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Llegamos al décimo aniversario de la creación del Centro de Investigación en la Universidad La Salle

y sin duda, es un privilegio llevar en las manos la estafeta cuando se cruza una línea importante en el

trayecto.

Muchos miembros del actual equipo que conforma ahora la Coordinación General de Investi-

gación iniciaron en 1991, un esfuerzo para constituir el Centro de Investigación de la ULSA; razón por lo

que ellos pueden disfrutar ahora de los frutos obtenidos después de un trabajo constante.

Al inicio, el esfuerzo era múltiple, abarcaba desde el traslado fisico a un nuevo lugar de trabajo hasta

la definición de algunas reglas básicas que permitieran al grupo de investigadores de áreas del conoci-
miento diferentes, trabajar juntos y potencializar sus esfuerzos a favor de esta función sustantiva.

La diversidad de formaciones, de edades, de tradiciones académicas fue templada por el

reconocimiento mutuo, el respeto, la simpatía entre ellos; se encontraron en ese grupo ingenieros intere-

sados en temas tan diversos como los sismos, la óptica, las matemáticas y la cibernética; los investi-

gadores de ciencias administrativas, los de arquitectura, otro pequeño grupo de ciencias químicas, cuyas

formaciones e intereses eran también diversos (alimentos, farmacia, ecología y medio ambiente) y los

investigadores de áreas humanísticas y sociales, entre los que estaban representadas la teología, la socio-
logía, la psicología social y la historia.

Estos investigadores provenían de las distintas escuelas y, entre ellos, había tanto profesionales con

una ya larga trayectoria, como jóvenes inquietos recién egresados de la propia ULSA; todos ellos con
muchas ideas acerca de sus futuros proyectos.

El trabajo cotidiano, las tareas especiales -a través de las que se concretaron diversas propuestas que
ahora son realidades como la Revista del Centro de Investigación, la Gaceta Ecológica o la actual orga-

nización- los trabajos comunes o las conceptualizaciones, han sido "elementos" que van permitiendo el
paso a etapas cada vez más sólidas y con una mayor madurez.

Diez años son pocos para la vida de una institución y sin duda pesan mucho menos que el futuro que

debemos construir; pero siempre alienta llevar la mirada al punto de partida para distinguir los avances

y reiniciar con mayor entusiasmo el siguiente período. ¡Felicidades a todos los Investigadores por los

"frutos que ahora gozan después de sembrar y cultivar" y que los próximos años estos frutos sean cada
vez más ricos!

"INDIVISA MANENT"

Mtra. Ma. Elena Escalera Jiménez

Directora de Posgrado e Investigación
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La investigación en la
Universidad La Salle (México):
antecedentes y estado actual
Esther Vargas Medina
Coordinadora General de Investigación.
Direcciónde Posgrado e Investigación, ULSA (México).
E-mail: <evargas@ci.ulsa.mx> Recibido: Enero de 2001. Aceptado: Junio de 2001.

RESUMEN

En la Universidad La Salle, la investigación como función sustantiva se desarrolla oficialmente a partir de
la creación del denominado "Centro de Investigación" (CI-ULSA) en 1991; dependencia adscrita a la
Dirección de Posgrado e Investigación (DPI). Sin embargo, se puede considerar su inicio desde 1979 al
proponerse como uno de los objetivos de la Dirección de Posgrado la realización de investigación, el cual
cristaliza con la creación, en 1982, del Comité Coordinador de Investigación (CCI).

En 1994, la ULSA comienza un proceso de autoestudio integral, del cual se desprenden algunas
recomendaciones cuyo fin es el fortalecimiento institucional y mejora continua; este esfuerzo da origen a
la propuesta de diversos planes de acción en el Plan de Desarrollo Institucional de la ULSA. En este con-
texto, la DPI pasa por un proceso interno de reestructuración de sus funciones, programas y actividades,
de tal forma que a partir de 1999, el CI-ULSA pasa a conformar la actual Coordinación General de Inves-
tigación (CGI); la cual se organiza, a su vez, en cinco Jefaturas de Área para coordinar las actividades
académicas de los investigadores de la Universidad.

En este trabajo se presentan los antecedentes de la forma en que se desarrolla e impulsa la investi-
gación en nuestra Institución, los avances logrados en la etapa de existencia del Centro y la estructura,
organización y funcionamiento actual. Finalmente se muestran los avances logrados en esta función sus-
tantiva de la Universidad La Salle y se señalan las perspectivas a futuro.
Palabras clave:lnvestigación en la ULSA, historia, Coordinaciónde la Investigación.

ABSTRACT

At the Universidad La Salle, the research as primary function has been developed officially since the
setup of the Research Center (CI-ULSA) in 1991; this center is under the management of the Direccion de
Posgrado e Investigación (DPI). Nevertheless, the begining of the Center can be tracked back since
1979, when the Dirección de Posgrado proposed as one of its goals the development of research, this
goal is consolidated with the creation, in 1982, of the Cómite Coordinador de Investigación (CCI).

In 1994, the ULSA begins a process of evaluation, some recomendations were developed with the goal
of strenghten and improve the institution; this effort promoted a series of plans induded in the institutional
development program of the ULSA. Under this context, the DPI passes through an internal process of
rebuilding its functions, programs and activities, in such a way that since 1999, the CI-ULSA is structured
as the Coordinación General de Investigación (CGI); the CGI is organized in five areas with the function of
coordinate the academic activities of the researchers at the University.

In this work are presented the backgroud about the development of the research at our university, the
achievements in the current stage as CI-ULSA, and the structure, organization, and operation at present.
Finally, the advances and the future trends for the research at the Universidad La Salle are adressed.
Key words: research al ULSA, background, Coordinaciónde la Investigación.
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Artículo

PRESENTACiÓN

La Universidad La Salle, fiel a su identidad de
institución universitaria, hace investigación en
distintas áreas del saber humano. Esta función
es instrumentada por académicos y alumnos
adscritos en distintas Escuelas y Dependencias
de la Universidad.

La investigación científica dentro de las uni-
versidades juega un papel decisivo en el
cumplimiento de su misión, pues contribuye a
elevar la capacidad científica y técnica del cuer-
po docente y a mejorar los sistemas de ense-
ñanza; así como a beneficiar a los alumnos al
darles la oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos y despertar su interés por los proble-
mas científicos, impulsándolos a continuar en el
campo de la investigación.

La ULSA, en cuanto institución universitaria,
procura realizar permanentemente su mejor
esfuerzo en la búsqueda de la verdad, a través
de la investigación; comunicar el conocimiento
mediante la docencia; y ofrecer sus desintere-
sados servicios a la sociedad.

1. DESAROLLO HISTÓRICO.

1.1 Antecedentes

Se cuenta, en los archivos de la actual CGI, con
una serie de documentos de trabajo que per-
miten tener una idea acerca de cómo se fue
desarrollando la investigación en la ULSA, a
partir de 1982 aproximadamente.

Entre los documentos, existe uno que es fun-
damental1para describir esta primera etapa. En
este documento, a partir de la observación de
las experiencias en la materia,... en los últimos
15 años, y de la organización del Comité Coor-
dinador de Investigación (CCI)... "a lo largo de
sus 8 años de existencia"... se describe la
situación hasta 1987.

El autor afirma que "la investigación en ULSA
ha sido un desideratum permanente que, sin

* Abstracto tomado del documento realizado por el equipo
de investigadores de la ULSA, denominado: Propuesta de
trabajo: Programa Rector para la Investigación en ULSA
2000-2002, julio de 2000
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embargo, no ha llegado a traducirse en la fór-
mula adecuada para organizar esta actividad
sobre bases firmes y durables". El Mtro. Muñoz
considera que "la actividad de investigación ha
sido resultado de lo que en cada Escuela se
concibió como tal, de lo que cada Escuela pudo
allegarse como apoyos y de lo que cada
Escuela decidió en materia de temas, cues-
tiones o problemas para investigar"...

Describe la actividad en las distintas escue-
las, destacando los esfuerzos realizados en las
Escuelas de Química, Filosofía, Ingeniería y en
la Escuela Preparatoria.

Por otra parte, se describen los esfuerzos
desarrollados en la DPI, misma que si bien "aún
no se ha hecho cargo expresamente de la Coor-
dinación de la Investigación en ULSA, como
corresponde a la denominación que se le dió y
seguramente a sus objetivos originales,... es en
ella donde en forma más sistemática y regular
se realiza la investigación, y ello porque el.senti-
do de las tesis o trabajos que elaboran los can-
didatos al "Grado" poseen una calidad mayor y
en la generalidad de los casos responden al
diseño y especificaciones de los proyectos de
Investigación". El nivel de la docencia es supe-
rior por el hecho de que los maestros suelen ser
catedráticos en posesión de grados de Maestría
y Doctorado...

"Las Tesis necesariamente deben concebirse
como problemas a investigar, y la asesoría que
recibe el candidato al grado lo incita a desarro-
llar su trabajo apegado a los métodos de la
investigación científica". Y menciona un total de
103 tesis presentadas en cuatro maestrías,
entre 1980 y 1986.

Entre las consideraciones finales que hace el
Mtro. Muñoz Batista se encuentran señalamien-
tos de carácter académico y operativo. Men-
ciona la importancia de que existan en los
planes de estudio de las carreras, cursos o
seminarios de investigación, aunque señala "es
indispensable comprender que no es finalidad
de los estudios de licenciatura el formar investi-
gadores"... (pero) "se insiste mucho en que una
formación universitaria debiera vincular estre-
chamente las tres tareas fundamentales de la
universidad: la investigación, la docencia y la
extensión universitaria"...
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En 1982 se da un primer esfuedo organiza-
do al crearse el Comité CoordinadÓrde Investi-
gación (C.C.I.). Este Comité, con base en una
consulta establece: 1) Sus objetivos, 2) Sus fun-
ciones académicas y administrativas y 3) Sus
mecanismos operativos: a) protocolos de inves-
tigación y b) manual de procedimientos.

En 1985 el C.C.I. edita un folleto con estos
puntos para establecer la investigación formal
en la ULSA.

1.2 Programa de Consolidación de la Investi-
gación en ULSN

En julio de 1988 se da un nuevo impulso institu-
cional -que encabeza el Vicerrector-, proponién-
dose crear una comunidad científica.

En septiembre de 1989, "se tabuló (y fueron
nombrados) una nueva categoría de maestros:
el Profesor de Tiempo Completo (PTC) con la
clara intención de que 20 hrs. de su tiempo las
dedicaría a la investigación, las 20 hrs.
restantes, las podría emplear en atención a
alumnos, impartiendo clases o en funciones
académico-administrativas. Los PTC depen-
derían de cada director de escuela, quien en
colaboración con ellos determinaría el reparto
de su tiempo y señalaría las líneas de investi-
gación o los proyectos prioritarios de su
escuela. Los trabajos de investigación tendrían
que ser aprobados por el C.C.I.; posterior-
mente, el Comité haría el seguimiento de los
proyectos y los apoyaría económicamente",

En 1990, la ULSA, se obliga en su Plan
Maestro a apoyar la Investigación y para esto
se aprueba el Programa de Consolidación de
la Investigación en la ULSA.

Para 1991 el C.C.I. se considera obsoleto a
sí mismo, en tanto que las funciones del PTC se
han viciado, y señala que hay duplicación en las
funciones de posgrado y de investigación, así
como irregularidades en el funcionamiento y
seguimiento de los proyectos.

Por e$as mismas fechas, se trabaja en la
elaboración del Programa de Consolidación de
la Investigación en ULSA, con un equipo que
coordina el Sr. Vicerrector M.C. Ambrosio Luna
Salas, en el que Don Jorge Muñoz Batista, la
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Dra. Araceli Sánchez de Corral y el grupo de
profesores de tiempo completo tienen una con-
tribución importante.

Se parte de un diagnóstico de cómo se ha
estado operando así como de los avances y
necesidades en las diferentes Escuelas y se
identifica que el problema central es que "Ia
investigación en ULSA es deficiente, porque
carece de una estructura y de una organización
eficaz institucional":3

1. Se puede afirmar que el CCI es inoperante.
2. Hay carencia de normatividad y de órganos

informativos.
3. Es un hecho que la mayoría de los PTC no

funcionan como investigadores.
4. Los PTC desconocen las líneas de investi-

gación señaladas por cada escuela en el
Plan Maestro.

1.3 Creación del Centro de Investigación (CI-
ULSA).

El equipo encabezado por el Sr. Vicerrector
elaboró el Programa General antes citado, que
contenía: el diagnóstico, los objetivos y metas,
la propuesta de organigrama, así como la es-
trategia que definió las fases del programa, las
distintas acciones requeridas, los apoyos nece-
sarios y los mecanismos de seguimiento y eva-
luación de dicho programa.

Se elaboró también un anteproyecto de
Reglamento para la Coordinación General de
Investigación.

Los diversos grupos de este equipo
realizaron sus trabajos entre octubre de 1990 y
julio de 1992.

A fines de 1991, "con el objeto de intensificar
el apoyo a la investigación -uno de los grandes
quehaceres universitarios- se crea el Centro de
Investigación (CI-ULSA) y se nombra a la Dra.
Araceli Sánchez de Corral como Directora de
Investigación y Desarrollo de la Universidad La
Salle",4

La creación de un área que concentrara
todos los esfuerzos fue decisiva paraque aquél
"desideratum permanente" a que se refiere el
Dr. Muñoz Batista, adquiriera una "base firme".
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Artículo

El] este punto es posible abordar los avances
desde dos diferentes enfoques:

a) El primero siguiendo paso a paso el desarro-
llo del CI-ULSA (apartado 2.3.1.) y

b) El segundo, resaltando los proyectos genera-
les de la Universidad, en los que tiene partici-
pación relevante el CI-ULSA o se fortalece la
investigación como función sustantiva.

CRONOLOGíA DEL CENTRO DE INVESTI-
GACiÓN

1991.
- Creación del CI-ULSA.

1992.
- Se asignan los investigadores del Comité de

Investigación al Centro de Investigación
como profesores de tiempo completo (PTC)
con función de investigación y se contrata a
otros investigadores. En total 17.

- El CI-ULSA inicia sus diversas actividades.
- Se integra al CI-ULSA el área de Ecología y

Medio Ambiente: (M. en C. Juan Ignacio
.Corujo M.) y se crea ECOULSA, como una
,prioridad de la Rectoría.

., Se firma convenio con la Universidad de Yale
en el Departamento de Medio Ambiente para
realizar investigaciones en conjunto y se
desarrolló un logotipo común para ECO-
ULSA.

- Se realiza ECOMEX '92 en la ULSA, con la
participación de muchas empresas e lES,
tanto nacionales como extranjeras.

- Se designa a la Dra. Sánchez de Corral,
como Coordinadora de Doctorado.

- Se incorporan tres investigadores de Inge-
niería.

1993.
- Se publican las memorias 92-93 del Centro

de Investigación.
- Se asignan nuevos investigadores.
- Se publica el primer número del Suplemento

Ecológico.
- Se autoriza por parte de Rectoría, el desarro-

llo de unas Jornadas de Investigación para
que los alumnos participen en esta actividad.

- Considerando que la investigación es una
herramienta fundamental, se inició la concen-
tración de los investigadores en un espacio
dedicado exclusivamente a ellos, pero anexo

8

a las oficinas de Posgrado, considerando que
estas actividades dependen una de otra, con
la excepción única, del cubículo especial
para el microscopio electrónico.5

- Se inauguran oficialmente las oficinas del CI-
ULSA.

- Se publica el primer número de la revista del
Centro de Investigación.

- Se desarrollan las 1 Jornadas de Investi-
gación, participando 130 alumnos con 67 tra-
bajos, en donde se instituye el premio: "HNO.
SALVADORGONZÁLEZ".

1994.

- Se inicia el Autoestudio de FIMPES, en el que
participan dos investigadores de Ciencias de
la Educación en el Comité Directivo y en la
Coordinación General, tres investigadores
más colaboran en los equipos de trabajo.

- Se llevan a cabo las II Jornadas de Investi-

gación.
- Se elabora el documento que establece las

líneas de investigación institucional de la
ULSA.

1995.
- Se firma el convenio con el Sistema Nacional

de Investigadores (SNI).
- Se hace la instalación de la Red de Cómputo

en el CI-ULSA.

- Se realiza la 1 Reunión de investigadores en
Tetela para reflexionar acerca de la función
de investigación.

- Se inauguran los invernaderos en Santa
Lucía.

1996.
- Se orientó el Programa de Investigación de la

Universidad, a los problemas fundamentales
de nuestro país, como el caso del desem-
pleo, la pobreza y la contaminación.6

- Se publican las Líneas de Investigación de la
ULSA en la colección de REFLEXIONES
UNIVERSITARIAS.?
Se lleva a cabo el 1er. Concurso de Robots
Móviles: "PAINANI".
Se incorpora la ULSA al Grupo Interuniversi-
tario de Ingeniería Sísmica.

1997.

- Se obtiene el Registro Nacional de Institu-
ciones Científicas y Tecnológicas de CONA-
CYT para el periodo 97-99.
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- Con el propósito de incrementar la planta de
Profesores de Tiempo Completo la Vicerrec-
toría Académica puso en marcha el Progra-
ma de Formación de Maestros.

- Para apoyar el ingreso de los investigadores
al SISTEMA NACIONAL DE INVESTI-
GADORES se reguló el estatus académico-
laboral de los mismos, estableciéndose en el
Reglamento del Personal Académico de la
ULSA.

1998.
- Se publica la revista del Centro de Investi-

gación Núm. 10 Yse incluyen en este número
dos artículos acerca de la función sustantiva
de la investigación en la ULSA.8,9

- La DPI inició la sistematización de sus proce-
sos internos y la elaboración de su Regla-
mento; asimismo, diseñó los mecanismos de
integración administrativa de los posgrados.

- Se precisó la estructura organizacional de
dicha Dirección y, determinados sus vínculos
con las Escuelas y Facultades, se podrá
complementar el Reglamento.

- Surgieron diversas iniciativas para atender la
articulación docencia-investigación.

- La creación de infraestructura académica y
de investigación así como la actualización
tecnológica, se apuntalaron con la construc-
ción y expansión de laboratorios de investi-
gación dedicados al desarrollo científico en
áreas ligadas estrechamente con el bienestar
de las personas.1O

1999.
- Reestructuración de la organización acadé-

mica de la Dirección, mediante la creación de
la CGI y el personal de investigación ubicado
por Áreas del conocimiento.

- Desarrollo de investigación educativa institu-
cional con la incorporación de tres investi-
gadores.

- Fortalecimiento del programa de Ecología
con la incorporación de un investigador de
tiempo completo 11.

- Se obtiene la Reinscripción en el Registro
Nacional de Instituciones Científicas y Tec-
nológicas de CONACYT para el periodo
1999-2001.

- Se logra el ingreso de cuatro investigadores
en el SNI.

- Se inicia una NuevaÉpocade la Revista del
Centro de Investigación, conel ejemplar13-14
y la publicación de librosen coedición.
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Se publican dos libros con arbitraje externo
estricto y con editoriales de circulación inter-
nacional.

2000.
- Nueva época de la Revista del Centro de

Investigación.
- Apertura del Área de Coordinación de

Proyectos Externos:
* Unidad de Gestión de Servicios Tecnológico
(UGST).

2001.

- Se obtiene la reinscripción en el Registro de
Instituciones Científicas y Tecnológicas del
CONACYT 2001-2003.

- Reconocimiento externo a nuestra Revista del

Centro de Investigación.
* Indizada en dos sistemas, en un directorio
de publicaciones científicas y en un catálogo
de revistas educativas.

2. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA INVESTI-
GACiÓN: LA COORDINACiÓN GENERAL DE
INVESTIGACiÓN

Las orientaciones de los distintos organismos
de los que forma parte la Institución (FIMPES,
ANUlES,.AMIESIC, entre otros) son asumidas
por nuestra Universidad y en 1994 la ULSA ini-
cia su autoestudio FIMPES, trabajo de autoe-
valuación en el que participaron más de 100
miembros de la comunidad universitaria, entre
ellos los investigadores.

Como resultado de esta participación se
logra una mayor interacción entre los miembros
de las distintas dependencias académicas. Este
autoestudio permitió un mayor conocimiento de
la Institución, así como la elaboración de las
propuestas que conformaron los planes de
acción del Plan de Desarrollo Institucional1996-
1999. De este proceso se derivaron diversas
recomendaciones relacionadas con la organi-
zación del Centro de Investigación, los vínculos
necesarios con las licenciaturas y los posgra-
dos, así como con la necesidad de definir el
desarrollo futuro de la investigación como fun-
ción sustantiva que propicie:
a) el apoyo para los procesos internos de la

ULSA;

b) estrategias de formación de estudiantes y
profesores de licenciatura y posgrado; y

9
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c) el desarrollo y divulgación científica.

2.1. La Reestructuración (1998-1999).

Con el fin de generar las condiciones nece-
sarias tanto para una reorientación de los
posgrados, como para la consolidación de la
investigación en la ULSA; las autoridades uni-
versitarias solicitan a la DPlla realización de los
estudios necesarios para dar cumplimiento a las
recomendaciones del AUTOESTUDIO.

Con el propósito de hacer propuestas que
consideren el desarrollo histórico de la Universi-
dad, las necesidades de los investigadores, el
interés de las diversas escuelas, el conocimien-
to de las funciones del área, el punto de vista de
funcionarios de otras universidades y el de las
autoridades universitarias, se llevaron a cabo
consultas individuales en las que de acuerdo
con la experiencia de cada entrevistado se
enfocaron, en algunos casos, puntos específi-
cos y en otros, asuntos generales o con mayor
profundidad.

A partir de las consultas, de las que existen
reportes en los archivos de la Dirección de Pos-
grado e Investigación (DPI) se elaboraron diver-
sas propuestas de organigrama; que fueron
evaluadas desde distintos puntos de vista,
sobre todo desde el punto de vista operativo.

El resultado de este trabajo culminó con la
aprobación de la estructural actual, entrando en
operación a partir de enero de 1999.

La investigación quedó organizada en las
siguientes áreas del conocimiento, coordinán-
dose por un Jefe de Área, perteneciente al
mismo grupo de investigadores:

,/ Educación y Humanidades
,/ Ciencias de la Salud

,/ Ciencias Naturales y Exactas
,/ Ingeniería y Tecnología
,/ Ciencias Sociales y Administrativas

Se avanza en el reordenamiento de dicha
actividad, en la definición de funciones y en la
elaboración del Reglamento, el cual se encuen-
tra actualmente en análisis para su aprobación
por el Consejo Universitario.

10

En esta nueva etapa se tomó como base el
documento de las "Líneas de Investigación
Institucionales", publicado en 1994, el cual se
elaboró en la Escuela de Ciencias de la Edu-
cación. Tomando como base el Plan de Desa-
rrollo para el país y el pensamiento educativo
de la ULSA, se trazaron las líneas dentro de las
cuales podrían enmarcarse los diversos proyec-
tos de investigación. Se establecen, en el
mismo documento, un conjunto de conceptos
básicos, así como definiciones operativas con
las que se pretende orientar la investigación en
la Universidad. Dicho documento fue difundido
en la ULSA, pues se publicó en la colección
denominada Reflexiones Universitarias, en el
Núm. 30. A continuación se señalan las defini-
ciones o propósitos de cada una de ellas:

1. JUSTICIA E IGUALDAD BÁSICA PARA LOS
MEXICANOS.
Propósito: Desarrollar análisis desde distin-
tos enfoques disciplinarios que contribuyan al
mejoramiento de las relaciones de conviven-
cia entre los individuos y las distintas zonas y
regiones del país.

2. CIENCIA Y TECNOLOGíA PARA EL DESA-
RROLLO.
Propósito: Contribuir con el desarrollo
económico del país, a través de aportaciones
científicas y técnicas al campo de la
adaptación e innovación de tecnologías y
procesos, que den mayor rendimiento al
aparato productivo de bienes y servicios, así
como a sus recursos humanos.

3. PROBLEMÁTICAS ESTRUCTURALES DE
SALUD Y MEDIOAMBIENTE.
Propósito: Aportar información y propuestas
sobre problemas globales y particulares de
salud y medio ambiente, a fin de asegurar la
continuidad de la vida, en todas sus manifes-
taciones -sobre todo la humana- particular-
mente en el contexto nacional.

4. ESTUDIOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
Y PARTICIPACiÓN SOCIAL.
Propósito: Colaborar en la comprensión y
difusión de los derechos humanos, a través
de estudios especializados acerca de la par-
ticipación de las personas y grupos en la vida
nacional y la relación del Estado con la
sociedad civil.
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5. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PARA EL
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL O
COMUNITARIO.
Propósito: Cooperar con análisis y propues-
tas tendientes a mejorar las condiciones de
vida de las familias y la sociedad mexicana
en general, en materia de empleo, ingreso y
educación.

Sobre la base de estas líneas y sus propósi-
tos, se ubicaron los diferentes Programas de
Investigación desarrollados en la ULSA, éstos
pueden apreciarse en la siguiente Tabla 1:

periodo de 1991-1998 hasta la actualidad, a
continuación se muestran una serie de datos
representativos para mostrar en forma estadís-
tica los avances en el desarrollo de las activi-
dades de investigación en la ULSA, desde la
creación del CI-ULSA a la fecha.

En la Tabla 2, se presenta la distribución de
trabajo realizados tomando como referencia a
las Líneas de Investigación en las cuales se
insertan los proyectos desarrollados, en donde
se puede observar claramente las Líneas en
donde se han desarrollado una mayor cantidad

Tabla 1.Programas de Investigación
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.!. ~.
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. -....
.!.

.!.

.!.

.!.

.:. Diseño curricular

3.- LA INVESTIGACiÓN EN CIFRAS

Con el fin de mostrar gráficamente el desarrollo
de los proyectos de investigación desde el

.!.

.!.

.!.

.!.

.!.
. -. ....

.!.
. ...'..
.!.

.:. Etnobotánica

de trabajos y aquéllas que han recibido menor
atención, en cuanto a este indicadorse refiere y
que por tanto, es necesario reforzar.

Tabla 2. Distribución de los trabajos según las Líneas de Investigación (1991-2001)

LÍNEA Y PROGRAMA

1. Justicia e igualdad básica para los mexicanos
-- amas: Filosofía. Teología Historia

2. Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programas: Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología

3. Problemáticas Estructurales de Salud y MedioAmbiente
Programas: Ciencias Naturales, EducaciónAmbiental y Ecoloaía

4. Estudios sobre Derechos Humanos y Participación Social
Programas: Derecho, Sociología

5. Problemas y perspectivas para el desarrollo personal y social
Programas: Educación, Psicología, Investigación Institucional,
Administración, Diseño y Arquitectura

Rev. Centro Inv. (Méx) Vol. 5, Núms. 17-18, Jul. 2001-Jun. 2002
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14

77

89

9

66
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Artículo

En la Gráfica 1 se muestra la cantidad de
proyectos de investigación registrada por año,
en donde es posible apreciar un incremento sig-
nificativo en el segundo año de operación del
Centro y un decremento posterior; esto se debe,
en gran medida, a la forma como el CI-ULSA ini-
cia su operación y cómo en la medida que va
estableciendo una serie de mecanismos y pará-
metros de trabajo, se van consolidando progra-

mas de investigación, elevándose los están-
dares y criterios para la definición de los proyec-
tos, realizando reajustes en las dimensiones y
alcances de los mismos (lo que dio lugar a
fusiones e integración de proyectos de mayor
alcance), así como las variaciones en la canti-
dad de investigadores (ver. Gráfica 2), -entre
otras razones-.

Gráfica 1. Proyectos nuevos registrados por año (1991-2001)

Gráfica 2. Cantidad de investigadores por año (1991-2001)

La Gráfica 2 muestra la cantidad de investigadores que realizaron proyectos de investigación en la
CGI por año de actividades.
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Artículo

En la Gráfica 3 se presenta la cantidad de
proyectos nuevos registrados anualmente, aho-
ra distribuidos por Área de Conocimiento, lo
cual permite apreciar el desarrollo de una mayor

cantidad de proyectos en las Áreas de Ingenie-
ría y Tecnología y de Educación y Humani-
dades, siendo el Área con la menor cantidad de
proyectos, la de C. Sociales y Administrativas.

Gráfica 3. Cantidad de proyectos registrados al año
por área de conocimiento. (1991-2001)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

o
C. Sociales y

Administrativas
Educación y

Humanidades
Ingeniería y
Tecnología

C. Naturales y
Exactas

C. De la Salud

Durante esta etapa se han desarrollado alrededor de 45 proyectos en colaboración. Algunas de las Insti-
tuciones (nacionales e internacionales) con quienes se han desarrollado proyectos conjuntos entre los
investigadores, se encuentran en la sigoTabla 3:

Tabla 3. Algunas instituciones y organismos con quienes se han
desarrollado proyectos de investigación en colaboración
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Instituciones

Nacionales: Internacionales:

Secretaría de Salud University of Texas (Austin)
CINVESTAV-IPN University of Sheffield (England)
Fac. de Ingeniería (UNAM) ENSIGC (Francia)
Instituto Nacional de Nutrición Yale University
Universidad Iberoamericana Lucent Technologies: Sell Labs
Instituto del Seguro Social (IMSS) University of TexasA&M
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) Johnson Control
Instituto Mexicano de Psiquiatría (IMP)



Artículo

Una de las actividades, que ha preocupado
durante todos estos años, es el impulso en la
formación para la investigación de los estudian-
tes de la ULSA. Se han implementados diversas
actividades de apoyo a nivel curricular, así
como en la asesoría a proyectos de tesis y en la
incorporación de estudiantes a los proyectos de
investigación. En este esfuerzo, una de las
actividades que refleja la dinámica de partici-
pación, es un Concurso Anual de Proyectos
realizados por los estudiantes bajo la asesoría
de investigadores y profesores de la ULSA. En
la Gráfica 4 se muestra la cantidad de trabajos
presentados por año y por dependencia aca-
démica de los estudiantes.

- - .-----

RROLLOINSTITUCIONAL1999-2001, el Pro-
yecto Estratégico denominado: Programa Rec-
tor para la Investigación en la ULSA. El objetivo
General es el de "Diseñar e Implementar un pro-
grama rector para la investigación, que asegure
la pertinencia, relevancia, calidad y viabilidad de
los proyectos de investigación que se realizan
en la ULSA, bajo la Coordinación General de la
DPI.

Se pretende que este Programa sirva de guía
a las actividades de investigación que se reali-
cen. Tomandocomo base un balance del estado
actual de la investigación en la ULSA, conten-
drá: definiciones conceptuales básicas acerca

Gráfica 4. Concurso Hno. Salvador González

Trabajos presentados por año y por dependencia. (1993-2001)

4. PERSPECTIVAS A FUTURO: PROGRAMA
RECTOR PARA LA INVESTIGACiÓN

Actualmente, además del desarrollo de las acti-
vidades específicas de investigación, la Univer-
sidad se encuentra desarrollando un trabajo de
análisis de sus actuales Líneas de Investigación
Institucionales, con el fin de trazar el rumbo
hacia donde dirigir sus esfuerzos, con relación a
esta función sustantiva. En este sentido, se
aprobó dentro del marco del PLAN DE DESA-
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de la función de investigación y su vinculación
con la docencia y la extensión (como funciones
sustantivas); creación, definición y/o actualiza-
ción de las líneas de investigación (institu-
cionales y por dependencia), así como aspec-
tos normativos, administrativos y evaluativos
(en sus diferentes niveles de análisis).

En esta etapa del trabajo estamos actual-
mente. Ya se cuenta con una propuesta realiza-
da por el grupo de investigadores, la cual está
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siendo llevada a las Escuelas y Facultades para
su análisis y discusión.

CONCLUSIONES

Durante todos estos años, -desde 1979, cuando
se contaba ya con un objetivo escrito en la DPI,
hasta el presente año 2000- se vinieron ges-
tanda y madurando distintos elementos en torno
al desarrollo de la Investigación en la ULSA.

Se contaba con una visión general expresada
en varios documentos institucionales. Se realizó
un trabajo constante en la etapa de la creación
del Centro dirigido a la consolidación de dicha
dependencia y a la creación de un equipo de
investigadores que permitiera cristalizar los
esfuerzos para darle vida a la investigación.

El Autoestudio nos ofreció la oportunidad de
identificar aquéllas áreas en las que hemos
avanzado lo suficiente y aquéllas en las que
debemos poner en marcha nuevos planes de
acción.

Con estos distintos elementos y frente al
panorama de la Educación Superior y de la
Investigación en nuestro país, nos proponemos
articular una propuesta del Programa Rector de
Investigación para la Universidad.

Puede observarse en las páginas anteriores
la descripción de esfuerzos de muchos años y
de distinto tipo, todos ellos encaminados a pro-
piciar las condiciones necesarias para el desa-
rrollo de la investigación. Tal como se habrá
venido entendiendo, su desarrollo le permitiría a
nuestra Institución, consolidar su identidad uni-
versitaria.

En conclusión podemos afirmar que la inves-
tigación en ULSA ha jugado un papel muy inte-
resante, con una dinámica propia; se detectan
claros avances en su desarrollo, pero quedan
grandes RETOS para fortalecer esta función y
crear una verdadera cultura de investigación al
interior de la ULSA.

A casi 10 años de existencia del CI-ULSA,
falta mucho por hacer, pero se vislumbran
luces para construir un camino que se proyecte
sobre lo avanzado.

Rev Centro Inv (Méx) Vol. 5, Núms. 17-18, Jul 2001-Jun. 2002
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Burocracia municipal yel
proyecto educativo.
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RESUMEN

En el artículo se presenta al municipio como actor burocrático. Se define el concepto de actor social con
base en tres campos de interés: la relación entre actor y estructura a partir de una posición construc-
tivista; la constitución de la subjetividad como dimensión estratégica de todo análisis social; y la relación
entre política y educación. Posteriormente se aborda a la burocracia como actor social considerada como
una forma de organización humana basada en la racionalidad. Se desarrolla un análisis de la burocracia
estatal, considerando a los determinantes históricos de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado
como generadores de su propia especificidad. Por último se presenta un estudio del municipio de Duran-
go y su proyecto educativo.
Palabras clave: Municipio, actor social, burocracia, proyecto educativo.

ABSTRACT

In the article the municipality is presented as a bureaucratic actor.Social actor concept is defined bases in
three fields of interest: the relationship between actor and structure from a constructivist approach; estab-
lishment of subjectivity as strategic dimension of all social analysis; and the relationship between politics
and education. Later on bureaucracy as a social actor considered as ahuman organization form based in
rationality is presented. An analysis of state bureaucracy,considering historical determining factors of the
relationships between civil society and State as generators of their own specificity is developed. Finally a
study on the municipality of Durango and its education project is presented.
Keywords: Municipality, social actor, bureaucracy, education project.

INTRODUCCiÓN. realidad. Aquí el actor social y su proyecto
educativo aparecen como el resultado de un
proceso de constitución de subjetividades
sociales que describen un comportamiento
más o menos similar construido en las
siguientes etapas: i) el montaje de una identi-
dad colectiva, ii) la reacción frente a los agra-
vios sociales o políticos que generalmente se
conciben como situaciones ilegítimas desde
el punto de vista del actor; iii) el despliegue
de canales de comunicación que permitan
agregar voluntades, legitimar el discurso del
actor y crear capacidad hegemónica sobre
otros actores o instituciones; iv) expresión de
fuerza organizativa con la finalidad de ampli-
ar su influencia, crear opinión pública e incidir
en la agenda de la política estatal educativa;
v) consolidación del proyecto y su emergen-
cia como alternativa.

c) El tercer campo se sitúa en el ámbito de la
relación entre política y educación, en una

Antes de describir al municipio como actor buro-
crático, se hace necesario definir primero que
entendemos por ACTOR SOCIAL, para ver si
podemos definir a la burocracia como tal.

Al hablar de actor hay que tener presente tres
campos de interés para la investigación educati-
va en general. Los campos son:
a) El primero alude a la relación entre actor y

estructura, en el cual se asume una posición
constructivista en el que las estructuras no
determinan sino condicionan, y en la que los
actores aparecen como sujetos reflexivos
capaces de interactuar, construir espacios
lingüísticos, comunicativos y de identidad.

b) El segundo se refiere a la constitución de la
subjetividad como una dimensión estratégica
de todo análisis social que pretenda dar
cuenta de los procesos de construcción de la
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Artículo

perspectiva que implica releer su vínculo con
el Estado y los diferentes actores sociales.1

Partimos del segundo campo de interés para
la investigación educativa, consideramos a la
burocracia como actor social definiéndola en la
concepción weberiana que la considera como
una forma de organización humana basada en
la racionalidad, es decir, en la adecuación de
los medios y los objetivos (fines) pretendidos,
con el propósito de garantizar la máxima efi-
ciencia posible en la búsqueda de estos objeti-
vos. En esta misma acepción se considera la
burocracia como mediadora en las relaciones
de dominación legal o racional que correspon-
den a nuestras sociedades modernas donde el
aparato administrativo tiene su fundamento en
un conjunto de preceptos o normas que se con-
sideran legítimas y de las cuales deriva el man-
do. Weber aplicó el concepto en un sentido
amplio donde es posible englobar a todas las
instituciones sociales que adoptaron el tipo de
organización que concentra los medios admi-
nistrativos en la cima de la jerarquía y utilizan
reglas racionales e impersonales para lograr
máxima eficiencia.2

La burocracia que ahora nos interesa es la
estatal, en la cual adquieren importancia los
determinantes históricos, debido a que su inter-
vención social es el resultado de un proceso
histórico construido por complejas interrela-
ciones entre la sociedad civil y el Estado, en
que se van decantando y cristalizando esque-
mas de diferenciación y rutinas operativas que
le dan a este aparato una especificidad propia.

A continuación hago un recuento histórico
para rescatar y hacer notar la participación del
municipio a través del tiempo y como esa parti-
cipación se fue acotando por políticas centrali-
zadoras.

En cuanto a la educación oficial hay que te-
ner presente que, para 1867, de las 141 escue-
las primarias existentes en la ciudad de México,

1 MirandaLópez, Francisco,coord., "Actoressocialesy
proyecto educativo en el Estado de Durango". Universi-
dad Pedagógica de Durango, Colección Ciencias de la
Educación. Serie Política Educativa, México, p. 34-38,
1988.

2lbid, p. 167-173.
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sólo 10 eran municipales, 8 de la Compañía
Lancasteriana y el resto particulares. El Gobier-
no Federal no tenía pues una responsabilidad
educativa directa.3

La Ley Orgánica de Instrucción Pública de
1867 constituye un intento de organizar un sis-
tema educativo centralizado.4

-

Es necesario llegar a 1896 para encontramos
con un momento significativo en el desarrollo de
la administración educativa nacional. Durante la
gestión del ministro Joaquín Baranda, y luego
de realizados los dos Congresos de Instrucción,
mediante el decreto publicado en mayo de
1896, se nacionalizan las escuelas municipales
del Distrito Federal y Territorios Federales. El
Gobierno Federal crea en esa ocasión la Direc-
ción Federal de Instrucción Primaria. La misma
puede ser considerada como el antecesor más
directo de la actual administración educativa
federal. Su acción se desenvuelve en forma
continuada hasta nuestros días, si se descuen-
tan los años de la revolución iniciada en 1910 Y
la disolución decretada por Carranza en 1917.5

Por una parte está el recuerdo de la reforma
de 1833. Luego la administración escolar a
cargo de la Compañía Lancasteriana, de 1842
al 45. Posteriormente, como lo expresa el Dr.
Ruiz, siendo Limantour regidor de la capital, en
1881, viendo la anarquía que reinaba en los
programas de las escuelas municipales de la
capital y los municipios de la capital y los muni-
cipios del Distrito Federal, y advirtiendo los
escasísimos recursos que destinaban para
sostenerlos y que, por lo mismo la vida de estos
planteles era miserable y la mayoría no podía
constituir factor de verdadero progreso, tuvo la
idea, y formuló con toda precisión el pensamien-
to de que todas las escuelas entonces munici-
pales se unificasen pasando a depender del
Gobienro Federal, pues de esta manera se
conseguiría la homogeneidad, y las escuelas
contarían con los recursos necesarios, convir-
tiéndose en palanca poderosa del adelanto
social.6

3Tenti Emilio, El arte del buen maestro, Ed. Pax, p. 73, Méxi-
co, 1988.

