibir las reacciones
problemáticas con oportunidad de solución, con
agudezaparavislumbrarturbulencias controlables
y nunca permitir que esos flujos de situaciones
incómodas, se establezcan y se adueñen de
tiempos prolongadosque aniquilarán condiciones
para la investigación no protegida a tiempo y
súmamente difícil de establecer de nuevo.

A mayor incertidumbre e indeterminación,
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mayor cantidad de información que deberá
procesarsede manera cuidadosa para determinar
las áreas de investigación más afectadas y
procurar afrontar las situaciones que entraf'ian
mayores daf'ios.

En esos pequef'iosindicadoresde choque con
el ambiente turbulento, se deberá establecer o
intentar al menos, una planeación estratégica
segmentada,paraque la situación peligrosano se
agudice o viaje a otros segmentos de la
organización.

Como motivación de grupo, los aciertos que
hacenavanzaral equipohumano de investigación,
deberánser comunicadosparafortalecerlos desde
varias partes y no permitir que lo ganado se
desmorone. Estasaccionesconcertadastienen un
golpe positivoen la integración de los grupos que
comparten aciertos y preocupaciones. Fortifican
los equipos de trabajo y unifican criterios hacia
ideas de salvamento. Por supuesto que en esas
épocas de incertidumbre, debe existir una
comunicación de gran compatibilidad entre los
coordinadores de la investigación y los
investigadores.

EL AUMENTO DE INFORMACiÓN Y LA
CAPACIDADDE PROCESAMIENTOADECUADO

Los métodos que se proponen para contar con la
información necesaria y oportuna en tiempos de
turbulenciay el procesamiento de esa información
para su envro a quienes la requieren, tienen en
cuenta 8 aspectos fundamentales:

1.- "omisión de información":
Sucede cuando la Información obtenida sólo

tiene en cuenta la que procede de fuentes
tradicionales. Otras pueden tener mucha
importancia para dar cuenta de ml1ltiples
situacionesque modificanla investigación,pero no
se procesan en forma adecuada porque se
consideranemitidaspormediosno tradicionalesen
la metodologra ortodoxa de la investigación.

2.- "error"
Acontece al procesar información procedente

de fuentes no serias como boletines
propagandrsticos, prensa, impresos "amarillistas"
o citas de rumores.

3.- "hacer cola"
Algunos acontecimientos deben ser del

conocimiento general en la organización en donde

l~
hay trabajo de investigación. Informar en forma
privilegiada sólo a ciertas jerarquras, multiplica y
dificultala transmisiónde hechos de trascendencia
para las labores.

4.- "filtraciónde la información"
Hay algunos aspectos que sólo deben ser

conocidos por ciertas jerarquras, se procesan e
informan con escrupuloso cuidado y de modo
confidencial;debenentregarsede acuerdo con las
prioridadesestablecidasen tiemposde turbulencia.
Es preciso responsabilizar al cuerpo de apoyo
secretarial y personas con acceso a esa
información para evitar que el contenido
documental discrecional, se filtre en forma de
rumores.

5.- "respuesta de aproximación"
Las respuestas para resolver cuestiones de

crisis son aproximadas y a veces incorrectas
porque se carece de tiempo para hacer propuestas
que se han reflexionado a profundidad o se ha
encargado a un grupo de expertos que participan
pero no viven en la organización. Esas respuestas
son de aproximación.

6.- "paralelismo confuso"
Se establece cuando la información llega por

diversoscanalesy los subsistemas la procesan de
maneradiferente,a menudo se produce confusión
e inclusodesinformación.

7.- "canales multidisciplinarios"
Se habla de ellos cuando la información se

generaen diferentessubsistemasy sigue diversos
canales, pero el fondo de la cuestión o del
concepto, aunque se aborde con criterios
diferentes, conserva la esencia de lo que se
requieretransmitir.

8.- "escape"
Es la transmisión que pierde de vista el meollo

de lo que se quiere informar, puede dar lugar al
envro de conceptos irrelevantes, relatos
anecdóticos y poco o nada cientrficos, lo que
produce distractores y suele crear falacias.

Alguno de los 8 puntos anteriores siempre
crearán modificaciones de la velocidad de
transmisión de la información en tiempo de crisis o
de turbulencia. El conocerlos será benéfico, tanto
si por su aplicación se avanza como si por evadirlo
no se retrocede.

Si una organizaci6nde investigaci6ntiene
presente lo que puede ocasionar el no contar con
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información, el tenerla parcialmente o que llegue
a sus destinatarios de manera inoportuna o
equivocada, en un tiempo de turbulencia, podrá
avanzar aún en escenarios de adversidad; será
capaz de ajustar y evitar situacionesde omisión,
error, escape, etc. La filtración y la aproximación,
no harán estragos en la organización y la
efectividad de la planeación estratégica, será
evidente.

Si se aplica la indiferencia o la planeación
estratégicaen tiemposde turbulencia aparece una
figura que es de suma importancia cuando se
busca su incorporación en situacionesde peligro
organizacional. Este es el integrador cuya labor
es enlazar,reforzary sostener las actividadespara
consolidar el fin adecuado a una meta (5).

En los subsistemas de investigación, su tarea es
decididamente impostergable, la persona en la que
recae este trabajo, se convierte en el eslabón de
refuerzo y de firmeza entre acciones que no deben
impactar un proceso interrelacionado.

El rol deun integrador involucra el manejo de lo
que no es rutinario, de lo que no está programado,
de lo inesperado que debe disolverse antes de
golpear a la organización.

El integrador intenta asegurar que las
decisiones efectuadas por los directivos,se vean
reflejadas en la institución de investigacióncomo
acciones que van a resultar en metas de éxito
colectivoya que aglutinana los planes estratégicos
que podr[an impactarse de manera negativa,en
épocasde turbulencia.El integrador además alivia
el proceso de información, llevando ésta en su
proporción justa y equitativa a quienes la
demandan. Evita la inserción de más canales o
subsistemas que perjudican la econom[a de la
organizacióny elimina los lIamdos "problemas de
interfase".

Si agrupamos lo anterior, podemos decir que
una organizaciónde investigacióncomo quehacer
de definición, en época de turbulencia, debe
construir una estructura matricial que incorpore la
habilidad para obtener información, procesarla,
filtrarla y hacerla llegar con toda oportunidad a
quienes la requieran. El integrador, es el puesto
clave para lo anterior y su perfil debe estudiarsea
profundidad para que esta figura nueva en los
nivelesde estructura jerárquicas de investigación,
puedaser guardiánde accionestrascendentesque
no se desv[en por la acción "de vientos adversos"

PROGRAMAS DE INVESTIGACiÓN Y SU
CONTROL

Por supuesto que cualquier plan de estrategia y su
control en una organización de investigación, será
más efectivo si el interés del investigador va de
acuerdo con los intereses de la institución o del

pa[s y su problemática.

En estos tiempos de crisis económica (no se
descartan otras crisis que inciden junto con la
apuntada), deben abaratarse los procesos
administrativos para salvar las acciones que
distinguen a la organización. Por esto deberán ir
desapareciendo los puestos cuyo desempeño es
el control. Los investigadores deberán estar
formados como talentos autocontrolables. Sus
evaluaciones estarán determinadas por el
autoestudiode sus productos o de sus acciones y
ellos mismos propondrán los indicadores de
ratificación o rectificación en las tendencias para
alcanzar un fin de que los propios investigadores
han propuesto en sus protocolos. Es
imprescindible tener presente los resultados que
se buscaban y que productos se obtuvieron con
más frecuencia, en comparación con tiempos de
calma, para evitar desv[os por impactos en sus
investigaciones.

En casos de absoluta turbulencia, se hará
necesario implantar estrategias nuevas y aún
cambiosdrásticosa lo planeado para que el ritmo
de investigación no se altere de manera
significativa y nadie mejor que el propio
investigador,para proponer acciones que tiendan
a hacer más flexible el proceso.

