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�Universitarios Potosinos

Editorial

Son dos los asuntos de carácter institucional y uno científico los que mencio-

naremos en este editorial; no supone que el resto de los temas incluidos en 

este número tengan menor importancia, pero alguno o algunos han de darnos 

pauta para los siguientes comentarios: el informe que presentó en el mes de abril 

el licenciado Mario García Valdez en su carácter de rector de la institución; el signi-

ficativo aniversario de  Universitarios Potosinos y el texto escrito por Manuel Mirabal 

García y colaboradores.

En el primero de los casos, dos de las páginas de este número dan cuenta de lo 

que expuso el rector García Valdez ante la comunidad universitaria; consideramos 

que al hacerlo abordó el factor temporal en cuanto al pasado, al presente y al futuro 

de la universidad, porque se refirió al tiempo pretérito, las raíces que le han dado 

vida y sustento; al tiempo actual en tanto que habló de los resultados que esta casa 

ha logrado en los últimos cuatro años y lanzó la mirada hacia el futuro al formular un 

programa de trabajo en pos de la consolidación como una de las mejores institucio-

nes de educación pública del país.

El otro punto de los que consideramos institucionales se refiere a que esta revista  

cumple 15 años de vida y por tal razón el número siguiente incluirá en sus páginas 

cuatro artículos en referencia a la tarea que debe desempeñar una revista de divul-

gación como es ésta; quiénes fincaron sus bases y cuál ha sido su trayectoria.

En cuanto al tema científico, tomamos el de Manuel Miraval garcía y colaborado-

res “Aplicaciones del láser en la cirugía refractiva lasik”. Al leerlo, concluimos que el 

cuerpo humano es un maravilloso conjunto de órganos, conexiones y funciones que 

trabaja automáticamente sin que el hombre tenga una conciencia cabal de lo que 

acontece en su cuerpo, un miniuniverso siempre en movimiento y en consonancia 

vital. Los autores recuerdan cuáles son las partes del sentido de la vista: córnea, cris-

talino, nervio óptico, el líquido acuoso, la retina y ofrecen valiosa información sobre 

los problemas visuales y cómo algunos pueden corregirse mediante la aplicación del 

rayo láser descubierto apenas hace cuatro décadas. 
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Desde la invención del láser (acrónimo de light am-

plification by stimulated emision of radiation) en la 

década de 1960, se han venido desarrollando diver-

sos tipos para su aplicación práctica en diferentes áreas de 

la ciencia y la tecnología. A partir de 1995 cuando se inició el 

procedimiento quirúrgico asistido por la radiación láser: laser 

assisted in-situ keratomileusis (lasik), para corregir algunos 

problemas ordinarios de la visión como la miopía, hipermetro-

pía y astigmatismo, se hizo tan popular esta técnica que re-

emplazó, en muchos casos, a aquellos métodos que se utilizan 

para subsanar estos defectos visuales, como la keratotomía 

—que consiste en hacer cortes específicos en la córnea con la 

ayuda del bisturí— e incluso la prescripción de gafas. 

Aplicaciones del láser en la 
cirugía refractiva lasik
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Actualmente, la corrección de la cur-

vatura de la córnea del ojo con defectos 

ordinarios de la visión puede realizarse, 

después de un examen oftalmológico, con 

el tratamiento lasik, desarrollado para es-

culpir la córnea de manera precisa y que 

permite lograr, sin mayor dificultad, una 

buena agudeza visual.

El ojo humano emétrope o normal es 

aproximadamente de forma esférica, con 

una envoltura blanca y flexible llamada es-

clera o esclerótica. Su longitud axial, desde 

la superficie posterior de la córnea hasta la 

retina, varía de 22 a 26 mm y es capaz de 

transformar la energía luminosa en señales 

eléctricas que se transmiten al cerebro a 

través del nervio óptico. Este órgano está 

adaptado para responder a los estímulos 

luminosos en el rango del espectro visible, 

es decir, para longitudes de onda compren-

didas entre los 400 y 700 nanómetros —un 

nanómetro (nm) equivale a una milmillo-

nésima parte de un metro—. Entonces, la 

habilidad para ver depende de la acción co-

ordinada de varias estructuras externas e 

internas del ojo, con un diseño anatómico y 

óptico especial (figura 1). 

Cuando miramos un objeto, una parte 

de los rayos de luz que son reflejados por 

éste se dirigen hacia la córnea y es preci-

samente ahí donde comienza a funcionar la 

maravilla óptica del ojo humano. La córnea 

es la capa de tejido claro y transparente 

de la parte frontal del globo ocular, locali-

zada sobre el iris o diafragma; controla la 

cantidad de luz que entra al ojo a través de 

la pupila y su diámetro puede variar des-

de unos 2 mm en un ambiente brillante, 

hasta unos 8 mm en la oscuridad. Así, en 

la córnea ocurre la primera desviación (re-

fracción) de los rayos de luz y ésta propor-

ciona el mayor poder de enfocamiento al 

ojo, es decir, entre 39 y 48 dioptrías (D), 

de las aproximadamente 58 del ojo relaja-

do (la dioptría es la unidad de medida de 

la potencia óptica). Enseguida se localiza 

el cristalino o lente, aproximadamente de 

9 mm de diámetro, situado después de la 

primera cámara que contiene un líquido 

transparente llamado humor acuoso. 

El cristalino también es responsable del 

poder de enfocamiento (entre 15 y 24 D), 

ya que presenta la forma de una lente po-

sitiva capaz de modificar su forma con la 

ayuda de los músculos ciliares para asegu-

rar que los rayos de luz sean enfocados co-

rrectamente en la retina. Ambos elementos 

del ojo, la córnea y el cristalino, son trans-

parentes a la radiación visible, que atravie-

sa el humor vítreo hasta ser detectada por 

los fotorreceptores (conos y bastoncillos) 

situados en la retina. La imagen que se for-

ma sobre la retina está invertida respecto 

a la orientación del objeto, pero luego los 

fotorreceptores convierten los rayos de luz 

en impulsos eléctricos que son transmitidos 

a través del nervio óptico al cerebro, que se 

encarga de procesar dicha imagen para que 

la percibamos con la orientación correcta. 

Existe una amplia variación en el espesor 

de la córnea entre las personas, y puede 

fluctuar en el rango de unas 500 a 600 mi-

cras (µm) en el centro, a un poco más de 

1000 µm en el limbo corneo-escleral. 

 

La agudeza visual (AV) se vincula con 

la nitidez o claridad de la visión y está rela-

cionada con la densidad de conos y baston-

cillos en la retina. La evaluación de la AV la 

Figura 1.  Estructura interna 
del ojo humano, su peso oscila 
entre los 7 y 8 gramos.



� Universitarios Potosinos

estableció el oftalmólogo ho-

landés Hermann Snellen en 

1862, quien introdujo el uso 

de las cartas de snellen con 

letras o figuras (optotipos) 

para examinar los ojos. Así, 

la AV se refiere a la compa-

ración relativa de lo que un 

ojo puede ver a una distancia de 20 pies 

(ft), con respecto a un ojo sin errores re-

fractivos; de tal manera que el ojo emé-

trope tomado como referencia indica una 

AV=20/20, es decir, puede reconocer un 

optotipo que subtiende un ángulo de 5 mi-

nutos de arco (5´) y forma una imagen ní-

tida sobre la retina (ver figura 2). El nume-

rador de AV representa la distancia de prue-

ba, 20 ft. Por ejemplo, a 20 ft de distancia, 

la letra “E” tomada como referencia tiene 

un ancho (o altura) 

angular de 5´ de arco 

y las franjas negras y 

claras tienen una se-

paración angular de 1 

minuto de arco. En-

tonces este optotipo 

solamente puede ser 

reconocido si la persona que lo está viendo 

puede discriminar un patrón espacial sepa-

rado por un ángulo visual de 1´ de arco. 

El denominador indica la distancia en pies 

a la que el grueso de la línea, u optotipo, 

subtiende un ángulo de 1´ de arco. Así, 

una persona con una AV=20/40 puede leer 

a 20 ft la línea de letras que una persona 

con ojos normales (20/20) lee a 40 ft. Las 

letras que puede leer un ojo con AV=20/40 

son del doble del tamaño de las que lee un 

ojo emétrope con AV=20/20, ambos a 20 ft 

de la carta de snellen. La ceguera legal se 

establece cuando la AV, aún con gafas, es 

de 20/200 o peor. Actualmente se estima 

que el ojo podría alcanzar un valor extremo 

de AV=20/8 (súper-visión), si se logra eli-

minar todas las aberraciones de la córnea.

Cuando la anatomía del globo ocular es 

anormal o la córnea del ojo presenta irre-

gularidades en la curvatura de su superfi-

cie, los rayos de luz no pueden enfocarse 

correctamente sobre la retina, entonces las 

imágenes de los objetos se distorsionan, o 

se forman ya sea antes o después de ésta, 

dando lugar a la visión borrosa. En un exa-

men de la vista, usualmente el oftalmólo-

go realiza una prueba en la que el paciente 

debe ver, con cada ojo, una carta de sne-

llen a seis metros de distancia. Cuando el 

oculista detecta un problema, por “ensayo 

y error” le va colocando frente a cada ojo 

una serie de lentes hasta que la persona 

es capaz de leer las letras señaladas. Así, 

de manera subjetiva, el oftalmólogo u op-

tometrista determina la potencia requerida 

en cada ojo para prescribir las gafas o len-

tes de contacto. Normalmente no se mide 

el patrón de aberración que produce la cór-

nea, a menos que se cuente con la tecnolo-

gía necesaria para analizar su superficie.