4 Ibid, p. 74.
5 Ibid, p. 75.
6lbid.
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El propio Dr. Ruiz (primer Director de la
nueva Dirección creada en 1896), siendo regi-
dor de Instrucción Pública de la capital de la Re-
pública, propuso la creación de una Dirección
de Enseñanza Municipal. En el proyecto se
especificaba que era necesario dar unidad a la
enseñanza, suprimir su estado de anarquía per-
manente, producto del hecho de que sus pro-
gramas cambiaban con cada regidor.7

El ministro Joaquín Baranda, ya desde 1887,
tenía en mente un proyecto de unificar la
enseñanza en todo el territorio nacional. En
este año afirmó categóricamente "Proclamamos
la enseñanza... para evitar que los esfuerzos
aislados y heterogéneos susciten la anarquía
en vez de la uniformidad... tenemos que hacer
de la instrucción un poderoso elemento de
unidad nacional". Por otra parte ya vimos cuáles
son sus posiciones acerca del papel educativo
que le correspondía juzgar al Estado Nacional,
tal como lo expusiera en 1889 en su discurso
inaugural del Primer Congreso de Instrucción.8

La nacionalización de las escuelas municipa-
les se inserta en un programa de reforma
hacendaria, llevado a cabo por José Limantour
en 1896. La supresión de las alcabalas, san-
cionada por el artículo 1240 de la Constitución
de 1857, modificaba las fuentes de renta muni-
cipales. En la práctica, significaban una dis-
minución de los recursos a disposición de las
instancias de administración local, sin que se
restringiera la esfera de sus responsabilidades.
De allí que en los fundamentos del decreto de
nacionalización de las escuelas municipales se
afirme que es preciso y conveniente quitar a los
ayuntamientos el cuidado de la atención de las
escuelas primarias, con lo cual se realiza un
doble, inmenso beneficio; pues por una parte se
disminuyen las atenciones del municipio (consi-
guiendo el equilibrio) y por otra, esto es lo de
mayor importancia, pasan las escuelas a de-
pender del Gobierno Federal, lo que lleva a
cabo prácticamente la uniformidad en el Distrito
Federal y Territorios Federales, da unidad técni-
ca y dota de elementos pecuniarios indispensa-
bles. Todo ello realizará un verdadero progreso
de la Escuela, no deteniendo la luz de la

7 Ibid, p. 75.
8 Ibid, p. 76.
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enseñanza sólo en la capital y en algunos
pequeños centros, sino por el contrario, lleva el
Evangelio de la verdad que en todos sentidos
hará huir las tinieblas de la ignorancia hasta de
los pueblos más pequeños y apartados de las
ciudades populosas del Distrito y Territorios.9

Como resultado del proceso, hacia 1900 una
sola instancia del Estado pasa a centralizar la
gestión y dirección de 464 instituciones esco-
lares, de las cuales 146 están situadas en la
capital, 183 en el Distrito Federal y el resto en
los territorios federales. Las cifras son significa-
tivas, más aún si se les compara con las 10
escuelas municipales existentes en 1867. Tam-
bién para 1900 existían ya dos escuelas nor-
males, una para profesoras y otra para profe-
sores. En la primera habían obtenido título para
ejercer como docentes 192 alumnas y en la
segunda 49 alumnos. Sin embargo, ambos
establecimientos eran independientes de la
Dirección General de Instrucción Primaria.
Mucha razón tenía el Dr. Ruiz para declarar sa-
tisfecho en 1900: "La organización está hecha,
los cimientos del grandioso edificio están con-
cluidos". Sin embargo, la tarea de unificación y
centralización apenas concluía una primera
etapa. Esto se hace evidente cuando se com-
paran las 464 escuelas primarias dependientes
del Ejecutivo Federal con las 8,917 escuelas
ubicadas en todo el territorio nacional y depen-
dientes de los ayuntamientos, de los particu-
lares, de las corporaciones, etc. En la capital y
el Distrito Federal, junto alas 329 escuelas
nacionales existían 202 escuelas particulares,
no dependientes de la Dirección General.1O

El proceso de centralización y de presiden-
cialismo se desarrolla con la Revolución en
forma contradictoria. Por una parte, la crisis del
modelo de dominación liberal oligárquico, y las
mismas necesidades de la lucha aumentaron el
auge de las tendencias centrífugas y la consoli-
dación de las autonomías locales. La estabi-
lización del nuevo régimen trae aparejada una
reducción de esa diversidad. Por una parte, el
nuevo Estado se impone definitivamente sobre
todo el "cuerpo intermedio" (como la Iglesia, por
ejemplo) que le dispute su autoridad. Por la

9 Ibidem.

10 ¡bid,p. 79.
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otra, inicia un lento proceso de homogeneiza-
ción y de centralización del poder expropiado a
todas las instancias locales, regionales y secto-
riales. Los caudillos que reinan en ámbitos
regionales ven reducida su influencia sobre los
procesos decisionales del poder público con la
instauración de mecanismos de concentración
del poder a nivel del Estado Federal. Éste, poco
a poco concentra atribuciones y recursos en
diversas esferas de actividad. La creación del
PNR y la extensión de sus mecanismos de con-
trol, y la reorganización del aparato mismo del
Estado, permitieron estabilizar las relaciones
entre éste y las clases sociales en todo el terri-
torio nacional. Por otro lado, la restructuración
del aparato militar, hacendario, económico y
educativo es un proceso que transcurre objeti-
vamente integrado. Es el mismo Estado que
crece y se desarrolla en sus diversas dimen-
siones. Obregón, Calles y Cárdenas, cada uno
a su manera, alientan este proceso de institu-
cionalización que se inicia con la Constitución
de 1917 y que alcanza sus objetivos básicos
alrededorde 1940.11

En 1916 Carranza presentó un proyecto de
Constitución que se basaba, en líneas genera-
les, en la carta fundamental entonces vigente y
entre las limitadas innovaciones se encuentra la
idea del Municipio Libre como base de la estruc-
tura política.

En la Constitución de 1917 los constituyentes
otorgaron a los municipios la libertad económica
y política, así como el derecho de controlar y
organizar la enseñanza primaria y los jardines
de niños, ya que esta facultad venía a constituir
un medio más para fortalecer los ayuntamientos
de toda la República.12

Sd suprimió la Secretaría de Instrucción
Pública y BellasArtes, las escuelas elementales
quedaron a cargo de los minicipios. Según
Leonardo Gómez Navas poco tiempo después
que los municipios se hicieron cargo de las
escuelas primarias y los jardines de niños, se

11 Ibid, p. 145.
12 GómezNavas,Leonardo,"LaRevoluciónMexicanay la

educación popular" en: Solana Fernando, Cardiel Reyes
Raúl, Bolaños Martínez Raúl, coord., Historia de la Edu-
cación Pública en México, SEP-FCE, p. 149, México,
1981.
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demostró que no estaban capacitados para esta
tarea, en vista de que la administración y finan-
ciamiento y funcionamiento requería de una
preparación científica y pedagógica, así como
de los ingresos suficientes para llevar a la prác-
tica los principios de laicidad, obligatoriedad y
gratuidad. Se necesitaban edificios y mobiliario
escolar, libro de texto y pago regular a los
maestros, lo cual exigía el correspondiente pre-
supuesto, organización, legislación y adminis-
tración escolares, adecuados para coordinar la
parte técnica y no producir conflictos entre los
diversos planes y programas de estudio o entre
los mismos municipios del país; por consi-
guiente, pronto aparecieron por todo el territorio
las protestas motivadas por diversas causas,
sobresaliendo entre éstas, la clausura de
escuelas por falta de pago a los profesores (por
ejemplo: en la ciudad de México de 226 elemen-
tales y superiores, después de dos años, se
redujeron a 93, clausurándose 133).13

Pero en opinión de Álvaro Matute, el fracaso
de la educación a cargo del municipio no se
debió a la falta de presupuesto de los ayun-
tamientos sino la falta de una acción coordinada
del Estado, de alcance federal, es decir que
abarcara la totalidad de la República.14

Sea por una u otra causa, o por ambas, el
hecho es que la educación a cargo de los
municipios no funcionó. Si era evidente el fraca-
so de la educación a cargo de los municipios,
debemos preguntarnos ¿qué originó que se
tomara tal decisión? Raúl Mejía Zuñiga argu-
menta que el Congreso Constituyente, en su
afán de liquidar las jefaturas políticas con las
que la dictadura ata la vida democrática a la vo-
luntad de los gobernadores designados por el
propio dictador, y con el propósito de crear el
Municipio Libre como aspiración suprema de la
organización política y administrativa en los
estados, suprime la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Sin embargo, ni el
municipio adquiere libertad y autonomía admi-
nistrativa a la que aspira como célula social de

13 Ibid, p. 76.

14 Matute, Álvaro, "La política educativa de José Vasconce-
los" en op. cit., p. 172.
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la democracia, ni la educación se vigoriza, pues
la lucha armada ha desintegrado la vida munici-
pal, el hambre diezma a la población y la
penuria ancestral de los ayuntamientos les impi-
de atender la educación elemental.15

El 29 de septiembre de 1921 se promulgó el
decreto de creación de la Secretaría de Edu-
cación Pública y en octubre siguiente, José Vas-
concelos protestó como titular de la nueva
dependencia. Con la creación de la SEP se ini-
cia un proceso de federalización que en esta
época significa centralizar funciones de de-
cisión administartiva, asignación de recursos y
la implantación de un curriculum nacional para
buscar la homogeneidad de la población mexi-
cana e integrar a numerosos grupos étnicos que
no hablaban el castellano, pero sobre todo legi-
timar al Estado que nace de la Revolución.

La federalización de la enseñanza también
es fundación de los recursos que se destinan a
la nueva Secretaría. El presupuesto de la
educación nacional en 1920-1921 fue de
12'296,265 pesos (5 por ciento del presupuesto
total). En el periodo 1922-1923 el presupuesto
que se asigna a educación es de 52'362,314
pesos, y representa un 15 por ciento del pre-
supuesto total. Con sus recursos incrementa-
dos, la SEP, puede fortalecer y ampliar la esfera
de su acción mediante el financiamiÉmtode la
educación pública en los estados o bien crean-
do toda una red de instituciones directamente
dependientes de la administración central. Para
el primer efecto, los presupuestos de la SEP
tenían una partida pública para el fomento de la
creación de la educación pública en los esta-
dos.16

Durante los primeros años de la SEP, la
administración escolar era verdaderamente
multiforme. Por un lado estaban las escuelas
municipales (aún en la capital de la República),
por el otro las federales y las estatales. El
proyecto de Vasconcelos consistía en incorpo-
rar las escuelas municipales a la SEP. En 1921

15 Mejía Zúñiga, Raúl, "La escuela que surge de la revolu-
ción", en op. cit., p. 196.

16Tenti, Emilio, El arte del buen maestro, Ed. Pax México, p.
251,1988.
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recordaba a los legisladores que una de las
causas del triunfo del movimiento político obre-
gonista la constituía "el desastre en educación
pública". y agregaba que ese desastre se debió
al principo sentado en la Constitución carrancis-
ta de dejar las escuelas al criterio de los ayun-
tamientos.17

En 1929 todavía, el gobierno federal no ha
podido legalmente hacer más que atender la
educación pública en el Distrito y en los territo-
rios Federales, y sólo indirectamente influir
sobre el resto del país. La SEP estaba destina-
da a constituirse en el órgano ejecutor de una
política educativa de masas.18

Durante el gobierno del General Calles, la
centralización recibe un impulso a través de la
transformación de las Delegaciones de la Edu-
cación. Esta presencia administrativa de la SEP
en los estados perfeccionaba los mecanismos
de la centralización. Los directores de estas
dependencias eran convocados frecuente-
mente por las autoridades centrales, para infor-
mar y recibir instruccines sobre el manejo de la
cuestión educativa.19

En 1934, durante el proceso de reforma al
artículo 3°, el tema de la federalización se intro-
duce en el debate cuando se discute el párrafo
que dice: "El Congreso de la Unión, con el fin de
unificar y coordinar la educación en toda la
República, expedirá las leyes necesarias desti-
nadas a distribuir la función educativa entre la
Federación los Estados y los Municipios, a fijar
las aportaciones correspondientes a ese servi-
cio educativo y señalar las sanciones aplicables
a los funcionarios que no las cumplan o no ha-
gan cumplir las disposiciones relativas, lo mis-
mo que a todos aquellos que las infrinjan". Este
párrafo fue aprobado e incluido en el artículo 3°
de 1934 y ratificado en la reforma constitucional
de 1945.20

¿Cuál es el sentido que hay que dar al párra-
fo? En el dictamen de las comisiones de las

17 Ibid, pp. 251-252.
18 Ibid, p. 250.
19 Ibid. p. 252.

20 Ibidem.
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Cámaras se lee que lo que se busca es dar
supremacía a las necesidades nacionales frente
a los intereses particulares de cada entidad.21

El artículo 3°, reformado en 1946, mantiene la
autoridad arbitraria del Estado en materia de
educación, el monopolio de los sistemas pe-
dagógicos, la exclusión de las sociedades y las
asociaciones de cualquier tipo que se imparta a
obreros y campesinos, y que, al igual que el
texto anterior concede facultades a la Fede-
ración para organizar y dirigir la educación en la
República, a costa de las facultades de los esta-
dos y municipios y facultades para dictar nor-
mas represivas en materia educativa. En 1946
el Estado revolucionario reitera su derecho a
constituirse en polo rector de la educación
nacional. 22

A partir de los 40's se produce un desarrollo
cuantitativo y cualitativo de la organización
educativa estatal. Por una parte se incrementa
notablemente la cobertura del sistema, hasta
alcanzar los límites de la universalización de la
enseñanza primaria y la masificación del nivel
medio básico.23

Por otro lado también podemos ver la trans-
formación del magisterio de una profesión libre,
ejercida por su propia cuenta, una profesión de
Estado, primero municipal y después predomi-
nantemente estatal y federal.24

PROFESiÓN LIBRE (1821-1866)Z5

En los primeros años del México independiente
la principal cuestión de la profesión docente era
quien autorizaba su ejercicio como profesión
libre. El ingreso a la profesión no dependía de
un sistema de formación especializado sino de
la autorización del ejercicio de la docencia por
los ayuntamientos y, en menor grado, por los
gobiernos de los est~dos o departamentos, a
partir de una serie de exámenes.

21 Ibid, p. 252.
22lbid, pp. 280-281.
23Ibid, p. 281.
24 Arnaut Salgado Alberto, Historia de una profesión (los

maestros de educación primaria en México 1887-1994),
CIDE, México, 1996.

25Ibidem.
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PROFESiÓN MUNICIPAL (1869-1884)26

Al asumir el poder, los liberales promovieron
una mayor injerencia del Estado en la ins-
trucción primaria. En este periodo se reglamen-
ta la organización escolar en el Distrito y Territo-
rios Federales y crece el sistema escolar muni-
cipal tanto en la capital de la República como en
los estados; en algunos de estos se expiden
planes y programas de estudio oficiales y los
ayuntamientos consolidan su facultad para
autorizar el ejercicio de la profesión docente y
se convierten en los principales empleadores de
los maestros de primeras letras. En suma, se
produce una tendencia hacia la transformación
del magisterio en una profesión de Estado.

Se hacen también los primeros intentos por
establecer la enseñanza laica y obligatoria;
asimismo comienzan a difundirse nuevas ideas
y métodos pedagógicos. La creciente interven-
ción del Estado y el reformismo pedagógico
plantean la necesidad de formar profesores en
centros especializados de enseñanza normal.

PROFESORADO NORMALISTA Y ESTATAL
(1885-1910)Z7

Entre 1885 y 1910 se intenta uniformar y cen-
tralizar la instrucción primaria del país. Se avan-
za en lo primero, unificando los planes y progra-
mas de estudio, tanto para la enseñanza
primaria como para la normal, aunque aún per-
sisten diferencias sustanciales entre el D.F. yel
resto de las entidades federativas. Lo segundo
no pudo consumarse; sin embargo, dentro de
los límites de su jurisdicción, el Gobierno Fede-
ral centralizó y uniformó la eseñanza primaria,
asumiendo el control de las escuelas municipa-
les del Distrito y Territorios Federales, suprimió
la Compañía Lancasteriana y la Fundación Vidal
Alcocer, al mismo tiempo que rescató algunas
de las escuelas de estas instituciones.

. El Gobierno Federal no pudo intervenir en los
sistemas escolares de los estados, no obstante
algunos de ellos, siguiendo su ejemplo, cen-
tralizaron parcial o completamente los sistemas
escolares municipales.

26 Ibid, p. 20.
27lbidem.
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En mayo de 1992, el Ejecutivo Federal a
través del entonces Secretario de Educación
Pública, Ernesto Zedillo Ponce de León, emitió
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (ANMEB), en el cual se
destacan como prioridades de la modernización
educativa: reorganizar el sistema educativo,
mediante la transferencia de recusros técnicos y
financieros de gobierno federal a los respectivos
gobiernos estatales; la formulación de los con-
tenidos y materiales educativos, fundada en una
nueva idea de educación básica de calidad que
se instrumentará con programas emergentes de
aplicación inmediata para cada uno de los nive-
les que constituyen; la revalorización de la fun-
ción magisterial donde el maestro aparece
como un actor central en el mejoramiento de la
calidad educativa, para lo cual se considera re-
levante llevar a cabo acciones reguladoras y
emergentes en materia de formación, actualiza-
ción, capacitación, superación profesional, me-
jorías salariales y de vivienda, así como la
redefinición de la carrera magisterial y el fomen-
to de una nueva institucionalidad a favor del
ejercicio y la vocación del maestro.28

En el contexto de la federalización el gobier-
no central conservó varias atribuciones estraté-
gicas: el control normativo técnico-pedagógico y
de los contenidos educativos a nivel nacional, el
financiamiento compensatorio y la evaluación
del sistema educativo nacional.29

La descentralización educativa del régimen
de Carlos Salinas de Gortari expresó en gran
medida la necesidad de control central para ini-
ciar reorganizaciones selectivas en los ámbitos
administrativos y política dentro del sector edu-
cativo. En este sentido, la descentralización
educativa representó al inicio del gobierno de
hecho una forma de recentralización de decisio-
nes, para que desde el centro empezaran a mo-
dernizar algunas áreas problemáticas.3D

La federalización en los momentos actuales
tiene otras connotaciones a las otorgadas a
principios de siglo, así como lo deja ver el pro-

28 Miranda López, Francisco, op. cil.
29/bid.
3D/bid.
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ceso de descentralización el cual crea espacios
donde surgen nuevos actores en los escenarios
de creación de imaginarios educativos. Uno de
los actores que cobra importancia dentro del
aparato burocrático del Estado, es el municipio.

A consecuencia de la federalización se modi-
fica el artículo 3° Constitucional y se elabora su
respectiva ley reglamentaria31(Ley General de
Educación) donde se establecen las funciones
del municipio en materia educativa.

El ayuntamiento de cada municipio podrá sin
perjuicio de la concurrencia de las autoridades
educativas federal y locales, promover y prestar
servicios educativos de cualquier tipo o modali-
dad. También podrá editar libros y producir otros
materiales didácticos, distintos a los que deter-
minan la autoridad federal e impulsar el desa-
rrollo de la enseñanza tecnológica y de la inves-
tigación científica y tecnológica.

El gobierno de cada entidad federativa pro-
moverá la participación directa del ayuntamien-
to para dar mantenimiento y proveer de equipo
básico a las escuelas públicas estatales y muni-
cipales.

El gobierno de cada entidad federativa y los
ayuntamientos podrán celebrar convenios para
coordinar o unificar sus actividades educativas
y cumplir de mejor manera las responsabilida-
des a su cargo.

La Constitución Política del estado de Duran-

g032establece que los municipios tendrán a su
cargo los siguientes servicios públicos: agua
potable y alcantarillado, alumbrado público,
limpia, mercados y centrales de abastos, pan-
teones, rastro, calles, pavimentos, repavi-
mentación, parques y jardines, seguridad públi-
ca y tránsito, establecimientos públicos y, los
demás que'la legislatura del estado determine,
según las condiciones socio-económicas de los
municipios, así como su capacidad administrati-
va y financiera. Además de los convenios que
se realicen entre el estado y el municipio.

31 SEP,Artículo 3° "Constitucional y la Ley General de Edu-
cación", SEP, México, 1993.

32 LXI Legislatura 1998 Durango 2001. Congreso del estado
de Durango. "Constitución Política del Estado de Duran-
90".
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Respecto a su financiamiento el Congreso del
estado decretará las contribuciones y otros
ingresos suficientes para atender las necesida-
des de los municipios, tomando en considera-
ción las participaciones y subsidios federales y
estatales, y en todo caso, incluyendo las contri-
buciones de la hacienda municipal que se forma
de impuestos, derechos, productos, aprovecha-
mientos, participaciones y financiamiento.

Es necesario analizar a la federalización
como un proceso de transición entre diferentes
factores a escalas diferenciales y como una
buena dosis de incertidumbre que incluye un
proyecto político en la intención recentralizado-
ra del poder del cual los diferentes actores
sociales toman posicionamiento para discutir la
viabilidad de la transición de relevo (aquellos
procesos de nivel meso o microestructural que
modifica áreas o subáreas institucionales en el
orden cultural, político, social o administrativo,
con cierto nivel de autonomía respecto de sus
entornas, por lo que pueden ser espacios de
innovación conflictiva dentro de los macrosis-
temas con efectos diferenciales en su estabili-
dad de cambio) dentro de la transición rectora
(son aquellos procesos macroestructurales o de
repercusión macrosistémica que modifican o al-
teran los tiempos a largo plazo, que transforman
las bases de las interacciones fundamentales
de la sociedad y cuyas repercusiones son ver-
tebradoras del orden político, social y cultural)
más conocida en nuestro tiempo, la globaliza-
ción cuyas características fundamentales son:
a) la alta movilización de bienes y servicios que
fluyen en distintas direcciones y circuitos regio-
nales de producción, distribución y consumo; b)
la reducción de las distancias geográficas por la
fuente de los medios de comunicación y trans-
portación; c) el crecimiento de la interdependen-
cia social entre individuos, grupos, instituciones,
áreas geográficas y naciones completas apoya-
das por los medios teleinformáticos, d) el re-
planteamiento de las nociones espacio-tiempo
que se desterritorializan por el efecto de la
instanataneidad, el aceleramiento del cambio
tecnológico y el crecimiento de las áreas de
incertidumbre y; e) el ingreso a patrones comu-
nes de producción, intercambio y consumo de
bienes materiales, culturales y políticos que in-
troduce la simultaneidad y el encogimiento de
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horizontes en el marco de estándares mundia-
les que son más accesibles para sociedades
distintas.33

Como podemos observar las funciones del
Municipio en materia educativa fueron arreba-
tadas por un porceso de centralización de la
administración educativa. En ningún momento
se pretende revertir el proceso con los procesos
iniciados en la última década de descentraliza-
ción; más bien pareciera que el proceso pre-
tende afianzar la centralización del poder que
se había venido debilitando por multiplicidad de
funciones de los órganos encargados de admi-
nistrar la educación. Además, los organismos
auxiliares como la Asociación de Padres de
Familia y los Comités Administradores de la
Parcela Escolar (para el caso de la educación
básica) no han podido cumplir con la función de
dar mantenimiento a las escuelas, actividad que
se les encargó a los municipios con la apli-
cación de la partida conocida como ramo 33
pero después se les quita y esta partida se des-
tina al Comité para la Construcción de Escuelas
del Estado de Durango (COCED), organismo
que se encarga de esa actividad.

Si el municipio esta encaminando las accio-
nes al apoyo material a las escuelas, su capaci-
dad de intervención esta limitada a su ca-
pacidad financiera como lo hé podido observar
en dos municipios con capacidad en moviliza-
ción de recursos diferentes, me refiero al mu-
nicipio de Rodeo (poca capacidad) y el munici-
pio de Durango (con más capacidad); donde el
primero se limita a apoyos a la educación con
recursos aportados vía gobierno del estado y
según opinión de los funcionarios municipales
la función del ayuntamiento es brindar apoyo
material a las escuelas (material de aseo, mate-
rial deportivo, construcción de letrinas o sanita-
rios y si el presupuesto lo permite alguna obra
más grande) y para las demás cosas de edu-
cación está la SEP; en el segundo existen más
elementos de análisis, que si bien no consti-
tuyen un proyecto educativo definido, nos dan
cuenta de que su imaginario rebasa en mucho
la visión acotada del primero.

33Miranda López, Francisco, Corporativismo vs Redes, Dile-
mas de la politica y los procesos educativos en Méxco en
el marco de la globalización-mundialización, Instituto Poli-
técnico Nacional, México, 1999.
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En el municipio de Durango, al inicio de la
actual administración se convocó a un foro de
educación, cultura y deporte34 que se llevó a
cabo el11 de noviembre de 1998, contando con
la participación de 43 ponentes y la asistencia
de un total de 130 personas. Se tocaron las
siguientes propuestas:

. Educando desde el hogar «para la creación
de valores».

. Fomento al deporte en la ciudad y la zona
rural.

. Apoyo al deporte de los niños con discapaci-
dad.

. Apoyo a las academias de baile.. Apoyo a la educación para adultos.. Fomento y creación de espacios artísticos
culturales de pintura, escritura y grabado en
el municipio.. Descentralización de los eventos populares
en diferentes zonas.

. Realizar concursos teórico prácticos de los
profesores en todos los niveles de educación
en el municipio.. Apoyo al deporte del levantamiento de pesas.. Fomento al aprendizaje de la producción y
venta de piezas de oro y plata en el munici-
pio.. Revisión del marco jurídico estructural y ope-
rativo de la dirección municipal de educación,
cultura y deporte para delimitar sus obliga-
ciones en materia del municipio.. Establecimiento de talleres y/o centros de
apoyo a personas sordas para que se au-
toempleen.. Fomento y apoyo al softbol en el municipio de
Durango.. Mejorar administrativamente la dirección
municipal de educación, cultura y deporte.

. Ampliación del programa de construcción de
bardas en las escuelas.

. Creación de un museo tipo "Papalote".

. Apoyo a equipos deportivos.. Mantenimiento de la alberca olímpica.

Podemos darnos cuenta que es en este es-
pacio de participación ciudadana (el municipio),
donde diferentes actores reclaman la partici-
pación del municipio por ser éste la instancia

34 H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, Plan Munici-
pal de Desarrollo 1998-2001, pp. 65-68.
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que entra en contacto directo con quienes no
tienen la capacidad de expresión en otras
instancias de gobierno, siendo el municipio el
interlocutor entre ellos y las diversas instancias
de gobierno.

Las propuestas de la ciudadanía que pasaron
a formar parte del Plan Municipal de Desarrollo
1998-2001 se encuentran plasmadas en el a-
partado de Desarrollo Social.

5.7 Proyecto para la Educación y la Cultura35

En este marco veremos las siguientes acciones:

. Fortalecer en recursos y en infraestructura a
la Dirección Municipal de Educación, Cultura
y Deporte, a fin de que esté en posibilidades
de cumplir con su función.. Destinar más recursos a la construcción,
remodelación y mantenimiento de las escue-
las de nuestro municipio; adquiriendo desde
ahora el compromiso de terminar el 100% de
las bardas perimetrales de las instituciones
de educación preescolar, primaria y secun-
daria.

. Establecer convenios de cooperación y coor-
dinación con el gobierno del estado, para
impulsar el desarrollo de programas, espe-
cialmente de infraestructura y apoyo pedagó-
gico, a las instituciones de educación básica.. Establecer convenios con el Instituto Tecno-
lógico de Durango, con la Universidad Juárez
del estado y con el Consejo de Ciencia y Tec-
nología de Durango, para la realización de
proyectos de investigación que propicien el
desarrollo de la ciencia, de la tecnología y en
general de proyectos que permitan una eficaz
toma de decisiones, en el ámbito municipal.. Reorganizar e impulsar el funcionamiento del
Consejo Municipal de Participación Social y
los consejos similares en todos los centros
escolares del municipio, a fin de incrementar
la participación de los padres y los diversos
sectores de la sociedad, en apoyo a las
tareas educativas que garanticen en el mu-
nicipio de Durango una educación de mayor
calidad.

35lbid,pp. 65-68.
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Por otra parte, la cultura es un patrimonio
esencial de todo grupo social, que permite el
fortalecimiento de sus raíces históricas y de su
sentimiento de identidad y de pertenencia. En
este marco, será interés primordial de la próxi-
ma administración municipal, apoyar el rescate
y preservación del patrimonio cultural de los du-
rangueños e impulsar el desarrollo de todas las
expresiones del arte que enriquezcan nuestro
acervo y no estrechen en el sentimiento de
durangueneidad. Para tales efectos propo-
nemos:

. Crear la Casa Municipal de la Cultura, como
un espacio de desarrollo y transmisión de la
cultura en todos sus aspectos, que sea un
foro de expresión de los intelectuales, de los
poetas, de los pintores, de los escultores, de
los cineastas, de los músicos, y en general
de toda la comunidad artística y cultural de
Durango.. Iniciar un proyecto de remodelación integral
en las unidades municipales.. Crear el Centro Municipal de Medicina y Psi-
cología Deportiva, que brinde atención a la
comunidad deportiva de Durango.

Este anteproyecto, presentado a la ciuda-
danía para su aprobación, no es un listado de
buenos deseos, sino una propuesta basada en
el conocimiento de nuestra ciudad y de las
demandas de sus pobladores, a quienes con
todo el respeto que nos merecen ponemos a su
consideración.

Para poder juzgar si no son sólo deseos, pre-
sentamos el 10 Informe de Gobierno Municipal
de Durango 1998-2001, en lo que respecta a
Educación, Cultura y deporte que viene en el
apartado VI.36

6.1. Presidente Honorario

Se instituyó el Programa "Presidente Honorario"
a fin de contribuir en la formación cívica y ciu-
dadana y reconocer el esfuerzo y resultados
académicos de estudiantes de educación bási-
ca.

36 H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, 1998-2001, 10
Informe de Gobierno Municipal de Durango, pp. 32-33.
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6.2 Reconocimiento al Mérito Académico y Tra-
bajo Profesional

Se otorgó la medalla al mérito académico a los
alumnos más destacados en los niveles medio-
superior, superior y posgrado.

Se entregaron estímulos económicos a ma-
estros destacados en el ciclo escolar, además
de crear el Consejo y las bases para otorgar las
becas para deportistas de alto rendimiento, de
conformidad con el resolutivo del H. Cabildo, de
fecha 10de junio.

6.3 Rehabilitación y Apoyo a Instituciones
Educativas

Con el objeto de coadyuvar en el mejoramiento
del ambiente en el que se forman los niños y jó-
venes, se implementaron los programas de
apoyo de equipamiento de escuelas, paquete
de útiles escolares, material de aseo, material
de construcción, material deportivo, manteni-
miento de servicios sanitarios y limpieza y clo-
ración de cisternas y tinacos.

6.4 Instituto Municipal del Arte y la Cultura

En las actividades dellMAC destaca el fortaleci-
miento de la Cineteca Municipal, con la exhibi-
ción de películas en el evento cultural Tonalco,
así como en diversos ciclos de conferencias y
mesas redondas en las que participaron estu-
diosos y especialistas de Durango y del país.

Se crearon las salas de exposición "Guillermo
Bravo" e "Irene Arias". La danza, el teatro y la
cultura popular son actividades diarias del
IMAC.

Como todos sabemos, los libros son el resu-
men del conocimiento de la humanidad y siem-
pre serán disponibles, por más que avance la
cultura gráfica y videográfica.

Por ese motivo, el IMAC ha destacado par-
ticularmente por su política editorial ya que en
un año publicó 5 libros entre esos se encuentra
uno de los mejores que se han escrito sobre la
familia Revueltas, titulado "El naranjo en flor",
así como obras de dos de los artistas consagra-
dos de Durango:FernElndo AnaradeCanciñoy
José Solórzano López.
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Tanto en las actividades de la Cineteca, en
funciones de teatro y otros espectáculos, a
través de sus publicaciones, y mediante el pro-
grama de creación de nuevos públicos, ellMAC
ha llevado sus servicios a más de 50,000 perso-
nas, y en la medida que lo permitían los recur-
sos, la intención es llegar a más personas con
las más altas creaciones culturales y artísticas
del municipio y el estado, del país y del mundo,
ya que la cultura nos ayuda a relacionar todo lo
que existe.

6.5 INMUDE

Mediante el fomento al deporte popular, se ha
logrado integrar a comunidades del medio rural
y urbano a la práctica deportiva, a través de tor-
neos permanentes en casi todo el Municipio, en
donde se contempla la participación de de-
portistas de todas las edades, lo que ha logrado
beneficios para más de 20,000 personas.

Se realizan, de manera permanente, eventos
de carácter deportivo y recreativo en el Parque
Guadiana y en las Alamedas, a los que se ha
denominado "Mi Domingo Contigo" y "Pasean-
do en las Alamedas", con la finalidad de pro-
mover la integración familiar y ofrecer a los
habitantes del municipio un espacio gratuito de
esparcimiento y diversión. A la fecha se ha
brindado atención a cerca de 25,000 personas.

Se ha implementado un programa denomina-
do Olimpiadas Escolares en el Medio Rural, con
el cual se promueve la convivencia de una
manera armónica entre los niños y los jóvenes
de escuelas del medio rural.

Se apoyó de manera directa y, en ocasiones
en coordinación con el gobierno del estado, a
deportistas destacados, a fin de que puedan
acudir a eventos de carácter regional, nacional
e internacional, representando a nuestro estado
y al municipio de Durango.

Se ha estimulado la participación de todos los
grupos sociales en el deporte, para lo cual se
facilitan materiales básicos como balones, pe-
lotas y redes, resultando beneficiados más de
3,400 personas.

Respetando la autonomía de las asociacio-
nes, ligas, organismos especializados, estu-
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diantes y sindicatos, se les ha prestado apoyo
en diversos rubros. Asimismo, se han otorgado
apoyos a personas discapacitadas.

Buscando fomentar el deporte en los niños,
se han creado ligas infantiles de futbol, béisbol y
volibol en el medio rural y Centros de Desarrollo
de Talentos en la ciudad, lo que ha representa-
do un beneficio para más de 500 infantes.

Se han impartido cursos de participación y
actualización, tanto del contenido general como
para deportes específicos, buscando crear una
cultura deportiva y mejorar los niveles de los
promotores, entrenadores y jueces, resultando
beneficiadas directamente 740 personas.

Con aportaciones de los tres niveles de
gobierno, se aplicó un millón de pesos a la
rehabilitación de la alberca olímpica, cambián-
dose totalmente el sistema de calentamiento del
agua y construyendo dos cómodos vestidores,
incorporados a la estructura de la alberca. A la
fecha se ha brindado servicio a más de 60,000
usuarios.

Otras de las acciones que se están empren-
diendo por la Dirección de Educación, Cultura y
Deporte y, que no vienen contempladas aún en
el 10 Informe de Gobierno Municipal es el otor-
gamiento de Becas Crédito a estudiantes de
escasos recursos económicos y con buen
aprovechamiento. El mecanismo para selec-
cionar a los alumnos acreedores de la beca
crédito lo determina el Consejo de Participación
Social a nivel municipal. La beca crédito se
puede pagar en efectivo cuando el alumno ter-
mine sus estudios y tenga capacidad de pago,
con servicio social (trabajo para la Presidencia
Municipal) al finalizar los estudios (si no ha podi-
do conseguir empleo) o, con servicio social (tra-
bajo para la Presidencia Municipal) durante sus
estudios, si no desea permanecer en el munici-
pio al concluir sus estudios.

Antes de continuar hay que hacer la acla-
ración que este trabajo logró hacerse antes de
la desaparecida Dirección Municipal de Edu-
cación, Cultura y Deporte, dependencia que fue
absorbida por la Dirección Municipal de Obras
Públicas, más, sin embargo, esto no modifica el
núcleo de este trabajo, porque la participación
municipal no dependía directamente de ésta.
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Sólo se puede decir que la desaparición de
esta dependencia puede obedecer a dos moti-
vos principales: el primero tiene que ver con una
mejor administración de los recursos, logrando
así que el presupuesto designado a educación
no sea absorbido por la creación de una buroc-
racia; el segundo motivo debe de preocuparnos
bastante y es que también puede obedecer al
cambio de perspectiva de los actores que parti-
cipan al interior del municipio, esto es, que se
haya decidido no participar activamente en edu-
cación, espacio que es atendido por otras
dependencias estatales, y aprovechar los recur-
sos destinados a este ramo para otras obras.

Con lo anterior expuesto puedo afirmar que si
bien es cierto que el municipio no tiene un
proyecto educativo que defina claramente cuál
es la función de la escuela, está en camino a
ello, considerando las limitantes normativas que
tiene al respecto y que son muy claras en la Ley
General de Educación, pero que permiten al
municipio su participación en esferas educati-
vas que no están necesariamente bajo la tutela
del Gobierno Federal pero que pueden influir
directamente en la escuela. Por otra parte la
participación del municipio se ve limitada por su
ubicación geográfica (no es lo mismo un munici-
pio donde está la capital del estado con la
mayoría de las instituciones de educación supe-
rior; a uno que sólo tiene escuelas de educación
básica y una de educación media superior)
económica y política. Hace falta, sin embargo,
una mayor participación de la burocracia muni-
cipal en la construcción de un proyecto educati-
vo que rebase la esfera material y se inserte en
materia meramente educativa; además, falta
visión para poder emprender proyectos educa-
tivos con otros sectores, principalmente con el
empresarial y pueda ir construyendo su autono-
mía local que lo inserte directamente en el mar-
co global.

Una conclusión más a la que podemos llegar
es que la educación es un fenómeno urbano y
que el medio rural queda excluído de él, al
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menos después de la educación básica, aunque
ésta sigue representando serias deficiencias en
cobertura secundaria. De ello surge el siguiente
dilema: ¿cómo ofrecer a la población, educa-
ción superior sin que ésta abandone su lugar de
origen? Tal vez sea conveniente empezar a
pensar en una urbanización del país.

Por último, creo que al presente trabajo
escapan líneas importantes de investigación
que podrían ayudar a construir un estudio más
acabado sobre el municipio. Tales líneas son:
análisis sobre gestión municipal, análisis sobre
la construcción de poderes locales y, por último,
análisis sobre el corporativismo y el papel del
municipio en estas lógicas.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un modelo de almacenamiento de información que es especialmente ade-
cuado para sistemas neurocomputacionales no supervisados. Nuestro modelo utiliza como fundamento
teórico el Teorema de Ramsey. Se demuestra experimentalmente que en una matriz discreta generada
aleatoriamente y lo suficientemente grande (dependiente de m x n), es posible encontrar cualquier matriz
discreta de tamaño m x n. La probabilidad p( cpe !vI) de encontrar una submatriz de tamaño mx n dentro de
un Espacio de Memoria Aleatoria específico aumenta al permitir grados de error acotado. Introducimos
entonces el concepto de patrón de información. También aplicamos diferentes transformaciones lineales
a la matriz original, lo cual amplía el espacio de búsqueda y por lo tanto también aumenta la probabilidad
p(cpe !vI). El modelo se implementa utilizando memorias de cuatro estados y se demuestra una de sus
principales características: la superposición de información. Un mismo elemento físico de memoria se uti-
liza para almacenar varios patrones de información a un mismo tiempo. Se encuentra que para patrones
de información de dimensión cuadrada m x m el máximo grado de superposición que se puede obtener es
(2m - 1)2 Y que en un EMA de tamaño relativamente pequeño es posible almacenar una gran cantidad de
patrones de información.
Palabras clave: Teorema de Ramsey, matriz discreta, Espacio de memoria aleatoria, patrón de informa-
ción, superposición de información.

ABSTRACT

This works presents an information storaging model, specially useful for neurocomputing non supervised
systems. Our model uses Ramsey Theorem as a theoretical foundation. It is experimentaly shown that in
a discreet matrix randomly generated and large enough (dependant of mx n) it is possible to find any dis-
creet matrix of mx n size. The probability p(cpe !vI)of finding a sub-matrix of mx n size within an specific
Random Memory Space increases when allowing limited error degrees. We introduce then the concept of
information pattern. We also apply diverse lineal transformations to the original matrix, which lenghtens
the space of search and also increases the probability p(cpc!vI). Themodelis implementedusingmemo-
ries of four stages and one of its main features is proven: information superposition. One sole physical
element of memory is used to store several information patterns at the same time. It is found that for infor-
mation patterns of squared dimension mx n the maximum degree of attainable superposition is (2m- 1)2
and that in an EMA relatively small can be stored a great amount of information patterns.
Keywords: Ramsey theorem, discreet matrix, Random Memory Space, information pattern, information
superposition.
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1. INTRODUCCiÓN.