El integrador analizará las propuestas y éstas
serán apoyadas una vez aceptadas por todos los
investigadoresinvolucrados para darlas a conocer
en la organizaciónpor los canales de información
existentes.
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RESUMEN

Los sistemas de comunicación en masas como el teléfono han tenido que sufrir diversos cambios,
cambios que tienen por objeto el transmitir la mayor cantidad de información posible utilizando
menor cantidad de equipo y ofreciendo cada vez más servicios. Uno de los sistemas que puede
ofrecer todas estas ventajas es el conocido como SDH.

ABSTRACT

The actual communication systems as the telephone has suffer different changes, changes that
have for objective transmit more information using less equipment and give more services. One
system that brings all this features is the SDH.

INTRODUCCiÓN

Hoy día, los sistemas de comunicación se
encuentran en medio de una guerra por las
diferentes corrientes tecnológicas, tanto por
ofrecer nuevos servicios como por volverse
más flexibles; hasta ahora no se ha llegado a
una conclusión.

Más aún, como se ha ido incrementando el
tipo de información que se requiere transmitir,
esto es, voz, datos y video, los sistemas de
comunicación exigen un cambio, cambio que
debe permitir seguir utilizando los sistemas ya
existentes y al mismo tiempo debe ser capaz
de proporcionar nuevos servicios y debe ser tan
flexible a cambios como se requiera.

Una de los aspectos más importantes que
debe tomarse en cuenta es la capacidad de
transmitir grandes volúmenes de información a
grandes distancias, sin perder por ello la
calidad de la comunicación, como también
debe pensarse en la facultad de ofrecer
diferentes servicios a los diferentes usuarios.
Es por ello que la adición de nuevas
tecnologías se hacen tan indispensables.

Hasta ahora solo se ha hablado de
información, pero también debemos de pensar
que necesitamos un sistema que involucre la
parte de operación, administración,
mantenimiento y aprovisionamiento del

sistemas y que todos estos datos se transmitan
para poder supervizar al sistema.

Una de estas nuevas tecnologías que
ofrecen todas estas ventajas es la que se
conoce como SDH o Jerarquía Digital
Síncrona.

Pero, ¿Qué quiere decir esto? La palabra
SDH es un acrónimo de Jerarquía Digital
Síncrona ("Synchronous Digital Hierarchy").

De la misma forma tenemos que,

Jerarquía: indica que existe una relación
entre las velocidades de transmisión
digital, las velocidades de transmisión
bajas pueden ser contenidas en las más
altas. Y puesto que las bajas velocidades
de transmisión deben de adaptase a las
altas, se puede decir que el equipo se
encuentra en un orden jerárquico.

Digital: es el proceso en el cual las señales
eléctricas se cuantifican en cierto número
de niveles, transportando eJ resultado a
un lugar distante. La consecuencia de
cuantificar en un pequeño número de
niveles es el de evitar los efectos del
ruido y con ello no afectar la calidad de
la señal transportada.

Síncrona: el tiempo es cuantificado en
unidades repetidas de 1/8000, las cuales
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son llamadas "tramas". Utilizando buffers
es posible mover informaci6n de una
parte anterior de la trama a una parte
posterior de la trama. La información
parece moverse hacia adelante en una
estructura SDH, el movimiento inverso
también es posible. Es por eso que es
posible localizar la información dentro de
la red SDH en cualquier momento.

Más que un acrónimo, este es un nuevo
concepto de crear redes de
telecomunicaciones. Comparadas con la forma
tradicional de redes, SDH ofrece tanto para la
compañía de telecomunicaciones como para
los suscriptores muchas ventajas.

La razón principal por introducir SDH es que
la red provee un acceso rápido para cambios
en los requerimientos de los servicios por los
usuarios de la red. Adicionalmente con la red
SDH se pueden obtener más variedad en los
requerimientos de la red.

Las redes SDH tienen una restricción
importante, no aceptan líneas ó teléfonos
individuales. El servicio ofrecido por la red
acepta capacidades mínimas de 1.5 ó 2
Mbits/s, así es que en términos tradicionales de
telefonía, la cantidad mínima de teléfonos que
podrá manejar la red es 24, 30 ó 31.

ANTECEDENTES

La primera aproximación de una interface
digital síncrona fue propuesta en los Estados
Unidos y es un concepto llamado SONET
("Synchonous Optical Network") y uno de sus
objetivos era el de estandarizar las líneas
transmisión ópticas. En el concepto de SDH,
las interfaces metálicas y los sistemas de radio
también tienen cabida, aunque las líneas
ópticas son la principal propuesta.

Para entender el concepto de SDH, hay que
hacer notar que SDH, son varios conceptos al
mismo tiempo:

. Estándares Internacionales

. Estructura de Redes

. Métodos de Multiplexaje

Para comenzar, el nombre de jerarquía es
tomado del método de "multiplexión", el cual es

"síncrono" por naturaleza. Pero para poder
explicar estos conceptos, es necesario hacer
una corta descripción acerca de la historia y
aspectos de los sistemas SDH.

En Febrero de 1988 se alcanzó un acuerdo
en Seúl por el "Grupo XVIII" de la CCITT
(Comisión Consultiva Internacional de
Telefonía y Telegrafía) sobre las
recomendaciones para la Jerarquía Digital
Síncrona (SDH), representando un estándar
internacional para el transporte de señales
digitales. Estas recomendaciones (G.707,
G.708 y G.709) cubren las características
funcionales para las interfaces de red, como
son las velocidades de transmisión y estructura
de la señal a lo largo de la red.

Para permitir una rápida introducción de
esta nueva jerarquía, lo primero que se realizó
fue una descripción de los sistemas de
transporte que se estaban utilizando basados
en la Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH) y se
acomodaron en los tres diferentes estándares
que se tenían en aquel tiempo. La Figura 1,
ilustra las velocidades de transmisión de los
diferentes sistemas PDH utilizados.

De la Figura 1, podemos describir que el
primer estándar es el utilizado por los países
europeos y todos aquellos que utilizan CCITT;
en este estándar se toman señales individuales
de 64 Kbits/s, a la cual se le denomina
jerarquía de multiplexión O, de estos 64 Kbits/s
se multiplexan 30 ó 31 simultáneamente para
formar una señal de 2048 Kbits/s, jerarquía de
multiplexión 1,de la misma forma se toman
cuatro señales de 2048 Kbits/s para formar una
señal de 8448 Kbits/s, jerarquía digital 2, de la
misma forma se toman cuatro de 8448 Kbits/s
para formar una de 34368 Kbits/s y al final se
toman 4 de 34368 Kbits/s para formar una de
139624 Kbits/s, jerarquía de multiplexión 4.

De la misma forma se tomaron las señales
que se utilizan el los Estados Unidos y Japón y
se colocaron en los siguientes bloques de la
Figura 1. Debe notarse que a comparación de
las recomendaciones de la CCITT, las normas
americanas y japonesas multiplexan 24 canales
o señales de 64 Kbits/s para formar tramas de
1544 Kbits/s.

En la parte inferior de la misma Figura 1
podemos notar que para SDH, se comienza
con velocidades de transmisión de 155520
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Figura 1. Jerarquías Digitales

Kbits/s, nivel jerárquico 1, de las cuales se
multiplexan cuatro dando por resultado 622080
Kbits/s, con nivel jerárquico cuatro, para el
siguiente nivel, se pueden tomar cuatro seí'lales
de 622080 Kbitsls o 16 seí'lales de 155520
Kbitsls para formar una seí'lal de 2488320
Kbits/s con un nivel jerárquico 16.

SDH contra PDH

La decisión de utilizar SDH en lugar de la
tradicional PDH debe ser basada en los
beneficios económicos obtenidos una vez que
se instala una red SDH.

Las redes SDH tienen ventajas enormes
sobre las PDH con respecto a la accesibilidad
de la información.