Las personas con problema de miopía 

o vista corta pueden ver bien los objetos 

cercanos, pero los objetos distantes apa-

recen borrosos, esto es porque las imáge-

nes se forman delante de la retina (figura 

3). Este defecto puede presentarse cuando 

el globo ocular es alargado o bien cuando 

el sistema compuesto por la córnea y el 

cristalino presenta mucha potencia óptica; 

es decir, la curvatura de la córnea resulta 

muy escarpada. Esta anomalía puede co-

rregirse con la ayuda de lentes divergen-

tes o negativas.

Las personas con hipermetropía o vis-

ta larga pueden distinguir bien los objetos 

lejanos, pero no ven bien los que están 

cerca; las imágenes se forman detrás de 

la retina (figura 3). Esta limitación se pre-

senta cuando el globo ocular está achata-

do o cuando la superficie de la córnea es 

muy plana. En este caso la potencia óptica 

del sistema compuesto por la córnea y el 

cristalino resulta muy débil. El problema 

puede corregirse con la prescripción de 

lentes convergentes o positivas.

Figura 2. Ojo emétrope, 
agudeza visual 20/20.

Figura 3.  Puntos 
focales para el ojo 

emétrope (20/20), el 
ojo con miopía y el ojo 

con hipermetropía.
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Un ojo con astigmatismo provoca una 

distorsión de la visión debido a la variación 

local de la curvatura de la córnea, o del 

cristalino. Las imágenes registradas por el 

ojo se estiran en sentido vertical, horizontal 

u oblicuo (figura 4) lo que puede producir 

migrañas frontales. Muchas personas con 

miopía o hipermetropía presentan cierto 

grado de astigmatismo. Este problema se 

corrige usando gafas con lentes cilíndricas 

o tóricas (lentes esfero-cilíndricas) espe-

ciales. También pueden utilizarse lentes de 

contacto duras, pues el espacio vacío entre 

la lente de contacto esférica y la córnea to-

roidal se llena con lágrimas que hacen des-

aparecer el astigmatismo.

La presbicia o vista cansada ocurre 

cuando el cristalino del ojo pierde flexibi-

lidad junto con los músculos ciliares. En 

este caso las personas no pueden enfocar 

correctamente los objetos cercanos, sobre 

todo se presentan dificultades para la lec-

tura. Este problema se manifiesta normal-

mente en la edad de los 40 y paulatina-

mente se va incrementando con el enveje-

cimiento. Las gafas para lectura con lentes 

convergentes ayudan a la mayoría de las 

personas con este problema.

Actualmente la cirugía refractiva con 

ayuda del láser resulta una herramienta muy 

útil y poderosa en el tratamiento de algu-

nos defectos de la visión, como las aberra-

ciones de orden bajo: miopía, astigmatismo 

o hipermetropía. En comparación con otras 

fuentes de luz, con el láser es posible obte-

ner una alta densidad de energía y potencia 

debido a sus características, como la alta co-

herencia espacial y temporal; otra ventaja 

que se aprovecha es la baja divergencia del 

haz, que resulta esencial cuando se aplica en 

áreas microscópicas del tejido del ojo. Así, 

este instrumento se ha ganado un lugar im-

portante en el campo de la oftalmología por 

sus múltiples aplicaciones, algunas de ellas 

todavía en fase de investigación, como el 

tratamiento de la presbicia y otras. 

La técnica lasik 

consiste en corregir 

la curvatura de la cór-

nea removiendo célu-

las del estroma utili-

zando un láser excí-

mero (láser químico) 

que puede producir 

pulsos de luz con lon-

gitudes de onda me-

nores a los 300 nm. 

El medio activo son moléculas compuestas 

por un átomo de un gas noble y un átomo 

de un gas halógeno. Por ejemplo, el láser 

excímero de ArF produce pulsos de luz cuya 

longitud de onda es de 193 nm. Este tipo 

de radiación ultravioleta (UV) normalmente 

es absorbida por la córnea y es capaz de 

remover tejido con una precisión de 0.25 

µm con cada pulso. Frecuentemente sólo 

se necesita remover unas 50 µm de tejido 

del estroma para corregir la curvatura de la 

superficie de la córnea en una zona espe-

cífica. A manera de comparación, un cabe-

llo humano típicamente tiene un grosor de 

unas 70 µm.

Antes de una cirugía lasik, el oftalmólo-

go checa el estado físico de la persona que, 

de preferencia, debe tener por lo menos 21 

años, ya que en las personas menores el 

ojo aún continúa creciendo. Además consi-

dera lo siguiente:

• No presentar problemas como 

glaucoma, retinitis, o hipertensión ocular.

• No estar consumiendo esteroides, 

cierto tipo de medicamentos a base de cor-

tisona, o algún otro tipo de droga que pue-

da interferir en la cirugía. 

• No mostrar marcas de cicatrices en 

la córnea ni algún tipo de enfermedad que 

afecte el área del ojo (herpes, etc.).

• No presentar mucha resequedad 

en los ojos, pues la cirugía lasik agravaría 

esta condición.

• Haber tenido una prescripción es-

table de las lentes de los ojos por lo menos 

Figura 4.  Ojo con 
astigmatismo.
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durante el último año.

• Presentar cierto grado de aberra-

ciones de orden bajo: miopía, hipermetro-

pía y astigmatismo.  

• La córnea del ojo debe ser suficien-

temente gruesa para tolerar la evaporación 

de células del estroma durante la cirugía, 

ya que si el espesor de ésta queda por de-

bajo del valor mínimo de 250 µm se corre el 

riesgo de desarrollar otras complicaciones 

serias, incluyendo la ceguera. Una córnea 

muy delgada no se sostiene por sí misma y 

desarrolla una curvatura irregular.

 

Si se es un buen candidato 

para la cirugía láser, se procede a 

evaluar las irregularidades especí-

ficas en la superficie de la córnea y 

se mide correctamente el diámetro 

de la pupila en condiciones de baja 

luminosidad. Esto último se debe 

tomar en cuenta para reducir la 

posibilidad de que el paciente vea 

halos, alrededor de las luces noc-

turnas en la etapa postoperatoria. 

En una cirugía lasik primero se adorme-

ce el ojo con gotas anestésicas y se mar-

can las zonas de la córnea, determinadas 

previamente, donde se evaporarán las cé-

lulas del estroma con un láser excímero (λ 
= 193 nm) programado por computadora. 

En el caso de miopía se esculpe el centro 

para achatar la córnea y en el caso de hi-

permetropía se evaporan células alrededor 

y fuera del centro de la córnea, para dar-

le a ésta la curvatura deseada, (figura 5). 

Enseguida se inmoviliza el ojo con un aro 

de succión provisto de un escalpelo moto-

rizado (ver figura 6), para hacer un corte 

parcial en el centro de la córnea y crear una 

aletilla circular plegable de unos 8 mm de 

diámetro por unas 150 o 200 µm de espe-

sor. Esta aletilla es doblada hacia atrás para 

dejar expuesto el tejido estromal, que será 

esculpido por el láser. Actualmente ya se 

utiliza una técnica llamada “intralase” para 

crear la aletilla de la córnea con ayuda de 

un láser de infrarrojo pulsado a muy alta 

frecuencia. Éste produce, en forma con-

trolada, miles de microburbujas (~ 3 µm 

de diámetro) a una cierta profundidad de 

la córnea siguiendo la curvatura de ésta. 

Las burbujas permiten al cirujano levantar 

la aleta con una espátula sin filo. En la li-

teratura especializada se reporta que con 

“intralase”  se pueden crear aletillas más 

delgadas (~ 100 µm de espesor) y con un 

corte más perfecto que el que se logra con 

el microkeratoma. Con esta técnica se uti-

liza también un anillo de succión, pero se 

aplica un vacío moderado comparado con 

el que emplea el microkeratoma para in-

movilizar el ojo.  

En el siguiente paso el láser excímero, 

previamente programado, entra en acción 

para evaporar hasta cierta profundidad las 

células expuestas del estroma con pulsos 

de radiación UV (ver figura 7). Este pro-

ceso de desbaste óptico en una córnea es 

muy rápido y se realiza aproximadamente 

en 60 segundos.

Terminado este procedimiento, el ciru-

jano cubre el estroma con la aletilla, que 

se ajusta perfectamente en la zona tratada 

sin necesidad de suturas. Ya para concluir 

se cubre el ojo para protegerlo y evitar que 

sea frotado involuntariamente, hasta que 

la aletilla de la córnea se adhiera y sane 

cabalmente. Sobre esta última etapa cabe 

resaltar que el tejido de la córnea tiene la 

cualidad natural de unirse sin mayor pro-

blema y regenerarse muy rápidamente. 

Hoy existe una técnica de análisis que 

permite medir, con mucha exactitud, el 

patrón de aberración óptica en tres dimen-

siones que produce la córnea, debido a 

anomalías en la curvatura de su superficie 

(ver figura 8). Dicha técnica utiliza el fren-

te de onda de un láser para trazar con gran 

precisión la topografía de la superficie de 

la córnea. Se desarrolló y aplicó primero 

en el campo de la astronomía para corre-

Figura 5.  Zonas de la córnea 
que va a ser remodelada con 

un láser excímero.