La necesidad de modelos de representación de
grandes cantidades de información es carac-
terística dentro del campo de la neurocompu-
tación2. El objetivo de este trabajo es plantear
un modelo de almacenamiento de información:
el Espacio de Memoria Aleatoria (EMA). Este
modelo tiene fundamento teórico en el Teorema
de Ramsey, el cual de manera general afirma
que si un grafo contiene suficientes vértices
(valor dependiente de k), entonces debe con-
tener un conjunto completo o un conjunto inde-
pendiente de tamaño k4.

Nuestro modelo parte de la suposición de que
dentro de una matriz discreta de un tamaño ix j
suficientemente grande y con valores genera-
dos aleatoriamente, es posible encontrar cual-
quier matriz discreta de tamaño m x n que se
desee, con una probabilidad directamente pro-
porcional al tamaño de la matriz aleatoria e
inversamente proporcional al tamaño de la sub-
matriz que se busca.

De manera general, el modelo consiste en
una matriz binaria M generada aleatoriamente.
La información que se pretende buscar y alma-
cenar es sometida a una transformación me-
diante la cual una cadena binaria s se convierte
en una matriz <p.Se efectúa una búsqueda de <p
en cada una de las transformaciones lineales
definidas para la matriz M, hasta que se
encuentra una submatriz e de M que es igual a
<p.En ese momento se "marca" un elemento de
memoria que tiene una posición específica den-
tro de e con una referencia a la transformación
en que fue encontrada la submatriz. Esto per-
mite la recuperación efectiva de todas las matri-
ces <py por lo tanto de toda la "información
almacenada".

Dado que la utilización de los elementos de
una submatriz e por una matriz <P1no impide
que algunos de estos mismos elementos sean
utilizados por algunas otras matrices <P2,<P3,...,<Pn'

es posible que varias matrices <p¡compartan un
mismo espacio físico de memoria, dando lugar a
la superposición de información (Figura 1).
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Figura 1. Superposición de información en una
matriz aleatoria.

Si permitimos que la búsqueda de matrices <Pen
el Espacio de Memoria Aleatoria presente
errores acotados, es decir, si permitimos que
exista una diferencia acotada entre <Py alguna
submatriz e, entonces la probabilidad de encon-
trar e dentro de M aumenta. Estamos hablando
entonces de patrones de información, dado que
nuestro interés no se centra en una repre-
sentación exacta de una estructura de informa-
ción pero sí en una estructura fundamental que
debe conservarse y que es significativa dentro
de algún paradigma computacional. En la sec-
ción 5 demostramos experimentalmente cómo
el introducir el concepto de patrón de informa-
ción aumenta dramáticamente la probabilidad
de encontrar dentro de M alguna e que con-
serve la estructura fundamental de una matriz <p.

Aunque el cálculo del tamaño de la matriz
aleatoria para un tamaño específico de subma-
trices m x n permanece desconocido, nos pro-
ponemos: 1) Encontrar de manera experimental
una relación entre los tamaños de las matrices,
de tal manera que tengamos la certeza de que
dado un tamaño de submatriz, será posible
encontrar cualquier instancia de este tamaño
dentro de la matriz aleatoria; 2) Estudiar el com-
portamiento del modelo cuando se pretende
almacenar grandes cantidades de información y
3) Proponer el modelo como un paradigma efec-
tivo y eficiente para sistemas neurocomputa-
cionales.

2. TEOREMA DE RAMSEY.

En el campo de las matemáticas, existen
numerosos teoremas que afirman, de manera
general, que todo sistema de una cierta clase
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contiene un subsistema con un grado de organi-
zación mayor que el sistema originaP.

Los llamados "Teoremas de tipo Ramsey"
prueban esta afirmación tomando como objetos
de análisis diferentes entes matemáticos: con-
juntos y grafos (Ramsey)l, ecuaciones (Schur,
Rado)8,9, progresiones aritméticas (Van der
Waerden)12, secuencias finitas formadas de
conjuntos finitos (Hales-Jewett)5,espacios vec-
toriales (Graham-Lib-Rothschild)3, etc. Estos
teoremas conforman lo que se conoce de
manera general como la Teoría de Ramsey, una
subdisciplina dentro de las matemáticas discre-
tas. La mayoría de estos teoremas afirman que
un coloreado en r de cualquier estructura lo sufi-
cientemente grande contiene una subestructura
monocromática de cierto tamaño. En términos
de la teoría de grafos, si un grafo contiene sufi-
cientes vértices (un número dependiente de k),
entonces debe contener o un conjunto completo
o un conjunto independiente de vértices de
tamaño k.

Resulta conveniente mencionar que algunos
teoremas matemáticos como el de Bolzano-
Weierstrass, que afirma que dentro de cualquier
secuencia acotada de números complejos
existe una subsecuencia convergente, entran
dentro de la clase de teoremas mencionada en1,
pero no conforman parte de la Teoría de Ram-
sey.

Para dar una definición formal introducimos
la siguiente notación.

1 + = {1 ,2,...}= los enteros positivos.

[n] = {1 ,...,n}, n >+ es un conjunto arbitrario de
cardinalidad n.

[A]k = {B:B e A, IBI = k}.

Un coloreado en f de un conjunto S es un
mapeo

( : S ~ [r]

Para s E S, a (s) se le denomina el color de s,
y decimos que un conjunto T ~ S es

monocromático bajo ( si (s) es constante en T,
esto es

(t) = f¡ 'íI t E T, T ~ S, i constante
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Dado cualquier coloreo en f de [n]l, si existe i,
1 :::;i :::;f, Y un conjunto T ~ [n], ITI = li tal que [T]l
es monocromático en i, entonces escribimos

n ~ (IJ,...,lr)

La función de Ramsey R(l¡,...,lr) denota el

mínimo valor de n tal que la proposición anterior
es cierta.

La generalización del caso anterior es cuan-
do consideramos el coloreado en f de [n]k,
donde k es un entero arbitrario.

Definimos n ~ (lJ,...,lr? si, para todo colorea-

do en f de [n]k, existe i, 1:::;i :::;f, Yun conjunto T
~ [n] , ITI = li tal que [T]k es monocromático en i.

En este caso, la función de Ramsey para
conjuntos de cardinalidad k se indica por Rk

Rk(l¡,...,lr) = min{no: para n;;::no, n ~ (l"...,lr)k}

El Teorema de Ramsey afirma que la función
Rkestábiendefinida;estoes,paratodok,IJ,...,l"
existe notal que para n;;::nose cumple

n ~ (IJ,...,lr)k

Se han desarrollado varias demostraciones
de éste teorema. La demostración original a
cargo de Frank P. Ramsey toma tanto el caso
de un conjunto infinito como el de su análogo
finito?

El cálculo de los valores exactos de la función

de Ramsey R(k,l) para valores pequeños de k,l
ha significado tremendos esfuerzos, sin embar-
go, hasta la fecha se conocen solamente los
valores exactos y las cotas superiores e inferio-
res publicadas en6.

Nuestro interés se encuentra en probar
experimentalmente la idea básica del Teorema
de Ramsey en matrices discretas y utilizar esta
poderosa idea como fundamento para un nuevo
paradigma de almacenamiento de información
en sistemas neurocomputacionales. Para ello
debemos probar experimentalmente que en una
matriz discreta M de un tamaño suficientemente
grande (posiblemente generada de manera
aleatoria) podemos encontrar cualquiermatriz

31



discreta cpde un tamaño menor que M, con una
probabilidad que aumenta conforme el tamaño
de M es mayor.

p (cpe M) aumenta si M aumenta en tamaño

3. EL MODELO FORMAL.

Definimos un Espacio de Memoria Aleatoria
(EMA) como la tupla <M,E,S,T,8,r,8>. M es una
matriz bidimensional, E, T, 8 Y r son conjuntos,
S es un par ordenado y 8 es un natural.

M es una matriz de tamaño i xj que contiene
estructuras de la forma (v,r) en donde v E E, res
una referencia a algún 't E T,E YT sonconjun-
tos finitos y

E e (el conjunto de los números discretos)

Definimos el conjunto de valores base E' como

E' = {e: e e E 1\ IE'I = lE 1/2 }

Los valores v son generados inicialmente de
manera aleatoria y cumplen con la restricción

VE E'

Definimos la matriz de valores M, como

aquella que se obtiene al eliminar el elemento r
de cada una de las estructuras (v,r) de la matriz
M. La matriz de referencias Mr es la que se
obtiene al eliminar el elemento v de cada una de

las estructuras (v,r) de la matriz M.

La correspondencia entre un elemento Mvij Y

uno Mrij es permanente, es decir, un elemento

M'ij está relacionado en todo momento sola-
mente con el elemento Mrij'

S =(m,n) donde m,n E 1+.

T es un conjunto de transformaciones lineales 't
que operan sobre M, M, Y Mp produciendo los

conjuntos de matrices M\ M\ Y MTr .

MT = {'t(M) : 't E T}

M\ = {'t(Mv): 't E T}

MTr = {'t(Mr): 't E T}
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8 es el conjunto de submatrices de tamaño m x
n contenidas en las matrices 't(MJ de M',

8 = {8xy : 8xy e 't(MJ para algún 't}

donde cada elemento 8xy en 8 se encuentra for-

mado por el conjunto Pxyde elementos

Pxy= {Pxyl1,PxyI2"",Pxyhl"""Pxyrnn}

y donde cada Pxyhk es un valor v en una 't(Mv)

con posición en (h,k) dado el' origen relativo
(x,y).

Dado algún 8x+ax+bE 8, donde a,b El, si se

cumplen las condiciones lal < m y Ibl < n, y sea

B = 8xy n 8x+ax+b

entonces la siguiente proposición es válida:

B;f:O

Puede observarse que las submatrices 8xy Y

8x+ax+b contienen elementos Pxyhken común
dentro de alguna matriz 't(M,). La cantidad de
elementos compartida dentro de 't(M,) por este
par es

lB 1= [ abs( m - abs(a))] [abs(n - abs(b)) ]

donde abs(x) es el valor absoluto de x.

El número de submatrices 8xy en M\ está
dado por

e = [(i - m + 1) (j - n + 1)] t

donde t es el número de transformaciones

lineales aplicables a M.

t=ITI

Un patrón de entrada cpes una matriz binaria
de tamaño m x n. Al aplicar las transforma-
ciones lineales 't a la matriz M, se incrementa la

probabilidad de ocurrencia de cp

p(cp E 8)

La búsqueda de un patrón cpen el EMA es un
mapeo del plano de entrada cpa un plano 't(M,)
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para alguna 'C,obteniendo una submatriz 8xy E
8, que no necesariamente es idéntica a <p,y el
número de elementos en que difieren queda
determinado por

e(<p,8xy)= ~

m-l n-l

~ <p(k,l) \jf 8xy (x+k,y+1)
k=O 1=0

donde \jf es un operador de equivalencia, que se
define de la siguiente manera:

a<pb=

{ de otra manera

o si aRb
a E E', b E E

1

La relación R: E' ~ E es reflexiva y mantiene
una correspondencia 1 a 2.

Para que el patrón de entrada <psea asignado

a la submatriz 8xy' son condiciones necesarias

e (<p,8xy) P e y 8xYll E E'

debido a que al momento de asignarse, el valor
v de Qxy11 es sustituido por

WE E, vRw, v;f:;w

y este elemento no podrá utilizarse para marcar
algún otro patrón de entrada <p¡. Adicional-

mente, al elemento r, con el que 8xYl1 formauna
estructura (v,r) en M, le debe ser asignada una

referencia a la transformación 'Cpara la cual 8xy
es una submatriz de 'C(Mv).

r es el conjunto de patrones que se almacenan
en el EMA dado un conjunto 13-de patrones de
entrada

m-l n-1

r = {8xy : (~ ~ <p(k.]) \jf 8xy (x + k, y + l) ) T e,
k=OI=O

8XYl1 E (E - E'), 8xy e 'C(Mv) para algún 'CE T, <pE 13-}

El grado de superposición de un elemento
M¡j' es decir, una estructura (v,r) con posición i, j

en la matriz M, es el número de submatrices 8xy
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que almacenan algún patrón de entrada <pcon

e(<p,8xy)< = e y que comparten al elemento Mvij

de Mv. Para patrones de entrada <p con
geometría cuadrada m x m el máximo grado de
superposición queda determinado por

(2m - 1)2

Debido a que al almacenar un patrón, se
"marca" un elemento (v,r), el número máximo de
patrones que se puede almacenar en un espa-
cio de memoria aleatoria es i xj, el tamaño de la
matriz M.

4. IMPLEMENTACIÓN.

M es implementada como un vector de n Matri-
ces (M],M2,...,Mn)de tamaño i x j. Dado que
deseamos manejar patrones binarios de infor-
mación, cada elemento de M¡ es una unidad de
memoria de 4 estados:

E =(0,1,0*,1*) Y E' (0,1)

El valor de n depende de el número de trans-
formaciones 'Cdefinidas sobre M, Mv Y Mr (t =
ITI). En nuestros experimentos decidimos uti-
lizar dos conjuntos de transformaciones linea-
les. El primero consta de 16 transformaciones
que se obtienen de la siguiente manera:

1. 4 diferentes rotaciones: 90, 180 Y 270
grados.

2. A cada una de estas rotaciones,
traslación en su eje horizontal.

3. A cada una de las 8 transformaciones
anteriores, inversión de los valores
lógicos de la matriz.

Dado que cada elemento de memoria puede
codificar cuatro diferentes estados, un vector de
dos elementos puede codificar estas dieciseis
transformaciones. Decimos que

Mv=M]

Mr = (M2,M3)

y un elemento (una estructura) de M con posición i,j
se define por

Mij =(Mlij, (M2ij' M3i)

dondev= M1ij Y r = (M2ij' M3i).
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El segundo conjunto incluye 48 transforma-
ciones, 3 de las cuales llamamos básicas:

1. La matriz original.
2. Intercambiando pares de renglones.
3. Intercambiando pares de columnas.
4. A cada una de las tres anteriores, se le apli-

can las 16 transformaciones del primer con-
junto.

En este caso, definimos cuatro matrices: MI,

M2, M3 Y M4:

Mv=MI

Mr = (MbM3,M4)

Mij = (Mlij, (M2ij, M3ij,M4))

Tanto el tamaño ix j de M, el tamaño m x n de los
patrones de entrada <py el grado de error Eper-
mitido en la búsqueda de patrones dentro de Mv
quedan como parámetros para el análisis
experimental. Sin embargo, en nuestros experi-
mentos restringimos las dimensiones de M y ID

a espacios cuadrados, es decir, i = j y m = n.

5. ANÁLISIS EXPERIMENTAL.

El primer experimento consistió en medir las fre-
cuencias de ocurrencia de los elementos de un

conjunto de patrones de entrada generados de
manera aleatoria. El objetivo es encontrar expe-
rimentalmente una relación entre el tamaño de
la matriz M, el tamaño de los patrones <py el
grado de error permitido E, de tal manera que
tengamos la certeza de que cualquier patrón de
entrada será encontrado dentro un Espacio de
Memoria Aleatoria particular. Los resultados se
muestran en las Tablas 1 y 2 para EMA's de 16 y
48 transformaciones respectivamente.

A continuación medimos una de las carac-
terísticas más importantes del modelo: la super-
posición de información. Para ello generamos n
de patrones de manera aleatoria, efectuamos la
búsqueda y asignación de cada patrón y poste-
riormente medimos, para cada estructura (v,t)
en M, cuántos patrones están ocupando dicha
estructura (el grado de superposición). El valor
de n debe ser tal que se logren encontrar todos
los patrones dentro del EMA. Las Tablas 3 y 4
muestran el número de estructuras que presen-
tan determinado grado de superposición dados
un tamaño de EMA, un tamaño de patrón de
entrada, un número n de patrones, y un grado
de error e particular. Estos resultados son los
obtenidos como media de 50 repeticiones del
experimento para EMA's de 16 transforma-
ciones.

Tabla 1. Resultados experimentales de la frecuencia de ocurrencia de un patrón binario dentro
de un EMA utilizando 16 transformaciones (promedios sobre 50 patrones).
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Tamaño del Grado de .. rlAI FMA

Patrón Error 120x120 300x300 480x480 960x960
3x3 O 437 2772 7126 28668

1 4327 27766 71356 286715
2 20023 127789 328388 1319594

4x4 O 3 21 54 223
1 55 365 944 3799
2 460 2961 7640 30607
3 2336 14991 38754 155846

5x5 O O O O O
1 O 1 3 9
2 2 12 35 145
3 16 111 282 1166
4 96 639 1651 6639



Tabla 2. Resultados experimentales de la frecuencia de ocurrencia de un patrón binario dentro
de un EMA utilizando 48 transformaciones (promedios sobre 50 patrones).

Tabla 3. Resultados experimentales de superposición de información en Espacios de Memoria Aleatoria.
Resultados para matrices de tamaño 120x120 con 16 transformaciones

Para dar una mejor idea de qué manera se
lleva a cabo físicamente la sUperposición de
información en los Espacios de MemoriaAleato-
ria, obsérvense las Figuras 2, y 3. Estas figuras
son matrices que representan los grados de
superposición alcanzados en los elementos de
un EMA experimental de 80x80, el cualalmace-

na patrones de dimensión 3x3 sin error permiti-
do, esto es e = O. Cada color codifica un grado
de superposición diferente. De esta manera po-
demos observar la evolución de un EMA res-
pecto a la perspectiva de la superposición de
información.
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Tamaño del Grado de Dimensión del EMA
Patrón Error 120x120 300x300 480x480 960x960
3x3 O 1307 8341 21445 86008

1 12983 83264 214137 859308
2 59928 383249 984917 3957367

4x4 O 10 65 166 673
1 171 1097 2824 11338
2 1394 8825 22867 91888
3 7036 45029 116272 466911

5x5 O O O O 2
1 O 3 9 33
2 5 38 107 430
3 50 325 855 3461
4 297 1923 4973 19963

Tamaño Grado Número Grados de Superposición
del de de

Patrón Error Patrones 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° r 8° 9° 10°
3x3 O 250 13108 707 321 181 61 18 4 O O O O

500 12503 740 437 298 213 133 58 17 1 O O
1000 11426 939 553 450 297 304 226 115 74 16 O

4x4 1 250 11306 2366 572 136 18 2 O O O O O
500 9074 3445 1305 414 118 35 7 2 O O O
1000 6571 3676 1941 1144 591 293 122 48 13 1 O

5x5 2 250 10101 3335 845 91 8 O O O O O O
500 6690 5070 2006 545 87 2 O O O O O
1000 3417 4705 3456 1822 733 210 42 12 3 O O
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Tabla 4. Resultados experimentales de superposición de información en Espacios de Memoria Aleatoria.
Resultados para matrices de tamaño 300x300 con 16 transformaciones.

a) ...11111111111111......
01234567891011121314150+

b)

Figura 2. a) Código de colores para las figuras 2 y 3. b) Visualización de superposición de información
para un EMA de 80x80 y 4000 patrones de tamaño 3x3.

'36 Rev. Centro Inv. (Méx) Vol. 5, Núms. 17-18, Jul. 2001-Jun. 2002

Tamaño Grado Número Grados de Superposición
del de eJe

Patrón Error Patrones 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° r 8° 9° 10°
3x3 O son R7nnR 107S nnO n 171 4R n ? o O O

1000 86893 986 578 533 341 321 203 96 41 8 O
2000 85335 992 643 755 498 460 550 321 276 150 O

4x4 1 500 84458 3805 1226 354 111 39 7 O O O O
1000 81650 4207 2090 1099 586 261 83 23 1 O O
2000 78251 4366 2371 1658 1259 850 558 376 185 97 21

5x5 2 500 78338 10851 784 27 O O O O O O O
1000 68467 18443 2744 3165 31 O O O O O O

.2000 52005 28124 8016 1610 215 26 4 O O O O
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Figura 3. Visualización de superposición de información para un EMA de 80x80 y 6000 patrones de
tamaño 3x3. El código de colores se observa en la Figura 2.

Tabla 5. Resultados experimentales de superposición de información en Espacios de Memoria Aleatoria.
Resultados para matrices de tamaño 120x120 con 16 transformaciones y número de patrones cercano a

la capacidad máxima de almacenamiento.
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Tamaño Grado Número Grados de Superposición
del de de

Patrón Error Patrones 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° yo 8° 9° 10°
3x3 O 500 87668 1075 660 363 171 48 13 2 O O O

1000 86893 986 578 533 341 321 203 96 41 8 O
2000 85335 992 643 755 498 460 550 321' 276 150 O

4x4 1 500 84458 3805 1226 354 111 39 7 O O O O
1000 81650 4207 2090 1099 586 261 83 23 1 O O
2000 78251 4366 2371 1658 1259 850 558 376 185 97 - 21

5x5 2 500 78338 10851 784 27 O O O O O O O
1000 68467 18443 2744 3165 31 O O O O O O
2000 52005 28124 8016 1610 215 26 4 O O O O



Canto Tabla 5.

El experimento realizado para la obtención de
las Figuras 2 y 3 sugiere que un EMA puede
almacenar muchos más patrones de entrada
que los utilizados para generar las Tablas 3 y 4.
Por ello realizamos un último experimento para
encontrar los mayores niveles de superposición
alcanzados cuando se genera un gran número
de patrones, número cercano a la capacidad
máxima de almacenamiento del EMA. La Tabla
5 muestra los resultados obtenidos para un
EMA de 120x120. Se utilizan únicamente patro-
nes de tamaño 3x3 y 4x4, debido a que no es
posible encontrar todos los patrones generados
cuando su tamaño es 5x5.

6. INTERPRETACiÓN DE LOS RESULTADOS.

En las Tablas 2 y 3 podemos observar como la
probabilidad de encontrar un patrón de entrada
dentro de un EMA de tamaño particular aumen-
ta de manera directamente proporcional al Ta-
maño del EMA y el grado de error permitido e
inversamente proporcional al tamaño del patrón
de entrada.

Las Tablas 3, 4 Y 5 junto con las Figuras 2 y 3
demuestran en forma muy clara la superposi-
ción de información que tiene lugar en cada ele-
mento de memoria física dentro de un EMA.
Podemos observar cuantitativa y cualitativa-
mente cómo un mismo elemento físico de alma-
cenamiento puede utilizarse para almacenar
más información de la que es capaz al utilizar
un modelo convencional de memoria.
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En la Sección 3 se afirma que el máximo
grado de superposición posible cuando uti-
lizamos patrones de entrada con geometría
cuadrada m x m es (2m - ¡]l, es decir, teórica-
mente es posible que (2m - ¡)2 patrones estén
utilizando un mismo elemento de memoria físi-
ca. En la práctica vemos que el máximo grado
de superposición es mucho menor, aún cuando
el número de patrones almacenados es muy
cercano a la capacidad máxima del EMA, esto
es debido a que el cálculo de el grado máximo
de superposición obedece a una distribución
específica de los patrones en las diferentes
transformaciones de las matrices y de la posi-
ción dentro de estas transformaciones, distribu-
ción que no tiene ninguna certeza de lograrse
dada la naturaleza aleatoria de la matriz de
valores.

Podemos efectuar un análisis de la capaci-
dad teórica de almacenamiento de información
en un EMA particular y comparar este valor con
su análogo utilizando un modelo convencional
de memoria. Esto es, en un EMA de ix i que al-
macena patrones binarios de entrada de tama-
ño mx m (utilizando memorias físicas de cuatro
estados), teóricamente podemos almacenar ix i
patrones,por lo tanto podemosalmacenar i2 x
m2 bits, es decir, se pueden codificar

2ixi xmxm

combinaciones. Cuando el mismo espacio de
memoria física se emplea de manera conven-
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Tamaño Grado Número Grados de Superposición
del de de

Patrón Error Patrones 00 10 20 30 40 50 60 yo 80 90 100
3x3 O 500 87668 1075 660 363 171 48 13 2 O O O

1000 86893 986 578 533 341 321 203 96 41 8 O
2000 85335 992 643 755 498 460 550 321 276 150 O

4x4 1 500 84458 3805 1226 354 111 39 7 O O O O
1000 81650 4207 2090 1099 586 261 83 23 1 O O
2000 78251 4366 2371 1658 1259 850 558 376 185 97 21

5x5 2 500 78338 10851 784 27 O O O O O O O
1000 68467 18443 2744 3165 31 O O O O O O
2000 52005 28124 8016 1610 215 26 4 O O O O
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cional podemos almacenar ¡ x ¡ elementos de
memoria de 4 estados, es decir 2 x ¡2 bits, con
los cuales se pueden codificar

2 2x ix i

combinaciones. La diferencia es clara, y puede
observarse que se aumenta notablemente la
capacidad de almacenamiento al aumentar el
tamaño de el patrón de entrada. Si por ejemplo,
el tamaño de los patrones de entrada aumenta
a (m+l) x (m+l) la cantidad de combinaciones
que se pueden obtener es

2ixi x (m+l) x (m+!)

lo que significa

2 ixi x (2m+l)

veces que la cantidad obtenida con patrones de
tamaño mx m.

Sin embargo, no es posible aumentar arbi-
trariamente el tamaño de los patrones de entra-
da, se tiene que lograr un balance entre la
capacidad de almacenamiento y la probabilidad
de encontrar dichos patrones.

7. CONCLUSIONES.

El modelo de Espacios de Memoria Aleatoria
para el almacenamiento de información presen-
ta varias características interesantes, entre las
que se destacan su naturaleza primariamente
aleatoria y la superposición de información. En
la actualidad el paradigma de la computación
cuántica emplea el concepto de superposición
de estados utilizando entidades abstractas lla-
madasqbits comoelementofundamentalde al-
macenamiento [13]. Aparentemente el empleo
de una misma entidad física para representar
diferentes cosas (estados, información, etc.) de
manera simultánea es un concepto importante
para el desarrollo de nuevos paradigmas
computacionales.

La orientación hacia los procesos de almace-
namiento y la sencilla manipulación de informa-
ción son características que distinguen a los
Espacios de Memoria Aleatoria de otros mode-
los de almacenamiento centrados en la repre-
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sentación directa de información. Sin embargo,
estos sencillos procesos y manipulaciones pro-
porcionan una gran capacidad de almace-
namiento dinámico de información.
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RESUMEN

¿Por qué las compañías japonesas y alemanas han mantenido por años las cualidades productivas de
sus empresas? ¿por qué ha habido empresas (en otros países) en las que no perduran los cambios exi-
tosos hechos en los procesos productivos? La respuesta está en cómo estos países o empresas
aprovecharon o no, el apoyo de organismos intermedios y las virtudes sociales de la población para man-
tener las innovaciones realizadas en la organización social del trabajo. Estos factores eran parte de la
cultura del medio donde operaban las empresas, y éstas los tomaron para soportar sus innovaciones o
no.

En este ensayo, se revisan los casos del éxito industrial de Japón y Alemania así como experimentos
realizados hace algunos años en Estados Unidos y Suecia. Se relatan los cambios en la organización del
trabajo y sus efectos positivos en la productividad. Se añade una probable explicación del porqué per-
manecieron o desaparecieron estos resultados exitosos.
Palabras clave: organización social del trabajo, organizaciones intermedias, virtudes sociales, apropia-
ción de rasgos culturales.

ABSTRACT

Why have the Japanese and German companies kept the productive qualities in their companies for
years? Why has there been other companies (in other countries) where the successful changes made in
the production processes have NOT lasted? The answer to this is how these countries or companies took
advantage or not, of the support of intermediate organizations and the social virtues of the society, to man-
tain the innovations in the job social organization. These factors were part of the culture of means where
the companies operated, and they took them to withstand their innovations or not.

The cases of the industrial success of Japan and Germany are reviewed in this essay, as well as the
experiments made in the United States and Sweden some years ago. The changes in the job organization
and their positive effects on productivity are explained. Besides, a possible explanation is given, on why
these successful results prevailed or disappeared.
Key words: job social organization, intemediate organizations, social virtues, appropriation of cultural fea-
tures.

1. BREVE SECUENCIA HISTÓRICA DE LA
DIVISiÓN Y ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO.

Adam Smith, en su obra "La riqueza de las
Naciones" (1776) había ya relacionado la
división del trabajo con la cantidad de productos
que un mismo número de personas podría con-
feccionar (productividad). Vislumbró los dos
extremos de la división del trabajo: por un lado
que un solo trabajador realizara reducido
número de operaciones versus ese mismo tra-
bajador realizara todas las operaciones para
producir una mercancía.1 Años más tarde

(1910) Frederick Taylor abordó el mismo dilema
de la división del trabajo como estrategia para
elevar la productividad, inclinándose por la
alternativa de especializar al trabajador en
pocas tareas y movimientos, a lo largo de una

1 Napoleoni, Claudio, Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx, p.
38.
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línea de producción de la fábrica. Adicional-
mente aportó un método (científico) para au-
mentar la productividad:

1° Analizar la tarea.
2° Diseñar el método óptimo.
3° Seleccionar al trabajador idóneo.
4° Capacitar al trabajador.2

El método tayloriano fue propuesto después
de meticulosas observaciones y mediciones
comprobando así sus resultados positivos.3 El
Taylorismo se extendió desde entonces en
Estados Unidos y en Europa. En este continen-
te tuvo como aportación las ideas de Fayol, que
en su generalidad reforzaban al Taylorismo.
Fayol dejó 14 principios de organización, uno
de los cuales, el primero se refería a la división
especializada del trabajo. Corre el tiempo, y de
1930 a 19504 surgen los estudiosos del factor
humano en la industria. A los teóricos que apor-
tan ideas sobre aspectos de la organización del
trabajo, la disciplina administrativa los ha bauti-
zado como los teóricos del movimiento de rela-
ciones humanas. Independientemente de sus
teorías motivacionales, critican el Taylorismo
rígido, proponiendo principios de organización
general y del trabajo, opuestos a los postulados
por Taylor. Entre otros mencionaron:

- trabajo heterogéneo y variado;
- autocontrol por el trabajador de sus

operaciones;
- flexibilidad de tareas.

Estos fueron algunos de los principios de
organización orgánicos contra los principios
mecanicistas de Henri Fayol.

A partir de las obras teóricas de Douglas
McGregror y Abraham Maslow, se dispararon
numerosos estudios sobre la motivación en el
trabajo. Uno de ellos, el de Frederick Herzberg,
sobre los "factores de higiene y motivación", fue
el origen para la aplicación de teorías motiva-
cionales en el trabajo, pero con implicaciones
en la estructura de la división y organización del
trabajo. Estas teorías se aplicaron en diversas
empresas, bajo la forma de experimentos, para

2 Hampton David, Administración, p. 48.
3 Pruebas realizadas en Midvale Steel, Co. y Bethlehem

Stell Co. en 1901.

4 Elton Mayo (1932); Douglas McGregor (1960) Abraham
Maslow (1954) científicos del comportamiento humano
industrial.
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ver su efectividad. La técnica propuesta por
Herzberg se tituló 'enriquecimiento del trabajo o
enriquecimiento de puestos'. Entre las empre-
sas que se abrieron a estos experimentos se
pueden mencionar a Volvo, Suecia (1960), el
Tavistock Institute en Londres, que dirigió expe-
rimentos en empresas textiles y mineras (1964),
Texas Instruments (1968), Topeka (1970) y la
mina de Tursthon Mining Co., en Pennsylvania
(1974). El común denominador en todos estos
casos bajo estudio fue la alteración del proceso
productivo de estaciones de trabajo en serie. Se
cambió la clásica línea de producción por seg-
mentos o tramos de operaciones más cortas
atendidas por grupos más pequeños, donde se
daba acceso a cada trabajador a rotar en dos o
más posiciones. Otra constante fue el incre-
mento de la producción y productividad en for-
ma notable. Pero en todos estos casos, el éxito
de los experimentos no trascendió a la comu-
nidad y a la sociedad. ¿Por qué? Este ensayo
pretende dar respuesta a esta interrogante.

2. CONTENIDO DE ESTE ENSAYO.

El presente trabajo revisará la organización
social del trabajo en:

El Japón de la posguerra.
La Alemania de la posguerra.
La empresa Volvo, Gothenberg Suecia.
Rusthon Mining, Co., Pennsylvania, E.U.
Después de describir la organización del traba-
jo instaurada para cada caso, describirá y ana-
lizará algunos elementos culturales que puedan
tener alguna relación con el éxito o fracaso de
los resultados observados.

Se finalizará con algunas reflexiones o con-
clusiones sobre esta relación entre elementos
culturales nacionales y el éxito de cambios enla
forma de realizar el trabajo en empresas o
países.

El trabajo mezclará el enfoque económico, el
administrativo y el de la antropología social.

3- ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO EN EL
JAPÓN DE LAPOSGUERRA.

Empresa Toyota.
Por los años de 1950, en la fábrica de la Toyota
japonesa, se probó por primera vez un sistema
de fabricación que modificaba en parte el de la
típica línea de ensamble de la producción en
masa. Un grupo determinado de trabajadores
capacitados era responsable de una etapa del
proceso. Cada operario del grupo desempeña-
ba una amplia gama de tareas, pudiendo tener
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movilidad en diferentes posiciones en el seg-
mento de la línea de producción asignado al
grupo. Como siempre, no todo sale como se
planea, y había problemas. Cualquier operario
en esa situación tiraba del cordón de emergen-
cia y la señal de alarma hacia que parara la
planta. El grupo responsable de esa etapa del
proceso dedicaba tiempo para analizar el pro-
blema y darle solución. Una vez resuelto el
problema y con una nueva señal del grupo, la
fábrica reiniciaba sus actividades.

En este caso se rompió el esquema tayloria-
no que señala a los ingenieros de proceso
como los que diseñan el trabajo y los procedi-
mientos del mismo. Al contrario, fueron los
operarios cercanos al proceso los que rediseña-
ban el trabajo. Ellos en parte, ejercían, el con-
trola el autocontrol del proceso.

subproceso A subproceso B

Según el autor citado Fukuyama, aquí fue el
inicio de los equipos de producción y los círcu-
los de calidad. Una reorganización del esquema
clásico de Taylor, debería tener un respaldo de
cooperación humana diferente. El respaldo de
operarios de producción y de ingenieros de la
fabricación. Igualmente, a nivel de formas de
pensar y de percepción (nivel psicosocial) un
cambio del individualismo al solidarismo. Fuku-
yama agrega que "el grado de confianza que se
deposita hasta el último obrero de armado (al
poder jalar el cordón de alarma) es extraordi-
nario".6Esta confianza mostrada hacia un equi-
po de producción no sólo quiere decir que se
tiene fe en las capacidades de un obrero para
resolver problemas típicos en una línea de
ensamble, sino que también el paro emergente
de la producción no se hace por otros motivos
distintos a la necesidad de parar por motivos de
calidad del producto. Si los mandos superiores