En SDH, la información se ubica
ordenadamente en contenedores bien definidos
y se transporta mediante portadoras de
contenedores, estos contenedores son
accesibles de inmediato cuando se abre la
pórtadora en las estaciones de carga.

En PDH, la información también se coloca
en contenedores, pero estos se encuentran
menos estandarizados, sin embargo el mayor
inconveniente radica en el uso de portadoras
de contenedores que sólo pueden ser cargadas
y descargadas por completo. El acceso a un
contenedor específico implica descargar por
completo la portadora, este proceso consume
mucho tiempo.

Otra ventaja de SDH es que la carga se
administra cuidadosamente. Los datos de
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gestión se distribuyen a todas las estaciones de
cargarelevantes.

En la Figura 2 se ilustra de forma gráfica la
ventaja de SDH contra PDH.

Una analogía con la siguiente gráfica es por
ejemplo, si uno se esta mudando de casa y
utilizando un medio de transporte PDH, uno
incluye todas las cosas en diferentes cajas de
diferentes tamai'los, posteriormente las cajas
pequei'las se anexan en cajas más grandes y
estas a su vez en cajas todavía más grandes,
las cuales al final son introducidas por la parte

TRAMA PDH

q

posterior del camión.

En SDH, uno también incluye todas las
cosas en cajas de diferentes tamai'los, pero al
momento de introducirlas al camión, uno puede
abrir el camión por un costado y colocar las
diferentes cajas en los espacios disponibles.

Si uno en un momento dado, requiere sacar
del camión, por ejemplo un rollo de papel, en el
sistemas de transporte PDH, primero se
tendrán que extraer las cajas más grandes por
la parte posterior del camión, posteriormente se
tendrán que extraer cajas más pequei'las,

140 MbitS/S

=34 """'/5

= 8 ""'M

1, ~i-
Al n DO ~s

TRAMA SDH (STM-l) 155 MbitS/S

el
TIMeslot
Requerido

PDH

I~
~
O O

I ¡
B SDH

&

Figura 2. Mediosde transporte SDH contra PDH
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Figura 3. Comparación entre capas PDH y SDH

contenidas en estas cajas para el final llegar al
rollo de papel. En SDH bastará con abrir el
camión por un costado y buscar la caja
pequeña que contiene el rollo de papel, esto
evita tener que abrir todas las cajas y el tiempo
que se consume es mucho menor.

En consecuencia, el sistema SDH tiene la
característica de acceso directo, lo que permite
establecer un camino directo entre clientes de
cualquier jerarquía. La Figura 3 ilustra las
diferencias entre capas de ruta SDH y PDH.

La parte superior de la Figura 3 ilustra como
se debe realizar todo el multiplexaje en PDH,
esto es, todas las señales deben pasar de un
nivel inferior a uno superior consecutivo y
deben de sufrir tanto una transformación como
una adaptación para llegar al final del nivel
jerárquico. En SDH se puede ir directamente de
un nivel inferior a uno superior sin tener que
pasar por todos los niveles intermedios.

De la Figura 3 debe quedar claro que el
sistema SDH ofrece una infraestructura de
acceso muy flexible para que los suscriptores
se comuniquen más rápido, más
económicamente y de forma más confiable.

Principios del SDH

En un sistema SDH, todas las señales se
colocan en "Contenedores" de dimensión
estándar. El tamaño del contenedor se
denomina "Payload" o "Carga Útil", estas
capacidades se denotan con una "C-n", en
donde "C" es la abreviación de Contenedor y
"n" es una indicación de la tasa de bits. La tasa
de bits se denota en la Tabla 1:

Para cada tasa de bits definidos por la
CCITT en su recomendación G.702, se define
un "tamaño de Contenedor", tal como se ilustra
en la Tabla 1. Se define un Contenedor Virtual
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Tabla 1. CodificaciónJerárquica de datos en SDH

("Virtual Container" o Ve) a un Contenedor más
un encabezado de sección ("Path Overheacf' o
POH), la notación de los Contenedores
Virtuales esta de acuerdo al tamaño del
Contenedor, es decir un Contenedor 11 o C-11
dará al final un Contenedor Virtual 11 o VC-11.

Tabla 2. Jerarquías SDH

G.703

Se espera en un futuro puedan adoptarse un
Contenedor Virtual VC-O para señales
individuales de 64 Kbits/s. También de acuerdo
con la CCITT, la tasa de bit de menor
capacidad que puede ahora utilizarse es de
1544 Kbits/s.

La tasa más baja en la Jerarquía Digital
Síncrona es de 155.52 Mbits/s. Para los niveles

155.52 Mb;ts/s

2

Módulo de Tr-anspor--te Síncr-ono3
4

5
G
7

8

9

f- 270 Bytes
-j

Figura 4. Módulo de Transporte Síncrono STM-1
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Tasa de bits Nivel Código Tamaño del Contenedo"
Jerárquico índice Contenedor Virtual

Contenedores de
MenorOrden
1544 Kbits/s 1 11 C-11 VC-11
2048Kbits/s 1 12 C-12 VC-12
6312 Kbits/s 2 2 C-2 VC-2
8448 Kbits/s 2 2 C-2 ?
34368 Kbits/s 3 3 C-3 VC-3

Contenedores de
MayorOrden
44736Kbits/s 3 3 C-3 VC-3
139264Kbits/s 4 4 C-4 VC-4

Nivel SDH Tasa de bits Jerárquico
Kbits/s

1 155520
2 311040
3 466560
4 622080

16 2488320

I I

I I



superiores estos siempre serán múltiplos
exactos del primer nivel. En la

Tabla 2 se muestran las tasas de bits que
constituyen la Jerarquía Digital Síncrona, más
sin embargo solo han sido definidos los niveles
1,4 Y 16.

El Módulo de Transporte Síncrono
("Synchronous Trasport Module" o STM) es el
módulo de construcción básico de la SDH,
normalmente los niveles jerárquicos de la SDH
se definen en términos del STM, por lo que el
nivel básico es el 1, el cual corresponde a
155520 Kbitsls y se abrevia como STM-1.

Este STM define una cadena larga de bits,
que normalmente se dibuja como una matriz,
como se puede observar en la Figura 4.

De la Figura 4, la señal de 155.52 Mbitsls se
divide en 9 secciones idénticas de 270 Bytes
cada una. Posteriormente se ordenan estos
Bytes colocándolos en una forma matricial, tal
como se ilustra en la figura anterior.

El encabezamiento de sección (SOH) es
utilizado básicamente para funciones de
mantenimiento y gestión, estos se encuentran
en una sección de 9 x 9 Bytes, como se ilustra
en la Figura 5. Así mismo en la Figura 5 se
ilustra en 261 x 9 Bytes la parte de la carga útil
o "Payload", que es la información que
realmente se puede transportar.

l~
Una de las diferencias fundamentales contra

los sistemas tradicionales PDH, es la estructura
llamada Apuntador o "Poinfet', que se
encuentra al principio del cuarto renglón. Este
apuntador tiene principalmente dos funciones;
la primera es indicar donde comienza la
información del STM, tal como se muestra en
la Figura 6.

y la segunda funcion es el proceso de
justificación, este proceso se utiliza para
compensar las diferencias de velocidades entre
dos STMs, esto es, puesto que el sistema es un
sistema síncrono, es importante que el sistema
se mantenga sincronizado y para compensar
las diferencias de velocidades entre dos STMs,
el sistema a nivel del STM puede incluir tres
bytes de información adicional, lo cual se
conoce como Justificación Negativa; del mismo
modo, el sistema puede no insertar tres bytes
de información, a esto se le conoce como
Justificación Positiva.

Estructura en SDH

Para recordar, en el sistema SDH se deben
poder utilizar las estructuras que ya se conocen
en PDH, para utilizar todas estas estructuras, el
sistema SDH utiliza una nueva estructura
estándar. Esta estructura se muestra en la
Figura 7.