Figura 6.  Microkeratoma para 
crear la aletilla en la córnea 

del ojo.

Figura 7.  Evaporación de 
células del estroma con el 
láser excímero; cada pulso 

frío de luz UV evapora hasta 
una cierta profundidad de 

tejido (~ 1/500 del espesor 
de un cabello humano).



�Universitarios Potosinos

gir las aberraciones ópticas de espejos y 

lentes de los grandes telescopios. Durante 

una cirugía lasik asistida por la técnica del 

frente de onda, la información topográfica 

obtenida de la córnea se digitaliza, luego 

se transfiere al láser excímero y a un sis-

tema de seguimiento de la orientación del 

ojo, para realizar la evaporación de células 

en puntos específicos del estroma con ma-

yor precisión.

Después de una cirugía lasik conven-

cional la aberración de esfericidad es la 

principal causante de los halos alrededor 

de las luces nocturnas, cuando las pupi-

las de los ojos se dilatan a su valor máxi-

mo. Este problema se presenta con mayor 

frecuencia en las personas con miopía, ya 

que durante la cirugía lasik convencional 

se evaporan células en la parte central del 

estroma para achatar la córnea, pero tam-

bién se corre el riesgo de incrementar la 

aberración de esfericidad, debido al mayor 

tamaño de la pupila después del atardecer. 

Durante el día se minimiza el problema de 

aberración esférica, debido a que la con-

tracción normal de la pupila ayuda a cu-

brir las irregularidades en la superficie de 

la córnea. Muchas veces tampoco es reco-

mendable tratar áreas muy grandes de la 

córnea a costa de adelgazar demasiado el 

espesor de la misma.

El tamaño de las pupilas puede impac-

tar el resultado del tratamiento lasik, pero 

éste es tan solo uno de los muchos factores 

que deben considerarse para alcanzar los 

mejores resultados. Al igual que en la ciru-

gía lasik convencional, la asistida por la téc-

nica del frente de onda no soluciona todos 

los problemas relacionados con la visión. 

Los pacientes deben recurrir a una clínica 

de prestigio que disponga de la tecnología 

más moderna y con cirujanos oftalmólogos 

competentes y experimentados. En otros 

países es normal que los cirujanos mues-

tren su récord con los resultados estadís-

ticos de sus cirugías, por ello el paciente 

debe discutir con el oftalmólogo todos los 

detalles y dudas sobre la técnica de ciru-

gía más conveniente. También es muy im-

portante someterse a un examen riguroso 

para determinar si se es o no un buen can-

didato para la cirugía láser. Típicamente, la 

mayoría de los pacientes sometidos a lasik 

notan una dramática mejoría en su visión 

inmediatamente después de la cirugía, con 

fluctuaciones que pueden variar día con 

día. Pero también se ha reportado que al-

gunas personas necesitan de 3 a 6 meses 

para que su visión se estabilice. En otros 

casos se requiere realizar otra cirugía láser 

posterior, pues este tipo de corrección no 

permanece inalterable para siempre.

Sobra decir que la seguridad del pro-

cedimiento lasik ha mejorado considera-

blemente; en los últimos años ofrece a 

miles de personas con severos problemas 

de visión una oportunidad de mejorar su 

calidad de vida y, a la vez, desprenderse 

de las gafas o de las lentes de contacto en 

forma definitiva. 

Lecturas recomendadas:
Röhler, R. “Optische Eigenschaften des menschlichen 

Auges”, Physik in unserer zeit, núm. 1,1970.
Parker, James N. and Philip M. Parker. “LASIK Eye Sur-

gery”, ICON Group International, San Diego, CA, 
2002.

Fraser, A. B.  “Halo-Phänomene”, Physik in unserer Zeit, 
núm. 3, 1972.

Fischetti, M. “Clear favorite”, Scientific American, núm. 
5, 2004.

*Instituto de Física Dr. Manuel Sandoval Vallarta
**FU-Berlin, Fachbereich Physik, Berlin, Alemania

Agradecemos a J. P. Reyes Valverde sus 

valiosos comentarios en la preparación de 

este artículo y a G. G. López Rocha por el 

apoyo técnico.

Figura 8.  Imagen en tres 
dimensiones del mapa de 
aberraciones de orden alto 
en una córnea; esta imagen 
se obtiene con un sistema 
de análisis del frente de 
onda.
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La sequía es una característica normal, recurrente, del clima, aunque muchos 

erróneamente la consideran un acontecimiento raro y azaroso. Ocurre vir-

tualmente en todas las zonas climáticas, pero sus características varían per-

ceptiblemente de una región a otra; por lo tanto, la sequía es un fenómeno temporal, 

a diferencia de la aridez que se restringe a las regiones con escasa precipitación y 

constituye una característica permanente del clima, como es el caso de las regiones 

desérticas. 

El fenómeno de la sequía en 
la huasteca potosina

CARLOS CONTRERAS SERVÍN

coser@uaslp.mx

MARÍA GUADALUPE GALINDO MENDOZA

COORDINACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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Por otra parte, la sequía es un peli-

gro insidioso de la naturaleza. Aunque 

tiene infinidad de definiciones, todas se 

originan al considerar la deficiencia de 

la precipitación sobre un periodo lar-

go, generalmente una estación o más. 

Esta deficiencia da lugar a la escasez del 

agua para cierta actividad, grupo o sec-

tor ambiental. La sequía, por lo tanto, 

debe considerarse concerniente a una 

cierta condición media a largo plazo del 

equilibrio entre la precipitación y la eva-

potranspiración (evaporación + transpi-

ración) en un área particular. También 

se relaciona con la sincronización (la es-

tación principal de la ocurrencia retrasa 

el comienzo de la estación de lluvias, la 

ocurrencia de lluvias en lo referente a 

etapas principales del crecimiento de las 

cosechas) y la eficacia de las lluvias (in-

tensidad de la precipitación, número de 

días con precipitación). 

Desde el punto de vista disciplina-

rio las sequías pueden clasificarse en: 

meteorológicas, hidrológicas, agrícolas 

y socioeconómicas. La sequía meteoro-

lógica se define generalmente con base 

en el grado de sequedad (en la compa-

ración a una cierta “cantidad normal” o 

media) y de la duración del periodo seco. 

La sequía agrícola liga varias caracterís-

ticas de la meteorológica (o hidrológica) 

a los impactos agrícolas, se centra en la 

escasez de la precipitación, que resulta 

de la diferencia entre la evapotranspira-

ción real y potencial, el déficit del agua 

del suelo y el agua subterránea dispo-

nible. La sequía hidrológica se asocia a 

los efectos de periodos de déficit de la 

precipitación (incluyendo nevadas) con 

el abastecimiento de agua superficial o 

subterránea; finalmente, la definición 

socioeconómica de la sequía, de acuerdo 

con K. T. Hare, se relaciona con la de-

manda de algún bien económico, pero al 

mismo tiempo comprende los elementos 

de la sequía meteorológica, hidrológica 

y agrícola. Sin embargo, como explica el 

autor C. J. Butler, establecer las causas 

que originan la periodicidad de la sequía 

no resulta una tarea sencilla, debido a 

que intervienen fenómenos tan diversos 

y complejos como la circulación general 

de la atmósfera, el relieve, los ciclones, 

La sequía ocurre virtualmente en todas las 
zonas climáticas, pero sus características 

varían perceptiblemente de una región a otra
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el ciclo de manchas del Sol, por mencio-

nar algunos de los principales factores.

La sequía en México

 En general, los climas extremosos y 

secos son los más extendidos en el país; 

abarcan la altiplanicie septentrional y 

buena parte de los valles orientales en la 

región meridional, además de porciones 

intramontanas del centro y noroeste de 

Oaxaca, el estado de Sonora en su casi 

totalidad y la península de Baja Califor-

nia. Diversas estimaciones, basadas en 

los tipos de clima del sistema de Köppen, 

concluyen que en México de 51 a 61 por 

ciento del territorio es de climas secos. 

Sin embargo, autores como Manuel Le-

brija y Gontrán Noble, dicen que se abu-

sa del término `sequía´, ya que en los 

primeros días de marzo con frecuencia 

se habla de la sequía imperante, cosa 

perfectamente absurda porque la tem-

porada de lluvias se inicia con bastante 

posterioridad a esa fecha. 

Como puede apreciarse, es funda-

mental conocer la cantidad de precipita-

ción anual que recibe una región determi-

nada, para establecer si corresponde a la 

de un clima seco. En lo sustancial, el régi-

men de lluvias de México queda compren-

dido dentro de los marcos de la llamada 

meteorología tropical, o sea que se ca-

racteriza por precipitaciones de tipo tem-

pestuoso y ciclones, que al mismo tiempo 

que destruyen edificios y cosechas, sal-

van al país de ser un enorme territorio 

semiseco o francamente desértico. 

De acuerdo con esas reglas genera-

les, las lluvias se concentran en dos lap-

sos cortos; el más importante es de julio 

a octubre (lluvias normales convectivas 

y ciclones) e inclusive otro espacio de 

menor interés, o sea el invernal de nor-

tes (diciembre-febrero). El resto del año 

casi todo el país sufre de sequía más o 

menos completa, excepto los territorios 

situados en lo alto de las serranías, don-

de llueve en todos los meses, aunque se 

acentúan las precipitaciones en las épo-

cas habituales de lluvia; las costas cuen-

tan con ayuda de la brisa y las escasas 

regiones de clima mediterráneo (noroes-

te de la Baja California y secciones ais-

Desde el punto de vista disciplinario las sequías 
pueden clasificarse en: meteorológicas, 

hidrológicas, agrícolas y socioeconómicas
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ladas de Tamaulipas central y norte de 

Sonora) tienen lluvias de invierno. Se ha 

estimado que el promedio de lluvia en el 

país alcanza 700-717 mm, que sitúa al 

país en su conjunto en los límites de la 

agricultura de temporal. 