subproceso C subproceso D

~~~~Grupos de <>. <:;>1 <>. <:;>1 <>. <:;>1 <>. <:;>1

Trabajo autónomos ~ ~~ <::>~ ~~
9Ó. 9Ó. 9Ó. 9Ó.

~. rotación

opción de parar línea producción

Figura 1. Organización del trabajo en el :"toyotismo".

Los beneficios de esta modalidad de organi-
zar el trabajo fueron diversos: detectar el
problema en el lugar más cercano a su origen;
fabricar partes en pequeños lotes para un mer-
cado -en ese entonces- más reducido; pospon-
er la inversión de máquinas y herramientas
superespecializadas y costosas; reducir los
volúmenes de stocks de materiales y materias
primas. Los tiempos muertos en algunas opera-
ciones se redujeron drásticamente. "Los tiem-
pos de cambio de matrices en las grandes pren-
sas de estampado, utilizadas para la fabricación
de las partes del chasis de los vehículos, fueron
reducidos de un día de trabajo a tres minutos,
y el cambio podía ser realizado por los mismos
operarios de la producción, en lugar de ser lle-
vado a cabo por especialistas".5

5 Francis Fukuyama, Confianza, Trust, p. 285.
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muestran esa confianza a los niveles operativos
de la fábrica no les queda a éstos sino corres-
ponder a la demostración de la fe en ellos. Un
equipo de trabajo sólo opera eficientemente
dentro de un clima de confianza mutua.

Empresas con círculos de calidad.
Los círculos de calidad se han extendido pro-
fusamente en toda la industria japonesa, desde
su fundación por los años de 1962, fecha en la
que la revista Gemba-to-Q.C. promoviera ofi-
cialmente esta organización microsocial. Kaoru
Ishikawareportabaen el añode 1983, 173,453
círculos tan sólo en Japón7,El círculo de control
de calidad japonesa es "un grupo pequeño que
desarrolla actividades de control de calidad vo-
luntariamente dentro de un mismo taller. Este

6 Ibídem.
7 Kaoru Ishikawa, ¿Qué es el Control Total de Calidad? p.

133.
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grupo lleva a cabo actividades de control de ca-
lidad en toda la empresa utilizando técnicas de
control de calidad con la participación de todos
los miembros".8

Añade Ishikawa diez principios-pautas para
el funcionamiento de los círculos:

1. Auto desarrollo
2. Servicio voluntario
3. Actividades de grupo
4. Participación
5. Técnicas de control de calidad
6. Actividades del lugar de trabajo
7. Continuidad
8. Desarrollo mutuo
9. Originalidad y creatividad
10. Atención a calidad y mejora

Pareciera que hasta aquí, por la forma en que
he descrito a este tipo de grupo, tendría gran
similitud con el equipo de producción de la To-
yota y también con el grupo colateral "comando"
de los norteamericanos. La gran diferencia radi-
ca en las características de voluntariedad y de
trabajar en un horario extra laboral. De aquí que
no rompe con la organización y división del tra-
bajo existentes. Coexiste con la división del
trabajo tayloriana típica de la industria de en-
samble en línea. Los problemas que se obser-
van durante las operaciones diarias, pasan a las
actividades del "círculo". Este analiza y estudia
los problemas y, una vez que encuentra solu-
ciones las recomienda a la gerencia. Cuando
las recomendaciones se aceptan, se ven mejo-
ras como: simplificación de operaciones, cam-
bios en métodos y procedimientos. El esquema
de esta página grafica la forma anterior.

Puntos de control estadístico

Subprocesos
o O

4
O 00

Círculos de calidad

Como se aprecia en el esquema, la línea de
ensamble conecta sub-procesos en la elabo-
ración del producto; los operarios tienen infor-
mación privilegiada de tipo sensorial y observan
la fluidez del proceso junto con su problemática.
Eso lo realizan en su jornada normal. Cuando el
grupo de trabajadores que conforman el círculo
asisten a su reunión, ahí exponen sus observa-
ciones y una idea teorizada del problema, prob-
ables causas y líneas posibles de solución. El
trabajo especializado que realizan en la rutina-
ria línea, comienza a interesarle al trabajador,
porque tiene un compromiso con su grupo de
trabajo para analizarlo y mejorarlo.

Por la misma época en que Japón iniciaba la
teoría y práctica de los círculos de calidad, en
los Estados Unidos los científicos de la disci-
plina administrativa, y de los recursos humanos,
creaban la teoría de los grupos laterales de la
organización, es decir grupos temporales, for-
mados para atender un problema específico y
grave de la misma organización, reintegrándose
a ella, en el momento que concluyeran su comi-
sión. Estos grupos se integraban con personas
designadas por la gerencia o dirección; dedica-
ban su tiempo completo al proyecto y, en cuanto
a su micro estructura interna, tenían libertad pa-
ra organizar su trabajo y establecer su norma-
tividad. Su representación gráfica se puede
mostrar en la Fig. 3.

El nombre que se le asignó a esta micro orga-
nización fue el de equipo especial task-force,
más conocido en el medio militar como coman-
do. Esta teoría organizativa surgió en los
E.E.U.U. por los años 1970 y uno de sus princi-
pales impulsores fue Dale E. Zand.9 Se aplicó

de procesos

Figura 2. Organización del trabajo con círculos de calidad.

8 Kaoru Ishikawa, op. cil. p.132.
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9 Zand, Dale, Collateral Organization, 1974. Citado en
French, Bell Zawaki, Organization Development.
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Organización Formal

Figura 3. La organización colateral.

en E.U. en diversas empresas. Al día de hoy su
extensión ha sido muy restringida. Como siem-
pre, los estudiosos de la administración nortea-
mericana han creado modelos prácticos intere-
santes, que no tienen mucha aceptación dura-
dera. Tenía que ser la práctica japonesa la que
creara un grupo muy similar, con una gran difu-
sión y con resultados grandiosos y consistentes
en la productividad y calidad de las empresas
japonesas y en diversos países.

4. RASGOS CULTURALES DEL JAPÓN.

Algunas características (o rasgos) culturales del
Japón que se supone influyeron en la calidad de
sus productos o industria.

Kaora Ishikawa10 enuncia las siguientes:

4.1 El interés del pueblo japonés por la educa-
ción.
Esto no es nuevo, pues surgió después de
la restauración Meiji (1868). Sin embargo,
aún antes de esa fecha, en las escuelas de
los templos, se enseñaban tres materias
básicas: escritura, lectura y aritmética. El
interés de la educación de los niños se ha
manifestado por la tradicional atención que
los padres japoneses les dan a sus hijos en
las tareas escolares. Después de la segun-
da guerra la enseñanza obligatoria se esta-
bleció en nueve años. El noventa por ciento
de los estudiantes termina la enseñanza se-
cundaria. Con un pueblo educado en su
base, la capacitación dada en las empresas
es de más aprovechamiento. El estudio del

10Kaoru Ishikawa. ¿Qué es el Control Total de la Calidad?
Colombia Norma 1986.
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control de calidad en las empresas japone-
sas ha sido muy efectivo.

4.2 La escritura de tipo jeroglifico e ideográfico
Kanjí.
Se considera una escritura muy difícil. El 10-
grar dominar este tipo de escritura, según
Ishikawa (op.,cit) es prueba de un esfuerzo
singular.

4.3 El no elitismo de las clases dirigentes de la
industria grande en Japón.
Los profesionistas japoneses egresados de
universidades nacionales no están mentali-
zados en que ocuparán grandes puestos y
salarios en las empresas a las que se incor-
porarán. Los ingenieros por ejemplo, pasan
por muchos departamentos antes de que-
darse fijos en una posición. Más que espe-
cialistas, primero aprenden en la práctica a
ser generalistas. Esto les da una visión más
amplia de la fábrica.

4.4 La religión como influenciadora de prácti-
cas administrativas.
La religión oficial en Japón es el sinto. Sin
embargo, coexisten 4 grandes religiones:
sintoismo, confucionismo, budismo y cris-
tianismo. Las tres primeras se han influen-
ciado recíprocamente11,pero el sinto, con
cuatro ramas en la actualidad: imperial, de
los santuarios, sectario y popular, es el que
ha recibido mayor influencia del confu-
cionismo. Entre las grandes ideas o pen-
samientos sobre esta influencia se pueden
mencionar:

* El confucionismo ve al hombre como esen-
cialmente bueno.
Esto ha llevado al pueblo japonés a confiar
fuertemente entre ellos. A su vez, esta con-
fianza facilita el autocontrol del obrero al
realizar su trabajo bien hecho, de acuerdo
con las especificaciones de calidad. "En al-
gunas fábricas americanas el número de
inspectores equivale al 15 por ciento del
número de obreros. En Japón esta cifra al-
canza apenas el uno por ciento en aquellas
fábricas donde el control de calidad está
bien avanzado. La diferencia es enorme".12

* La doctrina confuciana sostiene una serie
de virtudes: benevolencia, amor filial, leal-
tad, justicia y rectitud.

11 El japonés vive como confuciano, se casa como sintoísta
y muere como budista. Elialde Coliano, Directorio de Reli-
giones.

12 KaoruIshikawa, op.cit. p. 28.
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Cuando el confucionismo pasó de China
a Japón, se reordenó esta lista de virtudes
citadas anteriormente, pasando la lealtad a
primer plano. La lealtad confuciana china
era una obligación para consigo mismo. En
Japón, por el exhorto imperial de 1882, la
lealtad era para con el "señor". Esta lealtad
en tiempos contemporáneos es la del direc-
tivo para la empresa, incluso sobre los de-
beres clásicos hacia la familia. Es la lealtad
hacia la nación y explicación del nacionalis-
mo japonés.

Sin embargo, el valor de la lealtad del
japonés se extendió también en el nivel de
operarios en sus fábricas y empresas, bajo
la práctica conocida del empleo de por vida.
Cuando un empleado u obrero comienzan
su carrera en una empresa "hay un acuerdo
mutuo por el cual la dirección de ésta se
compromete a darle trabajo en forma per-
manente, mientras que el empleado por su
parte, asume la responsabilidad de no bus-
car un empleo mejor o un salario más alto
en otro lado.13Esto puede establecerse por
escrito pero no es la costumbre "hacerlo.
Nuevamente aparece aquí la confianza en-
tre las partes. La empresa se compromete a
asegurar el empleo a pesar de todas las
altibajas de la producción y el mercado. El
obrero, en contraparte, ofrece realizar el
mejor de sus esfuerzos hacia su empresa.
Se puede afirmar que el empleo vitalicio
(Nenke) data del inicio de la posguerra de
1945, habiendo surgido como una estrategia
gerencial para estabilizar la fuerza laboral.

Desde el enfoque administrativo, una
planta de operarios que tiene una nula
rotación, elimina los costos de reclutamien-
to, selección, inducción y capacitación pre-
via al mínimo, mantiene su productividad en
niveles altos y estables y no incurre en los
costos mencionados. Pero de no existir el
ingrediente poblacional nacional de confian-
za y lealtad hubiera degenerado en explota-
ción por parte de la empresa y parasitismo y
holganza por la parte obrera.

* Un énfasis en el colectivismo frente al indi-
vidualismo.
Para la mayoría de quienes analizan el im-
pacto de aspectos culturales en la vida so-
cial y económica de las naciones, es muy

13Fukuyama, op. cit. p. 211.
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clara la relación entre el individualismo occi-
dental capitalista y sus prácticas, en el siste-
ma de libre competencia. El confucionismo,
por otra parte, enfatiza más las obligaciones
con los demás que los derechos de los indi-
viduos. Sus virtudes de benevolencia y
amor filial tienen que practicarse hacia "los
otros", "La sociabilidad no es un medio para
lograr objetivos personales, constituye, en
sí misma un objetivo de vida".14Es así com-
prensible que las religiones asiáticas priori-
cen instituciones societarias como la familia,
el linaje y el imperio.

Las influencias de esta forma de pensar
más social que individual, se proyectan en
algunas formas de relaciones dentro de la
empresa nipona. Esto se observa en la rela-
ción del supervisor con sus obreros en la
preocupación manifiesta por los asuntos
extra laborales de sus colaboradores "como
un padre lo hace con sus hijos".15También
se proyecta en el sistema de compensacio-
nes japonés, que no hace nada de énfasis
en la premiación del desempeño individual.
Si es cierto que gran parte de la compensa-
ción en las fábricas japonesas lo constituye
el bono de productividad, éste se hace a los
grupos. Un trabajador japonés considera
una afrenta el que se le proponga un premio
individual sin tomar en cuenta a sus compa-
ñeros de grupo.

La remuneración fija, por otro lado, toma
en cuenta otros factores, como antigüedad y
número de miembros de la familia que tiene
que mantener. La prosperidad en Japón de
los grupos de producción y círculos de cali-
dad son comprensibles ante este enfoque
societario contrastando con el individualis-
mo occidental.

5. ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO EN FÁBRI-
CAS ALEMANAS.

El lugar de trabajo en este país tiene caracterís-
ticas de flexibilidad y de igualdad. Existe divi-
sión del trabajo sin llegar al exceso de tareas
demasiado sencillas. Adicionalmente las reglas
de trabajo no son tan rígidas como las tayloria-
nas; cada trabajador está capacitado para reali-
zar diversas tareas, por lo que puede ocupar di-
ferentes estaciones de la línea de producción. A
los operarios se les da cierta variedad en sus

14lbidem. p. 311.

15lbidem. p. 213.
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labores semanales o aun diarias. La rotación de
los operarios no sólo es por necesidades de la
producción, sino como parte de un programa
planeado de socialización. El meister a su vez,
cuando fue obrero ocupó múltiples estaciones
de trabajo. Cuando una posición de trabajo
eventualmente no ha sido cubierta por un traba-
jador, el mismo capataz la puede cubrir tempo-
ralmente. En este punto, en otras culturas labo-
rales, surgiría el impedimento del "estatus" o la
desautorización del sindicato, situación que no
se presenta en las fábricas alemanas.

Hemos mencionado al sindicato, su actitud
hacia las necesidades de organización de las
empresas ha sido muy diferente a las de su
contraparte en el resto de Europa. Los ale-
manes nunca insistieron en mantener una rígi-
da clasificación de tareas y normas de trabajo.
Los sindicatos alemanes se nutrieron de mu-
chas ideas y capacidades de los gremios y sus
artesanos, pues los artesanos más calificados
pasaron a las empresas alemanas después de
la guerra. Así se explica su apoyo a no intro-
ducir el taylorismo puro.

Meister ~
Subprocesos: ofi-
ciales y aprendices
rotan de puestos.

-
1 - o

2
O

6. LOS ASPECTOS CULTURALES DEL MILA-
GRO ALEMÁN.

Algunos rasgos socíoculturales que probable-
mente sustentaron la organización del trabajo
en Alemania:

6.1 La educación de la población.

Desde hace tiempo, en Alemania, son pocos los
que ingresan a una Universidad (Gymnasium).
La mayoría de los alemanes, después de la
educación secundaria, pasa a escuelas de edu-
cación para el trabajo (Hauptschuke y Real-
schule). La decisión de irse por estas direccio-
nes técnica o universitaria se realiza después
de exigentes exámenes de aptitud. Quienes no
obtienen calificación para pasar a la universidad
no se sienten fracasados, porque saben que la
escuela técnica les dará una calificación profe-
sional práctica bien reconocida en el mercado
laboral.

Adicionalmente existen títulos intermedios.
"Estos títulos intermedios constituyen un cami-

<?>

(posibilidad de sustituir

<?> a un aprendiz)-
3- o

4
O

Meister (rango de control: 25 obreros)

Figura 4. Organización del trabajo en Alemania.

La división flexible del trabajo necesitaba
ciertas actitudes, de base o de fondo, para su
instauración, así como ciertas habilidades y
competencias previas. Éstas fueron: la coope-
ración, la tendencia a la asociación grupal, el
respeto a la autoridad, el orden y la disciplina de
los alemanes. Según muchos observadores de
los alemanes, ellos son muy meticulosos. Fuku-
yama, en su libro de confianza cita; "en la clase
obrera alemana existe un alto orgullo por el tra-
bajo que se realiza y existe un sentido de profe-
sionalismo, que permite al obrero identificarse
no sólo con su clase social, sino también con su
industria y sus directivos."16

16 Francis Fukuyama, op.cit. p. 257.
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no alternativo de ascenso social que no existe
en la mayoría de los demás países17".

Aunque este sistema educativo parece cla-
sista, la verdad es que ha impedido el desen-
canto y la frustración de los numerosos estu-
diantes universitarios que desertan o reprueban
en otros países occidentales. Dentro del sis-
tema educativo alemán, conviene mirar un poco
la estadística de analfabetismo: Alemania 1.0 %
(1999); E.E.U.U. 4.5 % (1995); Japón 0.0 %
(1995); México 10.4 % (1995)18.

17 Fukuyama, op.cit. p. 266.

16 Almanaque Mundial 2001, Ed. Televisa, pp. 7,142,242,
286,México2001.
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En cuanto a la capacitación industrial, dentro
del escenario anterior, los jóvenes alemanes ini-
cian su carrera laboral con el título de aprendiz.
Su capacitación práctica se extiende a varios
años en diferentes procesos. La capacitación
teórica llega después sobre un oficio específi-
co. Al terminar ésta, debe presentarse un exa-
men, que en caso de aprobarlo amerita certifi-
cado que es reconocido por todos los patrones.
Se reconoce que un 70% de los jóvenes ale-
manes pasa por esta ruta de carrera. Con un
nivel de preparación así, ya en el lugar de traba-
jo, la supervisión del meister es más intermi-
tente y holgada. Un capataz alemán supervisa
en promedio a 25 obreros.19

6,2 Cooperación en las Asociaciones Interme-
dias.

En la Alemania de la posguerra y moderna, han
existido organizaciones entre el Estado y las
empresas que han sido un apoyo para la correc-
ta operación de los factores de producción.
Ellas son:

a. Una especie de confederación patronal-
obrera .'Iamadasozialmarktwirstchaft.

Aunque tiene orígenes remotos (en la década
de 1920), en su versión actual integra sindicatos
y asociaciones de empleadores. Entre ellos
negocian y administran aspectos laborales co-
mo salud, condiciones de trabajo y estabilidad
laboral. Pero esta asociación va más allá, cuan-
do promueve en la organización interna de las
empresas la cogestión y la codeterminación
parcial de los obreros en los comités directivos
de sus fábricas. En esta participación, los obre-
ros obtienen información estadística variada de
las operaciones de sus compañías. También se
debe a esta organización la oposición frontal al
capitalismo puro. Junto con el Estado y los parti-
dos políticos2Opropugnaron por la tesis de bien-
estar social en la reglamentación laboral.

b. La agrupación de empresarios alrededor de
un banco.

Esta unión en algunos países se ha realizado
también con el propósito de capitalizar a las
empresas agrupadas, pero su funcionamiento y
éxito no siempre tuvo buenos resultados. Las
leyes antimonopolio y acciones desleales entre

19 Francis Fukuyama, op.cit. p,260.
20Unión Democrática Cristiana y Partido Libre Demócrata.
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los actores de estas asociaciones impidieron su
florecimiento. En el caso alemán tuvieron mejor
suerte por la confianza mutua entre ellos y el
espíritu nacionalista de los actores. El caso que
más impactó en la comunidad de negocios
internacional fue el de la Mercedes Benz y el
banco Deutsche Bank. Éste, cuando la empresa
mencionada tuvo serios problemas en 1970, a
causa de la crisis petrolera, la respaldó junto
con otras empresas agrupadas al Deutshe Bank
para evitar la bancarrota y ser comprada por
inversionistas árabes. La constante en este ca-
so es la cooperación y confianza entre institu-
ciones intermedias.

c. Organizaciones laborales: gremios y sindi-
catos.

Durante el renacimiento, los artesanos realiza-
ban el trabajo manual especializado. En la edad
media quienes ejecutaban un mismo arte u ofi-
cio se integraron a gremios en toda Europa.
Ellos buscaban defender sus intereses. En el
interior de los gremios existía una jerarquía muy
clara: aprendices, oficiales y maestros. Cada
gremio adoptaba un santo patrono para su
agrupación. Los gremios proliferaron rápida-
mente en toda Europa.

El gremio como sistema de trabajo tenía las
siguientes características:

.Trabajo integral: realización de un trabajo
de principio a fin por el artesano..Sentido de realización: el trabajo llevaba el
sello personal del artesano.Jerarquización clara de posiciones: sepa-
ración bien definida entre el maestro, oficial
y aprendiz.
. Sistema de ascenso por méritos. Tras un
largo periodo de aprendizaje, se imponía la
necesidad de presentar exámenes, uno de
ellos era el de la 'obra maestra', para la
obtención del grado de maestro.. Reglamentación del mercado. El consejo
de maestros fijaba precios, cantidad a pro-
ducir, plazas donde vender.

Dentro de cada gremio, a su vez, un cuerpo
rector vigilaba la calidad y acabado del produc-
to, se preocupaba por el bienestar de los agre-
miados, los medios para el aprendizaje de ellos
y el cumplimiento de los compromisos con la
comunidad.21 Algo relevante de este tipo de
organización gremial era la integración de los

21Martinez Carreño, Aída.," Artes y Artesanos". Revista Cre-
dencial Historia, p. 1.
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diferentes talleres de artesanos en la fabrica-
ción de un producto. Estaba muy definida la
intervención de cada gremio en la elaboración
de una mercancía.22

La revolución industrial hizo que desapare-
cieran los gremios en casi toda Europa, excepto
en Alemania. Es más en la época del Nacional
Socialismo (1933) tuvieron un impulso notable.
En pleno nazismo, en el artesanado había
empleados cerca de 4'000,000 y se mantenía
organizado formando la Unión Nacional deArte-
sanos Alemanes. El número de gremios era de
16,000, abarcando cerca de 130 oficios. Ya
existía en esta época el examen de calificación
para obtener el título de meister.23 También se
fundó el Instituto del Artesanado Alemán. Este
organismo impulsó la producción artesanal y la
organización de talleres. Otra institución, la ca-
sa del artesanado alemán, promovió las exposi-
ciones de los artesanos. La institución artesanal
seguía viva en la Alemania d~ la posguerra y la
Alemania moderna. En un gran número se inte-
graron los artesanos a los sindicatos alemanes,
llevando consigo muchas de sus prácticas
como trabajo grupal, aceptación de la jerarquía
y el aprendizaje probado, el orgullo del trabajo
bien realizado.

7. EL CASO VOLVO EN SUECIA

El siguiente caso es particular. No se estará
hablando de toda la industria sueca. Sin embar-
go, la empresa es de las más importantes den-
tro de este país.24Puede verse como represen-
tativa. El experimento de rediseño del trabajo
en la corporación Volvo de Suecia, fue realizado
durante los años de 1960 a 1975. Los experi-
mentos se iniciaron en las plantas de Volvo
Gothenberg y consistieron en acciones para
reducir el ausentismo y rotación de personal en
esas plantas. En esta primera fase hubo resul-
tados positivos en el indicador tasa de rotación,
reduciéndosede 35%a 15%.25

22 "..para el zapato que ha de calzar el curtidor que corte el
cuero, el zurrador que los zurre y el tintorero que lo tiña y
el maestro que lo corte y lo entalle y el oficial y cosedor
que lo cosga ... ". Citado por Martínez Carreño, op. cil. p. 2

23Santoro, Cesare, Nacional Socialismo, p. 2.
24E;ntre las grandes empresas están: Erickson, SKF,

Scansped y Electrolux.

25Richard E Walton: From Hawthorne to Topeka and
Kalmar. Zimmer Eds., 1975, en French, 8ell, Zawacki.
0.0.
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Entusiasmada por los resultados, la presiden-
cia de Volvo decidió, en la construcción de la
nueva planta de Kalmar (1971), realizar un dise-
ño de "Iay-out", de acuerdo a la nueva división
del trabajo ya probada. Ésta, a grandes rasgos,
consistía en seccionar la clásica línea de en-
samble en secciones separadas atendidas por
grupos de trabajo de entre 15 y 29 trabajadores.
Este grupo se encargaba de atender toda la
etapa del proceso como sistema eléctrico e ins-
trumental, tapicería, motor, ruedas y frenos, etc.
Así se conformaron 17 secciones autónomas.

En cada grupo se decidía la distribución de
las tareas, la rotación en las diferentes estacio-
nes, el ritmo de velocidad de su línea y los pa-
ros, así como el abasto y almacenamiento de
las partes en su sección. En el diseño de la
planta física (Iay-out) se tomó en cuenta esta
nueva forma de trabajar, en cuanto a espacios y
separaciones dimensionales, entre departa-
mento y departamento, el área de descanso y
de café, paredes amortiguadoras del ruido, lu-
minosidad y ventilación.

Un criterio usado para los cortes de línea de
ensamble para asignarlo a grupos fue que la
naturaleza de las tareas requirieran interrela-
ción entre los trabajadores. Como en el caso de
las plantas de Gothenberg, los resultados influ-
yeron en el incremento de satisfacción, en el
descenso de la tasa de rotación y en el espíritu
de grupo. El factor calidad fue el más beneficia-
do; no así, la productividad-tiempo de ensamble
por auto.

8. ALGUNAS CARACTERíSTICAS DEL AM-
BIENTE SOCIOCULTURAL EN SUECIA.

a. La educación. La enseñanza secundaria su-
perior en Suecia (Gymnasieskolon) está al
acceso de todos, siendo del 98% la pobla-
ción joven atendida con la edad requerida,.
Existen hoy en día 37 organismos de en-
señanza superior para una población de 8.8
millones de habitantes. En 1994, el 30% de
la juventud sueca continuaba sus estudios
de educación superior, la cual es gratuita con
posibilidad, además, de financiamiento es-
tatal.

b. Las centrales sindicales en Suecia tienen un
alto porcentaje de sindicalización, 80%. A
diferencia de Alemania, se organizan por
sector económico. Por otro lado, los empre-
sarios tienen también un alto nivel de organi-
zación. Las organizaciones más importantes
son la confederación suecadeempresarios
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(SAF) del sector privado, que representa a
42,000 compañías y la Asociación Sueca de
Autoridades Locales.

c. Aspectos laborales. En Suecia ha tenido una
gran tradición de acuerdos colectivos entre
empresarios y trabajadores. Desde 1983,
estos acuerdos se han descentralizado para
realizarse por sector. Los acuerdos de las
organizaciones mencionadas en cuanto a
salarios se han caracterizado por la solidari-
dad. El resultado ha sido que los salarios en
Suecia no son muy distantes entre el que
más gana y el que menos. En la década de
los años 80 la distancia era de 34% (en E.U
era de 490% y en Inglaterra de 210%).
Desde los acuerdos laborales de 1938, en
Suecia ha habido muy pocas huelgas. Inter-
namente, las relaciones obrero patronales
han sido de gran participación. En deci-
siones importantes la parte empresarial
acostumbra consultar a su contraparte; los
empleadores tienen obligación legal de infor-
mar a sus empleados del desarrollo de la
empresa, del estado de la economía y sobre
las políticas de personal de la empresa.

9. EL EXPERIMENTO SOBRE CALIDAD DE
VIDA EN RUSTHON MINING CO. EN
PENNSYLVANIA, E.U.

La mina Rushton era una empresa pequeña de
235 trabajadores en la Pennsylvania central,
preocupada como toda industria minera de car-
bón norteamericana, por la seguridad, la pro-
ductividad y las condiciones humanitarias de los
mineros. En febrero de 1974 inició pláticas con
el equipo del Dr. Eric Trist de Wharton School,
para intervenir en un proyecto de calidad de
vida en esta mina. La dirección, el sindicato
Uníted Mine Workers y el equipo de Wharton,
llegaron a un acuerdo para iniciar un proyecto
con nuevos principios de "organización huma-
na" en la sección de la mina denominada "2
South".

El programa exprimental abarcó los siguien-
tes puntos:26

a. Los integrantes de las tres cuadrillas de 9
personas serían voluntarios.

b. Los trabajadores de la '2 South', tendrían un
salario igualado a la máxima tasa de la mina.

26Ted Milis, Altering the social structure in coal mining.
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c. Cada trabajador sería capacitado por la
compañía para poder desempeñar cualquier
trabajo en su sección, desde operaciones
continuas hasta el cernido de mineral.

d. Todos serían entrenados en reglamentos de
seguridad estatales y federales.

e. Cada cuadrilla (3 turnos) se manejaría como
un equipo de trabajo autónomo.

f. El supervisor de las cuadrillas, desde el ini-
cio del proyecto sería responsable de la
seguridad; la administración de la produc-
ción diaria sería transferida al equipo de tra-
bajo totalmente.

g. Los conflictos entre los miembros del equipo
deberían ser resueltos en primera instancia
entre los compañeros del mismo grupo. En
caso de no arreglarse entre ellos se recurri-
ría al secretario de conflictos del sindicato.

En enero de 1975, en una reunión de evalua-
ción de la National Commission on Productivity,
en Buffalo, los mineros, supervisores y gerentes
de Rusthon expresaban que "el nuevo sistema
social de la sección experimental y el nuevo
papel del supervisor estaba funcionando. El
cambio era evidente no sólo en cuanto a lo que
se hacía, sino en lo que sentían".27

Los supervisores reportaban que se habían
dedicado más a estudiar los problemas de la
seguridad y que "ahora ellos eran más respeta-
dos por lo que sabían que por ser jefes".28En
cuanto a las cifras de producción, la sección '2
South' tenía una producción 25% superior a
otras secciones de la mina. Los costos se redu-
jeron en un 40%; 7 accidentes contra 25. La tec-
nología utilizada en toda la mina era la misma,
así como los servicios de apoyo, lo único dife-
rente fue la autonomía en el grupo de trabajo.
Pero...llegó la tormenta.

Al querer extender el proyecto a otras seccio-
nes se pensó integrar la sección con aprendi-
ces. Esto motivó a que algunos mineros con
antigüedad se opusieran. Comenzaron rumores
de que el grupo de la '2 South', había hecho un
trato con la dirección para repartir los ahorros.
Otros mineros inconformes pidieron que el alto
salario que tenía el grupo autónomo se hiciera
extensivo a los más antiguos. En un intento por
conciliar posiciones se creó una nueva fórmula
del trabajo autónomo, igualando salarios a los
mineros antiguos, que desearan trabajar con el

27Ted Milis, op cil. p. 256.
28 Ibidem.
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mismo sistema. A éste se le cambió el nombre
por "our way of working" obteniendo por un
tiempo buenos resultados, pero nunca como el
'2 South'. Los problemas sindicales interfirieron
y el proyecto dejó algunos beneficios parciales
a esta mina.

10. EL MEDIO CULTURAL ESTADOUNI-
DENSE.

En este apartado no me extenderé tanto, por-
que creo que se conoce bastante el medio nor-
teamericano acá en México, o cuando menos a
las empresas norteamericanas er:¡México. Por
eso, sólo mencionaré algunos de los aspectos
socioculturales que podrían relacionarse con el
caso anterior.

El individualismo estadounidense se confor-
ma por el fuerte énfasis en los derechos del
individuo. Esto se percibe desde la Declaración
de los Estados Unidos en el que se manifiesta
que el hombre está dotado de "derechos
inalienables" y que los gobiernos existen para
asegurarlos. La constitución de los E.UA rea-
firma esta tesis en la declaración de derechos.
Todo esto no es nada que no pueda compren-
derse, dada la historia norteamericana de inmi-
grantes buscadores de libertad.

Adicionalmente a esto, el liberalismo anglo-
sajón reitera el cuidado personal que el ser
humano debe tener de sí mismo. La tradición
protestante de una relación directa del hombre
con Dios, sin mediación de una iglesia, contri-
buyó también al individualismo de los países
occidentales. Tal vez esto explique por qué la
organización y la división del trabajo siga muy
apegada a un trabajo separado en múltiples
posiciones.

Por otro lado, la fuerza laboral en los Estados
Unidos es multiétnica. No ha facilitado proba-
blemente la formación de verdaderos equipos
de trabajo, al estilo alemán y japonés. Si bien el
nivel educativo en este país no es bajo, es infe-
rior a los países que hemos analizado en los
casos anteriores.

11. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA
RELACiÓN DE RASGOS CULTURALES Y LA
ORGANIZACiÓN DEL TRABAJO EN EMPRE-
SAS Y NACIONES.

Revisando las cinco formas de organizar el tra-
bajo presentadas con anterioridad, existe una
gran similitud en todas ellas.

Rev. Centro Inv. (Méx) Vol. 5, Núms. 17-18, Jul. 2001-Jun. 2002

Las grandes características de las nuevas
formas de trabajar fueron: participación frente a
los problemas operativos de fabricación (5
casos de 5); formación de grupos con posibili-
dad de rotación de posiciones entre ellos, dan-
do variedad de trabajo; (4 de 5 casos); auto-
control de la producción en cuanto a ritmo del
trabajo y paros al proceso (4 de 5); toma de de-
cisiones en el proceso de tipo correctivo o de
mejora (3 de 5); oportunidad para socializar de
los trabajadores durante el proceso (3 de 5).
Como se podrá apreciar, esta nueva forma de
organizar el trabajo en forma general se puede
definir como la asignación a los grupos de la
responsabilidad de controlar y administrar sub-
procesos de producción. Esta forma rompe el
esquema tayloriano de tareas lo más sencillas,
asignadas permanentemente a trabajadores
aptos y hábiles.

En cuanto a resultados, en los casos en que
estos cambios se manejaron como experimento
fueron sorprendentes a corto plazo. En los
casos del Japón y Alemania, sus resultados han
sido extensos a través del tiempo y de carácter
nacional; ellos ocupan ahora posiciones mun-
dialmente reconocidas como miembros del gru-
po de los 7 y miembros de la Triada Excluyente.
Lo notario en el caso de Japón y Alemania es
que ambos estaban en 1950 muy maltratados
después de la guerra, comparados con Estados
Unidos y Suecia.

De este análisis se puede concluir que la
forma de organizar el trabajo en grupos autó-
nomos y flexibles funciona tan bien o mejor que
la forma tayloriana. Pero ¿por qué en 2 casos,
la forma de organización social del trabajo se
extiende a nivel estado nación y en otras no?

La respuesta está en la "apropiación de los
rasgos de la cultura29",que estaban en el país o
en la región y que las empresas toman (apro-
vechan) para soportar los cambios realizados.
¿Qué aspectos de la cultura y del desarrollo de
la misma estaban a disposición de Japón y Ale-
mania en 1950 y fueron aprovechados?

a. El nivel educativo de la población con una
educación básica y secundaria sólida y ex-
tendida (Japón) y, además de esta base, una
capacitación técnica para el trabajo industrial
tradicional (gremios) y de alta exigencia (exá-
menes para el grado de maestro). En el caso

29Castaingts,Juan,SistemasComercialesy Monetarios.,p.
100.
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de Suecia y Estados Unidos es también apli-
cable, pero en menor grado porcentual.

b. Un énfasis en el colectivismo y en la solidari-
dad, difundido y reforzado por instituciones
religiosasolaborales. El producto intangible
que generan estas instituciones es el espíritu
comunitario, la solidaridad entre sí y hacia
otros, la actitud de cooperación, el bienestar
colectivo. Todo esto es un activo (en su acep-
ción contable), es un capital de la sociedad.

c. Organizaciones intermedias. Son agrupacio-
nes intermedias porque se les ubica entre la
asociación primaria de la familia restringida y
el Estado. Entre ellas se pueden mencionar
sindicatos, patronatos, organizaciones civi-
les, clubes, consejos, asociaciones patro-
nales, ONGS, iglesias, partidos políticos.
Muchas de éstas son voluntarias, les une a
sus integrantes el deseo de cooperar en
misiones que no siempre puede el estado
abarcar y cumplir. En el caso alemán es muy
clar<;1esta influencia con la confederación pa-
tronal de hoy en día, Unión Nacional deArte-
sanos Alemanes, en el Nacional Socialismo.

d. Las virtudes sociales (compartidas por la
gran mayoría de los habitantes) que se prac-
tican en la casa, la calle y por supuesto en el
trabajo. Entre estas están la lealtad, la con-
fianza, el respeto a la autoridad, el orden
(meticulosidad) y la disciplina. Estas cuali-
dades se llevan diariamente al trabajo, pero
toca al patrón, directores y mandos medios
de la empresa aprovecharlas, integrarlas en
las relaciones de trabajo. En Estados Unidos
y en México, en algunas regiones, estas vir-
tudes pretenden crearse y. fomentarse por-
que no se encuentran. Esto es muy difícil.
Algunos gerentes escépticos afirman que
todas estas cualidades "se maman", no se
dan ni con programas de capacitación.

Japón y Alemania tuvieron en su momento
estas "ventajas competitivas" y permitieron que
se extendieran naturalmente en sus centros de
trabajo o inteligentemente las hicieron suyas
(apropiación). Juan Castaingts afirma: "Aquí se
utiliza la palabra apropiación como hacer suyo
algo que es público, sin que por ese mismo
hecho, los demás puedan estar privados del
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mismo bien público. La forma en que una
empresa utilice la infraestructura existente, es
un elemento clave para la productividad, pero
eso no elimina que la infraestructura queda
disponible para otras empresas o personas. Lo
mismo sucede con la cultura, la selección de
rasgos culturales y su interiorización para los
procesos administrativos es fundamental, aun-
que la cultura sigue estando ahí en el interior de
todos y a la disposición de todos".3o

En el caso de Suecia y Estados Unidos (em-
presa Volvo y Rusthon Mining Co.) sus experi-
mentos exitosos no encontraron en el entorno
cultural ventajas competitivas, que consolidaran
sus logros e influyeran a otras empresas para
imitar las estrategias probadas. Tal vez en el
caso de la empresa Volvo, empresa de recono-
cida calidad, hayan influido los cambios realiza-
dos en 1971 en su situación actual. Pero esto
es tan sólo una hipótesis.
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RESUMEN:

El presente trabajo pretende mostrar una guía que permita instrumentar de forma controlada y planeada
cualquier proyecto de Educación a Distancia en instituciones de Educación Superior. Esta comienza por
tomar en cuenta diversos aspectos relativos a la administración de la educación (procesos de control
escolar), el manejo del currículo, tipo de educación (pregrado, postgrado, educación continua, etc.), para
hacer la conversión a entornos virtuales.
Las fases de la guía propuesta son:

- Justificación institucional del uso de la educación a distancia.
- Definición de modalidades, estrategias y tipo inserción en planes de estudio.
- Evaluación del estado actual de la Institución en lo que respecta a la modalidad educativa.
- Análisis de factibilidad del proyecto institucional.
- Implementación del modelo propuesto.
- Evaluación regular de logros del modelo implementado.

Palabras Clave: Educación a distancia, Internet, Cursos en línea.

ABSTRACT:

The present work shows a guide that allows how to orchestrate, in a controlled and planned way, any pro-
ject of Distance Learning in institutions of High Education. This guide begins taking into account diverse
and relative aspects about education administration, the curriculum, education level (bechelors, graduate
degree, etc.), making the conversion to virtual environments.
The phases of the proposed pattern are:
- Institutional justification about distance learning use.
- Definition of modalities, strategies and type of insertion into study plans.
- Evaluation of the Institutional situation concerning the educational modality.
- Feasibility analysis of the institutional project.
- Implementation of the proposed pattern.
- Regular evaluation of achievements of the implemented pattern.
Key words: Oistance learnig, Internet, Online education.

1. INTRODUCCiÓN

Es imperante estar a la vanguardia en métodos
de enseñanza que permitan la aplicación de
tecnologías nuevas como: la videoconferencia,
los cursos en línea, el correo electrónico, etc.,

sobre todo si se cuenta con los recursos' y
medios para aplicarlo; sin embargo, esta tarea
no es sencilla, y requiere tiempo y esfuerzo
considerable al hacerlo.
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A pesar de lo deslumbrante de los medios
actuales en tecnología y el gran despliegue de
recursos vanguardistas en comunicación, es
importante recalcar que no debemos caer en el
espejismo del uso de la tecnología como fin pre-
ponderante de la educación, sino únicamente
de un medio que permite obtener mejores resul-
tados de la enseñanza a partir de la correcta
utilización de los recursos; sin embargo, la
implementación de la tecnología resulta ser en
gran medida complicada y costosa, de aquí el
que se deba ser cuidadoso con los procesos de
planificación, organización y control en la apli-
cación de estos recursos.

En lo que se refiere a educación, el nuevo si-
glo trae una gran corriente: el manejo de la tec-
nología electrónica; por ejemplo, los ejecutivos
y las empresas deben ser muy hábiles para ma-
nejar los recursos tecnológicos1 y conseguir la
competitividad demandante hoy en día.

De lo anterior se deriva que la Educación a
Distancia, aunque sea un concepto y un fenó-
meno lento h.ayarevolucionado la educación, y
continúe expandiéndose prácticamente en to-
dos los procesos de aprendizaje.2

Algunas de las características para los edu-
candos en esta modalidad es que deben tener
un nivel de conocimientos en el uso de tecnolo-