La Figura 7 también nos muestra que la
estructura es totalmente flexible, puesto que

261 1
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Figura 5. Dimensionesde un STM-1
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Figura 6. Proceso de apuntador dentro de un STM-1

uno puede ingresar al sistema con señales de
1544Kbits/sal mismotiempocon 2048Kbits/s,
esto nos da idea que uno puede combinar
sistemas CCITTcon sistemas americanos.

Si analizamos la estructura anterior, por
ejemplo si empezamos con una señal de 2048
Kbits/s, estas señales se insertan en un C-12, a
esta estructura se le añade un encabezado de
sección y se forma un VC-12, para formar las
estructuras TU (Unidades Tributarias o
"TributaryUnits")se formarán con la suma de
un VC más un apuntador, el cual es el
encargado de indicar donde comienza la
verdadera información.

Posteriormente se multiplexan tres TU-12,
para formar un TUG-2 (Grupo de Unidad
Tributaria 2 o "TributaryUnitGroup2"), esto es,
se dividen cada uno de los TUs en secciones
iguales, posteriormente estos se integran en

una sóla estructura (TUG-2) colocando de
forma alternada cada uno de los tres TU-12.

Para realizar un TUG-3, se multiplexan siete
TUG-2. Posteriormente para formar un VC-4,
se multiplexan tres TUG-3 y se le suma un
encabezado de sección. Para formar un AU-4
(Unidad Administrativa o "Administrative Unit"),
a un VC-4se le agrega un apuntador.

Se le llama AUG (Grupo de Unidad
Administrativao "AdministrativeUnit Group")al
formado por un solo AU-4. Para formar el STM
de orden "n"se multiplexan "n"AUGs.

CONCLUSIONES

Las redes SDH ofrecen más servicios a los
usuarios que las redes tradicionales,también
ofrecen "Serviciobajo Pedido", instantáneoy
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confiable, al mismo tiempo ofrecen un "Grado
de Servicio" garantizado desde su instalación
debido a su capacidad de "autorrecuperación".
El sistema es capaz de hacer óptima la
eficiencia de la red bajo condiciones
cambiantes de tráfico.

En resumen, las ventajas de la red SDH son:

. Más servicios para los subscriptores.

. Mayor rendimiento.

. Mayor confiabilidad.

. Rápidos cambios en los servicios por
demanda.

. Reducción de costos al integrar
funciones de red.

. Uso más económico de los equipos de
transmisión

. Capacidad para garantizar un mejor
rendimiento de la red.

. Mayor capacidad para localización de
fallas y rápida restauración del tráfico.

. Facilidad para el manejo estadístico de la
red.

. Rápidos cambios en requerimientos de
servicio.

El concepto de redes SDH es el resultado
lógico de la necesidad de transferir información
sofisticada que aumenta tanto en volumen

como en complejidad, así como de las nuevas
revoluciones en tecnología aplicadas a las
telecomunicaciones como a la introducción de
una infraestructura para la gestión y las
opiniones compartidas mundialmente para la
estandarización del flujo del tráfico y del control
de la red.

En principio es posible mezclar las
diferentes jerarquías digitales CCITT con las
normas americanas y japonesas, puesto que se
define una interfaz estándar y es posible
controlar el tráfico que pasa por todos los
nadas.

Gracias a una estructura estándar que
involucre sistemas CCITT tanto como sistemas
americanos es posible la utilización de equipos
de diferentes marcas y al mismo tiempo
supervisar en cada instante por qué puntos va
nuestra comunicación y en que estado se
encuentra.
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RESUMEN

La predicción es una de las áreas en las cuales ha habido un gran desarrollo en los últimos años,
principalmente en la predicción de fenómenos de tipo no lineal, en áreas como: economía, clima,
dinámica social, tendencias políticas, etc. Este tipo de sistemas en algunos casos presentan
comportamiento de tipo caótico y su análisis por la cantidad de variables y complejidad de las
mismas, requiere de una gran cantidad de herramientas matemáticas y computacionales
complicadas para su observación. En este trabajo se presenta la utilización de varios algoritmos
desarrollados recientemente para predicción: Redes Neuronales (Red Multicapa y Red
Holográfica) y Lógica Abductiva, para la predicción de niveles de contaminación de la Ciudad de
México. También se presentan predicciones para el índice de precios (S&P500).

ABSTRACT

Forecasting is one of the areas in which there has been a great development in the last years,
mainly of non-linear phenomenons in areas like: economy, weather, social dynamic , political
tendencies, etc. This type of systems in some cases have caotic behavior and their analysis for the
number and complexity of variables, requires a lot of mathematics and computational tools for their
observation. In the current studies the implementation of several algorithms developed recently are
introduced for prediction: Neural nets (Multilayer Net and Holographic Net) and Abductive Logic,
for the prediction of pollution levels of Mexico City. Predictions for the stock index are also
introduced (S&P500).

INTRODUCCiÓN

Hablar del tema de predicción es de gran
interés, debido a que los resultados de esta
acción son utilizados para tomar importantes
decisiones en una gran cantidad de áreas.
Obviamente estas técnicas han tenido gran
auge en áreas de tipo económico y político,
pero también se han utilizado en el área
médica y biológica.

En el área de predicción de series de tiempo
existen una gran cantidad de herramientas:
modelos ARMAX1 (1), filtro de Kalman (2), yen
los últimos años se han reportado resultados
favorables utilizando redes neuronales y lógica
abductiva (3,4). Los modelos que se utilizan
para la predicción se pueden clasificar
principalmente en dos tipos: los que utilizan los
valores anteriores de la serie (modelo estático)
para predecir el siguiente valor y los que

1 Autoregressive moving average model with
auxi/iary input

utilizan entradas externas que están
relacionadas de alguna forma con la salida
(modelo dinámico). Para el caso en que se
utilizan los valores anteriores los errores en la
predicción dependen de la naturaleza de los
datos, por ejemplo si la serie es caótica o no.
Este tipo de comportamiento se ha encontrado
en gran cantidad de disciplinas, por ejemplo:
astronomía, biología, biofísica, química,
ingeniería, geología, matemáticas, medicina,
meteorología, economía, ciencias sociales, etc.
Este nuevo estado ha permitido que se distinga
entre sistemas que se pueden denominar
ruidosos y sistemas que tienen un
comportamiento en "Estado Estable" (5-7). Esta
división es importante porque la aproximación
define las herramientas o formalismos que se
requieren para su análisis (8-10), debido a que
las técnicas de un sistema ruidoso en general
no son aplicables a un sistema caótico,
principalmente si se pretende predecir. Por esta
razón, ecuaciones que tienen comportamiento
caótico, son utilizados como estándar
("Benchmark") de prueba para algc;>ritmosde
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predicción (11). Una de ellas es la serie de
Makey-Glass (12), pero existe una gran
cantidad de mapeos discretos que también
tiene este comportamiento (13-15).

Para el caso en que se utilizan entradas
externas para el modelo, se usan algunas
técnicas como la correlación, es decir, si la
entrada tiene cierta correlación con la salida del
modelo aunque sea por secciones.

A pesar de lo anterior no existen reglas
específicas para obtener resultados favorables,
pero sí existen algunas guías que se pueden
utilizar. Algunas de estas guías son que se
procesen los datos de entrada (16-18), ya sea
muestreando algunos de ellos u obteniendo la
primera diferencia. Esto depende de que es lo
que se busca, si se busca el valor exacto o la
tendencia de la serie. También es importante la
técnica que se va utilizar para predecir, porque
en algunos casos la técnica define el tipo de
preprocesamiento.

En este trabajo se hace una breve
descripción de dos algoritmos de redes
neuronales: red multicapa utilizando regla delta
generalizada como algoritmo de aprendizaje,
red neuronal holográfica y por último una
técnica no muy difundida: Lógica Abductiva. Se
analizan dos ejemplos: en el primero se hace
una comparación en la predicción del nivel de
ozono en la zona metropolitana y en el
segundo, predicciones del índice S&P500
(Standard & Poor's 500).