En general se consideran años secos 

uno de cada cuatro, en ocasiones se jun-

tan dos y hasta tres años secos; los años 

considerados como normales en realidad 

son sólo uno de cada tres o cuatro. En 

el norte puede haber años con déficit 

de hasta 80 por ciento de precipitación, 

aunque al mismo tiempo se registre nor-

malidad o exceso de lluvias en el resto 

de la república. Parte de este fenómeno 

se explica a partir del número de ciclo-

nes que se presentan en un año deter-

minado, ya que en otoño por ejemplo, la 

mayoría de las lluvias correspondientes a 

las regiones costeras del Golfo de Méxi-

co y del Pacífico son consecuencia direc-

ta e indirecta de los ciclones tropicales 

que se mueven en esas regiones maríti-

mas; pero, además, como resultado de 

esos meteoros del trópico, van desde el 

noroeste hacia el sureste masas de aire 

frío, que con frecuencia originan frentes 

y sus respectivas lluvias.

Para calibrar la importancia de los 

ciclones en la realidad de México, debe 

decirse de inmediato que las lluvias con-

vectivas “normales” son insuficientes, 

para asegurar la agricultura de temporal 

en la casi totalidad del país y que sin 

ciclones algunas regiones de México, es-

pecialmente el norte, serían desiertos de 

arena si (esos fenómenos) no afectaran 

el régimen pluvial del país, pues se ha 

comprobado que de la mayor o menor 

cercanía de sus trayectorias (de los ci-

clones) a nuestras costas, las lluvias son 

más o menos abundantes. Los estudios 

realizados señalan que algunos ciclones 

tropicales ocasionan aguaceros en muy 

extensas áreas de México. Estas lluvias 

se pueden extender en una área de más 

de un millón de kilómetros cuadrados. 

A pesar de que el modelo de circulación 

atmosférica y la presencia de ciclones 

nos permiten conocer los principales 

factores de la sequía en nuestro país, 

estas dos causas solas no bastan para 

explicar el fenómeno. 

El fenómeno de la sequía 

en la huasteca potosina

Cuando se estudia ese territorio en 

relación con el fenómeno de la sequía 

no se percibe como un problema gra-
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Temperaturas anuales. años de 1960-2002

Estación meteorológica Temperatura  Promedio en ºC 1964 1977 1980 1982 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ébano    Media   24.91  24.68 25.01 25.01 26.37 25.24 26.61 25.91 25.75 25.98 25.71
    Máxima   30.18  30.86 30.22 30.35 31.28 29.78 35.85 35.97 35.65 35.74 35.26
    Mínima   19.66  18.49 19.8 19.68 21.45 19.58 20.68 20.16 19.74 19.83 19.54
El Coco, Tamuín   Media   25.82   25.69 25.81 26.21 26.04 26.5 24.26 27.36 27.18 25.98
    Máxima   32.25   32.15 32.3 32.69 32.9 33.27 30.36 33.96 34.16 33.11
    Mínima   19.43   19.23 19.33 19.73 19.52 20.02 18.44 21.03 20.25 18.85
El Fiscal, San Vicente  Media   25.36   24.78 24.99  25.22 26.69 25.83 26.57 27.02 26.65
    Máxima   31.22   30.75 30.92  30.83 32.82 31.76 32.7 33.22 32.94
    Mínima   19.50   18.81 19.06  19.6 20.56 19.89 20.45 20.83 20.36
Las Adjuntas, Tamuín  Media   25.38  25.36 25.26 25.53 25.77 25.72 26.89 25.83 26.09 26.13 25.61
    Máxima   31.57  32.78 31.38 32.06 31.84 31.92 33.11 32.1 32.35 32.57 32.08
    Mínima   19.20  17.94 19.15 18.99 19.69 19.52 20.67 19.55 19.83 19.69 19.14
El Tulillo, Ébano   Media   24.60   24.7 24.97 24.37 23.68 24.95 25.26 25.8 26.19 26.34
    Máxima   31.24   31.14 31.22 30.78 30.99 32.61 32.64 33.68 32.98 33.13
    Mínima   18.01   18.26 18.71 17.97 16.37 17.63 18.07 18.34 19.43 19.56
Tamuín, Tamuín   Media   25.17   24.87 25.06 25.6 25.22 26.94 26.18 26.85 26.47 26.27
    Máxima   30.97   30.75 30.8 31.64 31.74 32.95 32.26 32.97 32.75 32.78
    Mínima   19.36   18.99 19.32 19.56 18.79 20.91 20.1 20.72 20.18 19.8
Velazco, Tamuín   Media   25.52  24.98 25.54 25.19 25.72 26.91 29.41 28.93 24.07 23.21 26.17
    Máxima   31.85  31.3 32.19 31.22 31.51 35.54 38.33 37.68 29.73 29.24 32.98
    Mínima   19.20  18.66 18.9 19.17 19.92 18.28 20.49 20.18 18.44 17.17 19.37

Precipitación anual. Sequías extremas. Años 1960-2003

ve; no obstante, la carta V.2.9 “Zonas 

susceptibles a desastres por fenómenos 

naturales” del Atlas Nacional de México, 

del Instituto de Geografía de la UNAM, 

muestra que la región de la huasteca 

potosina presenta un porcentaje de 10 

a 15 por ciento de sequía meteorológi-

ca por frecuencia de años muy secos y 

extremadamente secos, clasificación que 

ubica a la zona como una área de sequía 

moderada. En esa misma carta también 

se puede apreciar que la intensidad de 

la sequía relativa durante la estación de 

lluvias es de 20-30 por ciento y menor 

a 20 por ciento, lo que la coloca a ser 

considerada como región, con respecto a 

este fenómeno que va de una intensidad 

moderada a baja. 

Por otra parte, respecto al estudio 

climatológico de la huasteca potosina, se 

utilizó la base de datos del Eric II, que 

tiene ordenadas las estaciones por clave 

y por estado. De esta base de datos se 

tomaron los de precipitación de siete es-

taciones meteorológicas. Se puede decir 

que la mayoría de las cifras de precipita-

ción de las estaciones se refieren al pe-

riodo comprendido entre los años 1960-

2004. Con base en lo anterior, se pudo 
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establecer como años particularmente 

secos, 1964, 1977, 1980, 1982, 1987, 

1997, 1998 y una disminución de la llu-

via en general de la década de los años 

noventa del siglo pasado hasta el pre-

sente y una tendencia de aumento de la 

temperatura (ver cuadros 1 y 2)

Escenario futuro 

De acuerdo con estas consideracio-

nes sobre la precipitación en la huasteca 

potosina, la región presenta una escasa 

vulnerabilidad a la sequía. Sin embargo, 

según el modelo MTC (Modelo Termodi-

námico del Clima, Adem, 1982) aplica-

do a la cuenca del río Pánuco en donde 

se encuentra comprendida la huasteca 

potosina, se calcula que la temperatura 

promedio anual de la zona aumentaría 

de 20ºC a 23ºC en promedio; en tanto 

que la precipitación disminuirá, parti-

cularmente en la zona de Tamuín-Éba-

no de los 896.9 mm en promedio de la 

actualidad a 654.1 mm para el periodo 

2025-2050. Así lo establecen Laura Ele-

na Maderey y Arturo Jiménez. 

De cumplirse este escenario, en el 

futuro inmediato la vulnerabilidad de la 

huasteca potosina a la sequía, pasaría 

de considerarse como una zona de se-

quía moderada a una región con sequía 

alta, de ahí la importancia de estudiar 

con una visión de futuro los problemas 

económicos y sociales que enfrenta ya 

desde estos días la región; como ejem-

plo se pueden citar noticias de primera 

plana como “La huasteca, zona de de-

sastre ganadero” (El Sol de San Luis, 26 

de mayo de 1983), “Cuantiosos daños 

en el agro. La sequía ha causado estra-

gos” (El Sol de San Luis, 26 de mayo de 

1995), “San Luis es el estado más daña-

do por los incendios forestales” (El Sol 

de San Luis, 18 de abril de 1998); “pi-

den declarar zona de desastre a la huas-

teca potosina por sequía” (Notimex, 30 

de mayo de 2002). Estas noticias de los 

últimos 20 años, son una prueba de que 

en el lugar se presentan años con escasa 

precipitación y que por lo tanto sí afecta 

a la región el fenómeno de la sequía; de 

ahí la importancia de establecer la forma 

como los sectores sociales y económicos 

reaccionan al fenómeno. 

Lecturas recomendadas: 
Batalla Bassols, A. y otros. Las huastecas en el 

desarrollo regional de México, México, Trillas, 
1977. 
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Warming Debate, Cambridge, European Scienc-
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Contreras Servín, Carlos. “Las sequías en México 
durante el siglo XIX”, Investigaciones Geográfi-
cas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, 
Núm. 56, 2005.