gías como Internet,3 y sobre todo un fuerte
deseo de autoaprendizaje.

Otro dato importante a considerar es que este
tipo de modalidad educativa está orientado más
a los adultos y a la educación superior; esto
puede explicarse a través de diversos factores,
como el hecho de que muchos adultos se en-
cuentran en sus hogares o trabajos y no tienen
la disposición de acceder a programas tradicio-
nales de educación presencial, las situaciones
geográficas lejanas a centros de estudio, la limi-
tante de espacios físicos por parte de las univer-
sidades para la cada vez mayor demanda de
estudiantes, etc.

2. PROBLEMÁTICA ACTUAL:

Uno de los problemas principales de la ense-
ñanza escolarizada es que los alumnos tienen
que asistir, generalmente a diario, a la escuela,
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lo cual provoca pérdida de tiempo en el despla-
zamiento, gasto en el transporte, etc. Cuando la
escuela no está en el mismo lugar en donde
viven los estudiantes, las opciones se compli-
can. Las decisiones para acceder a posgrados
de fines de semana, a posgrados virtuales, o a
mudarse a otro lugar geográfico, resultan en

costos y compromisos a veces inalcanzables.4

En México, este problema es muy real y com-
plejo. La creciente presión sobre el sistema edu-
cativo exige que los profesores de bachillerato
tengan una licenciatura, los de nivel universi-
tario una maestría y los de maestría un doctora-
do. La gran mayoría de dichos profesores traba-
ja lejos de centros educativos en los que
pueden obtener la preparación y conocimiento
adicional que necesitan y que nuestro país está
requiriendo.5

Es muy importante tomar en cuenta que en
México y América Latina no se cuenta con los
recursos económicos y humanos necesarios
para resolver este problema en forma conven-
cional, es decir, mediante la creación de centros
educativos en los lugares de residencia de quie-
nes lo requieren.6 De ahí que no sólo no se ha
logrado superar el rezago educativo que se vie-
ne arrastrando desde hace años, sino que éste
tiende a incrementarse.

Cabe mencionar que aún en países desarro-
llados se presentan estos problemas y se están
explorando alternativas para resolverlos. Una
de las soluciones más recientes es el nacimien-
to de Internet 2, única y exclusivamente dedica-
da a las actividades educativas, médicas y de
seguridad nacional.

Otro aspecto muy importante a considerar al
momento de implementar una tecnología, es
que según estudios presentados de muchos de
los programas de educación a distancia que
existen, los que mayor desarrollo han logrado
son lo que están basados totalmente en Web
(Internet) y en los que han creído sus alumnos,
docentes y personal en el esquema de la univer-
sidad virtual.7

Con esto, se presenta otro problema que ten-
dría que ver exclusivamente con la tecnología
de Internet, que involucra en cómo preparar a
los estudiantes para hacer uso efectivo de la he-
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rramienta, aprendera utilizar recursos en línea,
comprender la tecnología como tal y hasta sa-
ber cómo crear páginas para ser publicadas en
la red, además de que la gran mayoría de las
instituciones académicas no cuentan con un
plan para implementar la modalidad de Educa-
ción a Distancia.

Muchas instituciones han surgido con esta
modalidad educativa y muchas más continuarán
haciéndolo, se predice que en el mediano plazo
sólo unas cuantas instituciones sobrevivirán,
esto como parte del incremento de la competen-
cia e implementación de estrategias incomple-
tas, entonces ¿Cómo hacer algo que nos permi-
ta continuar con el uso de la modalidad?

Debido a lo anterior se hace evidente la

necesidad de la creación de una guía de instru-
mentación de esta modalidad educativa, ya que
a pesar de los años de existencia de la misma,
las investigaciones desarrolladas en el tema y
los grandes avances tecnológicos, se tiene do-
cumentado poco en relación a los pasos o a las
fases que permitan conseguir resultados benéfi-
cos. Existen técnicas como la planeación estra-
tégica, las teorías de adopción de tecnologías
de información, etc. que podrían ser la solución
para la implementación; sin embargo, no en-
frentan la problemática particular de proyectos o
programas en instituciones educativas, de aquí
el que la guía que se presenta pretenda ser un
instrumento útil que salve esta situación.

3. DESARROLLO:

En esta propuesta de instrumentación se hace
un fuerte énfasis en las tecnologías basadas en
Internet (como se menciono anteriormente, es
el tipo de programas que se han desarrollado y
permanecido con mayor auge), de aquí que se
tomen como principios educativos el constructi-
vismo y la teoría de la conversación. De alguna
manera, el potencial de desarrollo de páginas
interactivas y multimedia, a través de las nue-
vas tecnologías de comunicación y compu-
tacionales, permite el aprendizaje colaborativo
por vía de una comunicación sincrónica o asin-
crónica, así como la construcción del conoci-
miento con la limitante creativa del mismo dise-

ñador del curso o programa de estudio.

3.1. Aspectos a considerar en la instru-
mentación de la educación a distancia:
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.Tipo de currículo: cerrado. flexible y semi-
flexible:

Es importante mencionar el tipo de currículo a
desarrollar, ya que este elemento permitirá
estructurar de mejor forma el proyecto de Edu-
cación a Distancia, tomando en consideración
que los esquemas de educación a distancia
contribuyen a la implementación del currículo
flexible con mayor facilidad.

.Actividad docente: apoyo a la docencia y/o
docencia virtual.

Es importante la definición de la actividad
docente ya que de aquí parte la intensidad y ri-
gurosidad con la que el proyecto se desarrolla-
rá; en el caso de aplicar una actividad docente
dominada por la modalidad virtual, la compleji-
dad aumentará.8 Se recomienda hacer un pro-
ceso inicial de apoyo a la docencia con entornos
virtuales, que crecerá en la medida que se
obtenga la¡,experiencia institucional necesaria
hasta convertirse en una docencia virtual al cien
por ciento.

~

..

\

.Tipo de educación: Currículo de pregrado.
currículo posgrado. educación continua. y/o ca-
pacitación de planta docente.

.Procesos de Control escolar: Inscripciones.
trámites escolares. etc.

Entre los principales procesos a tomar en consi-
deración para su conversión en entornos vir-
tuales se encuentran (Los procesos indicados
son manejados de..forma regular en la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes, según entre-
vista con la responsable de control escolar de
esta institución):

Inscripciones y reinscripciones.
Oportunidades de acreditación.
Información general.
Elaboración de constancias.

Actas de exámenes ordinarios y extraordi-
narios.

A pesar de la facilidad que presentan los pro-
gramas flexibles en la educación a distancia, los
proyectos que se han explorado en la UAA no
han permitido explotarlo, esto debido principal!
mente a la poca experiencia de nuestra institu-
ción en la aplicación del currículum flexible.
Otro de los problemas con el que se han en-
frentado estos proyectos, son los procesos de
control escolar, principalmente en los trámites

'"
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de inscripciones con los correspondientes pa-
gos, los trámites a distancia involucran esque-
mas de seguridad de transacciones, aplicacio-
nes distribuidas, etc.

3.2. Modelo propuesto:

De lo anterior se deriva, la importancia de
presentar una guía que permita tener un cierto
grado de certidumbre sobre la aplicación de la
Educación a Distancia en alguna institución de
educación superior.

El modelo que se propone consta de seis
fases, las cuales van desde una justificación de
la misma modalidad (educación a distancia)
hasta una evaluación de un proyecto imple-
mentado; es interesante mencionar que estas
fases pueden constar de una serie de activi-
dades que tienen en gran parte contemplados
dos aspectos: el tecnológico y el organizativo,
con el fin de cubrir de la mejor forma los distin-
tos matices de un proyecto.

La propuesta trata de abarcar las distintas
plataformas tecnológicas, haciendo énfasis en
la justificación del uso de x o y tecnología antes
de aplicarla. Por otro lado, el paradigma educa-
tivo no involucra una problemática en la aplica-
ción del modelo, algunos autores señalan9que
la naturaleza del proceso educativo es el mismo
en la enseñanza presencial y a distancia, inclu-
so se asegura que la calidad educativa no tiene
por que ser menor en modalidades a distancia.

3.3. Fases del modelo:

FASEA: Justificación institucional del uso de la
educación a distancia.

Presentación del porqué institucional, o por
parte de las unidades académicas para la utili-
zación de la modalidad. No solamente por estar
a la vanguardia en tecnología sino por una es-
trategia educativa sólida y bien fundamentada.
Por ejemplo: el uso de videoconferencia sigue
siendo un medio tecnológico costoso y en insti-
tuciones en donde no hay una dispersión
geográfica considerable, la tecnológica para
fines educativos internos no es una alternativa
adecuada.
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Para la implementación de un proyecto de
educación a distancia para migrantes en
Atlanta, Georgia, nuestra institución tuvo que
invertir el tiempo, los recursos económicos y el
personal para estudiar la viabilidad en la
demanda, la tecnología a utilizar (Internet), etc.,
llegando a la conclusión de la puesta en marcha
del proyecto, tomando como argumento princi-
pal la gran cantidad de demandantes sin acce-
so a la educación superior en el lugar men-
cionado.

FASE B: Definición de modalidades, estrategias
y tipo de inserción en planes de estudio.

Análisis Conceptual.
En esta etapa inicial del proyecto se hace un
análisis conceptual del paradigma docente y de
las tecnologías aplicables, evaluando las nece-
sidades de los usuarios, los puntos de vista e
intereses de los diversos agentes implicados en
el dominio considerado, las ideas y proyectos
existentes sobre los temas en cuestión, se iden-
tifican las tecnologías posibles a utilizar y se
formulan las posibles soluciones.

Existe un factor importante a tomar en cuenta
en este análisis y es que en gran parte de los
procesos educativos, el aprendizaje es indivi-
dual antes que grupal, teniendo algún encuen-
tro ocasional, ya sea presencial o virtual.1o

Identificación de ideas, necesidades y experien-
cias.
Identificación de ideas, necesidades y experien-
cias en los ámbitos de la docencia universitaria
presencial, el aprendizaje y la investigación,
mediante la recopilación y análisis de la infor-
mación disponible.

Formulación de posibles soluciones.
Se establece una primera formulación concep-
tual de las soluciones que podrían adoptarse en
el proyecto. En esta tarea se alinean las activi-
dades docentes y tecnológicas.

FASE C: Evaluación del estado actual de la
Institución en lo que respecta a la modalidad
educativa.

En esta fase es necesario contestamos una

serie de preguntas que nos permita identificar
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las fortalezas y/o debilidades que tiene la insti-
tución, con base en el modelo de Educación a
Distancia a implementar. Estas preguntas nos
permitirían continuar o replantear el proyecto
antes de generar mayores gastos.
a. ¿Qué tipo de tecnología se encuentra

disponible en la institución, que pueda cubrir
en buena parte el modelo?

b. ¿Qué tan capacitado y habilitado se encuen-
tra el personal docente con base en la tecno-
logía a implementar y en la misma modali-
dad de Educación a Distancia?

c. ¿Qué tanto creen las autoridades en la
modalidad de la Educación a Distancia?

Estas tres preguntas generales permitirían
aclarar el panorama institucional.

En los proyectos que se han implementado
en la institución, nuestra principal deficiencia
han sido los conocimientos y habilidades de los
docentes ante la modalidad, aunque nuestra
fortaleza es la credibilidad de las autoridades y
el apoyo ante estos proyectos.

FASE D: Análisis de factibilidad del proyecto
institucional.

El uso de la tecnología es algo que forma parte
de la vida diaria y que ha experimentado un cre-
cimiento explosivo en los últimos años, sobre
todo en la educación, permitiendo tomarse
como una herramienta poderosa en el sistema
escolar y en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje dentro de las instituciones; sin embargo, es
considerable que la aplicación de la misma en
sus diversas formas constituye un costo que
debe valorarse en su justa medida. De lo ante-
rior queda propicia la oportunidad para manejar
diversos aspectos que determinan la viabilidad
técnica, operativa y económica, con la finalidad
de implementar los avances científicos y tecno-
lógicos, antes referidos a los servicios de la
educación mediante un modelo a distancia.

Viabilidad Operativa:
El modelo de educación a distancia propuesto,
presenta beneficios al momento que se logre
integrar los diferentes tipos de usuarios partici-
pantes, tales como educandos y educadores,
así como personal de dirección y, que a su vez,
éstos se vean satisfechos al atender sus de-
mandas y necesidades particulares.
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Algunos de los aspectos que se consideran
relevantes en la evaluación operativa son los
que a continuación se listan:
- Apoyo por parte de los administradores.
- Aceptación del método didáctico propuesto.
- Participación de los usuarios en la planea-

ción y el desarrollo educativo a distancia
- Beneficios directos a los usuarios involucra-

dos.
- Control de las diferentes áreas de la admi-

nistración.
- Facilidad de acceso a la información didácti-

ca y académica.

Todos los puntos anteriores son importantes,
aunque al principio parecen tener poca relevan-
cia, pueden convertirse en grandes problemas
si no se atienden en tiempo y forma. Ante tal
situación, siempre deben considerarse cuida-
dosamente todos los aspectos operacionales a
fin de obtener los resultados óptimos y en con-
secuencia concluir que la viabilidad operativa es
aceptable.

Viabilidad Técnica:
La factibilidad técnica se determina durante el
proceso de investigación preliminar a fin de
recabar datos que demuestren que se cuenta
con la tecnología, métodos y técnicas suficien-
tes para realizar todas las actividades involucra-
das dentro del proceso generalizado concer-
niente al método de educación a distancia.

Los aspectos técnicos considerados en el
estudio de viabilidad técnica son los siguientes:

- Tecnología necesaria; tales como telecomu-
nicaciones, Internet, etc.

- Capacidad tecnológica.
- Capacidad para responder satisfactoriamen-

te a cierto número de usuarios sin importar
su ubicación.

- Facilidad para crecer de acuerdo con los a-
vances científicos y tecnológicos que en ma-
teria de telecomunicaciones se presenten.

- Garantías técnicas de exactitud.
- Garantías técnicas de confiabilidad.
- Garantías técnicas de facilidad de acceso y

seguridad de la información enviada a los
educandos.

Es razonable que al contar favorablemente
con los puntos anteriores se concluya que técni-
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camente es factible y no se tiene ningún incon-
veniente para la puesta en marcha.

Viabilidad Económica:
Se ha detectado la importancia de los aspectos
técnicos que al momento de implementarse el
proyecto justifican la instalación tecnología de
punta, la cual representa una buena inversión
para la organización educativa. Los beneficios
financieros igualan y exceden a los costos. Las
cuestiones económicas y financieras formula-
das tienen como propósito estimar lo siguiente:

- El costo de realizar la investigación sobre el
mismo proyecto educativo a distancia.

- El costo de la tecnología aplicada en los pro-
cesos de educación a distancia.

- Los beneficios obtenidos por medio de la
reducción de costos o de menos errores cos-
tosos.

- El costo si el proyecto no se lleva a cabo; es
decir, si nada sucede.

Ante tales situaciones se considera que los
costos iniciales se encuentran por encima de
los beneficios y conforme pasa el tiempo los
costos se igualan a los beneficios alcanzando el
punto de equilibrio, para pasar posteriormente a
una área en donde los beneficios se encuentren
por encima de los costos, tal como se muestra
en la siguiente gráfica:

-- --

Es importante destacar que los beneficios se
deben cuantificar desde el punto de vista de la
institución educativa, así como de los múltiples
servicios culturales encaminados al bienestar
social mediante una educación a distancia asis-
tida por medios electrónicos, identificando cla-
ramente su viabilidad financiera.

Al partir del hecho referente a los estudios de
la viabilidad técnica, operativa y financiera o e-
conómica, se concluye que si los tres factores
son viables, entonces se determina que el mo-
delo de educación a distancia es un proyecto
factible en un porcentaje alto.

FASE E: Implementación del modelo propuesto.

Esta implementación debe desarrollarse desde
dos aspectos principales en cuanto al uso
respectivo: 1. Tecnología, 2. El aspecto educati-
vo y organizacional.

. Tecnología:

Identificación de tecnologías aplicables.- Identi-
ficación de las tecnologías de información y
comunicación que conforman el paradigma vir-
tual, que son susceptibles de aportar un valor
innovador a la docencia presencial.

Especificación de las reglas de actividades.- En
esta tarea se especifican y sistematizan los re-
quisitos, de modo que sirvan para el diseño y

Gráfica 1. Análisis costo / beneficio.
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construcción del sistema y sus componentes.
Las reglas de actividades se registrarán en una
base de datos, de manera que se facilite su utili-
zación y mantenimiento a lo largo de todo el
ciclo de vida del modelo de educación a distan-
cia.

Visión prospectiva de los recursos tecnológi-
cOS.-Esta tarea es el complemento de la identi-
ficación de tecnologías aplicables del paradig-
ma virtual, consideradas respecto a las ex-
pectativas de su evolución en los próximos
años.

Diseño, construcción e implementación.- Esta
fase del ciclo de vida del modelo incluye el dise-
ño de estrategias y actividades con sus distintos
componentes, interfaces o medios de contacto
con el educando, su documentación, verifica-
ción de cumplimiento de requisitos, selección
de componentes, adquisición o construcción y
pruebas hasta el nivel de componentes separa-
dos.

Diseño de la Base de conocimientos de asisten-
cia a usuarios (entiéndase por usuarios a los
educandos).- En esta tarea se diseña el marco
de asistencia a los usuarios en el manejo del
sistema; el tipo de herramientas que se utiliza-
rán (base de conocimientos, asistencia presen-
cial, consultas asíncronas, etc.). Se basa en el
modelo organizativo, en el análisis de situación
y en los requisitos de entorno en los aspectos
culturales y formativos.

Creación de Sumarios de asistencia al usuario.-
Desarrollo de la estructura conceptual de los
contenidos de asistencia al usuario, por ejem-
plo: tablas de contenido y tesauros de las ayu-
das.

Prototipo.- Construcción de un prototipo opera-
tivo con fines de demostración y prueba. Una

. vez conocido y documentado el diseño organi-
zativo y de arquitectura del modelo, así como
las formas y medios de comunicación con el
usuario y los componentes del modelo, se pue-
de realizar un prototipo o maqueta operativa del
mismo.

La finalidad del prototipo es contrastar con'
los implicados la validez del sistema, de forma'
anticipada y con la intención de efectuar modifi-
caciones de diseño; de tal forma que sirve a la
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comunicación entre usuarios y desarrolladores
que pueden así compartir una misma percep-
ción del proyecto.

Además, el prototipo constituye la bancada
en que se irán implementando los distintos
componentes adquiridos o desarrollados.

Especificación de componentes.- Especifica-
ción detallada de los componentes y subsiste-
mas. Incluye la especificación de las pruebas a
que serán sometidos dichos componentes y
subsistemas, así como las pruebas de integra-
ción.

Prueba y lanzamiento.- Incluye la especifica-
ción detallada de componentes, su adquisición
en unos casos y en otros, su implementación y
prueba.

Explotación del modelo experimental.- Pruebas
del modelo experimental en situaciones reales
con usuarios, previa a su instalación definitiva.

Integración y pruebas del sistema.- Prueba de
los componentes dentro de los subsistemas a
que pertenecen y prueba de los subsistemas en
el conjunto.

En estas pruebas aparecerán necesidades
de adecuación de las características de diseño
de los componentes.

Se realizarán los ajustes de codificación y di-
seño necesarios para asegurar el funciona-
miento integrado del sistema.

Instalación.- Instalación del modelo experimen-
tal en la unidad docente del proyecto.

Monitorización del sistema.- Realización de
pruebas de operación y soporte necesarias pa-
ra su puesta en producción. Seguimiento del
funcionamiento previo a su instalación definiti-
va.

. Educativo y organizacional:

Fase de Análisis de Requisitos.- La fase de
análisis de requisitos incluye la identificación y
documentación de los requisitos organizativos.

Dichos requisitos se formularán a partir de
las necesidades y posibilidadesestablecidasen
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la fase precedente de análisis conceptual, a
través de una serie de pasos de desarrollo lógi-
co que se describen a continuación:

a. Descripción de casos de uso.
Se identificará un conjunto de casos de uso
en los que se describan situaciones típicas
en que habrán de encontrarse los partici-
pantes del modelo. Esos casos servirán
como base inicial para la comunicación entre
los miembros del equipo de desarrollo y con
los usuarios. Asimismo se utilizarán para
identificar las relaciones organizativas y ob-
jetos, acerca de los cuales se establecerán
los requisitos organizativos y tecnológicos.

b. Requisitos organizativos.
Esta tarea desarrolla el análisis del paradig-
ma docente, tomando como base las posi-
bles soluciones conceptuales y los casos de
uso, para identificar y definir los requisitos de
los principales objetos y procesos de activi-
dad.

Formalización de objetos.- Las personas, los
documentos, los objetos materiales o informa-
cionales son considerados como objetos que,
en esta tarea, se identifican y describen junto
con sus relaciones y comportamiento.

Requisitos funcionales, de entorno y no fun-
cionales.- Los requisitos funcionales se obtie-
nen al considerar los puntos de vista de los dife-
rentes agentes implicados en el sistema.

Los requisitos de entorno se obtienen a partir
de las infraestructuras tecnológica y cultural
estudiadas en el Análisis de Situación.

Diseño del Modelo organizativo.- Modelo orga-
nizativo del paradigma presencial transformado
por el paradigma virtual. Completa la tarea de
Formalización de objetos.

FASE F: Evaluación regular de logros del mode-
lo implementado.

En esta fase tiene lugar la experiencia de uso y
la evaluación del sistema desde los puntos de
vista docente, organizativo y tecnológico.

Experiencia de uSO.-Se realizan sesiones de
trabajo en equipo para el análisis de la expe-
riencia y la obtención de conclusiones.
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Recomendaciones técnicas.- Propuesta de co-
rrecciones, ajustes y mejoras de diseño del sis-
tema y recomendaciones para la continuidad
del sistema y su extrapolación en otras áreas de
la Institución.

La evaluación de los proyectos desarrollados
hasta el momento han reportado los siguientes
resultados:

- La obtención de experiencias en la modali-
dad que permiten la obtención de cono-
cimientos y habilidades para la instrumen-
tación de proyectos más ambiciosos.

- La verificación de los resultados de aprendi-
zaje semejantes a las experiencias presen-
ciales.11

- La obtención de métodos probados para su
instrumentación en otros proyectos.11

3.4 Gráfica del Modelo. (siguiente página)

4. BREVE RESEÑA DE PROYECTOS DESA-
RROLLADOS.

Algunos de los proyectos que se han generado
con la modalidad de Educación a Distancia son
los siguientes:

a. Programa de capacitación en Computación,
Administración de Empresas e Historia para
Migrantes Hispanos en Atlanta, Georgia. Ini-
cio del proyecto: Agosto de 1999 (En opera-
ción).

b. Curso de Fundamentos de Inteligencia Artifi-
cial (Educación Continua). Inicio del proyec-
to: Enero del 2001 (En operación).

c. Diplomados en Computación Básica y Admi-
nistración Básica (Educación continua). Ini-
cio del proyecto: Noviembre de 2000 (En
fase de diseño).

Estos son sólo algunos de los ejemplos más
recientes y representativos de proyectos imple-
mentados o en fase de implementación.

5. CONCLUSIONES

Es importante mencionar que el modelo presen-
tado no pretende ser el paradigma a seguir para
la solución de los problemas que justifiquen el
uso de la modalidad de Educación a Distancia,
sino únicamente una guía que disminuya la
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Gráfica 2. Modelo General de Instrumentación.
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en planes de estudio.

~
Evaluación del estado
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incertidumbre de instrumentación de la modali-
dad.

Se trató de configurar un modelo que permi-
tiera de forma relativamente simple llevar a
través de una serie de fases y actividades, la
unión de los aspectos académicos, tecnológi-
cos, operativos y organizacionales que deben
considerarse en cualquier proyecto institucional
para su aceptación, maduración y permanencia.

Esta guía es resultado del análisis de proyec-
tos exitosos, así como de la experiencia propia
dentro de nuestra institución (Universidad Autó-

> Análisis de
factibilidad

< :)

~
Rechazar

Implementación
del modelo

noma de Aguascalientes). Los esfuerzos hu-
manos, técnicos y de la misma organización,
deberán ser importantes, puesto que no sólo
con buenas intenciones resultan efectivos este
tipo de modalidades, y máxime cuando se trata
de una estrategia institucional.

Este no es el fin de la educación tradicional,
cada una (Educación a Distancia y Tradicional)
tendrá sus meritos y mercados, pero sobre todo
el inicio de una educación multinacional, a
través de la cooperación interinstitucional y sus
obvias facilidades de rompimiento de espacios
físicos y geográficos.
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El futuro de la Educación a Distancia estará
en la formación de los alumnos en la conciencia
de su autoaprendizaje, y en el cómo las institu-
ciones de educación deberán gestionar y desa-
rrollarse en esta modalidad.

Sólo resta invitar a la utilización de la guía
presentada y permitir, a través de ello, una serie
de pasos y fases flexibles y ajustables en cada
institución.
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RESUMEN

El principio sociológico que busca la verdad en la opinión del vulgo, es también válido para el estudio de
las plantas medicinales, particularmente en lo que a usos y costumbres se refiere. Se cree que normal-
mente sólo el que lee y escribe sabe; que sólo el que estudia libros, conoce. En el caso de las plantas,
esto no es totalmente cierto; el mayor conocimiento sobre ellas está vivo dentro de las experiencias de
cada miembro de la comunidad y ... ahí es donde hay que ir a buscarlo de primera intención...¿por qué?,
porque el conocimiento sobre las plantas medicinales se ha transmitido de generación en generación.
Son conocimientos muy antiguos que nunca se han escrito o de lo que se ha escrito muy poco; sin
embargo, se siguen utilizando, dado que la población ha comprobado su eficacia constantemente ya que
sustituye al médico y al farmaceuta.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la investigación llevada acabo en el Mercado
de Sonora, en cuanto a las plantas medicinales que ahí se venden, así como la comparación del uso
medicinal entre un "tianguis", el mercado de Sonora y la literatura consultada.
Palabras clave: Etnobotánica, Herbolaria, Mercado, "Tianguis",Plantas medicinales.

ABSTRACT

The sociological principie that looks for the truth in the opinion of the common people is also valid for the
study of medicinal plants, particularly referred to applications and customs. It is usually believed that only
the person who reads and writes is knowledgeable; only who studies books knows. In the case of plants,
this is not completely true. The most extensive knowledge of plants lives within the members of the com-
munity and... this is the place where one must begin his search from the very beginning. Why is this the
case? Because knowledge on medicinal plants has been transmitted from generation to generation. It is
ancient knowledge, which has never been written down or very little at best. Nevertheless, it is knowledge
that the people continue to use, having shown it to be consistently efficacious.

This work presents results obtained from research carried out in the Sonora Market, regarding medici-
nal plants, which are sold on site, as well as the comparison of medical use between a "tianguis", the
Sonora Market and consulted literature.
Key words: Ethnobotany, Herbalist's, Market, "Tianguis", Medicinal Plants.

INTRODUCCiÓN divinidades. En la actualidad existen amplios
sectores sociales interesados en las plantas
medicinales, entre ellos se cuentan desde quie-
nes tienen un interés meramente pragmático
hasta los estudiosos e investigadores de un alto
nivel de especialización en los distintos ámbitos
del conocimiento, desde donde puede uno
acercarsea estetipode estudios.Uno de éstos

No podemos olvidar que la medicina prehispáni-
ca estuvo íntimamente vinculada a la religión y
a la magia, de manera que los pueblos me-
soamericanos asociaron e identificaron cuali-
dades y poderes de plantas, animales y ele-
mentos de la naturaleza con los de sus
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es la etnobotánica, ciencia que aborda las rela-
ciones históricas entre las sociedades humanas
y el entorno vegetal bajo un enfoque de in-
vestigación multidisciplinaria, y que en México
ha desarrollado estudios referidos a plantas
medicinales, comestibles, de ornato, para la
construcción y agricultura tradicional, de carác-
ter histórico y en un nivel aún incipiente, los es-
tudios sobre mercados.

El mercado es el espacio establecido en un
sitio de las ciudades, colonias, municipios, po-
blados y rancherías a donde se acude para la
compra-venta de satisfactores y para brindar
servicios; por lo que también cuenta con una
historia muy antigua.

Entre los mexicas, cultura de la que mayor
información tenemos, el tíanguis (del náhuatl,
tianguiztIJ)era el espacio donde se reunían un
día a la semana los productores de sitios ale-
daños para vender, comprar e intercambiar sus
muy diversos productos. En el mercado se esta-
blecían los comerciantes que además de sumi-
nistrar los productos propios de la región, traían
de sus largos viajes exóticos frutos, ricas plu-
mas y pieles de animales, cerámicas e instru-
mentos líticos de lujo y ceremoniales, piezas de
joyería y por supuesto hierbas medicinales.

Mucho admiraron los conquistadores espa-
ñoles los mercados mexicanos, así lo demues-
tra la relación hecha por Hernán Cortés cuando
escribió en su Segunda carta dirigida a Carlos V
el 30 de octubre de 1520:

Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay
continuo mercado y trato de comprar y vender.
Tiene otra plaza tan grande como dos veces la
ciudad de Salamanca, toda cercada de portales
alrededor, donde hay cotidianamente arriba de
sesenta mil ánimas comprando y vendiendo;
donde hay todos géneros de mercadurias que
en esta tierras se hallan, así de mantenimientos
como de vituallas, joyas de oro, de plata...1

Luego detalla una larga lista de los productos
ahí ofrecidos, minerales, animales y vegetales,
para más adelante relatar:

1 Cortés Hernán, Cartas de Relación de la Conquista de
México. p. 70.
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Hay calle de herbolarios, donde hay todas las
raíces y hierbas medicinales que en la tierra se
hallan. Hay casa como de boticarios donde se
venden las medicinas hechas, asi potables co-
mo ungüentos y emplastos2.

El mercado de Tlatelolco, el mayor de los que
encontraron los españoles fue descrito por va-
rios de los cronistas -el soldado Bernal Díaz y
los frailes Diego de Durán y Bernardino de
Sahagún- con verdadero lujo de detalle, demos-
traron su fascinación y asombro.

Muchas transformaciones sufrieron el merca-
do y el tianguis durante la época colonial; sin
embargo, sobrevivieron y persistieron a través
de estos siglos adaptándose a otras normas,
incorporando nuevas maneras y nuevos pro-
ductos.

La medicina indígena, tan ligada a la religión,
sufrió cambios y aún mutilaciones pues el uso
de algunos productos vegetales a los que se
otorgaban un sentido mágico religioso en la
época anterior fue prohibido o restringido, y en
algunos casos perseguido pues se consideraba
parte de las prácticas que los evangelizadores
españoles tenían por heréticas.

Con el correr de los años y hasta épocas muy
recientes se ha venido designando como mer-
cado al lugar permanente, con edificaciones
casi siempre estables donde se pueden adquirir
los satisfactores para la vida cotidiana familiar,
mientras el vocablo "tianguis" se ha mantenido
para aquellas vendimias semanales que se
realizan rotativamente en un día predetermina-
do en poblaciones, barrios o colonias. En la
actualidad estos lugares han sufrido los embat-
es de la modernidad y el predominio de la cul-
tura occidental y han ido perdiendo gradual-
mente sus esencias originales.

Por fortuna han ido surgiendo otros espacios
que son los mercados tradicionales populares,
que guardan una rica y abigarrada tradición.
Son lugares físicos o temporales en donde se
da una fuerte articulación entre las esferas
económica, social y cultural, pero también la

-2 Ibid, p. 70.
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política y la religiosa generando un rico y colori-
do lugar de convivencia.

Es sorprendente la gran cantidad y amplia
distribución de los mercados tradicionales en
nuestro país, así como su muy diversa com-
posición e historia y, en ellos, es indiscutible
que los recursos vegetales constituyen uno de
los elementos claves, cuya presencia se da, in-
variablemente, a lo largo de todo el año. En
cuanto a la diversidad, México con sus 26,000
especies, aproximadamente, es uno de los paí-
ses de mayor riqueza, por lo que se ubica en el
cuarto lugar a nivel mundial. En su inventario
están representadas prácticamente todos los
tipos de vegetación conocidos y su aporte a la
herbolaria se calcula -muy conservadoramente-
en más de 5,000 especies con atributos medici-
nales (15% de la flora total). Los especialistas
consideran que una de cada siete especies
posee alguna propiedad curativa. Sin embargo,
se calcula que en México, y en todo el mundo,
la validación química farmacológica y biomédi-
ca sólo se ha llevado a cabo en 5% de estas
especies.

Estado actual y perspectivas de las plantas
medicinales en México

De 1930 a 1970 se produjo una drástica dis-
minución en el uso de sustancias naturales con
propiedades medicinales. Esto fue provocado
por la producción, a gran escala, de productos
sintéticos con características similares o apa-
rentemente de mayor eficacia curativa. Sin em-
bargo, al presentarse un resurgimiento de en-
fermedades que se creían erradicadas, se ha
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considerado necesario y urgente intensificar la
búsqueda de nuevas sustancias,particularmen-
te en las plantas.

A la abundancia antes mencionada se agrega
la incorporación permanente de nuevas plantas
medicinales nativas o introducidas, tanto silves-
tres como cultivadas; de modo que al incremen-
tarse el acervo de la herbolaria mexicana se
observa un fortalecimiento de la medicina tradi-
cional que además de contener en su esquema
cognoscitivo a la herbolaria, sigue incluyendo a
los animales, minerales, así como las prácticas
terapéuticas.

El universo de la herbolaria mexicana es
infinito. En cada una de las regiones de nuestro
país es posible encontrar en los mercados un
área donde se conjuntan los puestos especiali-
zados en estos productos. Los lugareños son
desde luego los clientes habituales que acuden
en busca de la sabiduría de los curanderos y
conocedores de las virtudes de las plantas y o-
tros elementos que habrán de devolverles la
salud, pero los estudiosos de la etnobotánica y
aún los viajeros interesados en conocer más a
fondo los aspectos sustantivos de nuestras cul-
turas, habrán de encontrar grandes sorpresas,
vivencias y conocimientos sin cuento.

Alrededor de las prácticas médicas preventi-
vas y temporales, que nacen en los mercados
tradicionales, se teje una red que lleva desde la
percepción local del concepto salud-enfer-
medad -recordemos que así como los alimen-
tos, los males suelen clasificarse en fríos y ca-
lientes-, el origen físico o espiritual que causan
las patologías, la diversidad de formas de utili-
zación de los vegetales y hasta los posibles ri-
tuales que deben acompañar la aplicación de
los remedios. De esa manera cada uno de los
mercados tradicionales, cada puesto de herbo-
laria, cada uno de 10s sabios empíricos que la
manejan resultan, a lo largo y ancho del territo-
rio mexicano, una aventura digna de vivirse. No
podemos negar que hay un mercado que
parece conjuntar la producción y la sabiduría
nacional: el Mercado de Sonora, donde herba-
rios y curanderos, y hasta brujos y resabios de
shamanes se asientan ahí al lado de sus
costales y cajas de donde habrán de salir las
hierbas maravillosas, los amuletos y compo-
nentes que habrán de curar no sólo los¡males
físicos, sino los padecimientos espidtuales y las
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Especies medicinales 5000
identificadas y registradas
Especies medicinales validadas 250
farmacológica y clínicamente
Especies medicinales empleadas 3 500 a
por la población mexicana 4000
Especies medicinales utilizadas 1500
regularmente (sin procesar)
Especies medicinales usada 250
intensivamente (sin procesar)
Especies medicinales silvestres 3600
que se colectan
Especies medicinales que se 370
cultivan en el huerto familiar
Especies medicinales amenazadas 35



desazones amorosas. Igual se hallan las flores
de árnica y el anís estrella, que los ajos machos
(que dan buena suerte), los chupamirtos para
atraer al amado y las veladoras que usan los
santeros y otros magos de la bienaventuranza.

Finalmente señalaremos, que sin lugar a
dudas, siempre resulta una emocionante y
aleccionadora actividad, el frecuentar y recorrer
un mercado tradicional popular en cualquier
rincón de México, y muy seguramente amplia-
rán los conocimientos sobre herbolaria y por
qué no, "descubrir sobre su propia herbolaria"
en esos mercados tradicionales populares que
sobrevivirán a pesar de los supermercados y de
la modernidad.

RESULTADOS

De la información recabada en el Mercado de
Sonora, se obtuvo un total de 69 plantas repor-
tadas con uso medicinal.

Plantas que se venden en el
Mercado de Sonora
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Posteriormente se acudió a un "tianguis" para
corroborar la información obtenida del mercado,
y finalmente, se verificó con la literatura. (Ver
tabla comparativa de usos medicinales).

De las 69 plantas, sólo 30 de ellas coinci-
dieron con la información obtenida en el "tian-
guis" o bien con la literatura consultada.

Asimismo, se incluyó en los resultados la
siguiente información: nombre vulgar, nombre
botánico, familia, caracteres (breve descripción
de la planta), historia (en caso de encontrarla),
partes usadas, composición y usos. Este último
fue el de mayor interés, ya que nos permitió
realizar la comparación correspondiente con el
"tianguis" y la literatura. Por cuestiones de es-
pacio, aquí se muestra sólo un ejemplo de la
información recopilada:

ALA DE ÁNGEL

Nombre vulgar: Carne doncella, totoncaxoxo-
yollin, caña agria, hierba de la doncella, coyo-
les.
Nombre botánico: Begonia gracilisl Acanthus
mollis
Familia: Begoniáceas
Caracteres: Planta herbácea de un metro o
menos, con bulbo subterráneo; tallos rojizos,
carnosos y frágiles; hojas alternas, asimétricas,
acuminadas; flores rosadas y unisexuales.
Historia: No se encontró
Partes usadas: La raíz.
Composición: No se encontró.
Usos: La raíz se usa como vomitivo y purgante.

Nota: En algunos casos se encontraron hasta
dos nombres botánicos diferentes para una
misma planta, por lo que se decidió considerar
a ambos.

Del total de plantas medicinales las familias
taxonómicas más representativas son: Com-
puestas, Labiadas, Rutáceas, Escrofulariáceas
y Solanáceas.

Según los resultados obtenidos las enfer-
medades más comunes en las que se emplean
las plantas son: para favorecer la digestión,
desinflamante, golpes, tos, gripa, riñón, para
curar el empacho, los nervios, cólicos, para la
expulsión de parásitos y diabetes entre algunas
otras.
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Ala de Ángel Epazote de Naranjo
Zorrillo

Albahaca Epazote Nochebuena
Morado

Alcachofa Espinosilla Orégano
Amaranto Estafiate Palancapatli
Amargosa Eucalipto Pasiflora
Árnica Eufrasia Pericón
Azafrán Flor de Tila Pino
Boldo Gordolobo Pirul

Bugambilia Hiedra Mala Prodigiosa
Cabellos de Hierba Blanca Romero
Elote
Cabezona Hierba Mora Ruda