REDES NEURONALES MULTICAPA

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son
modelos matemáticos inspirados en algunas
características del Sistema Nervioso. A las
RNA también se les denomina sistemas
conexionistas, sistemas adaptables, redes
adaptables, neurocomputadoras, procesadores
paralelos distribuidos y sistemas neuromórficos
(19-22).

En la Figura 1 se puede observar una
representación muy sencilla de una Neurona
Biológica. Esta neurona consiste de un cuerpo
denominado soma, varias ramificaciones del
cuerpo conocidas como dendritas y una fibra
nerviosa denominada axón. El sistema
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nervioso humano está formado

aproximadamentepor 1012 neuronas y cada
neurona está interconectada con 103neuronas.
La conexión entre cada una de estas neuronas
se denomina sinápsis.

Las funciones de estos elementos desde un
punto de vista muy simple, son las siguientes:

T
DENDRITAS

Figura 1. Diagrama simplificado de
una neurona biológica.

las dendritas reciben información de otras
neuronas, el soma colecta y combina la
información recibida, y el axón envía la
información a otras neuronas (23). El modelo
matemático simplificado de una neurona
biológica se muestra en la Figura 2. Cada nodo
o neurona suma todas las entradas
correspondientes, multiplicando cada una por
un coeficiente denominado peso (equivalente a
la sinápsis o fuerza sináptica). Esta suma es
comparada con un valor de umbral y si la
sumatoria excede el umbral, entonces se
produce una salida (equivalente a la
información que envía el axón a otras neuronas
o dendritas). Desde un punto de vista de teoría

"1

X2

X3

"4

"n

Figura 2. ModeloMatemáticosimplificado de
una neurona



de control una neurona puede ser considerada
como un sistema de múltiples entradas y una
salida (MIS02)

A la función que realiza la comparación con
el valor de umbral, se le conoce como función
de umbral, también se le conoce como función
de Activación3. También se utilizan otras
funciones como: función sigmoide, tangente
hiperbólica, función signo, etc. Estas funciones
de activación dependiendo de la "forma" tienen
varias ventajas. Una de ellas es la de limitar la
salida correspondiente a un rango definido para
que no sature a otras neuronas, así como
multiplicar por una ganancia a la entrada4.Las
funciones de activación hacen que la respuesta
del nodo sea de tipo no lineal, y esto permite
configuraciones de varias capas de neuronas.

Una RNA es un conjunto de neuronas
ordenadas en alguna estructura específica. A
una configuración o estructura en particular se
le conoce como arquitectura. Esta estructura
puede ser en forma de capas (Figura 3). Los
arreglos en capas también se clasifican según
su localización y función dentro de la
arquitectura. La clasificación más común es la
siguiente:

. capa de entrada (Input Layer)

. capa de salida (Output Layer)

. capa oculta (Hidden layer)

~~~a s B

~~~
Figura 3. Red

Neuronal Multicapa

2 MISa, multiple-input-single-output

3 En la literatura también se le conoce como
"Squashing Function" o "Signal Function".

4 El concepto de ganancia que se utiliza es el
mismo que en una función de transferencia.

l~
En una RNA, el aprendizaje se define como

cualquier cambio de los valores de los pesos.
Los métodos de Aprendizaje pueden ser
clasificados como (20):

. Aprendizaje Supervisado

. Aprendizaje No Supervisado.

Las RNA con aprendizaje supervisado como
la red de Hopfield o perceptrones son usadas
como memoria asociativas o como
clasificadores. En el momento del
entrenamiento estas redes "conocen" cuáles
son los patrones o "superpatrones" a clasificar
dentro de una clase o etiqueta definida. Las
redes entrenadas con aprendizaje no
supervisado como el Mapa de Características
de Kohonen, son usadas como cuantificadores
vectoriales o para formar agrupamientos o
clases (clusters). Estas redes no "conocen" la
clase correcta en el momento del aprendizaje.

Una de las principales aplicaciones que
tienen las RNA son el aproximar funciones, por
esta razón y su gran capacidad de
representación se les denomina aproximadores
universales (24-29). Por tal razón son utilizadas
para aplicaciones como predicción de series de
tiempo (30-31), diagnóstico y evaluación de
créditos en bancos, detección de fallas (32-34),
identificación de sistemas (35-36), control (37-
40), análisis de futuros inventarias en
industrias, análisis de mercados (3,4,41),
planificación y evaluación de proyectos, etc.

Existen reportadas una gran cantidad de
algoritmos de RNA aplicados a predicción, pero
la arquitectura más utilizada es la multicapa
con algoritmo de aprendizaje retropropagación
(backpropagation).

El algoritmo de aprendizaje supervisado que
se utilizó en este trabajo, fue Regla Delta
Generalizada, y puede ser representado como
sigue (42):

L\w¡j(n+ 1)= ll(O¡jO¡) + aL\w¡j(n)
EC.1

donde:

wij es el valor del peso de la i-ésima
neurona a la j-ésima neurona.
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8¡j corresponde al error de estimación5
o¡ es la salida después de la función de

activación
n es la iteración correspondiente

los valores de a, y T1 son constantes pero
pueden variar dependiendo del error de la red.
Normalmente se utilizan a,=O.7y T1=O.9,pero
algunos trabajos presentan la implementación
de redes utilizando lógica borrosa ("fuzzy logic")
para el control de estas constantes. En
términos generales el cambio en los valores de
los pesos está relacionado por dos términos: el
primero corresponde <1minimizar el error entre
la salida de la red y la salida real, y el segundo
término en función del valor del peso anterior.
Como se puede observar este es un algoritmo
de tipo gradiente que en la mayoría de los
casos converge a un mínimo que no
necesariamente es el mínimo global.

En la siguiente sección se describirá otro
algoritmo que se ha utilizado recientemente
también para predicción, con una estructura un
poco distinta a la propuesta anteriormente.

REDES NEURONALES HOLOGRAFICAS
(RNH)

El término "holográfico" es utilizado por la
similitud de este esquema con las matemáticas
desarrolladas en la teoría del campo
electromagnético y almacenamiento de
información observado en los hologramas
ópticos.

El método holográfico tiene una
característica distinta de otros paradigmas
neuronales que se le asemejan en operación:
este método tiene la habilidad de sobreponer
múltiples asociaciones (patrones) de estímulo-
respuesta (mapeo) en la misma cadena de
correlación. Esto se obtiene, realizando la
diferencia de fase de cada punto con respecto
a todos los demás puntos involucrados en el
patrón (cada punto almacena el patrón desde
su muy particular punto de vista).

Las asociaciones individuales (patrones) son
codificadas o aprendidas de una forma
determinística durante un proceso que no es

5 Diferencia entre la salida real y salida de la
red
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iterativo como el caso de la RDG.La respuesta
genera un grado de libertad (magnitud del
vector de respuesta), así como una
componente asociada de información analógica
(ángulo de fase).

Otra característica importante del método
holográfico es que no existe una limitación en
el número de patrones como sucede por
ejemplo con el Modelo de Memoria Asociativa
Bidireccional y en el Modelo de Hopfield.

Preprocesamiento

La RNH trabaja con números complejos
(representación de magnitud y fase), por lo cual
se requiere convertir números reales a una
representación interna. Esto se realiza por una
operación de preparación o preprocesamiento
de la información llamada "preprocesamiento
sigmoidal" (43-45).