Hare, K. T. “Sequía, variación climática y desertifica-
ción”, Secretaría de la Organización Meteorológi-
ca Mundial, núm. 653, Ginebra, Suiza, 1985.

Jiménez Román, Arturo y Laura Elena Maderey 
Rascón. “Modificaciones del ciclo del agua en la 
cuenca del río Pánuco ante el cambio climáti-
co global”. Revista Geográfica, núm.135, IPGH, 
2004.
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El consumo de leche como parte 

importante de la dieta huma-

na tiene una larga historia. Este 

producto se usaba originalmente como 

sustituto de la leche materna y, después, 

como una fuente importante de proteína. 

En México, hasta hace poco tiempo, el 

consumo de leche era considerado nece-

sario para mantener un buen estado de 

salud, especialmente en los niños peque-

ños. Aún en la década de 1980, en las 

casas se recibía diariamente leche fres-

ca, que era hervida antes de consumir-

la para garantizar su inocuidad. En ese 

tiempo, tanto la leche como sus subpro-

ductos eran aceptados y deseados como 

parte de la dieta diaria. Posteriormente 

comenzaron a darse a conocer los resul-

tados de investigaciones que mostraban 

indicios de efectos negativos de la leche 

en la salud, como el aumento de coles-

terol sérico, por lo que se le comenzó a 

relacionar con enfermedades cardiovas-

culares. Esto generó una controversia 

que se mantiene hasta nuestros días. 

Como respuesta a esta situación se han 

realizado investigaciones que tratan de 

esclarecer los efectos de la 

leche y sus subpro-

ductos en la salud 

humana.

¿Leche entera
o light?

JUAN MANUEL PINOS RODRÍGUEZ*

MÓNICA GUADALUPE LÓPEZ MÉNDEZ**
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Tipos de leche

De acuerdo con la Norma Oficial Mexi-

cana NOM-155-SCFI-2003, leche es:

El producto obtenido de la secreción de 

las glándulas mamarias de las vacas, 

sin el calostro, que debe ser sometido 

a tratamientos térmicos, clarificación, 

homogeneización, estandarización u 

otras, siempre y cuando garanticen la 

inocuidad del producto. 

Esta norma clasifica la leche de 

acuerdo con el tipo de grasa que con-

tiene, al proceso primario o secundario 

al que es sometida, y a la presencia o 

ausencia de saborizante. La leche que 

contiene grasa butírica puede denomi-

narse leche entera, semidescremada, 

parcialmente descremada o descrema-

da, según las concentraciones de grasa 

butírica que contenga. En México, como 

en muchos otros países en desarrollo, 

abunda una gama de mal llamadas le-

ches, que son elaboradas con sueros de 

leche, grasas vegetales, y otros susti-

tutos lácteos. En este artículo haremos 

referencia únicamente a la verdadera 

leche de vaca.

Composición de la leche

La leche está compuesta de agua (84 

a 90%), grasa (2.5 a 6%), proteína (2.8 

a 4.5%), lactosa (3.5 a 6%), y minera-

les (menos de 1%). Las concentraciones 

de estos nutrientes dependen en mayor 

medida de la raza de la vaca y en menor 

grado de la alimentación, salud y el am-

biente donde se desarrolla. La composi-

ción química de la leche puede parecer 

simple, pero es mucho más compleja de 

lo que podríamos imaginar.

Proteína

De la proteína de la leche de vaca, 

80% está en forma de caseína, de la 

que 40% es caseína tipo α, 30% tipo β 

y 20% tipo k. Las caseínas están consti-

tuidas por péptidos, algunos son llama-

dos caseinofosfopéptidos. El hecho de 

que el calcio tenga una excelente bio-

disponibilidad en la leche ha sido atri-

buido parcialmente a la acción de estos 

compuestos. A los caseinofosfopéptidos 

se les considera agentes anti-hiperten-

sión, ya que tienen efectos benéficos en 

la presión arterial periférica. Las proteí-

nas de la leche, además de poseer exce-

lentes cualidades nutrientes, prolongan 

el tránsito intestinal de los alimentos y 

ejercen cierta acción antidiarreica, es-

timulan el sistema inmune e inhiben el 

crecimiento de bacterias patógenas in-

testinales. Una nueva atribución de cier-

tas proteínas lácteas, como la caseína α, 

lactoferrina y glicomacropéptido, es que 

se les considere agentes promotores del 

apetito y anticáncer. Esto es porque, 

aparentemente, la proteína del suero 

de leche debilita las células canceríge-

nas haciéndolas más susceptibles a los 

tratamientos ortodoxos con quimiotera-

pia o radiación. Así, las investigaciones 

sobre los beneficios de la proteína de le-

che de vaca continúan desarrollándose 

en países del primer mundo.

Grasa

La grasa de la leche de vaca está 

conformada en mayor proporción por 

triglicéridos (97 a 98%) y en menor me-

dida (2 a 3%) por fosfolípidos y estero-

les, como el colesterol.

Los triglicéridos contienen principal-

mente ácidos grasos saturados, mono-

insaturados y poli-insaturados, en pro-

porciones de 67%, 30% y 3%, respec-

tivamente. Los principales ácidos grasos 

saturados que contiene la leche son: 

ácido butírico (C4:0), ácido caproico 

(C6:0), ácido caprílico (C8:0), áci-

do cáprico (C10:0), ácido laúrico 

(C12:0), ácido mirístico (C14:0), 

ácido palmítico (C16:0), ácido esteárico 

(C18:0) y ácido araquídico (C:20:0). 
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Los monoinsaturados más importan-

tes en la leche son: ácido palmitoleico 

(C16:1n7), ácido elaidico (C18:1t), áci-

do oleico (C18:1n9), ácido cis-vannecin-

co (C:181n7), ácido gondoico (C20:1n9) 

y ácido erucico (C:22:1). En cuanto a 

los poli-insaturados, los principales son: 

ácido linoleico (C18:2n6), ácido γ –lino-

leico GLA (C18:3n6), ácido α-linoléni-

co (C18:3n3), y el ácido araquidónico 

(C20:4n6). Los ácidos grasos más pe-

queños, como el butírico y el caproico, 

pueden ser arrastrados por el vapor de 

agua y son los responsables del olor ca-

racterístico cuando hierve la leche. 

Algunos de estos ácidos grasos con-

trolan procesos bioquímicos y fisiológicos 

importantes en el metabolismo humano, 

por lo que se les considera esenciales; 

en este caso tenemos a los ácidos lino-

leico y linolénico, o el ácido oleico que 

disminuye el nivel del LDL-colesterol.

La mayoría de los lípidos que contie-

ne la leche son sintetizados en la glándula 

mamaria de la vaca, es por esto que la 

cantidad y el perfil de los ácidos grasos 

lácteos son diferentes de los ácidos gra-

sos contenidos en el alimento que la vaca 

consume diariamente. Al ser la leche una 

emulsión, los lípidos, fosfolípidos y este-

roles se encuentran, casi en su totalidad, 

en forma de glóbulos grasos de diámetro 

usualmente inferior a 4 µm. Estos glóbulos 

están rodeados por lípidos polares, como 

la lecitina y la esfingomielina, pero 

también por glicolípidos, carotenos, 

lipoproteínas y otros compuestos. 

Al igual que la proteína, la grasa de 

leche ha sido evaluada por los científi-

cos para conocer su efecto en la salud 

humana y animal. Se ha comproba-

do que el consumo individual de altas 

cantidades de ciertos ácidos grasos, 

como el láurico, el mirístico y el palmí-

tico, incrementan el riesgo de padecer 

enfermedades cardiacas. Sin embargo, 

ningún estudio científico ha demostra-

do que consumir leche entera de vaca 

tenga el mismo efecto. En cuanto al co-

lesterol, cada 100 ml de leche entera de 

vaca contiene menos de 15 mg de este 

compuesto, por lo que no se le conside-

ra un contribuyente significativo en los 

niveles de colesterol sanguíneo. 

Efectos en la salud humana

La grasa de la leche y las vitaminas 

que contiene generan efectos positivos 

en la prevención del cáncer. Una recien-

te investigación indica que la grasa de 

la leche de los bóvidos contiene algunos 

componentes bioactivos anticanceríge-

nos, como el ácido linoleico conjugado 

(CLA), la esfingomielina, el ácido butíri-

co, algunos tipos de lípidos del éter, β-

caroteno, y las vitaminas A y D.

Entre éstos, el que más interés ha 

despertado en el mundo científico es el 

ácido linoleico conjugado (CLA, por sus 

siglas en inglés). Este compuesto puede 

reducir los niveles de colesterol sanguí-

neo, por lo que se le considera un antia-

terogénico. Además, mejora la respuesta 

inmune, promueve el crecimiento y ayu-

da a controlar la obesidad y la diabetes. 

Las proteínas de la leche, además de poseer 
excelentes cualidades nutrientes, prolongan 

el tránsito intestinal de los alimentos y 
ejercen cierta acción antidiarreica
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Recientemente, durante un experimento 

realizado con animales, se encontró que 

el CLA disminuyó la incidencia de cáncer.

En otra investigación se encontró 

que la esfingomielina contenida en los 

lípidos de la leche es un agente supresor 

de tumores, ya que su consumo, junto 

con el de otros esfingolípidos, redujo en 

57 por ciento la incidencia de tumores 

en ratones.

Cerca de un tercio de todos los tria-

cilgliceroles de la leche contienen una 

molécula de ácido butírico, que es un 

inhibidor potente de la proliferación ce-

lular y un inductor de la diferenciación y 

de la apoptosis en una amplia gama de 

las líneas neoplásicas de la célula.