Cancerina Hierbabuena Santa María
Catarinita Hinojo Saúco
Cempasúchil Jarilla Siempreviva
Cenizo Jengibre fré limón

Coachalalate Laurel frepozán
Cola de Caballo Magnolia "'"oloache
Coronilla Manzanilla ronadora
Damiana Maravilla Valeriana
Díctamo blanco Marrubio Zábila
Diente de León Mastuerzo Zapote Blanco
Doradilla Muérdago Zarzaparrilla
Encino Muicle Zazamil



De las partes de las plantas usadas, se
observó la siguiente frecuencia de uso (según
la literatura):

Parte usada

Jugo de la planta
Semillas

Rizoma

Resina

Corteza

Tallo

Frutos
Raíz

Toda la planta
Flores

Hojas

Núm. de planta(s)
1

1

1
1

4

4

5
8

10

18

35

Se debe aclarar que de las partes usadas de
las plantas, a veces una sola se utilizaba para
curar más de una enfermedad, por ejemplo el
Tepozán (Buddleia americana), se usa la cor-
teza y raíces en cocimiento contra algunas
afecciones del útero y como diurética; las mis-
mas partes del vegetal y las hojas, como resolu-
tivas, vulnerarias y, según Hernández, para
quitar los dolores de las articulaciones; en el
caso de la Tronadora (Tecomastans), las hojas
se emplean para la diabetes, contra la bilis y la
disentería. Se dice que la raíz tiene propie-
dades diuréticas, tónicas y antisifilíticas. Tam-
bién se observó, que una planta se utilizaba
para curar más de una enfermedad, empleán-
dose la misma o varias partes de la planta.
Además del uso medicinal, algunas plantas
tienen usos ceremoniales, comestibles, indus-
triales, etc. Lo anterior, nos indica el uso múlti-
ple que se le daba a las plantas, ya que se
aprovechaban casi todas las partes de éstas.

CONCLUSIONES

1. Las familias taxonómicas reportadas, se car-
acterizan por tener gran cantidad de géneros y
especies, así como ser de amplia distribución.

2. Contienen gran cantidad de compuestos
químicos, que han sido utilizados o tienen uso
potencial en la medicina de patente.

3. Con base en las partes utilizadas de las plan-
tas, se puede inferir que la mayoría de las
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plantas medicinales son hierbas o pequeños
arbustos.

4. Se reporta un uso múltiple de las plantas.
Una planta puede aplicarse contra una o más
enfermedades y tener además otros usos.

5. Es necesario profundizar en los trabajos de
clasificación, para poder precisar la identidad
de las especies medicinales.

6. Debería estudiarse el potencial activo de
todas las plantas que se venden en el mercado,
ya que para algunas no fue posible encontrar el
potencial activo de la misma, lo que probable-
mente se deba a que no se han realizado los
estudios apropiados.

7. En algunos casos existen grandes discrepan-
cias respecto de lo que se recomienda de una
planta entre un mercado y otro, así como en la
literatura.

8. El realizar este tipo de trabajos nos permite
dar bases para explorar los recursos vegetales
de utilidad potencial o la corroboración de su
uso para la medicina actual.

Para finalizar, cabría aclarar que estamos
concientes de que existe un mayor número de
plantas medicinales que se venden en el mer-
cado de Sonora y que no están incluidas en
este estudio; sin embargo, nos limitamos a la in-
formación que nos fue proporcionada por la re-
presentante del mercado, así como por algunos
informantes.
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PLANTA M. DE SONORA TIANGUIS LITERATURA

Ala de Angel Bilis Vomitivo y purgante
Albahaca Digestión y Digestión Antiespasmódica y antihisterica

como condimento
Alcachofa Hígado Diabetes Apetito, empacho y malestares

de la vesícula
Amaranto Para nutrir Desnutrición Bronquitis
Amargosa Diabetes Heridas (semillas)

Reduce estornudas
Arnica Golpes, desinflamante, Desinflamante Contusiones, torceduras,

ayuda a la circulación reumatismo, heridas infectadas;
y para los nervios como cicatrizante. Gingivitis.

Azafrán Colorante para el arroz Color a la comida Estimulante, digestiva, aperitiva.
Se puede emplear en las
amenorreas, dolores de dientes.

Boldo Bilis Riñon Reumatisrno.,daños al hígado
Bugambilia Tos Tos Tos, asma,bronguitis,gripa.
Cabellos de elote Riñón Riñón Desinflamante de la vejiga.
Cabezona Riñón Contra piojos y úlceras.
Cancerina Para los gases Desinflamante Purgante
Catarinita Diabetes Diabetes

Cempasuchil Para.lainargestión Empacho Ernpacho, cólicos ventosÓs,bilis,
vómito, diarrea, dolor de muelas.

Cenizo Para el hogar (suerte) Febrífuga y para males del
hígado.

Coachalalate Ulcera y gastritis Infecciones, reductivo Astringente
Cola de caballO Riñón Riñón Diuratica
Coronilla Diurética Tuberculósis
Damiana NerVios Diabetes Afrodisiaca, desinflarnante de

vejiga, debilidad muscular y
nerviosa.
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PLANTA M. DE SONORA TIANGUIS LITERATURA

Díctama blanca Ayuda a la digestión GontraccianE3Sdel útero,
afeccianes del tuba digestiva,
timpanitisy cantrap'ilrásitas.

Diente de león Diurética, Riñón Tónica, digestiva y laxante
depurativa de.lasanqre

Daradilla Diurética Riñón Cálculas biliares, dispepsia,
riñón. .,

Encina Antidiarréica, diurética, Dientes Estamatitis, estamatarragia
hemarroides, sudar de y para lavadas vaginales.
pies, qrietas de pezanes

Epazate de zarrillo Ayuda a la digestión Para el espanta Aire, tas, espantas, indigestión y
emenapatía.

Epazate marada Para cacinar Para cacinar y Para el mal de San Vita y cama
para el espanta anthihelmíntica.

Espinasilla Para la calvicie Para la calvicie Purgante, estimulante,
secrecianes v alapecia.

Estafiate Tónica amarga y Bilis Tónica, digestiva y para cacinar.
para el estómaqa

Eucalipta Gripa Tas Laringitis, bronquitis, resfrías y
qripa.

Eufrasia Cuidada de las ajas Desinflamante, astringente,
lavada de aias.

Fiar de tila Nervias Nervias Antiespasmódica
Gordalabo Tas Tas Emaliente Dectaral taso
Hiedra mala Nervias Estimulante, narcótica, diurética,

infeccianes de la piel, marde-
duras de animales Danzañasas.

Hierba blanca Para desinflamar Desinflamante Estamáquica
Hierbabuena Para el estómaga Para cacinar Para el estómaga, flatulencias,

y para cacinar cólicas, náuseas, cantra las
lambrices v estimulante qeneral.

Hierba mara Niñas can manchas Salpullida Calmante, vulneraria. Las hajas
en la Diel san camestibles.

Hinaja Balsámica, diurética, Cólicas Estimulante, carminativa, cólicas,
aperitiva y desinflama. garaganta, encías, candimenta,

aperitiva v baja el ácida úrica
Jarilla Limpias Bañas Febrífuga, cólicas, gata y males

venéreas.

Jengibre Para la cacina Para cacinar Estimulante general y tenífuga.
Laurel Para la cacina Sabarizante Usa preferentemente culinaria,

antiespasmódica y digestiva, can
liqeropader analq$§iGo.

Magnalia Nervias Carazón y nervias Carazón y esterilidad.
Manzanilla Para dalares Para la digestión y Antiespasmódica, cólicas,

de estómaqp lavado de aias qastritis nervias.
Maravilla Dalares Purgante
Marrubia Quita la fiebre y Reductiva y para Sedante, laxante, bilis,

regula el carazón la bilis. estamáquica, apetito.
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Plantas que concuerdan en el uso medicinal
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PLANTA M. DE SONORA TIANGUIS LITERATURA
Mastuerzo Niños con manchas Jiotes en la piel Aperitivo, tónico y excelente

remedio para la avitaminosis.
Enfermedades del hígado y del
estómago.

Muérdago Diurética, circulación Heridas y como cosmético
y presión

Muicle Para la anemia Anemia, aumente Estimulante, cólicos
la sangre intestinales

Naranjo Para los parásitos y Nervios Antiespasmódica
tranquilizante

Nochebuena Erisipela Dismenorrea Las hojas contra la erisipéla
Orégano Digestión, nervios y Cólicos y como Dolor muscular y circulación

circulación condimento reuma, condimento en la cocina
Palancapatli Para las heridas Depurativa, cicatrizante,

antisifilítica
Pasiflora Nervios Nervios Tranquilizante, menopausia
Pericón Sabor a elote cocido Sabor a elote Calambres, quemaduras, dolor

de vientre
Pino Ornato Antiséptico, balsámico,

afecciones pulmonares
Pirul Limpias Limpias y baños Purgante en dosis alta
Prodigiosa Diabetes y amarga Diabetes Tónico amargo
Romero Ayuda a la menstruaciór Cabello y limpias Tónico, digestivo, alopecia,

bilis, condimento
Ruda Hemorragias, calambre Aire y limpias Emenagoga, tónica, artritis,

reumas, febrífuga
Santa María Limpias Limpias Emenagoga, tónica, artritis,

reumas, febrífuga
Saúco Tos Tos Sudorífico para la gota, cistitis

vitamínico y para reumatismo
Siempreviva Para la vista Carnosidad de ojos Antiescorbútica, quemaduras,

picaduras de animales
Té limón Para el estómago Antiespasmódica, flatulencias,

irritabilidad gástrica
Tepozán Baños Baños Dolor de articulaciones
Toloache Granos Infecciones Antiespasmódica, narcótica,

veneno violento
Tronadora Diabetes Diabetes Diabetes, antisifilítica,

disentería, bilis, y diurética
Valeriana Tranquilizante Nervios Somnífera, calambres,

tranquilizante y agotamiento
Zábila Desinflamante Desinftamante y Contusiones, tónica, digestiva y

para torceduras aperitiva
Zapote blanco Estabiliza la presión Presión Frutos comestibles

Zarzaparrilla Depurativa dela sangre Ulceras Estimulante, sudorífica y
depurativa

Zazamil Sudorífica
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RESUMEN

Estrés, contaminación, hacinamiento y muchos otros términos, son conceptos que se utilizan cotidiana-
mente. Sin embargo, para todo especialista es necesario definirlos y ubicarlos con precisión en el contex-
to ambiental que se investiga. Este trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un punto de vista
sobre el estrés, analizar su impacto en las grandes urbes y en especial en la ciudad de México.

Las conclusiones a las que se llegó, sugieren considerar conjuntos interactuantes de variables y no
hechos aislados, así como utilizar el aspecto diferencial de los sistemas estudiados y la distinción de las
características culturales de cada región.
Palabras clave: estrés, medía ambiente, contaminación, sistemas.

ABSTRACT

Stress, pollution, overcrowding: these and many other terms are concepts that are used daily. It is, how-
ever, necessary that specialists define them precisely and locate them in the environmental context that is
being investigated. The main objective of this work is to develop a view point on stress and analyse its
impact in large urban centres and especially en Mexico City.

The conclusions that have been derived suggest that sets of interacting variables rather than isolated
facts should be considered in addition to using the differential aspect of the systems studied and the dis-
tinctiveness of the cultural characteristics of each region.
Key words: stress, environment, pollution, systems.

1. INTRODUCCiÓN. Cómo es que estas variables influyen en el nivel
de estrés, por qué en las ciudades existen más
problemas de estrés que en pequeñas pobla-
ciones. Las respuestas a éstas y otras interro-
gantes son expuestas en el presente trabajo, en
el cual se muestra, en primer lugar, un punto de
vista sobre estrés; enseguida, se hace un análi-
sis del estrés en las grandes urbes y, por último,
se adentra en la investigación de estos elemen-
tos en la ciudad de México. Evidentemente, el
presente trabajo no pretende ser exhaustivo,
sino sólo un documento que permita reflexionar
sobre el estrés y su problemática específica en
las ciudades, para que al menos en la parte que
nos corresponde, nospermitarepensary con-

Hasta hace relativamente poco tiempo, el térmi-
no estrés era escasamente empleado; sin em-
bargo, en la actualidad, se escucha en todos los
ámbitos de nuestras vidas. Es probable que
muchos de los que usan esta palabra no tengan
un conocimiento profundo de los factores que
inciden en él; sin embargo, todos hemos pasa-
do por alguna situación estresante. Este súbito
aumento está vinculado a las quejas que se
escuchan cotidianamente en los centros de tra-
bajo con respecto al tránsito vehicular, la conta-
minación, la cantidad de gente, las manifesta-
ciones políticas, la carestía de la vida, etc.
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cientizarnos sobre la responsabilidad que tene-
mos, con el fin de mejorar nuestra convivencia
con los demás y con nuestro ambiente, es decir,
lograr un equilibrioque parece perdido.

2. EL ESTRÉS.

El estrés generalmente se puede explicar como
una reacción psicofisiológica (mente-cuerpo)
que despierta fatiga en los sistemas del organis-
mo a tal grado que genera un mal funcio-
namiento y daños corporales. Un estresor es
entendido como cualquier condición o evento
que causa una respuesta de estrés, la cual está
relacionada con cualquier tipo de componente
de la vida, es decir, puede ser físico, emocional,
intelectual, social, económico o espiritual. El
manejo del estrés consiste en la habilidad para
reducir las tensiones enfrentándose de manera
competente con el estresor. El estresor prolon-
gado puede fatigar o dañar al cuerpo hasta el
punto de un mal funcionamiento, por lo tanto,
puede ser pensado como una respuesta que
vincula a un estímulo estresor con cualquier
relación de estrés, tales como un daño, un sín-
toma o una disfunción.

El estrés es negativo cuando excede la habili-
dad para enfrentar presiones en el sistema cor-
poral causando problemas físicos y de conduc-
ta. El estrés es positivo cuando esta fuerza la
modificamos de acuerdo a nuestras propias
necesidades y así se incrementa el vigor y la
potencia de' nuestros mecanismos de adap-
tación. El estrés es también positivo cuando ad-

SALUD
Y

DESEMPEÑO

vierte o previene sobre alguna situación deter-
minada para enfrentarla adecuadamente.

En el contexto del organismo humano, el
estrés es la respuesta del cuerpo ante el medio
ambiente donde existe una continua recons-
trucción de presiones internas y de tensiones
musculares, las que si son prolongadas, segu-
ramente causarán daños en el organismo. El
cuerpo se prepara a través de un mecanismo
fisiológico que se esfuerza. El estrés es un me-
canismo de defensa natural que ha permitido
sobrevivir a nuestra especie, el cual consiste en
diseñar respuestas físicas, que protegen nues-
tras vidas. El ser humano requiere d~1estrés
dado que éste es quien permite regular la capa-
cidad para responder. La meta sería manejar el
estrés adecuadamente o de acuerdo con nues-
tra forma de vida.

La respuesta del estrés del hombre y la mujer
modernos es frecuentemente inapropiada debi-
do a su nivel de intensidad y a las situaciones a
las que se enfrentan. La mayoría de los estreso-
res de la sociedad moderna son esencialmente

primarios.1

Los estresores se manifiestan diariamente,
dado que son parte de la vida. Así, cuando el
cuerpo tolera y adapta bien el estrés se convier-
te en positivo y saludable. Hans Selye,2 uno de
los pioneros de los modernos estudios de estrés
llamó eustress a esta situación. Un ejemplo de
ello lo tenemos cuando los espectadores apo-
yan entusiasmados a los atletas que compiten,

ESTRÉS ÓPTIMO

EUSTRESS

.'.

DISTRESS

BASADO EN

GIRDANO, 1993

Fig. 1 Nivel óptimo entre el eustress y el distress.
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ya que además ayuda a sobreponerse delletar-
go.

Este mismo autor empleó la palabra distress
como un término del estrés negativo, el cual es
dañino, produce reacciones contrarias, confu-
sión, pobre concentración y ansiedad, dando
como resultado una pobre ejecución de nues-
tras actividades, por lo que un individuo con
este tipo de estrés no puede enfrentarse a la
vida competentemente y, si además es prolon-
gado, el organismo entra en una peligrosa zona
de enfermedad. Ahora bien, en algún lugar
entre el eustress y el distress, hay un nivel ópti-
mo. La figura 1, ilustra este concepto:

El mejor camino para encontrar y usar el nivel
óptimo de estrés es mediante el desarrollo de
actividades y reconocimientos de signos y sín-
tomas de distress. Por ejemplo: los simples
sonidos pueden producir estrés. Sin embargo,
la adaptación que ha tenido el ser humano ha
logrado que el hombre se acostumbre a un nivel
extraordinariamente alto de ruidos y frecuente-
mente éste es un estado normal. Esto quiere
decir que las condiciones que rodean al indivi-
duo lo proveen de sus propios niveles estresan-
tesoEl problema radica en que algunos sujetos
con baja tolerancia se verán envueltos en los
peligros del estrés. Algunas personas siempre
responden con el mismo sistema, tal como lo
hacen los músculos, transformando la tensión
en dolores de cabeza, espasmos musculares,
etc. Las investigaciones en el campo de la psi-
cofisiología tienen identificados ciertos estados
de estrés excesivo que están relacionados con
el ruido, la densidad socioespacial, pocas opor-
tunidades de alimentación y empleo, la ciudad
como medio ambiente patógeno y el ambiente
térmico,3que serán descritos a continuación.

3. EL ESTRÉS EN LAS GRANDES URBES.

Los datos demográficos señalan que la cre-
ciente población está en medio de dos terribles
y graves problemas, debido a que ya se cuenta
en el mundo con una población que rebasó los
5.5 mil millonesde sereshumanosen 1992. La
Tierra gana 3 nuevos seres humanos vivos
cada segundo, 180 cada minuto, 10,800 cada
hora, 259,000 cada día y entre 90 y 100 millo-
nes de personas (el equivalente a la población
de Europa del Este o de América Central) son
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añadidas cada año. La población del mundo
está creciendo tan rápidamente que en una
década aumenta aproximadamente en mil millo-
nes de personas, es decir, toda una nueva
China.4

3.1 Densidad socioespacial.

Muchas de las investigaciones sobre estrés en
las ciudades giran en torno a dos ideas funda-
mentales:

a) Las grandes urbes favorecen el desarrollo de
las enfermedades mentales y de las conduc-
tas delictivas.

b) Empobrecen las relaciones sociales, se
fomenta la incivilidad y la indiferencia hacia
los demás.

Sin embargo, los pueblos orientales manejan
el espacio de tal manera que minimizan los
efectos del estrés. Por ejemplo, en China, los
citadinos son muy reservados y sus ritos familia-
res están rigurosamente reglamentados.3 En
Tokio existe poco vandalismo e inseguridad en
términos generales debido a que la ciudad se ha
dividido en una especie de pequeñas localida-
des y miniaturizando algunos aspectos de su
entorno. Un ejemplo de esto son los bonsái.3

Con estos datos podemos sugerir que es
necesario tomar en cuenta los factores cultura-
les de las grandes ciudades. Esto puede ser
descrito con la investigación que realizó Zimbar-
do en 1969.3 Este investigador abandonó dos
automóviles sin placas y con el capó abierto
durante 64 horas en dos ciudades distintas de
los Estados Unidos. El primer automóvil lo dejó
cerca de la Universidad de Stanford en Palo
Alto, California y el otro, cerca de la Universidad
de Nueva York en el Bronx. El vehículo de
Nueva York fue desvalijado por una familia
(padre, madre y un niño de ocho años) a los
diez minutos de haberlo estacionado. Ellos se
llevaron todos los objetos de la guantera, de la
cajuela, la batería y el radiador. Después de 26
horas, el auto no contenía nada recuperable. En
Palo Alto, nadie tocó el automóvil, excepto una
persona que cerró el capó porque llovía .3

Ahora bien, al estudiar el estrés en las gran-
des ciudades debe tomarse en cuentael índice
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económico, la tecnificación, los recursos, etc.,
dado que son indicadores de cómo funciona
cada lugar. De esta forma, no es posible dejar
de lado una serie de variables para entender el
fenómeno de la densidad socioespacial que ge-
nera estrés en los grandes centros poblacio-
nales, no sólo por la cantidad de personas sino
por la lucha por oportunidades, empleo, educa-
ción, vivienda, salud, etc., cuestiones todas
ellas que presionan al individuo.

Existe otro tipo de investigaciones que han
comprobado que el estrés está directamente
relacionado con la cantidad e intensidad de es-
tímulos con los cuales vivimos en la ciudad,
tales como el nivel sonoro, la densidad de tráfi-
co automovilístico, la intensidad de circulación
peatonal y el número de construcciones visi-
bles, que son responsables de conductas
inciviles o agresivas.
Hay además otros estudios sobre el número de
personas en una habitación, dando los siguien-
tes resultados:

a) En una habitación universitaria que está
reservada para dos estudiantes, imprevista-
mente se añade un tercero, suscitando que
las calificaciones de los tres bajen significati-
vamente.

b) Los pacientes de hospitales psiquiátricos
que disponen de una habitación personal
son más activos y sociales que aquellos que
comparten una misma habitación.3

3.2 El ruido.

Un estudio realizado por Wachs y colabora-
dores en 1971,5demuestra que el ruido afecta
negativamente la adquisición del lenguaje y el
desarrollo de la atención en niños de siete a 22
meses. Asimismo, las personas que viven ex-
puestas a ruidos prolongados como las que
habitan cerca de avenidas, terminales ferro-
viarias, aéreas y de autobuses, obreros, em-
pleados de clubes nocturnos, etc., a pesar de
que hayan podido adaptarse al ambiente, ten-
drán sin embargo un déficit de las capacidades
auditivas y verbales. Además, la gente en
condiciones de ruido muestra menos conductas
de ayuda que los que se encuentran libres de
ruido, debido a:
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a) El exceso de estímulos sensoriales.
b) El ruido distrae a los sujetos.
c) Impide la comunicación interpersonal.
d) El ruido crea una situación desagradable

que pone de mal humor.
e) El ruido es un estímulo negativo del que se

intenta salir lo antes posible.3

Simmel en 1903, Miller en 1964 y Milgram en
1970 estudiaron el concepto de que la vida en
las ciudades coadyuva al desequilibrio psi-
cológico, generado por un exceso de estímulos
que obligan a la persona a filtrar información,
por lo que ésta evita contactos sociales. Estos
procesos de defensa traen consigo las si-
guientes consecuencias sociales:

1) La disminución del sentimiento de responsa-
bilidad social: la actitud de las personas
sometidas constantemente a esta sobrecar-
ga tiende a evolucionar hacia un desprecio
total de las necesidades, intereses y deman-
das de los otros; que llega hasta la falta de
asistencia a otras personas en peligro o difi-
cultad;

2) La disminución de la cortesía en las rela-
ciones interpersonales: las conductas de
urbanidad tienden a desaparecer; no se pide
disculpa por empujar, no se deja el asiento a
personas de edad;

3) El anonimato se convierte en norma; hay
una 'desindividuación' que convierte al ciu-
dadano en un solitario en medio de la
muchedumbre, y esto permite, por otra
parte, una mayor tolerancia hacia toda clase
de desviaciones.3

3.3 Territorialidad.

La defensa agresiva del territorio es instintiva
en el animal y aunque en el hombre se pone en
juego una serie de factores culturales, también
defiende su territorio como en el caso de su
vivienda, su barrio, su ciudad, estado, país, pa-
trimonios culturales, patentes y derechos de
autor entre otros.Altman6distingue tres tipos de
territorios: a) territorios primarios, los cuales son
poseídos por grupos de modo permanente y la
violación constituye una afrenta, por ejemplo, la
sala de profesores está vetada para los alum-
nos; b) los territorios secundarios, éstos son
superficies donde los individuos ejercen control,
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sin embargo, otros también tienen acceso,
como es el caso de una explanada universitaria;
c) territorios públicos, que están sometidos a
reglas que cambian según las horas del día y
son relativamente libres, tales como museos,
parques públicos, playas, etc.

La defensa del territorio y el cuidarse de no
invadir otros, puede generar tensiones, por
ejemplo, quienes escupen en el metro, ocupar
la silla en el comedor que pertenece al jefe de
familia, estacionarse frente a una casa que no
es la propia, etc.

4. EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Si tomamos en cuenta que en la ciudad de
México se concentra más del 50% de la activi-
dad económica nacional, el 80% del comercio al
mayoreo, el 90% de las materias industriales, el
40% del turismo que entra al país, el 60% de los
energéticos disponibles para toda la República,
el 60% de los recursos financieros, el 30% de
los alimentos' producidos, el 19.4% de la po-
blación económicamente activa, contando con
una área de tan sólo 1,495 km2,que equivale al
0.78% de la superficie total del país y, además,

Gráfica. 1

.Artículo

se tiene que en el año de 1900, el Distrito Fede-
ral contaba con 542,000 habitantes; en 1960
con 4,840,993; en 1970 ascendió a 6,874,164;
en 1980 aumentó a 8,831,079 Y para 1990
teníamos 8,236,960 (ver gráfica 1, del estimado
de la población total del Distrito Federal),? nos
podemos imaginar la dificultad y tensión que se
desprende de vivir en estas condiciones.

En la película Metrópolis, de Fritz Lang, reali-
zada en 1927,8 se muestra una alegoría de
aquello en lo que puede culminar la humanidad,
puesto que como sabemos, para el presente
siglo más del 90% de la población mundial vive
en áreas urbanas. En el caso de México, no ha
tenido que pasar mucho tiempo, dado que
ahora la capital es una verdadera megalópolis
que ha rebasado la imagen que Lang plantea
en su cinta. Por ejemplo, el tiempo empleado en
recorrer las distancias se ha vuelto irracional, y
a pesar de que ahora dispongamos de má-
quinas muy veloces que pueden transportarnos
de un punto a otro, el tremendo congestio-
namiento de tráfico nos lo impide.A medida que
los automóviles se vuelven más rápidos, sabe-
mos que con mayor dificultad recorrerán las dis-
tancias existentes. Hoy en día, en la zona me-
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tropolitana de la ciudad de México viajamos a
un promedio de 15 km por hora, es decir, la mis-
ma velocidad a la que se circulaba a principios
de este siglo, valiéndose de carruajes tirados
por caballos. Además de esto, se han incremen-
tado los casos de suicidio, alcoholismo y neu-
rosis obsesivo-compulsivas.9

Es importante tomar conciencia en torno al
grave problema de la contaminación sonora,
constantemente activamos más fuentes de
ruido para protegemos de éste, por ejemplo,
para evitar los ruidos, polvos y gases en un
embotellamiento de tránsito, se cierran los
cristales del automóvil y la radio es encendida,
esto quiere decir que resolvemos el problema
del ruido con más ruido, debido a que ya nos
hemos conformado a vivir entre este agente y,
en parte, con sus efectos nocivos, destacando
alteraciones nerviosas, cardiovasculares, respi-
ratorias y digestivas.

En ciudades como México, se estima que el
ruido fluctúa entre los 70 y 90 decibeles, e inclu-
so llega a 100 en zonas de intenso tránsito y
como se sabe, todo ruido que supere los 70
decibeles provoca molestias psíquicas, produce
efectos en el sistema neurovegetativo y puede
causar lesiones al oído.1O

En la Universidad Nacional Autónoma de
México se realizó una investigación titulada "La
catástrofe habita entre nosotros", este estudio
contempló tres agentes depauperantes del me-
dio urbano que pueden ser considerados como
verdaderas monstruosidades que afectan la vi-
da de todos, estos agentes son: el uso irracional
e indiscriminado del automóvil como medio de
transporte en la ciudad, la construcción masiva
de viviendas realizadas con base en criterios
especulativos totalmente deshumanizados y, fi-
nalmente, las migraciones de campesinos hacia
la ciudad, que en nuestro medio alcanzan pro-
porciones alarmantes.11

Otro elemento importante es el hacinamiento,
que ha sido abordado por especialistas recien-
temente en México, dado que es uno de los
cinco países con mayor tasa de crecimiento en
el mundo. Desde el punto de vista psicológico,
el hacinamiento implica varios aspectos deriva-
dos de la ruptura de un equilibrio de interacción
con el medio ambiente.
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Algunas de las manifestaciones asociadas a
esta ruptura pueden describirse como estrés,
agresión, huida, retraimiento, baja tolerancia,
tensión y respuestas psicofisiológicas (secre-
ción de adrenalina, sudoración, arritmias, etc.),
efectos que no necesariamente ocurren durante
el enfrentamiento a una situación hacinada,
sino que puede presentarse en otros momen-
toS.12

5. CONCLUSIONES.

La elaboración de este trabajo motiva una serie
de reflexiones que de alguna manera permiten
arrojar una mayor luz para continuar las investi-
gaciones en este ámbito.

En primer lugar es necesario ubicar que no
todos los elementos ambientales citadinos son
generadores de estrés o, algunos de ellos no lo
son para determinadas personas. Es más, algu-
nas normas pueden ser favorables para deter-
minados tipos de cultura. Durante el desarrollo
de estudios en este campo no ha sido posible
establecer una relación clara entre la produc-
ción de estrés y la cantidad de los elementos
que inciden en él. A través de estas investiga-
ciones los autores de ellas coinciden en lo
general en tres puntos que influyen en la forma
en que se abordan los problemas de tensión.

Dentro de esta línea, el elemento importante
es el significado que da el ser humano a la
situación en que se encuentra. En todos estos
momentos el individuo tiene objetivos precisos y
el alcanzarlos propicia la interacción con su
ambiente, de esta forma, cada persona ad-
quiere un nivel de estrés propio que está direc-
tamente relacionado con el fin perseguido y la
fuerza con que la fuente le impide al sujeto
alcanzarlo. Si a esto se suma una serie de con-
diciones hostiles generadas por su entorno,
entonces se verá sumergido en un alto nivel de
estrés al que necesariamente tendrá que adap-
tarse en la medida de sus posibilidades.

Estos elementos muestran la complejidad del
problema y explican la dificultad de encontrar
relaciones simples y constantes entre estos
hechos. Para obtener frutos en este campo, es
recomendable tomar en cuenta una perspectiva
sistémica, que considere conjuntos interactuan-
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tes de variables y no hechos aislados. En se-
gundo lugar, se debe tratar el aspecto diferen-
cial en el estudio de estos sistemas. En tercer
lugar, es necesario distinguir las características
culturales de cada región y, por último, es indis-
pensable considerar los aspectos de interacción
del hombre con su medio ambiente y, de esta
manera, la organización de estos elementos
permitirá comprender y mejorar la situación del
estrés en las grandes ciudades.
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El cobro de impuesto a libros,
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"Un pesimista es un optimista bien informado"
Antonio Mingote.

RESUMEN

Se presenta un análisis acerca de la propuesta gubernamental de cobro de impuesto a libros y colegiatu-
ras. Se abordan datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
para presentar el aumento de población joven del país en edad escolar, la participación económica de los
jóvenes y sus ingresos. Posteriormente se presenta el impacto que sobre esta población tendría el
aumento del impuesto al valor agregado en libros y colegiaturas.
Palabras clave:lmpuestos, jóvenes económicamente activos, clase media.

ABSTRACT

An analysis of the government proposal of charging taxes to books and school fees is presented. Statistic
data from National Institute of Statistics, Geography, and Computing (INEGI for its initials in Spanish) is
presented to show the increase of young population at school age, the economical participation of youth
and their income. Finally the impact on this population sector that increasing aggregate value tax in books
and school fees would have.
Keywords: Taxes, economically active youth, middle class.

Seguramente uno de los temas más controver-
tidos en estos últimos días ha sido el cobro del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en libros. Lo
que no sólo ha generado ríos de tinta en la
mayoría de los periódicos y revistas que circu-
lan en nuestro país, sino también las más
polémicas posturas por parte de los autores,
casas editoras y legisladores federales. Todo lo
anterior, aunado al muy probable cobro de im-
puestos en alimentos y colegiaturas.

Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, donde represen-
tan menos del 27%.

Asimismo, en cuanto a la participación
económica de los jóvenes, el volumen de los
económicamente activos en 1990 equivale al
doble del registrado en 1970, aunque las tasas
de participación son similares en ambos años.
Esta situación es diferente al considerar esta
población por grupos quinquenales de edad.
Así, en los grupos de 20 a 24 años de edad y de
25 a 29 se observa un incremento en la tasa de
participación, mientras que en el grupo de 15 a
19 años se reduce, lo cual se debe a la mayor
asistencia escolar en este grupo.

Según el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), se tiene que
los jóvenes en México constituyen casi 24
millones de personas, cifra que duplica la
correspondiente a 1970. Siendo las entidades
con mayor proporción de jóvenes, respecto a su
población total: Baja California, Distrito Federal
y Nuevo León, con valores superiores al 32%;
en contraste, las más bajas corresponden a

Conforme a la distribución de los jóvenes
ocupados, según ingresos por trabajo en múlti-
plos del salario mínimo, se tiene una concen-
tración en el rango de 1 a 2 salariosmínimos;

Rev Centro Inv. (Méx) Vol. 5, Núms. 17-18, Jul. 2001-Jun. 2002

~ ~-- ---

79



- - - -- -

Ensa o

sin embargo, en los rangos de mayores ingre-
sos son ligeramente mayores las proporciones
de jóvenes varones respecto a las mujeres. Por
horas trabajadas, la distribución de los jóvenes
ocupados se concentra en los rangos de 25 a
48 horas, con mayor proporción de hombres en
las jornadas más amplias.1

Una vez que contamos con algunos datos
fidedignos, me dispongo a aportar algunas
cuestiones, que si bien no llegarán a las manos
de nuestros legisladores federales, las ofrezco
respetuosamente a todos ustedes con el pro-
pósito de'generar un debate objetivo.

Mi pregunta central es la siguiente: De llegar-
se a aprobar el cobro de los mencionados im-
puestos ¿cuál sería el impacto social, económi-
co y cultural en aquellos jóvenes que con es-
fuerzos sobrehumanos cursan su licenciatura
en una universidad privada?

Al igual que muchos de ustedes he palideci-
do con sólo imaginar la desbandada de estu-
diantes hacia las instituciones públicas de
nuestro país. Pero no todo se queda ahí; como
hemos visto, la mayor concentración de jóvenes
según la estadística señalada, se ubica en las
entidades de Baja California, Distrito Federal y
Nuevo León. Por sólo citar un ejemplo, ¿acaso
en el Distrito Federal la Universidad Nacional
Autónoma de México se encuentra en aptitudes
de aceptar a todos esos estudiantes? Muchos
de nuestros Secretarios de Estado creen inge-
nuamente que son los padres de familia
quienes cubren en su totalidad el pago de las
colegiaturas en las universidades privadas pero
esto no es así, pues en el mayor de los casos
son los propios estudiantes que empleados en
trabajos por lo general ajenos a sus futuras pro-
fesiones cubren la mayor parte o en algunos
casos la totalidad de sus colegiaturas.

¿Podemos creer que con el cobro de estos
impuestos se nos va a devolver nuestra
aportación y un poco más, cuando por ejemplo
con ideas tan "brillantes" pero mal instrumen-
tadas como el RENAVE los conductores que
cumplieron oportunamente con sus obliga-
ciones siguen exigiendo la devolución de su
dinero?

No podemos seguir viviendo en el doble dis-
curso, en donde por un lado se ofrece un cam-
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bio y sólo seguimos viendo los terribles efectos
de la globalización. Ni podemos permitir que
sean los que más persisten en su esfuerzo por
contar con una licenciatura y asegurarse un
mejor nivel de vida, los que socialmente resul-
ten más castigados por estas medidas.

¿Qué le puede llegar a importar a algún
hijo(a) de algún alto funcionario federal que le
cobren un 15% más de colegiatura cuando no
son ellos quienes trabajan y mal comen para
cubrir la misma? ¿Y qué decir de aquellos
padres de familia que tienen a dos o más de sus
hijos en escuelas privadas que no alcanzaron
lugar en la Universidad Nacional?

Parece que al gobierno actual se le ha olvida-
do que ese tipo de medidas afectan fundamen-
talmente a la clase media, misma que los llevó a
los Pinos. O que decir de la juventud -24 mil-
lones de votos- que ahora reciben uno de los
tantos reveses que ha de afrontar.

¿y después de cubrir una colegiatura tan ele-
vada sobrará algo para comprar un libro o tan
sólo para vestir? ¿Esa es la forma de promover
la cultura del actual gobierno?

Qué ironía. Una vez que los estudiantes no
puedan adquirir los libros que sus profesores
les soliciten, tendrán que acudir por auténtica
necesidad a las bibliotecas. ¿Cuántas de ellas
están listas, con el acervo bibliográfico sufi-
ciente y actualizado? ¿No serán finalmente los
estudiantes que a través del pago de sus cole-
giaturas cubran dicho desembolso?

¿y qué decir de las instituciones educativas
privadas? ¿Quién dice que la matricula será la
misma?

Todas estas circunstancias redundan final-
mente en los salarios. ¿Dónde está la bonanza
económica? ¿Dónde está la promesa de cam-
paña de que íbamos a crecer al 7% anual sin
subir impuestos? Definitivamente me impacta
que piense la actual administración que este es
el camino para el bienestar de todos. Queremos
conocer más a fondo su proyecto sobre la
nueva Hacienda Pública Distributiva, no quere-
mos quedamos al margen del debate nacional.

Transcribo algunas palabras del Señor Pre-
sidente:
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"Por muchos años se ha venido postergando
esta Reforma Hacendaria, por esto ya no po-
demos esperar más tiempo. Es muy importante
que sea Hoy para dar inicio a la eliminación de
la marginación cuanto antes, al igual que a la
pobreza.
Con esta Reforma los cinco millones de familias
de menores ingresos no pierden, se benefician
y mucho. Es cierto que vamos a eliminar la
Tasa Cero del IVA, porque está beneficiando
más a los que más consumen y a los que más
tienen. Pero a los cinco millones de familias
más pobres, equivalente a 27 millones de mexi-
canos (¿no eran 40 millones de pobres?), no
los vamos a tocar. Lo que vamos a hacer es de-

¡ volverlesenefectivolo quepudieraafectar/es,y
í algo más. Por tanto, mienten aquel/os que
'f,dicen que con esta Reforma afectamos a los
. m?s pobres. Eso no sucederá. Necesitamos
uÍ1golpe de timón para transformar de manera
sustancial el futuro de nuestro país, sobre todo
par:éJlas familias marginadas y excluidas. Si
queremos un país con menos contrastes y sin
pobreza. Si queremos un país con educación
de calidad y servicios de salud. Sí queremos
un país con carreteras y caminos, al igual que
una sólida infraestructura económica, necesita-
mos una nueva Hacienda Pública Distributiva.
Si queremos un país con más empleos,
mejores salarios, menor inflación, necesitamos
una nueva Hacienda Pública Distributiva.

Yo sé que la preocupación de los diputados,
de los senadores, de los partidos políticos y
algunos ciudadanos, es el 'impacto que la
Reforma pueda tener en aquel/os que menos
tienen. Es el impacto que pueda tener la elimi-
nación de la Tasa Cero". 2

BENEFICIOS A LA CLASE MEDIA

o"La clase media tendrá un bono de estabilidad
con menos tasas de interés para crédito y baja
inflación.

o Qué mayor beneficio para un estudiante de
clase media que tener acceso a la universi-
dad y oportunidades de empleo.

o Se beneficiará a cada nivel de ingreso por dos
motivos: es más sencillo calcular el Impuesto
Sobre la Renta porque en vez de 49 tablas de
ingreso, se concentrarán en una, la cual se
dividirá sólo en cinco tasas.

o El ImpuestoSobrela Rentaseajustaen estas
cinco tasas. Porejemplo,quienganahasta50
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mil pesos al año, no pagará Impuesto Sobre la
Renta y en el otro extremo, nadie pagará más
del 40 por ciento del Impuesto Sobre la Renta,
puesto que la tasa máxima ahora será del 32
por ciento.

o A los trabajadores que ganan hasta 13 mil
pesos reciben, por medio de un mayor crédito
al salario, un subsidio de 4 mil 900 pesos
anuales, lo cual es la tercera parte de su suel-
do total.

o Se hará realmente una simplificación adminis-
trativa: Menos trámites. Puedes declarar tus
impuestos de manera electrónica. Disminuyen
los requerimientos de información. Podrás
deducir al 100% tus inversiones si tus ingre-
sos anuales son de 4 millones.

o Tasacero a una canastade medicamentos
esenciales que definirá la Secretaría de
Salud.

o Acreditar contra impuestos el pago com-
pleto de la prima de gastos médicos.

o Todos los no asegurables médicamente,
podrán servir (sic) deduciendo estos gastos
como lo hacían hasta ahora.

o Acreditarcontraimpuestosel pago de las co-
legiaturas. Esto es, si cobran el 15 por ciento
de IVA en colegiaturas, cada padre de familia
acreditará un 20 por ciento a sus impuestos.

o Las prestaciones sociales, ayudas para enfer-
medades, maternidad, pensiones a servicios,
deportivos o transporte, permanecen exen-
tas. ''3

Por primera ocasión reservo mi voto de con-
fianza al gobierno foxista, la información que
circula sobre dicha Reforma Hacendaria es
mínima, y la que circula, resulta obscura por su
lenguaje técnico (parece estar dirigida sola-
mente a contadores). Ojalá y esta iniciativa no
resulte una medida desafortunada para el pue-
blo mexicano, quien es finalmente el que paga
"la factura", la acredita, ¡y jamás se la deducen!