Este procedimiento es un mapeo de un
escalar a un complejo tal que:

Sk ~A eiOkk

donde:

e - 2"K-
1 + e(/l-Sk)/U

EC.2

Sk es el k-ésimo término de la serie de
tiempo

¡.t es la media sobre la distribución del
vector de entrada

cr es la desviación estándar sobre la
distribución del vector de entrada

Codificación (Aprendizaje)

Para la etapa de codificación o aprendizaje el
método genera una matriz de memoria. Este
procedimiento es análogo a la Regla de Hebb
utilizada para obtener la matriz de memoria del
modelo de Hofpield. La matriz puede ser
obtenida como:

Xk,j+ = SK' rJ EC.3



El proceso de codificación (aprendizaje)
para múltiples patrones puede ser representado
de por la siguiente fórmula:

[X] += [S]T [R] EC.4

donde:

[S] = {f."1el e1 , / 2 el e2 , / 3 el e3 , ... , / Nel eN}

es el vector de entrada (o estímulo) del modelo
holográfico

[R]
- { 1~1 1~2 i~ i~N }- Y1e , Y2e , Y3e ,..., YNe

es el vector de salida (o respuesta) que se
desea obtener utilizando el estímulo S.
Evaluando la expresión obtendríamos:

p

~ A. r ei(;>,-Ol,t)
L... ¡,t ¡,I

1

p

[X ]=
I

~ A. r ei(;>/,-02J)
L... 2,1 2,t

t

EC.5

Decodificación (Generación de Salida)

En esta parte la RNH genera una respuesta
utilizando la nueva entrada. Los elementos de
generación de salida son una vez más
complejos. La decodificación es la siguiente:

[R] = ![Sr. [X]e
EC.6

donde [S]* es el nuevo estímulo. Este nuevo
estímulo de entrada puede ser representado
por:

[S]* = {/ *1 ei e.1 , / *2 el e*2 , / *3 el e*3 , oo. , / *N ei
e.N

}

LÓGICA ABDUCTIVA (LA)

El término Abducción fue utilizado a finales de
1800 principalmente por el Filósofo Charles S.
Peirce. Este término ha sido utilizado en varios
sentidos, pero el principal es el hacer

I~
razonamientos bajo ciertas incertidumbres. La
incertidumbre se presenta cuando existe
insuficiente información para obtener
conclusiones con absoluta certeza. Esto es
causado por niveles de ruido en el sistema,
posibles truncamientos numéricos, insuficientes
datos o variables, etc.. La estructura de LA es
semejante a la de RNA, pero la estructura se
clasifica principalmente en los siguientes tipos
de nodos (47):

1.- Sencillo:

Wo+ (W¡X¡) + (W2X;) + (W3X¡)

2.- Doble

Wo+(W¡X¡)+(W2X2)+(W3X;) + (W4Xi)

+(W5X¡X2)+ (W6X¡) + (W7X;)

3.- Triple

Wo + (w¡x¡) + (W2X2) + (W3X3) + (W4X¡)

+( W5xi ) + (w 6X; ) + (w 7X¡X2) + (w 8X¡X3)

+(W9X2X3) + (WIOX¡X2X3)+ (WlIxn

+(W¡2X;) +(w¡~xn

4.- Elementos Blancos (White Elements).
Estos elementos son la combinación lineal de
las variables de salida de la capa anterior

W¡X¡ +W2X2 +W3X3 +w4x4+"""wnxn

5.- Normalizadores: Este elemento modifica
la media y varianza de la señal de entrada

Wo +w¡x¡

6.- Unificador: Este elemento es el mismo
pero con la diferencia que es utilizado para
ajustar la señal de salida al valor de la red.

Wo +w¡x¡

Como se puede observar esta red utiliza los
últimos resultados que se tienen en
preprocesamiento de los datos en RNA y los
que se han encontrado para la optimización de
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la arquitectura de redes neuronales en función
del error de predicción. La red encuentra la
arquitectura más optima en función de los
nodos descritos anteriormente (48).

PREDICCiÓN DE LOS NIVELES DE
CONTAMINACiÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

En esta sección se presenta la implementación
de los algoritmos anteriormente mencionados,
para la predicción del Indice Metropolitano de
Calidad del Aire en la Cd. de México (IMECA).

Descripción Ejemplo.

En este caso se utilizarán como entradas las
siguientes variables climatológicas:

. Velocidad del viento

. Nivel de lluvia

. Visibilidad

. Presión

. Nubosidad

. Insolación

. Temperatura

Estos datos fueron tomados por día de los
registros del Observatorio Nacional. Para la
salida se tomó el índice promedio de Ozono
(48-49) por día que se encontraba en el aire de
la zona correspondiente al Observatorio. Para
el experimento se utilizaron los meses de
noviembre y diciembre de 1991 (50) como
archivos de aprendizaje y el mes de enero de
1992 se utilizó como prueba de la red. En la
Figura 4 se pueden observar las diferentes
predicciones utilizando las técnicas descritas en
las secciones anteriores. En la Tabla 1 se
presentan las correlaciones entre el valor real y
las distintas predicciones.

Tabla 1. Correlaciones de las predicciones
con el índice metropolitano de calidad del

aire (IMECAS).

Tabla 2. Correlación de las Salidas
Estimadas y el S&P500

PREDICCiÓN S&P500

Para este ejemplo se utilizó un índice de
precios bastante utilizado: S&P500. Los datos
se tomaron de un ejemplo de predicción de un
capítulo de un libro, que analizaba el
comportamiento del algoritmo backpropagation
(51). En este ejemplo se analizaron 200
semanas para el archivo de entrenamiento del
período de enero de 1980 a octubre de 1983.
Se utilizaron 27 entradas tales como: el valor
del índice más alto y más bajo de esa semana
y otros índices como NYSE (New York Stock
Exchange). Se utilizaron 50 semanas
posteriores para prueba de predicción. Los
Resultados se pueden observar en la Figura 5.
En la Tabla 2 se muestran las correlaciones de
índice y sus estimados por medio de RDG,
RNH Y LA.

Como se puede observar para los dos
ejemplos los mejores resultados se obtuvieron
con lógica abductiva que utilizando técnicas de
redes neuronales.

CONCLUSIONES

Los diferentes paradigmas de redes neuronales
han demostrado su gran capacidad de
representación de información, así como su
capacidad de extraer características que no
pueden ser representadas por técnicas
estadísticas clásicas. En este trabajo se
presentó de forma muy breve la aplicación de
modelos holográficos neuronales, modelos
multicapa y lógica abductiva en el área de
predicción. Es importante destacar que las
redes neuronales sin importar qué paradigma
se esté utilizando, no son la "panacea" a todos
los problemas de predicción, en muchos casos
se obtienen mejores resultados cuando se
combinan diferentes técnicas tanto para el
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IMECAS/RDG IMECAS/RNH IMECAS/LA

0.5251 0.6192 0.858303

S&P500/LA S&P500/RDG S&P500/RNH

0.99257 0.8854 0.874143



~~
procesamiento de los datos de entrada, como
variaciones internas del modelo que son
utilizadas en otros paradigmas. Una de las

ventajas que tiene LA es que su algoritmo
utiliza varias de las aportaciones de los últimos
resultados en predicción sobre el

PREDICCIÓN IMECAS ENERO 94
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Figura 4. Predicción de los niveles de contaminación en la ciudad de México
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preprocesamiento de los datos. Un trabajo
futuro sería combinar todas estas técnicas con
las ventajas y desventajas de cada una y hacer
una vez más las comparaciones anteriores.
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IDENTIFICACiÓN DE PROTEíNAS MEDIANTE EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Hugo G. González Hernández, Eduardo Linares Acosta y Lyssette Muñoz Villers
Laboratorio del Centro de Investigación, Universidad La Salle

RESUMEN

En el presente trabajo se muestra un programa especializado para el procesamiento y análisis de
imágenes provenientes de una autoradiografía obtenida por técnicas de electroforesis. Esta
técnica permite identificar diferentes proteínas con base en la migración de cada una a través de
un gel por medio de un campo eléctrico. La identificación se lleva a cabo por medio de
comparación contra datos existentes. La autoradiografía se obtiene por impresión de diferentes
niveles de absorción de componentes radioactivos en una placa. Existen equipos capaces de
realizar la identificación en forma automática aunque estos son en general costosos. El método
propuesto consiste en capturar la imagen de la autoradiografía y aplicarle diferentes técnicas de
mejoramiento y segmentación para finalmente reconocer la proteína en cuestión, por lo que el
costo del sistema es considerablemente menor. También es posible, a partir de las características
geométricas de una proteína específica, obtener más información.