La vitamina A y el β-caroteno son 

probablemente los anticarcinógenos na-

turales más investigados. Los estudios 

epidemiológicos indican que la gente que 

consume dietas ricas en β-caroteno y vi-

tamina A tiene un riesgo más bajo de de-

sarrollar varios tipos de cáncer. Éstos se 

encuentran en la leche gracias a que las 

vacas tienen la capacidad para extraer el 

β-caroteno, la vitamina A y otros anticar-

cinógenos contenidos en los forrajes para 

después transferirlos a la leche.

Por otra parte, las personas que be-

ben leche con regularidad tienen menos 

probabilidades de desarrollar enferme-

dades cardiacas. Los investigadores ob-

servaron una reducción estadísticamen-

te significativa en el número de muer-

tes relacionadas con enfermedades del 

corazón en personas cuyo consumo de 

leche entera era frecuente. En este es-

tudio no se observaron efectos signifi-

cativos relacionados con el consumo de 

leche desnatada.

Debido a que el tipo de ácidos grasos 

que se encuentran en la leche depende 

indirectamente del tipo de alimentación 

consumida por la vaca, se están reali-

zando investigaciones en la nutrición de 

las vacas lecheras a fin de manipular el 

tipo de ácidos grasos y conseguir un ali-

mento con alto valor nutritivo y mayor 

inocuidad.

En México, ‘leche light’ es una de-

nominación que le damos al producto 

de acuerdo con los usos populares y la 

mercadotecnia imperante. Nuestra pre-

ocupación por el peso corporal y las apa-

riencias estéticas impuestas por la moda 

hacen deseable consumir leche baja en 

grasa. Sin embargo, los consumidores 

de la verdadera leche entera de vaca es-

tarán bebiendo un producto natural, con 

elevado contenido de nutrientes esen-

ciales para mantener una buena salud.

Amigo lector, cuando vuelva a ir al 

supermercado y vea la amplia gama de 

leches y productos lácteos en el apara-

dor, dese un minuto para leer y revisar 

lo que consumirán usted y sus hijos, 

verifique que esos productos contengan 

la verdadera leche entera de vaca, que 

sin duda alguna le ayudará significativa-

mente a mantenerlos sanos y fuertes. 

Lecturas recomendadas:
Bobe, G., y otros. “Short communication: composi-

tion of milk protein and milk fatty acids is stable 
for cows differing in genetic merit for milk pro-
duction”, Journal of Dairy Science, 2007.

Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003.  “Le-
che, fórmula láctea y producto lácteo combi-
nado-denominaciones, especificaciones fisico-
químicas, información comercial y métodos de 
prueba”, Diario Oficial de la Federación, 12 de 
septiembre de 2003. Disponible en www.sagar-
pa.gob.mx

*Instituto de Investigación en Zonas 

Desérticas.

**Comité para el Fomento y la Pro-

tección Pecuaria del Estado de Jalisco.
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Estetósfera

El diseño es una profesión que evoluciona con el bene-

plácito del sistema económico capitalista, pues consiste 

las más de las veces en un ejercicio de encantamien-

to del posible comprador. Diseñar es embellecer, hacer más 

confortable, idear nuevos dispositivos espaciales, formales y 

comunicativos para mejorar el mundo; sin embargo, el diseño 

unido al espíritu abiertamente antiecológico del lucro rampan-

te, puede ser cómplice del despilfarro, la explotación excesiva 

y la insatisfacción permanente del ser humano.

Los profesionales de una sociedad tienen deberes con 

ella; lucro y desarrollo no pueden ser los únicos sentidos 

valorables para su práctica. Cuando la calidad de vida colec-

tiva está comprometida, ni la idea de riqueza ni el sentido de 

progreso tecnológico pueden anteponerse a la posibilidad de 

Ese extraño planeta llamado 
estética

FUTURO MONCADA FORERO

FACULTAD DEL HÁBITAT

¿Existe algo más bello 
que la despreocupada 
manera como crecen 

las formas vivas?

ÁGORA
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un mejor planeta para las generaciones 

que nos sucedan.

Estetizaje

La tierra pareciera ser propiedad de 

los seres humanos; sin embargo, el de-

venir evolutivo nos enseña que esta idea 

es tan sólo una ficción. No pocos geno-

cidios se pueden contar en la historia 

humana por el afán desmesurado de ex-

pandirse y la extraña costumbre de po-

seer más de lo necesario, imponiéndose 

incluso a pesar del delito. El poder está 

asociado con la riqueza y sobre todo con 

la capacidad masculina de defenderla. 

No puede haber quien luzca bellas joyas 

si no cuenta además con la manera de 

preservarlas de la mirada anhelante de 

quienes no tienen ni siquiera lo básico 

para existir. Territorios, riquezas y armas 

son, entonces, circunstancias próximas 

que una vez poseídas enceguecen has-

ta la infamia a sus detentadores. Así es 

que por la posesión de bienes, nuestra 

especie es capaz de esclavizar, engañar 

y asesinar, incluso a quienes necesitan 

sólo una parte exigua de ellos. 

Nuestra historia ha sido un proceso 

de cambio material permanente, que 

en el último siglo ha desbordado los lí-

mites imaginables del hombre de hace 

unos cuantos siglos, todo ello en aras 

de la ciencia y la tecnología. Sin embar-

go, este proceso no corresponde, en lo 

que al manejo mundial de capitales se 

refiere, a una evolución posible de la 

ética y la dignidad, que permitan una 

convivencia armoniosa entre los pobla-

dores de nuestro planeta. Lao Tse, uno 

de los pensadores orientales más signi-

ficativos, habla en su único y corto li-

bro, el Tao Te King, de la ineficiencia de 

los gobernantes; es decir, del problema 

que ellos mismos representan para una 

sociedad y de la importancia que tienen 

para la convivencia, seres humanos sen-

cillos, apacibles, inactivos, respetuosos 

del entorno natural.

Control

Los gobernantes enarbolan frecuen-

temente el interés de los poderosos, es 

decir, de aquellos que temen perder la 

distinción que les confieren sus posesio-

nes; aún así, la existencia misma enseña 

la necesaria bipolaridad entre la carencia 

y el exceso: después de las catástrofes 

No alabando al honrado se evita el engaño,
No estimando lo raro se evita el robo,
No ostentando la belleza se evita la lujuria.

Así pues, el sabio controla a la gente:
Vaciando sus corazones,
Llenando sus vientres,
Debilitando sus ambiciones,
Y fortaleciendo sus cuerpos.

Si la gente carece de conocimiento y deseo
El más hábil entre ellos es incapaz de actuar;
Si se evitan las acciones
Todos viven pacíficamente.

Si pudiéramos definir la historia 
humana con una plabra, ésta sería: 
inconformidad.
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de origen natural, acontece la regenera-

ción. Innumerables ejemplos en el arte 

nos insinúan la manera como el despo-

seimiento plantea problemas aún más 

complejos por resolver, y en consecuen-

cia, soluciones poderosas, necesarias, 

que es lo más que puede decirse no sólo 

de una obra de arte, sino de cualquier 

resultado propio del diseño industrial, el 

diseño gráfico o la arquitectura. 

El exceso es desequilibrio tanto como 

lo es la carencia, no es posible dormir 

más que en una cama a la vez, tampo-

co se puede comer cuando ya se está 

saciado; nuestra corporalidad cíclica así 

nos lo enseña. La posesión excesiva es 

el síntoma enfermizo de nuestro tiempo. 

La evolución material es producto de la 

vertiginosa invención humana y del ejer-

cicio desenfrenado del capitalismo, que 

es a su vez consecuencia de una men-

talidad expansionista que no atiende las 

necesidades básicas humanas de mane-

ra coherente. 

Parece que a nuestra mente no le 

basta el objeto (diseño industrial y di-

seño de modas), el espacio (urbanismo, 

arquitectura y diseño de interiores) o el 

mensaje (diseño gráfico y diseño visual) 

que cubran los requerimientos funcio-

nales, esto es, que sirvan para resolver 

un problema (una silla para reposar, 

un traje para cubrirse del frío, un lugar 

donde habitar, un libro para exponer las 

manifestaciones del pensamiento), sino 

que además necesita que estas cuestio-

nes se resuelvan de la manera más es-

tética y ética posible: la autenticidad del 

problema planteado, la belleza implícita 

de una solución, la manera como una 

obra interactúa con las personas que se 

sirven de ella. 

Las respuestas del diseño abundan 

en nuestro tiempo, o mejor, exceden los 

problemas; en ocasiones llegan al capri-

cho oneroso y la banalidad. Así es como 

los quehaceres relacionados con la for-

ma: arte y diseño en todas sus expresio-

nes, se engolosinan con la fatal sugestión 

del sistema económico imperante. No es 

tan importante el sentido de aquello que 

se crea como los dividendos que de ello 

se deriven; entonces los profesionales de 

estas disciplinas (y por supuesto, tam-

bién los de muchas otras) actúan para 

el orgasmo sin fin de la multiplicación de 

los capitales, aupados por el interés que 

no concibe nada aparte del crecimiento 

de la producción, con su consecuencia 

natural: la acumulación desproporciona-

da, el desperdicio. 