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La Universidad La Salle, a través de la

Dirección de Posgrado e Investigación,

se complace en informar a la comunidad

académica, la conmemoración

del X Aniversario de la Creación del Ceutro

de Investigación del

5 al 16 de noviembre de 2001.

Las actividades organizadas son:

.Ceremonia conmemorativa y develación de placa alusiva al evento.

.Concurso de investigación para estudiantes "Hno. Salvador González" 2001.

.Exposición de trabajos desarrollados durante los diez años de existencia del Centro,
así como una retrospectiva histórica.

.3er. Taller de Inteligencia Artificial.

ler. Coloquio de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Informes: Coordinación General de Investigación

Edif. de Posgrado e Investigación, 1er. piso

Benjamín Franklin No. 47, CoL Condesa, México D.F. 06140

Telv: 5728-0522 Y 5728-0500 ext. 5101-06

e-mail: evargas@¡:i.ulsa.mx

http://www. ulso. edlLmxI-cgi/e~IJtoLs1JX.[lhiO~Í'f!dJW Vol,



Perfil del consumidor del destino.
INFORME 2000

Lic. Marisol Vanegas Pérez, Mtra. Pricila Sosa Ferreira, MC Francisco Rojas Torres,
Lic. Pablo Ramos Torres, Ing. Rubén López Baraja &Asist. Arturo Balandra
Instituto de Investigaciones Turísticas
Universidad La Sal/e, Cancún

PRESENTACION

El Instituto de Investigaciones Turísticas de la
Universidad la Salle Cancún, realiza con carác-
ter bimensual el estudio de Caracterización del
turista en el caribe mexicano,que incluye tres
tipos de estudios: el análisis del perfil del turista;
las características sobre hábitos de compra y de
consumo; y el análisis de satisfacción por los
servicios turísticos recibidos.

En el primer estudio, "El perfil de consumi-
dar", se resumen las variables socio demográfi-
cas, de origen, ingresos, y condiciones de viaje,
que permiten analizar la tipología de los turistas
que nos visitan. Además, por ser un estudio de
carácter periódico, permite evaluar los cambios
en cada una de estas variables, a fin de prever
los comportamientos, a futuro, de manera que
orienten las decisiones y estrategias que debe-
rán implementarse para hacer del Caribe Mexi-
cano un destino más competitivo.

El segundo estudio denominado "Movilidad y
hábitos de consumo", contempla las variables
de gasto realizado, hábitos de compra, mo-
vilidad del viajero en la región, así como la fideli-
dad que le confiere a nuestro destino. En suma,
el análisis que en este apartado se presenta,
permite valorar la incidencia de la oferta de ser-
vicios y su relación con las variables de ingreso,
relacionadas éstas con las condiciones que de-
bido al perfil de nuestros visitantes y a las ca-
racterísticas propias de cada segmento se sus-
citan.

El tercer estudio que conforma la caracteri-
zación del Turista en el Caribe mexicano, lo
constituye la "Evaluación de la satisfacción ob-
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tenida por el uso de los servicios y productos
turísticos", medida ésta en términos de la
aceptación o disgusto en cada uno de los con-
sumos realizados. En este apartado se detallan
las áreas que bajo la percepción del turista de-
berán atenderse y aquellas que obtienen, hasta
el momento, valoraciones positivas.

El objetivo del presente trabajo es ofrecer
la información que en estos tres apartados
se ha obtenido a lo largo del año 2000 para
los destinos que conforman el Caribe Mexi-
cano. Por supuesto pretende dar herramientas
de orientación a la acción e indicar las tenden-
cias que presentan las variables analizadas,
estableciendo bases para la implementación de
estrategias a futuro, como se señaló en un prin-
cipio.

Es necesario precisar que el estudio utiliza
como fuente principal la encuesta de salida en
el aeropuerto, diseñada, aplicada y procesada
por el propio Instituto, contrastada además, con
otros estudios sobre las tendencias del turismo
y con información de carácter histórica dispo-
nible. Los resultados son el producto del
análisis de más de 6000 encuestas aplicadas
en forma sistemática de enero a diciembre
del año 2000.

La selección de la muestra se realizó con un
criterio de aleatoriedad considerando el total de
visitantes mensual, la concentración de número
y tipos de vuelo de salidas diarias, garantizando
la representatividad de los diferentes segmen-
tos de mercado de la población a estudiar. La
aplicación de las encuestas abarcó la sala inter-
nacional, la terminal FBO y, a partir del mes de
julio de 2000, la sala nacional.
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Aun cuando los estudios bimestrales se con-
centran en las características generales del
consumidor de Cancún, Playa de Carmen y Ri-
viera Maya, el presente INFORME ANUAL
considera además la información que durante
este período se ha obtenido sobre otros desti-
nos, destacando entre ellos a Isla Mujeres y Co-
zumel.

Para efectos de una mejor interpretación de
las más de 35 variables básicas y 65 cruces de
éstas, el estudio se presenta en tres apartados
separados. Al final de cada uno de ellos se ofre-
cen conclusiones parciales y, anexo al docu-
mento, se presentan las consideraciones gene-
rales del estudio.

Una revisión detallada y rigurosa de este
estudio permitirá sensibilizar al lector con la pro-
blemática del turismo en el destino y valorar los
resultados que este tipo de estudios represen-
tan, así como los recursos y esfuerzos que el
Instituto de Investigaciones Turísticas de la Uni-
versidad a Salle y sus patrocinadores realizan
a fin de darle continuidad.

1. PRINCIPAL DESTINO

La distribución de los visitantes por principales
destinos evidencia que Cancún continúa siendo
el principal destino turístico de la zona, repor-
tando un 71.1% a lo largo del año. Playa del
Carmen se ubica en este período como el
segundo lugar de preferencia de los turistas,
con el 15.5% de los visitantes. Riviera Maya
registra un 4.5% y otros destinos como
Cozumel e Isla Mujeres y reportan una afluencia
del 3.3% y 1.7% de los visitantes respectiva-
mente.

Aun cuando los datos durante el año se com-
portan de manera consistente, se observa un
leve incremento en la afluencia hacia Playa del
Carmen y Riviera Maya.

Cancún cuenta con dos picos importantes de
afluencia entre los meses de julio a octubre,
registrando en esos meses cerca del 77%; sin
embargo, su comportamiento a lo largo del año
hace pensar que se mantendrá en las preferen-
cias de visita en alrededor del 68 % al 70%.
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Playa del Carmen reportó durante esos mis-
mos meses una importante disminución en la
proporción de llegadas, sin embargo, en los últi-
mos meses repuntó su afluencia, llegando a in-
dicadores similares a los reportados en la pri-
mera mitad del año.

Riviera Maya por su parte, registró durante
los primeros seis meses del año una afluencia
de 6.4%, sufriendo una importante disminución
en el bimestre de noviembre y diciembre del
3.1%.

Resulta obvio, que los datos de afluencia
deberán ser analizados con las demás variables
del estudio, sin embargo debe aclararse que la
afluencia a cada uno de los destinos, obedece,
entre otros aspectos, al tamaño de su oferta, a
los esfuerzos de promoción que se realicen, a la
diversificación de producto que se tenga y a la
modalidad de venta turística. El conjunto de
esta información será consistente con los resul-
tados que, en términos de ocupación hotelera,
se registran por otras fuentes de datos.

A partir del cierre de año se ha incluido el
destino Costa Maya, para valorar la proporción
de turistas que, ingresando por elAeropuerto In-
ternacional de Cancún, se desplazan a la zona
sur del estado.

Debe aclararse que, debido al comportamien-
to estacional del turismo, los resultados par-
ciales no deberán sentar conclusiones sobre las
tendencias de los destinos. Esto se logra, en el
mediano plazo, comparando los resultados que
se obtengan con los meses correspondientes
del año anterior.

2. ORIGEN DE LOS VISITANTES

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el
total de visitantes que arribaron al Aeropuerto
Internacional de Cancún de enero a diciembre
del 2000, el 62.7% tiene como residencia los
Estados Unidos, el segundo lugar lo registra el
mercado europeo con un 16.8% del total, y el
mercado mexicano con un 10.3% del total de
visitantes. América Latina, mantiene una pro-
porción del 8.9% sobre el total de la muestra.

Para el caso de Estados Unidos, su compor-
tamiento ha sido estable, a excepción del incre-
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mento que registra durante los meses de marzo
a mayo y de septiembre a octubre, debido no a
un incremento de visitantes de esta zona, sino a
una considerable disminución del mercado eu-
ropeo que tiene un comportamiento marcada-
mente estacional en los meses de diciembre y
enero. De igual forma el incremento en la pro-
porción proveniente de USA puede explicarse
con la conducta también estacional del mercado
mexicano que concentra sus desplazamientos
en los períodos vacacionales escolares. El
análisis por destino confirma las tendencias
indicadas en los anteriores reportes, con
relación a ubicar a Cancún como el destino de

PRINCIPAL DESTINO. ENERQ-DICIEMBRE 2000

OTRO

71.1%

PTO MORELOS

COSTA MAYA

COZUMEL

RIVIERAMAYA

ISLA MWERES

PLAYA DEL CARMEN 15.5%

CANCUN

NO I 0.2%

CANCUN. ORIGEN DE LOS VISITANlES

OTROS

MEXlCO

A LATINA

EUROPA

ESTADOS UNIDOS

1.2%

12.4%

69.9%
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preferencia de los Norteamericanos (70%) en
comparación con Playa del Carmen y Riviera
Maya, que reciben 30% y 49% de este merca-
do. Es altamente significativo el observar que
Cozumel registra un 75% de su afluencia prove-
niente de esta región (solamente considerando
los vuelos que llegan al aeropuerto de Cancún).
Playa de Carmen se presenta como un destino
cuya afluencia mayoritaria proviene de merca-
dos europeos (50%), seguido por Riviera maya
con 37.3%. Cancún no registra mayor afluencia
de este mercado en el resumen general, aun
cuando este indicador (7.4%) demuestra una
tendencia a incrementarse.

ORIGEN. ENERO-DICIEMBRE 2000

OTROS

MEXJCO

1.4%

10.3%

8.9%A LATINA

EUROPA 16.8%

ESTADOS UNIDOS

NO

62.7%

0.6%

PLAYA DEL CARMEN. ORIGEN DE LOS
VISITANTES

OTROS

MEXlCO

21%

4.8%

A LATINA

EUROPA

ESTADOS UNIDOS

13.2%

50.1%1

29.8%
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RIVIERA MAYA. ORIGEN DE LOS VISITANlES

OTROS

MEXlCO

1.7%

A LATINA

EUROPA 373%

492%ESTADOS UNIDOS

COZUMEL ORIGEN

OTROS

MEXlCO

6.0%

8.3%

A LATINA I

EUROPA 8.3%

75.0%ESTADOS UNIDOS

Altamente significativo debe ser el hecho que
el mercado estadounidense, prácticamente au-
sente de Playa del Carmen y Riviera Maya en
un inicio, comience a tener una mayor participa-
ción en estos destinos, situación que aún no ha
sido contrarrestada por la industria turística de
Cancún pero que empieza a preocupar. Señal
de esto lo constituye la promoción que se reali-
za en últimas fechas hacia mercados europeos,
y la diferenciación que se pretende en la repre-
sentación internacional de los tres destinos.

Esto confirma aún más que, al contar con
productos cada vez más homogéneos, princi-
palmente entre Cancún y Riviera Maya, los
destinos lejos de acercarse hacia una comple-
mentariedad, se consolidan como destinos
competidores, estrategia contraria a la empren-
dida por otros destinos del Caribe y de México,
que buscan la unificación de zonas turísticas,
diferenciando varios productos y subproductos
y ahorrando tanto en infraestructura como en
promoción, así como aprovechando las venta-
jas competitivas de cada una de ellas.
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ISLAMUJERES.ORIGEN

OTROS

MEXlCO

396%

4.2%

12.5%

A LATINA 10.4%

333%EUROPA

ESTADOSUNIDOS

OTROS. ORIGEN

MEXlCO

A LATINA.

322%EUROPA

ESTADOS UNIDOS 59.1%

Una clara señal de alerta debe ser retomada
de la pérdida sistemática del segmento cana-
diense, el cual tiene una importante afluencia
hacia Cuba y el Caribe, así como a otros desti-
nos de México. De igual forma debe indicarse
que el mercado latinoamericano, aunque ha
mantenido una conducta estable, podría repre-
sentar un segmento desatendido. Lo anterior
adquiere mayor significado al reconocer la fragi-
lidad que representa para un destino el depen-
der de un sólo mercado, máxime si como lo
manifiestan las tendencias, el mercado estado-
unidense sufrirá en el próximo año una de las
mayores recesiones de su historia.

3. GRUPOS DE EDADES

En el análisis por grupos de edades resulta evi-
dente que, a diferencia de otros destinos de Mé-
xico, el Caribe Mexicano ofrece un producto
enfocado a la población joven. El 55% de los
turistas se encuentran en el rango de 21 a 40
años, fuera de este rango existen dos importan-
tes colas: un 22% de turistas de mas de 40 años
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y un 23.4% con edades menores a 20 años,
destacando un 5.8% de niños (0-10 años).

Lo anterior es significativo si se reconoce que
el producto y la oferta se concentran en su ma-
yoría, en actividades enfocadas a segmentos
jóvenes, y existen limitaciones en la oferta de
servicios destinados al turismo infantil y de ter-
cera edad (cerca del 9% de los turistas tienen
más de 50 años)

Aun cuando más adelante se revisa la com-
posición del grupo, por el momento cabe se-
ñalar que aunque hay una marcada presencia
del mercado de jóvenes, los indicadores repor-
tan una importante afluencia de segmentos fa-
miliares.

En el análisis estacional, los períodos vaca-
cionales tienen a presentar una composición
menos estrecha en los rangos de edades, con
presencia de turistas más jóvenes en los perío-
dos de abril a mayo y de mayores edades en los
meses de diciembre a febrero. Al respecto cabe
destacar que en el primer semestre del año se
reportaba un 37% de turistas con edades entre
los 21 y 30 años. Al término del año este grupo
se estabiliza registrando un 26%, producto pre-
cisamente de la concentración estacional de jó-
venes en la primera mitad del año.

La presencia de niños es más marcada en
Cancún e isla Mujeres con 6.8% y 12.8% res-
pectivamente, mientras que los segmentos de
más de 50 años se encuentran con mayor clari-
dad en Riviera Maya (14%) y Cozumel (15%).

El rango de 11a 20 años es significativamen-
te mayor en Cancún (20.2%) que en Riviera Ma-
ya y Playa del Carmen (5.3% y 5.7% respectiva-
mente), relacionado una vez más con la presen-
cia en este destino de productos mas diversifi-
cados para estos rangos. Aún así es necesario
insistir en que si bien hay más diversidad de
oferta en Cancún que en los demás destinos,
ésta es insuficiente para satisfacer a los seg-
mentos extremos y al componente familiar de-
rivado de ellos.

Finalmente, es destacable que Playa del Car-
men registra un 40% de visitantes cuyas
edades están comprendidas entre 31 y 40 años.
En este segmento Cancún y Riviera Maya se
comportan de manera similar.
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RANGO DE EDADES. ENERO-DIC. 2000

MAS DE 50

DE41A50

DE 31 A40

DE 21 A 30

DE11A20

DEOA10

ND

8.6%

13.2%

28.7%

26.2%

17.6%

5.8%

CANCUN. RANGO DE EDADES

MAS DE 50

DE 41 A 50

DE 31 A40

DE 21 A 30

DE 11A 20

DE OA 10

8.9%

12.0%

29.2%

227%

20.2%

6.8%

PLAYA DEL CARMEN. RANGO DE
EDADES

MAS DE 50

DE 41 A 50

DE 31 A 40

DE 21 A 30

DE 11 A 20

DE OA 10

9.2%

10.7%

40.0%

27.3%

5.7%

5.9%
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4.- ESTADO CIVIL

RIVIERA MA YA. RANGO DE EDADES

31.6%

La importancia del turismo familiar descrita
anteriormente pareciera confirmarse con los
datos concernientes al estado civil. En efecto se
observa una alta proporción de turistas que
declaran estar casados (60%) contra un 32.7%
de solteros. Los datos de estado civil están rela-
cionados con la composición del viaje y la forma
de grupo que se analizará más adelante; sin
embargo, por lo pronto podría indicarse que de
acuerdo a la estacionalidad, en los periodos de
vacaciones de verano y en el último bimestre
del año, la composición de viaje familiar y el
predominio de turistas casados lo confirman.

DE41A50

DE 31 A 40

140%MAS DE 50

19.3%

DE 21 A 30

DE 11A 20

25.4'10

5.3%

DE o A 10 4.4%

COZUMEL. RANGO DE EDADES

DE 31 A 40

DE 21 A 30

38.3%

El primer semestre del año arrojaba una
composición de casados de 51%, y una mayor
proporción de jóvenes, confirmando el compor-
tamiento antes descrito. Esto es particularmen-
te importante no solamente en el ámbito de la
promoción sino, sobre todo, en la atención y
servicios que se requieren para los diferentes
tipos de visitantes.

MAS DE 50

DE 41A 50

14.9%

9.6%

25.5%

DE 11 A 20

DE o A 10

6.4%

5.3%

DE 21 A 30 349";',

Las cifras por destino ubican en este rubro a
Riviera Maya como el destino que más presen-
cia de solteros reporta en el año con un 38.6%.
La menor proporción de solteros la registran,
con el 30%, Cozumel e Isla Mujeres. Respecto
a la cantidad de turistas que declaran estar
casados, Cancún es el destino que mayor pro-
porción a este respecto registra con un 60.4%,
contra un 54.3% de Riviera Maya.

ISLA MUJERES RANGODE EDADES

DE 41 A 50 140%

MAS DE 50

DE 31 A 40 17.4%

DE 11 A 20 11.6%

DE o A 10 128%

OTROS. RANGO DE EDADES
ESTADO CIVIL. ENERO-DIC.2000

DE 31 A 40

14.2%

.8%

MAS DE 50

DE41 A 50 21,0%

DE 21 A 30

DE11A20

19,1%

136%

DE o A 10
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CANCUN. ESTADO
CIVIL

CASADO

DIVORCIADO 5.0%

),~~¡@;~~ "";~.;..;,,,@¡¡~;jI)O.4°'

SOLTERO 2.4%

PLAYA DEL CARMEN. ESTADO CIVIL

OTRO 55%

CASADO

DIVORCIADO

SOLTERO 351%

' 0 _0_'_'_,

ISLA MUJERES. ESTADO CIVIL

OTRO

30.6%

CASADO

DIVORCIADO 8.2%

SOLTERO

NO

COZUMEL ESTADO CIVIL

OTRO

CASADO

DIVORCIADO .5%

SOLTERO 0.9%

576% I
j

-.J

57.1%

i
I

J

56.4%

5.- COMPOSICiÓN DEL GRUPO

De acuerdo a los datos recabados de enero a
diciembre del 2000, sobre la composición del
viaje, el 37.7% declara viajar en pareja y el
32.5% manifiesta viajar en familia. La pon-
deración para los viajes en grupo en este perío-
do es de 7.3%. Un 9.8% declara viajar solo.

En principio esta variable confirma la necesi-
dad de adecuar la oferta que se tiene para aten-
der parejas y enfocarla proporcionalmente a la
atención de segmentos familiares. La tendencia
demostrada respecto a la composición del
grupo está indicando ser la que en los próximos
años deba de ser considerada para efectos de
adecuación de la planta productiva y de servi-
cios, y por ende de la promoción.

Al mismo tiempo, la proporción de viaje en
grupos, modalidad altamente socorrida en otros
destinos, demuestra tener una baja promoción
en el Caribe Mexicano. Los esfuerzos que a
este respecto se realicen permitirán hacer
frente a la competencia cada vez más fuerte y a
la probable baja en mercados tradicionales
estadounidenses, en particular los que depen-
den directamente del ingreso familiar.

La estacionalidad por supuesto debe ser con-
siderada en la interpretación de los datos. El
viaje familiar, por ejemplo, se incrementa du-
rante los periodos vacacionales de julio-agosto
y noviembre-diciembre. Durante la primera par-
te del año, la composición del viaje familiar úni-
camente reportaba un 21%, mientras que en
noviembre-diciembre alcanza el 40%.

El viaje en parejas, por su parte, tiene su
menor incidencia en el bimestre julio-agosto con
un 30%, mientras que en el primer semestre del
año y en el periodo noviembre-diciembre alcan-
za un 40%

De igual forma, los viajes en grupo, que en
noviembre-diciembre alcanzan apenas un 2.9%
y en julio-agosto un 6%, llegan en el primer se-
mestre del año hasta el 12.8%

Esta información sobre el carácter estacional
del turismo adquiere especial importancia, dado
que, por un lado, la especialización temporal de
un cierto tipo de segmentos facilita la operación
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de los servicios turísticos; por otro lado, tratar
de contrarrestarla podría representar al mismo
tiempo un alto costo. Sólo un análisis cuidadoso
permitiría distinguir cuáles segmentos serían
susceptibles de promoverse en distintas épocas
del año, a fin de buscar la normalización de la
estacionalidad o por lo menos suavizar las cur-
vas, situación que en todas sus dimensiones re-
presenta un alto beneficio para los destinos.

CANCUN. COMPOSICION DEL GRUPO

OTRO 12.5%

FAMIUA 371%

GRUPO 8.0%

PAREJA 32.8%

Sala 9.6%

En un análisis por destinos, Playa del Car-
men y Riviera Maya, se posicionan como desti-
nos evidentes de parejas con 53% de turistas
que viajan de esta manera. Isla Mujeres registra
en esta modalidad un 51% de turistas. Con
relación al segmento de viaje familiar los más
altos indicadores los registra Cancún con un
37% y Cozumel con un 29%.

NO 10.3%

PLAYA DEL CARMEN COMPOSICION DEl GRUPO

OTRO 12.2%

Lo interesante en la revisión de estos datos
por destinos es que para el caso de Riviera Ma-
ya se registra una tendencia hacia la búsqueda
de segmentos de familia, incrementando este
segmento desde el inicio del año del 20% al
29.2%, confirmando el comportamiento obser-
vado sobre la cercanía entre ambos destinos.

GRUPO

20.4%FAMILIA

PAREJA 52.5%

SOLO 87"',

NO 00%

OTROS. ESTADO CIVIL
ISLA MUJERES. COMPOSICION DEl GRUPO

OTRO
OTRO 12.2%

5.0%

CASADO 57.4% FAMILIA 143%

GRUPO

PAREJA 510%

DIVORCIADO 5.0%

SOLTERO 32.7% SOLO ,';.3%

ND 0.0%

COMPOSICION DEL GRUPO. ENERO-DIC. 2000 COZUMEL COMPOSICúN DEL GRUPO

12.7% OTRO 13.8%

325% FAMILIA

GRUPO ~3.2'10

28.7%

D 37.7%
PAREJA 37.2%

9.8%
SOLO 17.0%

ND 0.0%
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6. TAMAÑO DEL GRUPO

Los datos relativos al tamaño del grupo, sobre
la conformación del mismo, guardan relación
con la información anterior, y la corroboran.

Durante el año 2000, el 54% de los turistas
que nos visitaron lo hicieron en grupos de dos
(parejas o no), el 9.4% en grupos de 3 personas
y el 16.6% en grupos de 4 personas. Cerca del
8% viajaron en grupos de más de 5 personas,
dato consistente con la composición del grupo
antes descrita.

En relación con la evolución de esta variable
en el transcurso del año, el viaje en parejas vio
su punto más alto en el primer semestre del año
y en el período de septiembre-octubre (62.3%).
Asímismo, la composición del tamaño de grupo
de 4 personas registró su más alto indicador en
el período de noviembre-diciembre, cuando al-
canzó el 25%.

En lo que respecta al comportamiento por
destinos, Playa del Carmen y Riviera Maya
reportan las cifras más altas en el viaje en gru-
pos de 2 personas, registrando 73% y 70.5%
respectivamente, confirmando su posición co-
mo destinos de pareja. Cancún por su parte evi-
dencia la presencia de turistas que declaran via-
jar en grupos de 4 personas (21.3%) y más de 5
personas (7.8%).

Al igual que las demás variables analizadas,
deben cuidarse los extremos, en este caso, los
turistas que viajan solos y los que lo hacen en
grupos de 4 o más personas, dado que los pro-
ductos o servicios no serán iguales a los que se
diseñan para viajes de pareja, por ejemplo.

Identificar esta tendencia, permitirá planear
las estrategias que se requieran para garantizar
la atención hacia otros segmentos y hacer efi-
ciente el uso de los recursos, esfuerzos y cos-
tos.
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MAS DE 8

8

CANCUN
TAMAÑO DEL GRUPO

0.7%

0.5%

7 1.1%

21.3%

10.7%

9.2%

TAMAÑO DEL GRUPO. ENERO-DIC.
2000

16.6%

9.4%

119%

PLAYA DEL CARMEN
TAMAÑO DEL GRUPO

MAS DE B 10%

8 0.7%

7
1.0%

6 1.2%

5

74%

4 7.1''l'o

57%3

-

SOLO

NO

51.2%

54.1%

72.9%
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7. ESTANCIAPROMEDIO
ISLA MWERES. TAMAÑO DEL GRUPO

72.1%

Los datos relativos a la estancia promedio son
durante el año 2000 bastante estables, sólo se
observan algunas fluctuaciones de carácter
estacional, especialmente en Riviera Maya y
Playa del Carmen en algunos meses del año.
Cancún reporta durante el periodo una tenden-
cia muy homogénea, a excepción de los meses
de noviembre y diciembre, en los cuales sufrió
un repunte.

MAS DE8
2.3%

4.7%

9.3%

11.6%

RlVIERA MAYA
TAMAÑO !:ELGRUPO

Los datos anuales indican que el 44% de los
turistas tuvieron estancias entre 6 y 8 días en
estos destinos, el 32% tuvo estancias de 3 a 5
días y el 7% de 9 a 11días. Los indicadores de
los rangos de estancias largas arrojaron en con-
junto un 13.2% de turistas que declaran perma-
nencia de más de 12 días.

SOLI

11.5%

MAS DE

70.5% La estancia de 3 a 5 días (con 32%) puede
estar representando permanencias de fin de
semana, segmento que será necesario estudiar,
dado que implica afluencia durante todo el año y
conduce a aliviar las presiones de la estacional-
idad. Las estancias más largas se asocian a
periodos vacacionales obviamente afectadas
por este fenómeno.

N

002LMEL TAMAÑO [EL GRLPO

MASDE8
1.1%

2

SCLO

60.2"10

El promedio de estancia durante el año fue
de 7.31 días para todos los destinos del Caribe
Mexicano, en particular Playa del Carmen regis-
tra la estancia promedio más alta con 9.6 días,
seguida por Riviera Maya con 8.6 días. Cancún,
consistente con la revisión a lo largo del año
reporta la estancia más baja de todos los desti-
nos, alcanzando 6.6 días de promedio anual.

5

11.4%

6

4

3 6.8%

13.6%

NO 5.7%

En los rangos de más de 12 días de estancia,
Isla Mujeres registra un 36.1% contra un 33.6%
de Riviera Maya, 23.8% de Playa del Carmen y
9% de Cancún. Cozumel reporta un 8.6% de
turistas que permanecen en ese destino más de
12 días.

45.6%

El destino más estable, en lo que a estancias
se refiere, es Playa del Carmen, observando
importantes cifras en todos los segmentos,
desde las estadías de 3 a 5 días hasta estan-
cias de más de 12 días.

Cancún y Riviera Maya presentan comporta-
mientos similares al respecto, con la diferencia
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de ser Cancún el destino que más estancias
cortas reporta (37% de estancias entre 3 a 5
días) PLAYA DEL CARMEN

ESTANCIA PROMEDIO

Esta variable es de vital importancia para un
destino turístico, dado que además de afectar el
volumen de ingresos a la región, una mayor
estancia minimiza los esfuerzos y recursos des-
tinados a la promoción. Por otro lado, las estan-
cias largas (asociadas a la alta fidelidad y
retorno al destino que en lo particular este desti-
no manifiesta, como se verá más adelante),
obligan a diversificar los servicios y a dar una
mayor gama de atracciones que garanticen,
además del retorno, el gasto complementario.

MAS DE 17 72%

DE15A17 13.3%

DE 12A 14 13.1%

DE9A 11 135%

DEBA 8 33.2%

DE 3 A 5

HASTA 2 ~0.9%

187%

ESTANCIAPROMEDIO.ENERO-DIC.2000
CANCUN

ESTANCIA PROMEDIO

DE 6 A 8

DE 3 A 5

44.1%
DE5A8

5.1%

DE 12A 14

DE 9 A 11

MAS DE 17
MAS DE 17

DE 15 A 17
DE 15A 17

6.8%

6.9%

DE 12A 14

DE9A 11 5.0%

47.3%

DE3A 5 372%
32.0%

HASTA2

HASTA 2

NO

1.6%

1.2%

Estancia promedio general por bimestres.

2000
ESTANCIAPROMEDIO

(Días)

ENE-FEB MAR-ABRIL MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC
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RiVIERA MAYA

ESTANCiA PROMEDiO

COZUMEL ESTANCIA PROMEDIO

40.7%
60.2%

10.2%

85%

119%

22.0%
24.7%

omos. ESTANCiA PROMEDIO
ISLA MUJERES. ESTANCIA PROMEDIO

MAS DE
MAS DE 17 8.9%

125%

DE 15A 17;" 3.6%

DE 12A 14 12.5%

DE9A 11 12.5%

39.6% DE6A8 -.-37.5%

DE 3A 5 22.6%
2.4%

"h.~Th ? ¡..

Estancia promedio bimestral por principal destino

.. CANCUN .
ENE-FEB MAR-ABRIL MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC
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DE 15A 17

DE 12A 14 e 4.3%DE9A11 4.3%
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DE3AS
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8. RANGO DE INGRESOS

De acuerdo con la muestra seleccionada en
relación al ingreso declarado por los turistas, el
50.3% de las personas que visitan el destino
perciben ingresos superiores a los 50 mil dóla-
res anuales, datos que confirman la alta capaci-
dad de gasto de nuestros visitantes.

En el análisis por rango, el de ingresos entre
25 y 50 mil dólares, es el que ha predominado a
lo largo del período en estudio con un promedio
del 30% general, disminuido por la presencia
de rangos superiores de ingreso en los meses
de noviembre y diciembre, coincidiendo con el
análisis estacional que se ha venido observan-
do.

Esto representa que tanto este último rango,
como los superiores a 50 mil dólares, cuyo
comportamiento ha sido similar en los tres des-
tinos, requieren una especial atención en lo que
a planificación de servicios se refiere.

Cozumel es el destino que registra el mayor
porcentaje promedio en los tres rangos superio-
res (54.3%), lo sigue la Riviera Maya (51.8%),
Cancún (50.4%), Playa del Carmen (45.3%) e
Isla Mujeres (44.4%).

Cabe destacar que en la Riviera Maya se re-
gistra la menor participación en el rango de
menos de 25 000 dólares de ingresos anuales,
con un 12.5%, reportando adicionalmente la
mayor participación en el rango de más de 100
mil dólares (19.6%), confirmándose el perfil del
consumidor de altos ingresos que concurre a

INGRESOS. ENERO-DIC. 2000

MAS DE 100 MIL 12.9%

DE 75A 100 MIL 15.3%

DE 50A 75 MIL 17.5%

DE 25 A 50 MIL 25.8%

MENOS DE 25 MIL 20.0%

NO 8.4%

Rev. Centro Inv. (Méx) Vol. 5, Núms. 17-18, Jul. 2001-Jun. 2002

- - -~-

Re ortes de Avances de lnvesti'. ación

este destino. Este comportamiento podría estar
relacionado con la conformación de la oferta
hotelera en ese destino.

Playa del Carmen es el destino que presenta
mayor participación en el rango más bajo de
ingresos, con 23.3%, seguido por Cancún con el
22.5%. Esta relación podría ser consecuencia,
por un lado, de la tipología de servicios que se
ofrece y, por otro, de la estructura de promoción
implementada.

Tal como se ha mencionado, la variable de
ingresos reacciona fuertemente ante el fenóme-
no de estacionalidad, ubicando los meses de
temporada alta, de diciembre a febrero, como
los que presentan mejores rangos de ingreso,
alcanzando en noviembre-diciembre un 83% de
turistas en este nivel. El segundo pico estacio-
nal del año ubicado en los meses de julio y
agosto presenta, dada su composición de mer-
cado, una de las más bajas participaciones en
los rangos de alto ingreso, con un 38%, cuatro
puntos por encima del nivel más bajo en este
rubro, presente en los meses de septiembre-
octubre.

Los datos obtenidos son alentadores, ya que
demuestran que el turista que visita este destino
tiene un potencial de gasto mayor al que se con-
cluiría si se lo relaciona solamente con el nivel
de gasto declarado.

Asumiendo que una de las estrategias a
futuro estaría involucrada con propiciar una
mayor derrama económica, se deberá dar se-
guimiento a esta variable para determinar si el

CANCUN. INGRESOS

MAS DE 100 MIL

22~5%

DE 75 A 100MIL 18.4%

DE 50 A 75 MIL 18.6%

27.0%DE 25 A 50 MIL

MENOS DE 25 MIL
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comportamiento observado se relaciona con la
carencia de servicios y productos complementa-
rios acordes con niveles de ingresos elevados,
o a la poca diferenciación de los mismos.

Al mismo tiempo, será necesario indagar si la
relación de los precios y la calidad de los pro-
ductos, además de la integración de los servi-
cios turísticos, explica la presencia de turistas
con posibilidades de realizar un mayor gasto
que el declarado en el estudio.

RIViERA MAYA INGRESOS

MAS DE 1DO MIL

357%

19.6%

DE 75 A 100MIL 161%

DE 50 A 75 Mil 161%

DE 25 A 50 Mil

MENOS DE 25 MIL

PlAyA DEL CARMEN. INGRESOS

DE75AlOOM

223%

f\¡1AS DE 100 MI' 11 5'\!e,

115%

DE 50 A 75 M

DE 25 A 50 M 314%

MENOS DE 25 MIL 233%

COZUMEL. INGRESOS

MAS DE 100 MIL 19.3%

DE 75 A 100 MIL

DE 50 A 75 MIL

11.4%

23.9%

239%DE 25 A 50 MIL

MENOS DE 25 MIL
V

21.6%

96

ISLA MUJERES INGRESOS

MAS DE 100 MiL

35.6%

DE 75A 100Mil

DE 50 A 75 Mil 222%

DE 25 A 50 Mil

MENOS DE 25 MIL

OTRO INGRESOS

4
MAS DE 100 MIL 26.0%

DE 75 A 100 MIL 13,7%

DE 50 A 75 MIL 15.1%

30.1%DE 25 A 50 MIL

MENOS DE 25 Mil ~ 15.1%

9.- GASTO POR PERSONA

Tal como se mencionó en el análisis precedente
sobre la variable de ingresos, no se reporta
coincidencia entre el volumen de gasto prome-
dio por persona con el nivel de ingresos decla-
rado. Esto significa que a lo largo del año 2000,
los periodos de mayor gasto se explican bajo
consideraciones diferentes a las del ingreso.

El promedio anual de ingresos para el Caribe
Mexicano registró $439.27 dólares por persona
durante su estancia. De los tres destinos princi-
pales, el mayor gasto lo reporta Playa del Car-
men con $455.4, seguido por Riviera Maya con
$443 dólares. El destino Cancún es el que re-
gistra el más bajo gasto con $421.5 dólares por
persona. Esta información es congruente con
los indicadores de estancia que registran mayor
estancia promedio en Playa del Carmen (9.6
días), seguido por Riviera Maya con 8.6 y Can-
cún con 6.6 días. Pareciera que la composición
del gasto le fuera desfavorable a Cancún, sin
embargo, considerando la estancia promedio, el
gasto diario por turista es mayor en este último.
Este comportamiento está claramente rela-
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cionado con la existencia de una oferta interna
más diversificada en este destino.

De acuerdo con la estacionalidad anual, los
meses de julio-agosto registran los gastos más
altos con $473 en promedio, influidos principal-
mente por Playa del Carmen y Riviera Maya
($505 y $453 respectivamente). El gasto
promedio más bajo se registra en mayo-junio y
en noviembre-diciembre con $414 dólares por
estancia.

Es motivo de alarma constatar que, tal como
se analiza en páginas precedentes, los meses
de noviembre y diciembre presentan los más
altos niveles de ingreso y estancia promedio en
el año y, sin embargo, su gasto es uno de los
más bajos.

Este fenómeno podría explicarse a raíz de la
experiencia del cierre de año de 1999, y la con-
secuente caída de la ocupación hotelera. La
disminución en el nivel de precios pareciera ser
una la respuesta anticipada al peligro de repetir
este fenómeno durante el cierre del 2000.

Re ortesde Avances de lnvesti: ación

En el análisis estacional por destinos, Can-
cún presenta, durante el año, su nivel más bajo
en el bimestre noviembre-diciembre con $398 y,
el más alto, en el bimestre marzo-abril con $451
dólares de gasto promedio por persona.

Playa del Carmen por su parte, reporta el
más bajo gasto promedio en el bimestre marzo
abril con $449, y el más alto ($505) en los
meses de julio y agosto. Por último, Riviera
Maya registra el nivel más bajo en los meses de
septiembre-octubre con $383 y el más alto en
julio-agosto con $453 dólares de gasto prome-
dio.

El análisis estacional indica mayor similitud
entre los tres destinos en los gastos registrados
en marzo-abril y mayo-junio. Estos resultados
parecen corresponder a la estructura de promo-
ción de estos destinos, la cual está dirigida a
segmentos similares; asimismo, septiembre y
octubre se constituyen como los meses de
mayor diferenciación al respecto, tanto en la
estructura del gasto como en la de estancia
promedio antes referida.

Gasto promedio general por bimestres

Q

ENE-FEB MAR-ABRIL MAY-JUN
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GASTO. ENERO-DIC.2000

COZUMEL GASTO

MAS DE 700

DE 601 A 700

. .

23.4%

DE 501 A 600

DE 401 A 500

MAS DE 700

DE 601 A 700

23.6%

DE 301 A 400

DE 201 A 300

DE 501 A 600

DE 401 A 500

13.5%

16.9%

DE 101 A 200

MENOS DE 100

DE 301 A 400

DE 201 A 300

DE 101 A 200

7.9%

11.2%

18.0%

MENOS DE 100 5.6%

NO

CANCUN. GASTO PROMEDIO

ISLAMUJERES GASTO

MAS DE 700

DE 601 A 700

23.2%
MAS DE 700

DE 601 A 700

20.7%

DE 301 A 400

DE 201 A 300

25.5%

DE 501 A 600

DE 401 A 500

9.9%

11.9%

DE 501 A 600 213%

DE 401 A 500

DE 301 A 400

DE 201 A 300

10.6%

14.9%

DE 101 A 200

MENOS DE 100

14.4% DE 101 A 200

MENOS DE 100

10.6%

PLAYA DEL CARMEN. GASTO

OTROS. GASTO

MAS DE 700

DE 601 A 700

28.1%

DE 501 A 600

DE 401 A 500 ""

9.9%

13.5%

MAS DE 700

DE 601 A 700

DE 501 /\ 600

209%

18.4%

DE 301 A 400

DE 201 A 300 12.8%

n3%

DE 401 A 500

DE 301 A 400

DE 201 A 300

DE 101 A 200

MENOS DE 100

127%

DE 101 A 200

MENOS DE 100

13.9%

13.3%

RIVEIRA MAYA. GASTO
CONCLUSIONES

DE 501 A 500

DE 401 /\ 500

DE 301 A 400

29.8% A continuación se ofrecen algunas considera-
ciones finales derivadas del análisis del perfil del
consumidor en el destino.

MAS DE 700

DE 601 .A700

DE 201 A 300

DE 101 r\ 200

15.8%

14.0%
.Debido al comportamiento estacional del turis-

mo, los resultados parciales no deberán sentar
conclusiones sobre las tendencias de los des-
tinos. Esto se logra en el mediano plazo, com-
parando los resultados que se obtengan con
los meses correspondientes del año anterior.

MENOS DE 100 14.0%
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Gasto promedio bimestral por destino
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. Cancún continúa siendo el principal destino
de la región, seguido por Playa del Carmen y
Riviera Maya; sin embargo, la tendencia ob-
servada es hacia la disminución de la distan-
cia entre estos destinos, máxime si se con-
sidera la capacidad hotelera instalada y la
oferta de servicios turísticos, situación que in-
cide en los indicadores de ocupación hotele-
ra.

. La afluencia de mercado estadounidense ha-
cia Playa del Carmen y Riviera Maya no ha si-
do contrarrestada por la industria turística de
Cancún. Parece urgente reforzar la promo-
ciónqueestedestinorealizaen mercadoseu- .
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ropeos, con énfasis en la diferenciación de los
destinos.

.Al contar con productos cada vez más homo-
géneos, principalmente entre Cancún y Rivie-
ra Maya, los destinos lejos de acercarse hacia
una complementariedad, se consolidan como
destinos competidores, estrategia contraria a
la emprendida por otros destinos del Caribe y
de México, que buscan la unificación de zo-
nas turísticas, diferenciando varios productos
y subproductos y ahorrando tanto en infraes-
tructura como en promoción, y aprovechando
las ventajas competitivas de cada una de
ellas.
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. Con relación a la procedencia de los turistas,
una clara señal de alerta se encuentra en la
pérdida sistemática del segmento canadien-
se, el cual tiene una importante afluencia ha-
cia Cuba y el Caribe, así como a otros desti-
nos de México.De igual forma debe indicarse
que el mercado latinoamericano, aunque ha
mantenido una conducta estable, podría re-
presentar un segmento desatendido.

. Lo anterior adquiere mayor significado al re-
conocer la fragilidad que representa para un
destino, el depender de un solo mercado,
máxime si como lo manifiestan las tendencias,
el mercado estadounidense sufrirá en el próxi-
mo año una de las mayores recesiones de su
historia.

. Con relación a la composición del grupo, cabe
señalar que aun cuando hay una marcada
presencia de mercado de jóvenes, los in-
dicadores reportan una importante afluencia
de segmentos familiares. Es necesario insistir
en que si bien hay más diversidad de oferta en
Cancún que en los demás destinos, en con-
junto, ésta es insuficiente para satisfacer a los
segmentos extremos y al componente familiar
derivado de ellos.

. Esto confirma la necesidad de adecuar la
oferta que se tiene para atender parejas y
enfocarla proporcionalmente a la atención de
segmentos familiares, requiriendo en el corto
plazo de la adecuación de la planta productiva
y de servicios, y por ende de promoción.

.La proporción del viaje en grupos, modalidad
altamente socorrida en otros destinos, de-
muestra tener una baja promoción en el Cari-
be Mexicano. Los esfuerzos que a este res-
pecto se realicen permitirán hacer frente a la
competencia cada vez más fuerte y a la pro-
bable baja en mercados tradicionales norte-
americanos, en particular los que dependen
directamente del ingreso familiar.

. El carácter estacional del turismo, observado
en el presente estudio, adquiere especial
importancia, dado que si bien la especializa-
ción temporal de cierto tipo de segmentos
facilita la operación de los servicios turísticos,
tratar de contrarrestarla podría representar al
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mismo tiempo un alto costo. Sólo un análisis
cuidadoso permitiría distinguir cuáles seg-
mentos serían susceptibles de promoverseen
distintas épocas del año, a fin de buscar la
normalización de la estacionalidad o por lo
menos suavizar las curvas, situación que en
todas sus dimensiones representa un alto be-
neficio para los destinos.

. La información obtenida referente a la estan-
cia promedio resulta de vital importancia, da-
do que además de impactar en el volumen de
ingresos a la región, optimiza los esfuerzos y
recursos destinados a la promoción. Por otro
lado la presencia de estancias largas asocia-
das a la alta fidelidad y retorno al destino,
obligarían a diversificar los servicios y a dar
una mayor gama de atracciones que garanti-
cen además del retorno, el gasto complemen-
tario.

. En cuanto a los ingresos de los turistas que
nos visitan, los datos obtenidos son alentado-
res, ya que demuestran que el turista que visi-
ta este destino tiene un potencial de gasto
mayor al que se concluiría si se lo relaciona
solamente con el nivel de gasto declarado.

.Asumiendo que una de las estrategias a futuro
estaría involucrada con propiciar una mayor
derrama económica, se deberá dar segui-
miento al nivel de gasto promedio declarado
para determinar si el comportamiento obser-
vado se relaciona con la carencia de servicios

j productoscompl,ementariosacordes a l1ive-