ABSTRACT

The current studies shows a specific computer program for Digital Image Processing and Analysis
for images taken from electrophoresis techniques. This technique allows us to identify different
proteins and it is based on the migration of each one through a gel using an electric field.
Identification is done by matching with a standard. The image is obtained by printing absorption
radioactive levels in aplaque. There are devices that automatically identify proteins but they are
too expensive. The proposed method consists on capturing the image from an electrophoresis and
applying different enhancement and segmentation techniques for recognizing a protein. It is
possible to obtain more information about the protein from its geometrical characteristics. The cost
of the system is considerably lower than other identifying devices.

INTRODUCCiÓN

Para 1964, el campo del procesamiento de
imágenes experimentó un enorme crecimiento.
Las técnicas desarrolladas se empezaron a
utilizar para imágenes con valor informativo y
de análisis en diferentes disciplinas. En
medicina, algunos procesos de diagnóstico son
asistidos por computadoras, donde el
mejoramiento del contraste y los niveles de
intensidad en el color son necesarios para una
interpretación correcta y ágil de imágenes ya
sea provenientes de rayos X u otras de carácter
biomédico.

Con la implementación de diferentes
técnicas de procesamiento de imágenes se han
logrado programas realmente especializados
para el reconocimiento e identificación de
proteínas, en lo que concierne al campo de la
medicina. Esto se ha logrado con el análisis y

procesamiento de imágenes provenientes de
una autoradiografía obtenida por técnicas de
electroforesis. Esta técnica permite identificar
diferentes proteínas mediante la migración de
cada una a través de un gel. Dicha
identificación se lleva a cabo comparando con
la migración de proteínas estándar.

La autoradiografía se obtiene por la
impresión de diferentes niveles de absorción de
los componentes radioactivos en una placa.

La electroforesis es un importante medio de
análisis en disciplinas como Medicina y
Biología y consiste en la migración de
partículas cargadas eléctricamente en una
solución electrolítica cuando se hace pasar una
corriente eléctrica a través de la solución.

Cuando diversos componentes de una
solución de proteínas, se coloca en una
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solución con un pH superior o inferior a su
punto isoeléctrico, éstas emigran a diferentes
velocidades debido a que poseen cargas
superficiales diferentes. De este modo las
proteínas tienden a separarse en diversos
estratos.

La separación de las proteínas por el
análisis electroforético depende de una sola
propiedad: de la movilidad de las proteínas en
un campo eléctrico. Se sabe que algunas de las
proteínas del plasma que difieren en tamaño,
forma, composición y actividad fisiológica
pueden, sin embargo, idéntica o casi idéntica
movilidad en las condiciones habituales del
análisis electroforético. Por lo tanto las
fracciones electroforéticas convencionales no
representan de manera alguna a los
componentes proteiCQsaislados.

DESARROLLO

Debido a que la identificación de proteínas
observando directamente la placa o
autoradiografía no siempre es clara ni sencilla
se han desarrollado distintos sistemas de
reconocimiento, con los cuales se busca un
análisis más amplio y específico, y a un precio
más accesible, así la técnica que se usará será
una base para el desarrollo de un sistema de
bajo costo y de resultados deseables y
competitivos con los ya existentes. Este
método se describe a continuación.

La autoradiografía es capturada por la
computadora a través de una cámara de video
y es procesada mediante técnicas de

Figura 1. Imagen original

mejoramiento del contraste, reescalamiento de
niveles de gris y algunos filtros especiales (1).

El procedimiento seguido fue la
modificación de los niveles de gris que
conforman la descripción global de la imagen.
Estos niveles de gris son contenidos en un
histograma. Básicamente lo que se hace es
variar los valores de los pixeles y sus distintos
niveles de gris, de esta forma existirán
diferentes transformaciones que darán
diferentes efectos a la imagen.

La técnica de ecualización de un histograma
se basa en el control de la función de densidad
de los niveles de gris, concentrando mayor o
menor cantidad de pixeles en cierto nivel de
gris, con lo que se obscurecerá o se iluminará
más la imagen.

Igualando una función de transformación a
una distribución acumulativa de pixeles se
obtienen niveles de gris con una densidad
uniforme y en términos de mejoría de la
imagen, esto implica un incremento en el rango
dinámico de los pixeles. Al graficar la
probabilidad del nivel de gris contra el valor del
pixel en los niveles de gris se obtiene un
histograma uniforme, el cual se conoce como
histograma de linealización o histograma de
ecualización.

La imagen transformada resalta los tonos de
gris que más se deseen. Al ver detenidamente
el patrón electroforético procesado, notamos
las proteínas en sus distintos carriles.

En la Figura 1 se muestra la imagen
original. Este es un caso especial de
autoradiografía ya que en general éstas no son
tan oscuras. La autoradiografía fue
proporcionada por el Centro Médico Nacional
(2).

En la Figura 2 se observa la imagen
procesadadonde se pueden distinguir mejor las
proteínas. Las proteínas son las imágenes
rectangulares con las puntas redondeadas que
aparecen en forma alargada en la horizontal de
la imagen.

Al finalizar los procesos de filtración y
ecualización se obtuvo un mejoramiento en
cuanto a la definición de la imagen de las
proteínas, y un acercamiento más acertado en
el contorno de cada proteína, que el de la
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Figura 2. Imagen procesada.

imagen original. De esta manera es posible
llevar a cabo una identificaciónmás precisade
las proteínas.

CONCLUSIONES

A lo largo de esta investigación se hizo un
análisis cualitativo de la imagen obtenida
mediante técnicas de electroforesis, siendo
esto sólo el inicio para un análisis cuantitativo.

Para comenzar un análisis cuantitativo será
necesario segmentar las proteína de la imagen,
es decir, extraer las imágenes que representen
proteínas de la imagen inicial. Esto con el fin
de reconocerlas y después, a partir de sus
características geométricas, obtener
información sobre diferentes propiedades que
se necesiten.

Con esto será posible tener un estudio más
completo de las sustancias (proteínas) que se
desean identificar.

En este momento se está trabajando en la
implementación de otras técnicas de
mejoramiento y segmentación. El objetivo de la
investigación es el de automatizar este
proceso, es decir que la identificación llegue a
ser de la forma más sencilla y rápida, así como
el cálculo de propiedades físicas de la proteína.

La ventaja de este método es
principalmente su sencillez, aparte de que
resulta un método definitivamente más
económico que un equipo demasiado
sofisticado.
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DESCRIPTORES DE SEÑALES CAÓTICAS

Ma. Carmen Lule-Carpinteyro, Pedro C. Estrada Gutiérrez y Hugo G. González Hernández
Laboratorio del Centro de Investigación, Universidad La Salle

RESUMEN

En el presente trabajo se muestra un programa especializado para la descripción de la caoticidad
tanto de un sistema de ecuaciones diferenciales o en diferencias como para una serie de tiempo.
Uno de los problemas en el estudio de caos es la falta de herramientas accesibles para describir
en forma analftica las características del sistema caótico. A estas herramientas las hemos llamado
descriptores de la señal caótica. Los descriptores que se presentan en este trabajo son
fundamentalmente dos: Exponentes de Lyapunov y Dimensión Fractal, ambos implementados
para los casos mencionados al principio de este resumen. Se presentan diferentes ejemplos y se
comparan contra mapas de bifurcaciones obtenidos en nuestro laboratorio. Para series de tiempo
se presentan estos descriptores aplicados a diferentes tipos de ruido.

ABSTRACT

This paper shows a specialized program for chaotic level description of dynamic systems and time
series. A problem with chaos study is the lack of flexible tools to describe analytically the chaotic
system properties. These tools have been called Chaotic Signal Descriptors. Descriptors presented
in this paper are: Lyapunov exponents and Fractal dimension, both able to apply upon dynamic
systems and time series. Several examples are presented and compared with bifurcation maps
obtained in our laboratory. For time series, descriptors are applied upon several kinds of noise.