Se dice que el ser humano empezó a 

especializar sus funciones dentro de las 

sociedades cuando pudo al fin estable-

cerse de manera sedentaria en razón de 

la domesticación de las plantas y los ani-

males y pudo suplir sus necesidades ali-

menticias en un mismo lugar gracias a la 

reserva de excedentes. Aparecieron así, 

entre otras actividades, las relacionadas 

con la estética: la talla, la forja, la cerá-

mica, la pintura, es decir, aquello que en 

la cultura occidental se ha denominado 

arte y que aún en muchas comunidades 
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aborígenes no está disociado a una acti-

vidad exclusiva de ciertas personas.

En algunas sociedades, los quehace-

res se encuentran divididos por género, 

las mujeres se encargan de activida-

des diferentes de las de los hombres; 

en otras sociedades estas actividades 

se otorgan de manera hereditaria, por 

afinidad o por vocación. Es sabido que 

en nuestra sociedad —moderna o pos-

moderna, según el lugar donde se viva 

y la manera como se lea la historia—, 

hace mucho no fabricamos nuestro pro-

pio vestido, no construimos nuestras vi-

viendas, no hacemos nuestros muebles 

ni instrumentos de trabajo. Nos hemos 

especializado al grado de hacer irre-

conocibles eventos básicos que en su 

momento fueron determinantes para la 

subsistencia de la especie. Por esta ra-

zón, hacemos nuestro trabajo especiali-

zado y nos ocupa tan sólo el fragmento 

de la realidad que nos fue dado conocer; 

para todo lo demás existen personas 

que consultamos expresamente cuando 

tenemos la necesidad de resolver algo 

que excede nuestra comprensión. 

La mente humana de nuestro tiempo 

está bastante lejos de una mirada holísti-

ca o integradora, a pesar de la cantidad y 

diversidad de la información a la que al-

guien del común pueda tener acceso. Así 

es como el individuo en nuestras socie-

dades delega su actividad comunitaria, 

la defensa de sus derechos, la educación 

de sus hijos, sus reflexiones y hasta su 

espíritu estético. Sin embargo, no todas 

las ciudadanías y nacionalidades tienen 

los mismos deberes y derechos; nuestros 

países, mal llamados del tercer mundo, 

siguen presenciando el saqueo de sus re-

cursos naturales y la administración de 

sus lineamientos políticos a manos del 

protogobierno constituido en los países 

más desarrollados por los dueños de las 

empresas transnacionales. 

Al ser contemporáneo, sobre todo 

en los países expoliados, le correspon-

de defender el bienestar propio y el de 

las generaciones venideras, mediante la 

comprensión y construcción de su par-

ticular realidad. Debemos entender y 

hacer entender que este planeta es cí-

clico pero finito; que la cultura humana 

es contradictoria y sorprendente, pero 

finita; que la tecnología puede ser cada 

vez más avanzada y que puede facilitar-

nos el trajín de la vida, pero como toda 

obra humana, es también finita. La in-

dustrialización articulada por intereses 

económicos limitados hace mucho dejó 

de pensar en el bienestar colectivo.

Acerca del diseño, es preciso decir 

que un ejercicio desligado de la tradi-

ción y la sociedad para la cual trabaja, 

produce lamentables alienaciones que 

desdibujan las valiosas particularidades 

de una cultura, generando obras chatas: 

casas serializadas inhabitables para las 

clases menos favorecidas; millares de 

objetos absurdos y remotamente útiles 

que inundan los hogares; innumerables 

publicaciones que existen para vender y 

no para comunicar. Ahora el ser huma-

no, más que en cualquier otro momento 
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de la historia, se enfrenta a la posibilidad 

de poseer lo innecesario, lo fácilmente 

reemplazable, por no decir desechable. 

Veamos entonces para qué sirven 

el arte y el diseño. El arte nació con el 

hombre, con su capacidad para comuni-

car mediante símbolos; el arte es un es-

tado de conciencia, sorprendente como 

el sueño, que al ser recordado se asocia 

de manera repentina con nuestra vida; 

pero el arte es también una pieza de 

consumo, el arte dice, a veces de ma-

nera concesiva, aquello que la sociedad 

desea escuchar y no lo que pudiera, de-

biera escuchar. 

Los diseños de modas, industrial y 

gráfico nacieron como profesiones, no 

como actividades, con el florecimiento 

de la sociedad industrial, subordinados 

a su ímpetu progresista, así que difícil-

mente pueden concebirse fuera de la so-

ciedad de consumo; ellos incrementan el 

bienestar moderno y marcan, además, la 

diferencia sutil que determina la decisión 

de compra, claro, para quienes pueden 

pagarla. La arquitectura es, por su parte, 

el impulso de nuestra especie por com-

pensar su connatural necesidad de refu-

gio, por ello se ocupa de pensar nuestro 

segundo cuerpo: los lugares donde acon-

tece la vida familiar, civil y militar. Su es-

tablecimiento como profesión en el siglo 

XV europeo, la constituyó como un co-

nocimiento múltiple que implicaba a las 

bellas artes, la ingeniería, la artesanía y 

las técnicas de construcción. Ocupada de 

la forma al límite, perdió nociones que 

le son imprescindibles, quizá por la ina-

barcabilidad misma de su saber; de esta 

manera la ingeniería civil pasó a ocupar 

parte de su espectro.

Nuestra época presencia una cir-

cunstancia extraordinaria, la degene-

ración de una idea, de un sueño colec-

tivo que nació con Galileo, lo que dio 

lugar a invenciones y descubrimientos 

que transformaron nuestros comporta-

mientos y maneras de relacionarnos. 

Sin embargo, este asomo humano al 

conocimiento concluyó en el siglo XX, 

varias veces con las pesadillas que de 

vez en cuando nos produjo la ciencia; 

como ejemplos citaremos las pruebas 

farmacéuticas en la África mendicante o 

el establecimiento de la industria militar 

como un negocio que ha integrado enor-

mes fortunas en países muy éticos ante 

la corte internacional. 

Los beneficios humanos que han 

sido posibles mediante la ciencia y la 

movilización de capitales del lado de 

la invención y el deseo de mejorar la 

calidad de vida humana, aún en aras 

del mero usufructo, son muestra de 

las capacidades mentales humanas, 

transforman el entorno, adecuándolo a 

los comportamientos culturales, a las 

siempre renovadas maneras de asumir-

nos en el mundo. 

Para muchos de nosotros sería in-

admisible olvidar la historia reciente 

para sumergirnos en el oscurantismo, 

tal como se define el periodo europeo 
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comprendido entre los siglos V y XV de 

nuestra era, denominado Edad Media 

por los historiadores. Sin embargo, con-

viene reflexionar acerca de la pertinen-

cia de algunas de las lógicas actuales 

de producción: los nuevos modelos de 

máquinas que desechan los anteriores 

a ritmos cada vez más acelerados; la 

multiplicación sin límite visible de ob-

jetos antiecológicos; la subsistencia de 

inventos funestos que son parte de las 

denominadas políticas de seguridad de 

los países más desarrollados, o los pro-

ductos que han sido prohibidos en estos 

lugares y que existen campantes en los 

países en vías de desarrollo.

La vida humana promedio en el pla-

neta se ha incrementado gracias a los 

descubrimientos microbiológicos y mé-

dicos, las máquinas han facilitado una 

gran cantidad de actividades que antes 

eran difícilmente realizables. Los medios 

de comunicación han integrado al plane-

ta. El conocimiento humano se multipli-

ca de manera asombrosa todos los días. 

Somos más y vivimos en condiciones de 

salubridad, asistencia social y servicios 

básicos que apenas hace un siglo eran 

remotamente menores. Sin embargo, 

cuántos de nosotros formamos parte de 

esta alentadora realidad. 

Qué responsabilidad le compete en-

tonces al diseño de estas sociedades 

desenfrenadas que confunden el desa-

rrollo con la hiperproducción, la comu-

nicación con la sobreinformación, la de-

mocracia con la tiranía de unas cuantas 

corporaciones y la estética con el ideal 

consumista de la moda. 

Si comparamos el diseño capita-

lista con el que aconteció en los paí-

ses del bloque socialista, nos daremos 

cuenta que en el primer caso abunda 

una creatividad que con frecuencia raya 

en la innecesaria desmesura, mien-

tras que en el segundo, la austeridad 

es tal que incluso la estética, el placer, 

son sacrificados en nombre del benefi-

cio común. Ambos caminos llevados al 

extremo son inviables para las discipli-

nas que abordan directamente el tema 

de la estética, y esto es más claro para 

el caso del arte, en el cual, de un lado 

(capitalismo) acontece la mercantiliza-

ción irreflexiva y del otro (socialismo), 

la amenaza sobre cualquier expresión 

personal, es decir, la desaparición de 

dos condiciones básicas que lo consti-

tuyen: sinceridad y subjetividad. 

Las disciplinas del ámbito estético 

no deberían ser para la sociedad su-

perflua manifestación o privilegio de 

pocos. También el buen diseño puede 

enaltecer la vida de quienes no están 

capacitados para pagar el despilfarro 

que a veces trae consigo la permanente 

innovación. Esto quiere decir: diseñar 

lo necesario de manera bella y efectiva, 

algo fácil de poner en palabras, pero 

complejo si agregamos como posible 

obstáculo la formación estética y ética 

establecida en las sociedades contem-

poráneas. Para qué sirve un bello sofá 

si los recursos naturales con que pu-

diera hacerse están en peligro; cuántas 

zonas verdes precisa un ser humano 

para sentirse vivo. Son muchas las va-

riables y muy diversas las sociedades 

para delimitar respuestas precisas, con 

todo, es significativo que el profesional 

se entere de su realidad, de su cultura, 

de las maneras como se interrelacionan 

las personas entre ellas, con el entorno 

y con los objetos, y esto, aún entendido 

de manera simple, es muy importante 

para cualquier sociedad. 