les de ingresos elevados, o a la poca diferen-
ciación de los mismos.

.Adicionalmente será necesario indagar si la
relación de los precios y la calidad de los pro-
ductos, además de la integración de los pa-
quetes turísticos, explica la presencia de turis-
tas con posibilidades de realizar un mayor
gasto, que el declarado en el estudio.

.El último bimestre del año, a pesar de registrar
la presencia de turistas con alto nivel de ingre-
so y de estancia promedio, reporta uno de los
gastos más bajos del año. La disminución en
el nivel de precios pareciera ser la respuesta
anticipada al peligro de repetir la crisis regis-
trada en el cierre del año 1999.
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Los Barcelonnettes
Proal Maurice, Pierre Martín Charpenel, Los Barcelonnettes en México,
prólogo Jean Meyer. México: Editorial Clío, 1998,
91 p., fotografías e ilustraciones. Recibido:Juliode2001.Aceptado:Juliode2001.

En el prólogo Jean Meyer nos aclara que este
libro es en parte una traducción del editado en
1891 por los dos autores citados, con añadidos
hechos por el comité editorial y anexos que
actualizan la historia de los barcelonnettes. Sin
embargo, la conjunción de esfuerzos para esta
nueva publicación se debe no sólo a la editorial
Clío sino a la Embajada de Francia en México y
a un sinfín de interesados entre los que se en-
cuentran miembros de la colonia francesa en
México y del Instituto Nacional de Antropología
e Historia. Siendo pues esta una labor de resca-
te es muy meritoria para esta nueva reedición.

¿Quiénes son los barcelonnettes y cómo
vienen a nuestro país? Inmigrantes franceses
de la región de los valles de los Alpes (actual-
mente ya no se denominan Altos y Bajos Alpes)
que llegaron a México en 1821 y que por olea-
das fueron arribando a tierras aztecas en donde
tuvieron una participación muy importante para
nuestro país, o como dicen los autores: "Esta
obra tiene por objeto, esencialmente, ilustrar 'el
imperio' que los bacelonnettes lograron en Mé-
xico" p. 13.

Comienza el libro con una ubicación geográ-
fica del valle de Barcelonnette y el río Ubaye y
los poblados que lo circunscriben: Jausiers,
Lans, San Pons, Uvemet, entre otros. Las cau-
sas de la emigración son dos: "en primer lugar,
el ciudadano emigra por la precariedad en que
vive; en segundo, deja a los suyos con la espe-
ranza de 'hacer fortuna' en otras tierras" p.15.
La economía en el valle de Barceionnette esta-
ba basada en la venta de telas burdas con-
feccionadas con la lana de sus ovejas. Fran<;ois
Arnaud relató: "La ciudad de Barcelonnette, la
más modesta de los bajos Alpes, ocupa todo el
valle de Ubaye, hasta el extremo superior del
Vardón donde se encuentra la minúscula aldea
de Allos... los valles son fríos; el suelo es poco
fértil y produce apenas un poco de trigo para
sus habitantes" p. 16. Los primeros barcelon-
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nettes que vienen a México son los tres herma-
nos Arnaud del telar Jausiers, que cerró por
1819, quienes se establecen en México en don-
de fundan la tienda "Las siete puertas" en la
calle de Porta Coeli. Uno de ellos, Jacques, fue
asesinado al transportar dinero en un envío a
Guanajuato, ninguno de los tres regresó a Fran-
cia. Hacia 1830 otros tres barcelonnettes vie-
nen a México y quince años después dos regre-
san al valle con una inmensa fortuna, lo que fue
un signo de bonanza para los demás, "la espe-
ranza de hacer fortuna contagió entonces a
toda la población del valle" p.21.

Para 1838 Eugene Caire, Alphonse Jauffred
y Gabriel Derbez fundaron en el Portal de las
Flores núm. 5 una casa de comercio que fue el
puerto de llegada para el resto de emigrantes
que arribaron a nuestro país y que fueron siem-
pre bien recibidos y acogidos como propios.
Para 1848 llegaron junto con otro grupo de
emigrantes las dos primeras mujeres Elisa y
Virginie Fortoul, quienes abrieron una casa de
modas en la primera calle de Plateros. No se
restringen a la ciudad de México sino que bus-
can fuentes de ingreso en todo el territorio
mexicano.

"En 1862, cuando el ejército francés invadió
México, sitiando sus ciudades y su capital, la
situación de los barcelonnettes pudo haber sido
crítica, pero gozaban de la estima general y la
opinión pública mexicana no les consideró nun-
ca enemigos. Esta intervención militar tuvo una
feliz consecuencia para el comercio, pues desa-
rrolló enormemente el gusto por gastar y por la
ropa de lujo en todo México. Así, el comercio ,de
telas creció y con él la fortuna de los barcelon-
nettes. También dejó una nueva línea marítima:
Saint-Nazaire-Veracruz, que los dueños de tien-
das no tardaron en explotar y, a partir de 1873,
comenzaron a ser abastecidos en Europa por
los comisionistas situados en París o en Man-

chester. El comercio de tel~s, realizado hasta
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entonces por los alemanes, pasó progresiva-
mente, durante la guerra de 1870, a manos de
los barcelonnettes" p. 25.

Del comercio a la industria había sólo un
paso, así que decidieron abrir una fábrica de te-
las trayendo jóvenes capacitados en la École de
Tissage et de Filature de Mulhose, creando así
la Compañía Industrial de Orizaba, S.A. La CI-
DOSA compró terrenos y comenzó a construir la
Fábrica de Río Blanco, que compró dos fábri-
cas: Cerritos y San Lorenzo, para integrarlas al
monopolio textil. Para 1896 otro grupo de barce-
lonnettes estableció la Fábrica de Santa Rosa,
que fuera inaugurada en 1898 por el Presidente
Porfirio Díaz. Así, los mismos barcelonnettes
eran fabricantes y comerciantes; con ellos co-
menzaron a crearse los grandes almacenes, no
sólo de ropa sino de porcelana, vajillas, manu-
factura de trajes y vestidos, muebles. Tales tien-
das departamentales fueron: Las Fábricas Uni-
versales, El Palacio de Hierro, El Puerto de Li-
verpool y El Centro Mercantil, en la ciudad de
México; pero no paró ahí la expansión comer-
cial, en provincia otros barcelonnettes abrieron
tiendas en varias ciudades, entre las que conta-
mos: Guadalajara, Puebla, Zacatecas, Orizaba,
Hermosillo, Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí,
Guanajuato, León y Cuautla.

Como es bien sabido gracias a la capacidad
financiera de don José Yves Limantour, la
economía mexicana logró, primero, estabili-
zarse y después, alcanzar un desarrollo sobre-
saliente. Una reforma sustancial fue la promul-
gación de la ley, realizada a la' banca el 19 de
marzo de 1897, lo que ayudó a estabilizar el sis-
tema monetario y financiero nacional. Si bien
para 1897 sólo existían el Banco Nacional de
México y el Banco de Londres, para 1905 se
habían abierto 32 bancos más, lo que trajo
mayor inversión en capitales de diversas indus-
trias y solidificó el uso de billete bancario. En
este nuevo panorama bancario los barcelon-
nettes también comenzaron a tomar partido
como parte de los consejos de administración
de los bancos, para mencionar algunos, el
Banco Nacional de México, el Banco de Lon-

1 Datos proporcionados por la Maestra María Bertha Fortoul
Ollivier, el día 13 de julio de 2001.
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dres y México, el Banco Central Mexicano, el
Banco Agrícola e Hipotecario y el Banco de
Morelos. Esto llevó a que abrieran en Barcelon-
nette, la Banque de Barcelonnette, que poste-
riormente se convirtió en la Banque Franco-
Mexicaine, "Los capitales de los barcelonnettes
también fueron utilizados en: El Buen Tono,
primera fábrica de cigarros en México; la fábrica
de papel de San Rafael y Anexas... la fábrica de
cervezas Moctezuma, la fábrica de salsas y
condimentos Clemente Jaques... la fábrica de
Aceite de Morelia" p. 51. El impacto de la bo-
nanza se vió reflejado en el valle de los Alpes,
en donde, en el pueblito de Barcelonnette se
abrió la avenida Porfirio Díaz, el 28 de septiem-
bre de 1907, en honor al presidente mexicano
bajo cuyo régimen se enriquecieron todos estos
inmigrantes.

Posteriormente, el texto nos va narrando las
biografías de los grandes empresarios que
hicieron fortunas en México: Joseph Ollivier,
Sebastián Robert, Alexandre Reynaud, Adolphe
Richaud, Joseph Tron, Joseph Léautaud, Jules
Tron, León Signoret, Joseph Signoret, Henri
Tron, Auguste Garcin, Alphonse Michel, Emile
Meyran. Sin embargo, la moneda tiene doble
cara, la historia del éxito no fue la única que
colmó a los barcelonnettes, así como hubo
inmensas fortunas hubo quien no hizo sino un
modesto capital, y quien, por falta de dinero, no
pudo volver a su tierra nataP. "No hay que olvi-
dar jamás, al evocar esta epopeya, que otros
simplemente sobrevivieron y que muchos termi-
naron sus días en la miseria sin poder pagar el
boleto que les habría permitido volver a la tierra
de sus ancestros" p. 63. Y a esto agregar que
hay nombres de barcelonnettes que no están
consignados en el texto como los de las familias
de Lucién y Louis Veyan, quienes se estable-
cieron en el norte del país y se dedicaron a la
producción agrícola y ganadera.

La fiebre de la inmigración llevó a algunos a
tratar de disuadir a los jóvenes a quedarse en
su tierra natal y quitarse la ilusión de hacer
dinero. Fran~ois Arnaud, conocedor de las difi-
cultades para conseguir fortuna, fue uno de
ellos. "Jóvenes, ustedes no ven más que el éxito
iYéste los deslumbra! Pero de cien jóvenes que
se van a los veinte años, según las tablas de
mortalidad en Francia de Deparcieux, sesenta y
siete viven todavía a los cuarenta. ¿Por qué,
entonces, sólo vuelven diez?" p.63.
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La revolución mexicana, afectó a la eco-
nomía lograda por los inmigrantes, comenzaron
los pródromos, como es bien sabido, en 1907,
con los problemas en la Compañía Industrial de
Orizaba y de la Vercruzana, en donde los obre-
ros se levantaron contra las condiciones labora-
les, el ejemplo más conocido es el de las Fábri-
cas de Río Blanco. La historia subsiguiente bien
sabemos que vino a dar al traste con la agricul-
tura, la ganadería y el comercio. Dada la
situación política del país y la situación mundial
con la Primera guerra, muchos jóvenes barce-
lonnettes se enlistaron en las filas del ejército
francés para participar en la defensa de su país,
junto con ellos un gran número de mexicanos se
enlistaron también para combatir al lado de sus
amigos franceses. "La colonia barcelonnette en
México perdió 241 jóvenes, y 11mexicanos mu-
rieron en algún lugar de Alsacia o Lorena" p. 73.

La guerra cambió las condiciones migrato-
rias tanto en Europa como en México, en donde
la ley del 17 de julio de 1913 "restringe la entra-
da de obreros a México: desde ese día sólo
podrán entrar los inmigrantes que demuestren
un capital de 10,000 pesos y acepten invertir, en

Reseñas

menos de seis meses, en una empresa mexi-
cana" p.74.

Actualmente en Barcelonnette y en los
poblados del valle quedan las casas aún
habitadas por los franceses que regresaron y
existe un museo "de los primos mexicanos" en
donde se encuentra el testimonio de todo este
movimiento social que se realizó desde media-
dos del siglo antepasado hasta el siglo pasado.
Los vínculos y las relaciones de las familias de
aquí y de allá aún se encuentra muy vivo yacti-
vo y es importante ver que aún muchos van a la
tierra de sus padres o ancestros a saludar
parientes y amigos o a reconocer sus raíces.
Muchos mexicanos cedieron parte de sus fortu-
nas a favor de su tierra primigenia y gracias a
ello el valle de los Alpes no se despobló y se
conservó hasta nuestros días.

Un texto como este nos pone de manifiesto
que las raíces históricas y los movimientos mi-
gratorios no son estáticos, siguen una dinámi-
ca, incluso ancestral, y se retroalimentan mu-
tuamente hasta nuestros días.

Francisco Durán

Los hábitos de la mente
Costa Arthur & Kallick B, (eds.), Discovering and exploring habits of mind,
Association for Supervision and Curriculum development (ASCD),
Bena Kallick Editores, Virginia, EUA, 1999.

Arthur Costa, profesor emérito de la Universi-
dad Estatal de California, ha dedicado muchos
años de su trabajo a la investigación de formas
eficientes de enfrentar inteligentemente el mun-
do real, y cómo transmitir los conocimientos a
los estudiantes; en su esfuerzo por aportar una
visión integral sobre la inteligencia y las habili-
dades del pensamiento, logra coordinar el es-
fuerzo de renombrados investigadores en el
área de la inteligencia y propone sus Hábitos de
la Mente. Entre los libros de Costa destacan,
como editor de los dos tomos de Desarrollo de
las mentes Developing Minds I y 11,como autor:
Teaching for Teaching Thinking, The Schools as
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a Home fer the Mind, donde se describen dife-
rentes perspectivas sobre la inteligencia. En
este libro de Hábitos de la Mente, publicado por
la Asociación para Supervisión y desarrollo del
Currículo de Estados Unidos, logra conectar la
teoría educativa a la práctica cotidiana de los
educadores, estudiantes y sociedad en general
en un programa integral de desarrollo de
hábitos para hacer eficiente la relación entre el
pensamiento y la acción.

Este libro forma parte de una colección de
cuatro libros; en el libro primero se definen los
hábitos de la mente para la comprensión y el
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desarrollo de los mismos en el aprendizaje a lo
largo de la vida. En el segundo libro, se
describe cómo apoyar a las escuelas y comu-
nidades a elevar el nivel y ampliar su perspecti-
va curricular sobre sus resultados académicos y
centrarlos en aspectos más esenciales del
aprendizaje para la vida. En el tercero y cuarto
libros se presentan diferentes técnicas y
estrategias para evaluar el desempeño de los
estudiantes, así como la forma de llevar los
hábitos de la mente a la comunidad.

Sena Kallick, consultora privada de distintos
distritos escolares y departamentos estatales
de educación en los Estados Unidos, se ha
especializado en pensamiento creativo y formas
de asesoría y uso de estrategias útiles en el
salón de clases, entre sus trabajos se encuen-
tran los libros: Literature to Think About, Chang-
ing Schools into Communities for Thinking, y
Assessment in the Learning Organization. En
este libro es coautora con Costa en varios capí-
tulos.

En el presente libro, los autores se interesan
no sólo en cómo aprenden los estudiantes y en
cómo se comportan cuando no saben la
respuesta a sus dudas. Los autores proponen
observar cómo los estudiantes producen cono-
cimiento, ya que consideran un atributo crítico
de la inteligencia de los humanos la obtención
de información y saber qué hacer y cómo inter-
actuar con ella.

Los autores se centran en observar el
desempeño de los estudiantes bajo condiciones
de reto tales como: dicotomías, dilemas, para-
dojas, ambigüedades y enigmas, que deman-
dan razonamientos estratégicos, del uso del
insight, de la perseverancia y creatividad para
resolverlos.

Los autores describen los hábitos de la
mente de la siguiente forma:

1. Ser persistente. Terminar las tareas o pro-
blemas y mantenerse concentrado.

2. Manejar la impulsividad. Tomarse su tiem-
po, pensar antes de actuar, permanecer cal-
mado pensativo y deliberar.

3. Escuchar con comprensión y empatía. Bus-
car entender a los otros. Dedicar energía
mental a las ideas y pensamientos de los
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otros. Mantener nuestros propios pensa-
mientos pero percibir el punto de vista y las
emociones del otro.

4. Pensar flexiblemente. Intentar ver la situa-
ción desde una forma distinta, cambiar de
perspectivas, generar alternativas y consi-
derar opciones.

5. Pensar sobre el pensamiento. Conocer
sobre tu forma de conocer, estar alerta ante
los pensamientos propios, las estrategias, y
las acciones propias, y cómo afectan a
otros.

6. Buscar la exactitud. Verificar una y otra vez
nuestro trabajo, fomentar el deseo por la
exactitud y la fidelidad.

7. Preguntar y proponer problemas. ¿Cómo
conozco? Desarrollar una actitud de cues-
tionamiento. Considerar la información que
necesitamos, elegir las estrategias que pro-
ducen la información y encontrar problemas
para resolver.

8. Aplicar el conocimiento pasado a nuevas
situaciones. Usar lo que sabemos. Utilizar
nuestro conocimiento y transferirlo a través
de situaciones en que hemos aprendido.

9. Pensar y comunicarse con claridad y pre-
cisión. Ser claro. Buscar la comunicación
exacta tanto en forma escrita como oral. Evi-
tar las generalizaciones extremas, las dis-
torsiones y las omisiones.

10. Reunir información a través de todos los
sentidos. Utilizar nuestras formas naturales
de recopilación de información a través de
los sentidos.

11. Crear, imaginar e innovar. Intentar formas
diferentes de acción, generar nuevas ideas,
buscar la fluidez y la originalidad.

12. Responder con asombro y admiración ante
nuestro entorno. Permitirse maravillarse an-
te los fenómenos naturales y la belleza que
nos rodea.

13. Tomar riesgos de manera responsable.
Experimentar el límite de nuestra propia
competencia.

14. Encontrar el humor. Sonreír. Buscar la
incongruencia en la vida. Reírse de uno
mismo, cuando se pueda.

15. Pensar de forma interdependiente. Trabajar
con otros. Trabajar y aprender de los otros
en situaciones recíprocas.

16. Permanecer abierto al aprendizaje continuo.
Aprender de las experiencias. Estar orgullo-
so y ser humilde para admitir lo que no
sabemos. Resistir las complacencias.
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David Perkins, reconocido investigador de la
Universidad de Yale, codirector del proyecto
Cero de Harvard, autor de múltiples libros sobre
inteligencia, en la introducción de este libro,
analiza a los hábitos de la mente en el contexto
de la inteligencia. En capítulo uno, Arthur Costa
y Sena Kallick, desarrollan una perspectiva
histórica de la transformación de la concepción
de la inteligencia y trazan nuevos caminos para
la comprensión de la inteligencia y su trasfor-
mación- que va de la obtención de un puntaje
estático resultado del desempeño en un test, a
su transformación en un concepto dinámico de
capacidades modificables, que pueden ser
desarrolladas continuamente a lo largo de la
vida y cultivadas en los hogares, los salones de
clase y las organizaciones.

En el capítulo dos, Costa, define los 16
hábitos de la mente en su relación con el desa-
rrollo de las habilidades intelectuales. Para
cada hábito se utiliza un icono que sirve como
un recordatorio gráfico de cada hábito particular
y que intenta representar su significado.

En el capítulo tres, Shari Tishman, investi-
gador asociado en el proyecto Cero de Harvard,
explica los beneficios de centrarse en los
hábitos de la mente con sus resultados educa-
tivos y su inclusión en el currículo y la ins-
trucción.

En el capítulo cuatro, Costa y Kallick, explo-
ran la relación de los hábitos de la mente con
las condiciones curriculares y describen la re-
lación entre las actividades de aprendizaje, de
contenido y las habilidades de pensamiento y
los procesos cognoscitivos.

En el capítulo cinco Marian Leibowitz, consul-
tora educativa de distintos distritos escolares y
departamentos estatales de educación en los
Estados Unidos, explora la misión, las reglas
organizacionales y las normas del lugar de tra-
bajo. Nos recuerda cuando el estudiante entra
en el mundo del trabajo, las expectativas simi-
lares que reflejan en los hábitos de la mente.
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Ella invita a las escuelas y salones de clases a
transformarse en laboratorios que preparen al
estudiante de hoy, para las demandas de sus
carreras en el futuro.

Basados en las experiencias, testimonios e
investigaciones, el capítulo 6, Costa y Kallick,
describen cómo los hábitos de la mente afectan
a los maestros, los estudiantes y el personal
administrativo cuando se han adoptado en la
infusión en la comunidad escolar.

En el capítulo siete se incluyen las recomen-
daciones prácticas para actuar, se sugiere la
capacitación de los miembros del staff, y los
estudiantes en los hábitos de la mente, y se pro-
ponen formas para educar a los padres y a la
comunidad desde la perspectiva de los hábitos
de la mente.

Este libro aporta a la educación actual, una
perspectiva novedosa, que se centra no sólo en
las habilidades de pensamiento dentro del salón
de clases, sino que lo lleva a la vida cotidiana,
aplicando en ejemplos de la vida diaria, la per-
sistencia, la búsqueda de la exactitud, la
escucha empática y el manejo de la impulsivi-
dad, entre otros hábitos de la mente, que for-
man en los estudiantes habilidades útiles para
su vida futura. Este libro es ampliamente reco-
mendable por sus aportaciones teóricas y ejem-
plos claros de los hábitos de la mente, así como
en su propuesta de implementación en la comu-
nidad. Los autores, esmerados en responder a
una realidad compleja, proponen los hábitos de
la mente para que los estudiantes puedan
enfrentar los problemas complejos con éxito.
Este libro abre una amplia perspectiva para los
interesados en los procesos cognoscitivos, en la
formación en habilidades del pensamiento y en
teorías sobre la inteligencia aplicables a la rea-
lidad de las nuevas generaciones de estudian-
tes.

Miriam Ponce Meza.
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Mente, corazón y experiencia
Ruiz Ramírez Rafael, Mente, corazón y experiencia,
Ediciones Universidad La Salle, México, 2001.
193 pp., ¡Is. yesqs.

El autor de "Mente, Corazón y Experiencia" pre-
senta un libro capaz de transformar tu vida per-
sonal; no por sus propios méritos, sino por el
valioso contenido de la obra. Quienes hemos
tenido la oportunidad de escucharlo en sus
múltiples conferencias y leer sus diversas publi-
caciones, hemos podido constatar, una vez
más, la forma de comunicarse que siempre ha
caracterizado a Rafael Ruiz Ramírez: el estilo
sencillo, claro, puntual y ameno. "Mente,
Corazón y Experiencia" no es la excepción. La
calidad humana, cristiana y espiritual del autor
se encuentran presentes en cada una de las
páginas que comprende la obra.

La sola lectura de los primeros cuatro capítu-
los te va llevando, sin sentirlo, a la práctica de la
oración mental. Práctica por cierto, poco cultiva-
da por el común de las personas. Práctica, en sí
misma, difícil de ejecutar, pero el capítulo ter-
cero se encarga de acercarla a tu vida con
asombrosa naturalidad. Es el primer libro escrito
por un seglar -según tengo conocimiento-
sobre la oración mental, en la tradición Lasallis-
ta mexicana. El espíritu y la obra del Santo Fun-
dador, Juan Bautista de la Salle, en lo tocante a
la oración mental, se ve fielmente reflejado en
los capítulos quinto y sexto. Dicho por el autor,
"Mente, Corazón y Experiencia" es un homena-
je al Sr. De la Salle en el 3500Aniversario de su
nacimiento.

La lectura y la meditación diaria de un pasaje
Bíblico, se encuentran enraizadas en la más
genuina tradición Lasallista. Las Sagradas Es-
crituras eran, a recomendación del Santo Fun-
dador, como la credencial de identificación que
siempre llevaban consigo los primeros Herma-
nos Lasallistas. El capítulo séptimo te presenta
366 pensamientos extraídos de la Biblia, así
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Recibido: Mayo de 2001. Aceptado: Junio de 2001.

como la invitación a meditar a partir de ellos,
cada día del año.

El último capítulo, el octavo, es una breve y
sencilla semblanza de la vida y obra de San
Juan Bautista de la Salle. En pocas páginas el
autor nos describe un testimonio de vida que
supera espacio y tiempo, es decir, un testimonio
actual digno de ser imitado por el hombre y la
mujer; el joven y la joven del siglo XXI.

Como última pincelada del libro, pero tratán-
dose a la vez, de la pincelada inicial de una futu-
ra obra de arte, el autor nos presenta para la
reflexión un esquema, por demás importante,
sobre la espiritualidad magisterial Lasallista.

En la obra podrás encontrar varias ilustra-
ciones sobre la vida del Santo Fundador, así
como una serie de esquemas que te facilitarán
la lectura y la comprensión del contenido. Pala-
bras, imágenes, esquemas; una obra bien
cuidada en su presentación.

"Mente, Corazón y Experiencia" es un libro
recomendable para el crecimiento espiritual y
humano de la gran familia Lasallista. Por su
sencillez, es un libro propio para quienes desco-
nocen o conocen poco la espiritualidad de San
Juan Bautista de la Salle. Obra plagada de sen-
timientos de amor y caridad hacia el prójimo;
obra importante para el crecimiento espiritual de
todo cristiano. Obra que confronta con naturali-
dad, pero con resultados sorprendentes, la vida
diaria, la realidad sentimental y mental, con la
experiencia divina.

Prof. Manuel Rivas Caudillo
Colegio Cristóbal Colón
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Páramo de espejos.
Personajes de la Comarca Lagunera
Saldaña María Isabel, Páramo de espejos. Personajes de la Comarca lagunera,
México: Universidad Iberoamericana/

Miguel Angel Porrúa, 2001, 321 p.

Producto de varios años en el medio cultural,
este libro es resultado del esfuerzo y la visión
que tuvo Ma. Isabel Saldaña al entrevistar a
todos los personajes del mundo cultural que vis-
itaron la ciudad de Torreón para dictar alguna
conferencia o impartir un curso. Las palabras
paciencia y constancia definirían claramente
esta labor periodística llevada a cabo por su
autora. Merecen una mención muy especial las
excelentes fotografías que, de cada personaje,
tomara Melchor Cadena, quien, con el ojo
experto del fotógrafo, reflejó en el papel el
espíritu y personalidad de cada entrevistado,
enriqueciendo el texto con la imagen.

Los entrevistados coinciden en su totalidad
en el área de la creatividad: escritores, ensayis-
tas, poetas, historiadores, traductores, editores
y promotores culturales, que "constituyen un
mosaico representativo de la inteligencia mexi-
cana de mitad del siglo XX", como cita Fernan-
do Martínez Sánchez en la presentación de la
contraportada.

El hilo conductor son preguntas comunes a
todos los entrevistados como: Antecedentes
personales, influencias literarias, proceso crea-
tivo, parte autobiográfica del autor en la obra,
función de los talleres y preguntas específicas
sobre la obra de cada uno de los personajes.
Las respuestas resultan tan variadas y perso-
nales que podríamos decir que cada uno de los
entrevistados dio una respuesta distinta, o sea
veintiún versiones de cada una.

Así, a la pregunta: ¿Cuál es tu proceso de
creación? Tendremos distintas respuestas se-
gún el universo de cada uno de los entrevista-
dos. Para Carmen Alardín: "Le llegan las imá-
genes (de sus poemas)" p. 20, para Gonzalo
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Celorio: "Cuando uno tiene una idea en la
cabeza se escribe un ensayo; cuando alguien
tiene un argumento completo redondo, se
escribe un cuento; cuando alguien tiene una
imagen espléndida lo que se escribe es un
poema y cuando alguien tiene un conflicto del
demonio lo que se escribe es una novela" p. 58.
Hay quienes sienten el proceso creativo como
doloroso y quienes sienten en él un placer
estético, por ejemplo, Felipe Garrido nos confie-
sa: "normalmente disfruto la escritura" p.122,
mientras que para Claudia Hernández de Valle
Arizpe: "el acto de escribir cura el dolor" p. 145.
Miriam Moscona refiere este hecho de la
siguiente manera: "Pues en realidad no hay una
sola respuesta a esa pregunta. Ha sucedido de
tantas maneras: muchas veces tengo claro lo
que quiero hacer y nunca lo he logrado; en otras
ocasiones, en este caos, algo se impone y yo lo
escribo y me sorprende que se dé" p. 206. Elena
Poniatowska refiere esto como: "No hay proce-
so de creación, es simplemente una manera de
vivir o una forma de dividir el tiempo, pero no
tengo ningún proceso" p. 256.

Otra de las preguntas que marca una cons-
tante es, si proceden de familias en donde la
lectura era algo común, y ahí sí, en su inmensa
mayoría, contestaron afirmativamente y quien
no leyó el Tesoro de la Juventud, se aventuró
con los clásicos de la literatura mexicana y
quien, como primera lectura, tuvo El Quijote.

Muchos de los entrevistados manifestaron
que para poder crear necesitaban silencio, paz
y tranquilidad, pero hubo quien sin importarle el
ruido y el trajín de la casa podía sentarse a
escribir como si nada, Carmen Alardín confiesa:
"No, cualquier escenografía, generalmente se
necesita silencio, pero tambiénmeacostumbro
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al ruido" p. 20. Muchos de los entrevistados no
creen en los premios, los consideran retratos
hablados de la mafia literaria, otros lo conside-
ran un estímulo. Para muchos los talleres son
fundamentales y entre los talleristas más men-
cionados están Juan José Arreola, Agustín
Monsreal, Luisa Josefina Hernández, Víctor
Sandoval, Marianne Toussaint y Ricardo Yánez,
estos tres últimos, quienes también forman
parte de los entrevistados.

Las creencias religiosas resultan fundamen-
tales para ellos, hay quienes como Ana Fuentes
no practica ninguna religión, pero se siente mís-
tica; Francisco Cervantes dice que supone que
sí cree en Dios; Felipe Garrido o Beatriz Espejo
nos dicen que son muy creyentes. Unos no
tocan el tema religioso y otros suplen este tema
con el compromiso político. Una característica
generalizada entre los autores es que comien-
zan haciendo periodismo (Elena Poniatowska,
Guadalupe Loaeza, Humberto Musacchio) ya
bien en diarios de circulación nacional o cultura
televisiva como Miriam Moscona.

Para las mujeres entrevistadas el tema
femenino es insoslayable, ya que como Enri-
queta Ochoa, fueron pioneros del género. Bea-
triz Espejo describe muy bien este tema:

"Muchas de las mujeres de mis libros, de mis
cuentos, son muy reprimidas por una severa
educación religiosa y una gran conciencia de
clase" p.89, u otras como Miriam Moscona
comenta: "ya me hartó tanto ese tema (el femi-
nista); te invitan a las antologías de mujeres y a
los seminarios de mujeres y con las mujeres
escritoras, me parece que luego acaba siendo
justamente tan poco estimulante...la literatura
no vale por eso" p. 209. Elena Poniatowska
confirma nuevamente el trabajo femenino en la
literatura:

"Ahora hay muchísimas mujeres que
escriben,para coraje de los hombres"p. 259.
Otras mujeres están inmersas en el mundo
ambiguo de la biculturalidad, otras en el mundo
del compromiso político y el social, y otras entre
el mundo familiar y la creatividad. Todas, sin
embargo, tienen un compromiso ya bien político
o personal.

Dentro de los entrevistados hay quienes
abundan mucho en sus respuestas y el panora-
ma que plantean y el interés que despiertan es
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realmente notable, Adolfo Castañón responde a
las preguntas de María Isabel Saldaña haciendo
una introspección filosófica muy interesante:
"Ahora me pregunto a mí mismo: ¿y tú, por qué
te pusiste a escribir?, ¿de dónde viene eso? Y la
respuesta más inmediata es ésta: por imitación.
El interior del ser humano está lleno, pero está
lleno de lo de afuera. Yo construyo o recons-
truyo -para usar un anglicismo- interpreto que
en términos simbólicos yo pensaba que para
que mi papá me hiciera caso, yo tenía que
transformarme en un libro, o sea, meterme en el
libro, ser la voz, estar adentro del libro para que
él me atendiera y para que en consecuencia -si-
guiendo este esquema reductivo, psicológico-,
mi madre me hiciera el caso que le hacía a mi
padre" pp. 29-30. Otro es Felipe Garrido quien
amén de sus introspecciones, ameniza y salpi-
menta sus respuestas con anécdotas persona-
les que ilustran mejor su tema: "Creo que si
trato de explicar lo que he escrito desde ese
punto de vista, un tema importante es la
soledad y los intentos que podemos hacer para
escapardeella"p.125.

Sin embargo, el manejo de todos estos per-
sonajes y el conocimiento previo para obtener
sus respuestas se lo lleva la entrevistadora,
quien a cada uno de ellos les pregunta sobre su
obra, como en el caso de Elena Poniatowska, a
quien le dice: "Ahora te voy a hacer la misma
pregunta que le hiciste a Borges: ¿escribes para
que te lean?" p. 258, lo que implica el conoci-
miento previo del entrevistado, de su trayectoria
intelectual y naturalmente de su obra. Esto nos
lleva a reflexionar que, un entrevistador amateur
no hubiera logrado de cada uno de ellos las
respuestas que María Isabel consigue, lo que
demuestra un profesionalismo muy grande,
aunado a la preparación previa para enfrentarse
a los escritores, que dicho sea de paso, no es
un universo muy accesible. El resultado es que
logra que todos y cada uno de sus personajes
se vaya desnudando intelectualmente delante
de nosotros, y que gracias a ese oficio vayamos
conociendo los laberintos y los vericuetos que
reinan en cada uno de los ellos. Concluyamos
pues que, Páramo de espejos, resulta una obra
muy interesante, muy bien armada, variada y
amena en su temática y que vale la pena leerse.

Francisco Durán
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OBJETIVO DE LA REVISTA

El objetivo de la Revista del Centro de Investi-
gación Universidad La Salle, es el de informar,
divulgar y difundir el quehacer académico,
científico y humanístico realizado en la comu-
nidad académica de la Universidad La Salle.
Pueden colaborar los miembros de la comu-
nidad universitaria, así como aquellos que,.sin
pertenecer a la institución, quieran utilizar este
medio para divulgar sus investigaciones.

REQUISITOS EDITORIALES

- Los articulos deberán ser originales e
inéditos.

- Todo artículo que se presente será sujeto a
un dictamen por un comité de arbitraje.

- Para efectos de dictaminación se conservará
en absoluto anonimato a los autores y árbi-
tros.

- Los editores de la revista se reservan el dere-
cho de hacer las modificaciones de
estilo que se juzguen necesarias previo con-
sentimiento del autor.

EXTENSiÓN DE LAS CONTRIBUCIONES

Artículos de investigación: 6 cuartillas mínimo
y 15 máximo
Ensayos: 2 cuartillas mínimo y 15 máximo
Revisiones y tesis: 2 cuartillas
Avances de investigación: 2 cuartillas
Reseñas de libros: 2 cuartillas.

PRESENTACiÓN DE LAS
CONTRIBUCIONES

ARTICULOS DE INVESTIGACiÓN

Los artículos se entregarán impresos junto
con el archivo correspondiente, en letra Arial
de 10 puntos en formato de Word, WordPer-
fect, Page Maker o QuarkXpress (plataforma
PC o Macintosh) y podrán ser enviados en dis-
quete de 31/2 o bien a través de correo eiec-
trónico a <revista@ci.ulsa.mx.>

Los trabajos deberán venir, en hoja aparte,
con el nombre del autor, título del trabajo y
adscripción.

Los trabajos deberán traer resumen en
español y traducción al ingiés. Desarrollo
(Introducción, materiales y métodos, resulta-
dos, discusión y conclusiones). Referencias
numeradas por orden de aparición o notas y
bibliografía. La presentación se entregará en
doble columna con una separación entre ellas
de 1.5 cm y márgenes de 2.5 cm. En el caso
de Figuras se señalarán mediante una ano-
tación en la parte inferior de la misma en itáli-
caso y en el caso de Tablas se señalarán
mediante una anotación en la parte superior
de la misma en itálicas.

Respecto a las imágenes que se necesiten,
deberán utilizar algún formato que sea
editable dentro de Windows o Macintosh.
Archivos creados en WinWord, Excel, Photo-
shop, IIlustrator, Free Hand, convertidos o sal-
vados formato tift o pic!. El color de las ima-
genes puede ser en blanco y negro o azul
reflex.

Los autores deberán incluir un resumen
curricular de aproximadamente 5 renglones,
que contenga estudios que se tienen y en
dónde se realizaron, obras y trabajos publica-
dos, actividades relevantes, logros sobre-
salientes y cargos desempeñados.

REFERENCIAS
Para las referencias se utilizará el sistema
numérico.
Para la anotación de las referencias se utili-
zará el siguiente formato:

Revistas
Número de referencia. Apellido, iniciales

del nombre(s) de cada autor, no más de 3. En
caso de que pase este número de autores se
pondrá el apellido e iniciales del primer autor y
se agregará et n!., título del artículo entre
comillas, título de la revista en itálicas, lugar,
volumen(vo!.), número (núm.), página(s) (p. o
pp.), año (completo). Separar con comas cada
categoria.

--- - -- - -~ - - - -----

(1)
Ejemplo:
Pérez, J. L., "La cibernética moderna",
Físíca, México, vo!. XXIV, pp. 34-37,
1997.

López, J.P., Sánchez, A., Ibargüengoitia,
E., "El microchip", Cíbernética actual,
México, vo!.IV, núm. 25, p. 67, 1997.

Libros
Número de referencia. Apellido, iniciales

del nombre(s) de cada autor, no más de 3. En
caso de que pase este número de autores se
pondrá el apellido e iniciales del primer autor y
se agregará et a!. Titulo del libro en itálicas,
volumen (vo!.) -en caso de haberlo-, edición o
reimpresión, lugar, editorial, página(s) (p. o
pp.) año (completo). Separar con comas cada
categoria.

(2)

(1)
Ejemplo:
Alcocer, A., De quimica y otras ciencias,
4a.ed., Barcelona, Editorial Tecnos, pp.
57-78,1996.

En caso de citar al mismo autor inmediata-
mente se empleará: /bidem o Ibid.

Ejemplo: /bidem, p. 58.
Ibid, p. 59.

En caso de citar subsecuentemente la misma
obra pero no inmediatamente sino después de
otras obras, se escribirá así: el primer apellido
del autor, op. cit., página(s).

Ejemplo: Alcocer, op.cit., p.60.

NOTAS
Para los artículos que lleven notas, éstas

deberán incluirse al final del artículo.

Revistas
Las notas deberán incluir: Autor con

apellido(s) y nombre(s), título del articulo entre
comillas, título de la revista en itálicas, lugar,
volumen (vo!.), número (núm.), página(s) (p. o
pp.) y año (completo).

Libros
Número de referencia. Apellido, iniciales

del nombre(s) de cada autor, no más de 3. En
caso de que pase este número de autores se
pondrá el apellido e iniciales del primer autor y
se agregará et al. Título del libro en itálicas,
volumen (vo!.) -en caso de haberlo-, edición o
reimpresión, lugar, editorial, página(s) (p. o
pp.) año (completo). Separar con comas cada
categoría.

Documentos
Para la acotación de archivos se deberán

incluir los siguientes datos: Archivo, expedien-
te, carpeta y fojas, año (completo).

FUENTES ELECTRÓNICAS
En el caso de utilizar fuentes electrónicas se
debe cuidar en forma estricta la veracidad y
confiabilidad de la misma, asi como que tenga
el respaldo auditado de instituciones o autores
de prestigio. Y se aconseja evitar el abuso de
estas citas.

Al citar un documento que se encuentre
en Internet se debe incluir: Autor, título del
documento, fecha de creación, o de última
revisión, dirección electrónica subrayada,
fecha de consulta. Se debe especificar que se
obtuvo en línea (se pone entre corchetes [En
Línea]) y la dirección electrónica asi como la
fecha en que se obtuvo el documento. Sígase
la siguiente estructura:

Autor, título del documento, fecha de
creación o de última revisión. [En línea]
Disponible http://dirección/nombre del archi-
vo, fecha de obtención del documento.

Ejemplo:
(1) Rodríguez, David. Cómo se originan algu-
nas enfermedades. Octubre de 1997. [En
línea] Disponible:
<http://www.main.conacyt.mxldccllcomo.html>

22 de febrero de 1998.
ó
(1) Dávila, Alma. Una clase de Física Elemen-
tal [En línea]
Disponible:
<httD://www.naleiandria.comIOOlestudio/clase
1/index.htm> 2 de mayo de 1998.

En el caso de las direcciones para enviar
correo electrónico, éstas se anotarán entre
corchetes, de la siguiente manera:

<revista@ci.ulsa.mx>

ECUACIONES y REFERENCIAS

Para la inserción de ecuaciones y referencias
se debe poner entre paréntesis el número de
ecuación agregando la abreviatura Ec.

Ejemplos:
1.- Ecuaciones

.. .considere un sistema descrito por

c = f (x,t, m), (Ec.1)

donde x e ' es el estado... utilizando la Ec. 1.

2.- Referencias
.. .sin embargo, existen algunas técnicas
desarrolladas en (Ec. 1) para la reconstrucción
de atractores...

BIBLIOGRAFíA
Al final del artículo se agregará, si se consid-
era pertinente o necesaria, una bibliografía
alfabetizada que sirva de soporte al artículo.
En la Bíbliografía se deberá incluir los
siguientes datos:

Revistas
Autor(es), título del artículo entre comillas, titu-
lo de la revista en itálicas, lugar, volumen
(vo!.), número (núm.), país, página(s) (p. o pp.)
y año (completo).

Líbros
Autor(es), titulo del libro en itálicas, volumen
(vo!.), edición, lugar, editorial, página(s) (p. o
pp.) y año (completo).

REPORTES DEAVANCES DE
INVESTIGACiÓN

Los reportes de avances de investigación
deberán cubrir los siguientes puntos: Título de
la investigación, nombre del investigador y su
adscripción.
Problema de la investigación, problemática o
tema mayor dentro del cual se inscribe,
enfoque de la investigación, hipótesis y plan-
teamientos básicos, qué se ha descubierto,
qué se espera descubrir. Asimismo se incluirá
una bibliografía o referencias según el formato
ya mencionado.

RESEÑAS DE LIBROS

Para las reseñas de libros es recomendable
citar al autor con sus datos biográficos bási-
cos; ocuparse no sólo del libro sino también
del asunto que trata -circunscribirlo-; identi-
ficar el propósito del autor, lo que pretende
demostrar, sus contribuciones; determinar las
fuentes, su manejo, metodología, organi-
zación de resultados, estructura del libro.
Ficha técnica del libro (Véase Bibliografía)

RESÚMENES DE TESIS DE POSGRADO

Título de la tesis, nombre del autor.
Los resúmenes de tesis deberán ceñirse a la
presentación del tema, SI.S tesis principales,
conclusiones y referencias, según el formato.

REVISIONES TEMÁTICAS Y ENSAYOS

Las revisiones temáticas deberán contener la
información requerida, fundamentada con la
bibliografia que la apoye y debe de tener un
aparato crítico sólido y sustentable.