INTRODUCCiÓN

Una evidencia convincente para detectar y
cuantificar el caos determinístico en sistemas
no lineales puede encontrarse al emplear
diferentes herramientas. Nosotros nos hemos
enfocado principalmente en dos de ellas: el
espectro de los exponentes de Lyapunov y en
la dimensión del sistema, para lo cual nos
hemos basado en programas existentes en
nuestro laboratorio. Se abarcan tanto sistemas
discretos no lineales, como series de tiempo,
cuyos problemas serán tratados a lo largo del
artículo.

EXPONENTES DE LYAPUNOV

Los exponentes de Lyapunov son el promedio
de rangos exponenciales de divergencia o
convergencia de las órbitas adyacentes en el
espacio de fase1. Estas órbitas adyacentes

1 Es decir, que la suma~e los exponentes es
el tiempo promedio de divergencia de la
velocidad en el espacio de fase.

corresponden a estados cercanos idénticos,
cuando órbitas exponenciales divergen significa
que el sistema pierde rápidamente su habilidad
o propiedadde predicción (Figura 1).

Un sistema dinámico disipativo con al
menos un exponente negativo, hará que la
suma sea negativa, indicando que el
movimiento post-transitorio de trayectorias
ocurrirá sobre un volumen cero del conjunto
límite, así mismo un sistema con al menos un
exponente de Lyapunov positivo es
considerado como caótic02, siendo la magnitud
del exponente la que refleja la escala de tiempo
en la que el sistema dinámico empieza a ser

,impredecible.

Para sistemas en los cuales se conocen sus
ecuaciones de movimiento es posible calcular
todo el espectro de los exponentes de

2 Pues el exponente positivo refleja una
udirección"en la cual el sistema experimenta
un proceso repetitivo de contracción y
desdoblamiento que decorrelacionan
estados adyacentes en el atractor.
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Figura 1. Mapa de bifurcación y Espectro de Lyapunov

Lyapunov, no siendo así para datos
experimentales pues contienen ruido externo
que provoca fluctuaciones y limitan la
resolución experimental. Sabemos que estos
datos experimentales son observaciones
derivadas del sistema. Existen técnicas de
reconstrucción del espacio de fase con
coordenadas retrasadas que hacen posible
obtener mediante una serie de tiempo un
atractor cuyo espectro de Lyapunov es idéntico
al del atractor original. El exponente de
Lyapunov se puede definir de la siguiente
forma:

1 n-]

A = lim- Llnlf'(x(i)J!
n~oon ;=0

dondeA. es el exponentede Lyapunovy f'(x(i»
es la derivada de la trayectoria para el i-ésimo
punto. La estimación de los exponentes de
Lyapunov para una serie de datos
experimentales es un poco diferente a la
determinación de éstos a partir del modelo
matemático. Consideremos el caso más
simple: la determinación del exponente más
grande. Comenzamos escogiendo una
"trayectoria auxiliar" y una "trayectoria de
prueba". Se desea evaluar la razón local de
divergencia entre las dos trayectorias
promediadasa lo largodel atractor.Seescogen
dospuntosinicialeslo máscercanoposibleuno
del otro, pero cuya separacióntemporalen la
serie de tiempo es no menor que un período
promediode la órbita.

Cuando se trabaja con series de tiempo el
número de datos experimentales es limitado y
algunas veces se pueden tener errores,
principalmente por que la distancia mínima
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disponible es demasiado larga. Para cualquier
clase de atractor dado, la claridad depende de
la calidad y la cantidad de los datos
experimentales.

DIMENSiÓN

La dimensión es utilizada para poder
caracterizar las propiedades de un atractor.
Generalmente, la dimensión puede ser definida
como la información necesaria para especificar
la posición de un punto sobre el atractor dentro
de los límites de una ocurrencia dada, o
también como el nivel más bajo del número de
variables esenciales necesarias para modelar
la dinámica del sistema. Para atractores
simples, definir y determinar la dimensión es
fácil, por ejemplo, usando cualquier definición
razonable de dimensión, un tiempo de
equilibrio independiente estacionario (punto
fijo) tiene dimensión cero; una oscilación
periódica estable (ciclo límite) tiene dimensión
uno y un atractor de doble periodo (toroide)
tiene dimensión dos. Esto es, porque su
estructura es muy regular de tal manera que la
dimensión de estos atractores tienen valores
enteros.

Los atractores caóticos, sin emi:>argo, la
mayor parte de las veces tienen una estructura
no tan simple (frecuentemente tiene estructura
múltiple), por lo que su dimensión tiene valores
no enteros. Para entender las propiedades de
un atractor caótico, se debe tomar en cuenta no
solo el atractor en sí mismo, sino también la
"densidad"de los puntos sobre el atractor.

Como en el caso de los exponentes de
Lyapunov, el cálculo analítico de la dimensión



fractal se restringe a un número pequeño de
casos. La dimensión fractal es definida a
continuación. Sea S un conjunto de puntos en
un espacio euclidiano. Considere ciertos
hipercubos de lado s y calcule el número
mínimo de tales celdas N(s) necesarias para
cubrir S. Es decir:

D = lim log(N(c))
HO log(l / e)

(2)

no puede ser calculada en una forma sencilla y
no se garantiza la convergencia del límite.
Grassberger y Procaccia (1983) sugieren una
aproximación diferente. La idea básica es la de
reemplazar el clásico algoritmo de conteo de
cajas con la medida de las distancias entre
puntos que representen posiciones del sistema
a lo largo de una órbita del atractor. Suponga
que se empieza a partir del sistema de
ecuaciones diferenciales:

x=f(x), x E9in

Por integración numérica obtenemos una
trayectoria que consiste en N puntos discretos

{Xi}:1 == {x(t + iT)}:1' donde 't es un
intervalo de tiempo arbitrariamente fijo, y los
puntos iniciales han sido seleccionados para
descartar los transitorios. Definimos la función
de correlación

1 N

C(r) = lim ~ ¿U(r-Ixi -Xjl)
N-w! N i,j=1

(3)

para i*j, donde U es la función de Heavyside o
escalón unitario. Para (s pequeñas, C(r) se
comporta como una potencia de r. Entonces,
(3) se puede escribir como:

C(r) R>rDc (4)

donde Dese llama la dimensión de correlación.
En estimados numéricos, en donde el número
de puntos es ilimitado y la precisión es finita,
para r demasiado pequeñas las estadísticas
estimadas son pobres, ya que el número de
observaciones es pequeño y los errores pueden
ser grandes.

,~
Para sistemas experimentales, sin embargo,

cuando se dispone en la serie de tiempo de una
sola o pocas variables, la situación es más
difícil. En la práctica primero que nada se
supone la dimensión del atractor del sistema
que ha generado los datos experimentales.
Entonces uno trata de acomodar la serie de
tiempo en esa dimensión y trata de reconstruir
ese atractor y estimar su dimensión de
correlación. Este proceso es iterativo para
dimensiones mayores. En un principio,
mientras la dimensión supuesta del atractor Ds
es menor que la del atractor real Dr, Ds
continuará aumentando. Si el sistema es
determinista, Ds converge a Dr. En el caso
opuesto de que el sistema sea puramente
aleatorio Detenderá a infinito.

CONCLUSIONES

En general es complicado analizar sistemas
caóticos. Se complica más cuando se tiene un
sistema experimental, esto es, una serie de
datos de los cuales se quiere averiguar su
caoticidad ya sea para controlarlo,
aprovecharlo o simplemente analizarlo. Este
trabajo considera dos medidas de la caoticidad
de un sistema en general, ya sea en forma de
serie de tiempo o en forma de ecuación
dinámica. En nuestro laboratorio se tienen los
programas que obtienen estos dos descriptores.
Se están desarrollando programas para obtener
otros descriptores.
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