Ojalá, en fin, un profesional de estos 

reinos pudiera determinar la convenien-

cia de cada trabajo que le es encargado 

y su responsabilidad con la sociedad y 

con el planeta. 
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En los últimos años, el Edificio 

Central de la universidad ha sido 

intervenido en varios de sus es-

pacios. El objetivo principal de esas res-

tauraciones es conservar y revalorar este 

importante edificio, recuperar las carac-

terísticas que se le han ido plasmando y 

los valores culturales que a través de las 

diferentes épocas de nuestra historia se 

le han incluido. Este monumento es im-

portante no sólo para los universitarios, 

sino para los potosinos.

El Edificio Central tiene caracterís-

ticas arquitectónicas de los siglos XVII, 

XVIII, XIX y XX. Cada etapa le ha pro-

porcionado algo que nos hace recordar 

los sucesos acaecidos y la gran impor-

tancia que han tenido en la cultura de 

nuestra sociedad. A través del tiempo ha 

tenido diversos usos que han modifica-

do sus espacios y su sistema constructi-

vo. La humedad del subsuelo, el salitre, 

malas intervenciones, la contaminación 

ambiental, la sobrecarga de entrepisos 

y azoteas, entre otros factores, han ori-

ginado un alto grado de deterioro, que 

hicieron que el edificio perdiera algunas 

de sus cualidades arquitectónicas.

Una de las acciones del exrector, in-

geniero Jaime Valle Méndez, fue conser-

var nuestro patrimonio cultural-arquitec-

tónico y fomentar la conciencia histórica 

y la continuidad cultural de nuestra so-

ciedad dentro de su desarrollo. Cons-

ciente de ello, la actual rectoría dirigida 

por el licenciado Mario García Valdez ha 

continuado con el proyecto de restaurar 

la herencia de nuestros antepasados. 

La recuperación del patio principal y 

de otras áreas de la planta baja fueron 

todo un acontecimiento (2001-2002), 

éstas áreas son utilizadas para múltiples 

actividades que enaltecen la tarea de 

esta universidad. 

El acierto de la reciente recuperación 

del “patio neoclásico” o segundo patio, 

El patio neoclásico del 
Edificio Central
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reinaugurado el 30 de enero de 2008, 

pone de relieve otra parte arquitectónica 

del conjunto.

El historiador Francisco Pedraza co-

menta en uno de sus escritos: 

En 1895 el gobernador Dn. Carlos Díez 

Gutiérrez construyó, especialmente 

para el internado, el segundo patio del 

colegio, donde desde entonces funcionó 

hasta el año de 1915 en que fue defini-

tivamente clausurado con motivo de la 

Revolución. 

El internado funcionó regularmente 

desde 1869, los alumnos internos pro-

cedían de diversos lugares del estado. 

En aquel entonces el director del Insti-

tuto Científico y Literario era el ingeniero 

Blas Escontría (1885-1891).

Estilísticamente, este patio que se 

construyó a finales del siglo XIX se en-

marca dentro de los cánones neoclási-

cos, visibles en la composición e inte-

gración arquitectónica de sus elemen-

tos como columnas, capiteles, moldu-

ras y detalles. 

Un zaguán permite el acceso a este 

magnífico patio de forma rectangular; lo 

conforman 16 columnas de orden tos-

cano, con pedestales hexagonales, tra-

bajadas en cantería. Éstas sostienen ar-

cos en platabanda (dintel con dovelas y 

empujes laterales), característicos en la 

arquitectura potosina del siglo XIX, que 

sirven de soporte a las cubiertas de los 

pasillos que rodean el patio. Los deam-

bulatorios o pasillos dan acceso a los 

distintos recintos. La armonía del fas-

tuoso conjunto arquitectónico radica en 

su proporcionado patio.

Una magnífica portada neoclásica de 

orden jónico que conecta con el zaguán 

de frente al patio, jerarquiza la salida; 

labrada en cantería, está compuesta con 

el mismo pedestal hexagonal de las co-

lumnas del patio.

El oficio de la cantería ha permane-

cido en los canteros, quienes han sabido 

trasmitirlo de generación en generación 

y del que seguimos haciendo uso, en 

este caso para la restauración de este 

espléndido patio. La piedra, noble mate-

rial potosino, da unidad al conjunto.

Se recuperó la pintura ornamental 

de los techos, que ambienta corredores 

y salones, creándose un espacio sobrio, 

para eventos culturales.

El proyecto de restauración y la obra 

estuvieron a cargo de la Dirección de 

Obras de la universidad, cuyo titular es 

el ingeniero Juan Manuel López; partici-

pó el arquitecto Gustavo Alonso, con la 

supervisión del maestro en arquitectura 

Manuel Fermín Villar Rubio.

En la reinauguración del segundo 

patio se hizo una remembranza de este 

sitio que es significativo para muchos 

universitarios porque estudiaron en sus 

salones.

La idea del Rector, aparte de remo-

delar la Librería Universitaria, 

es crear un café para lectura 

que se integre al patio, y que 

alumnos, profesores y público 

en general participen en la vida 

cultural universitaria enmarca-

da en este lugar. La sociedad 

cambia y la universidad crea y 

remodela espacios que enalte-

cen el espíritu humano. 

Lecturas recomendadas:
Pedraza Montes, José Francisco. Apun-

tes históricos de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí, Editorial Universitaria Potosi-
na, 1986.
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Allá por los años juveniles, en un 

acto de inspiración, decidimos 

ser médicos como aquellos que 

nos motivaron a tomar la determinación. 

Seres humanos entregados al servicio, 

personajes que independientemente de 

la remuneración económica, el presti-

gio o el poder, entregaban sus conoci-

mientos y lo mejor de ellos mismos al 

enfermo que sufría. Trataban de aliviar el 

padecimiento o por lo menos mitigar su 

dolor, sin olvidar escucharlo y confortar 

su interior. Esto los  convertía de médi-

cos tratantes a unos amigos que tienden 

la mano.

El enfermo, ese personaje que se in-

cluyó en forma subliminal hasta la fecha 

en nuestra mente y que conforma en la 

actualidad un binomio muy estrecho con 

nuestra psique, se nos presenta hasta en 

sueños, las más de las veces para dejar-

nos grandes experiencias de vida, que nos 

llevan a buscar ser mejores para ellos.

Debemos reflexionar tanto en la his-

toria cuanto en la práctica del antiquísi-

mo arte de aliviar el dolor. Siempre que 

un grupo determinado de médicos nos 

reunimos para escuchar, opinar y discu-

tir, descubrimos propuestas y un sinfín 

de nuevas praxis y pensamientos acerca 

de la profesión, lo que debería ser ese 

algo que nos impulse a tratar de encon-

trar lo mejor para nuestros enfermos.

Pero existe un tema que quizás uni-

forme nuestras reflexiones en el presen-

te. Allá muy dentro, cuando nuestros 

embriones vocacionales nos dirigieron a 

esta profesión, aparece la imagen o los 

dictados del viejo modelo médico. Aquel 

recuerdo nos llega y con él un saborcillo 

de añoranza y una nostalgia agridulce al 

vernos en este momento conformados y 

actuando de manera más científica, más 

grupal, arquitectónica y financiera, pero 

cada día menos cálida, humana, desinte-

resada y poética.

Romántico deriva de la voz roman, 

del francés antiguo que significa el con-

junto de idiomas vernáculos romances, 

que se desarrollaron a partir del latín. El 

La medicina en la 
posmodernidad
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romance medieval era un relato de caba-

llería, escrito en lengua romance, como 

el italiano, español, portugués, catalán 

y provenzal.

Por lo general, nosotros hablamos 

de lo romántico para describir experien-

cias emocionales o intelectuales profun-

das, fuera de la cotidianeidad.

Durante el siglo XVII lo romántico se 

refería a lo sensible y sentimental, con 

ello adquirió una connotación negativa, 

pues era poco racional o conceptual. 

Samuel Johnson definió lo romántico en 

1755 como imaginativo, falso e idílico.

A finales del siglo XVIII el romanticis-

mo invadió a Europa, por resultar con-

temporáneo y fresco, contrario al clasi-

cismo rígido y esencialmente racional. 

Sin embargo, era descalificado, de poca 

validez; pero poco a poco el romanticis-

mo se tornó válido por auténtico, huma-

no y espontáneo. Se le veía ahora como 

una afirmación positiva de la psique, de 

experiencias que rebasan lo racional. 

Así, adquirió tintes de respuesta positi-

va, esperanzadora, en un campo social 

benéfico para la humanidad. Entonces el 

verdadero romántico ya no era soñador 

loco, sino un visionario con imágenes 

posibles y diferentes hacia los bienes y 

valores humanos.

Todos los días aparecen novedades 

tecnológicas y científicas que son rápi-

damente capturadas por los médicos 

recién graduados o por los que llevan 

años en la profesión. A unos y a otros 

les urge aplicar tal o cual recurso mé-

dico novedoso para restaurar la salud; 

ambos se alían con la industria farma-

céutica y de tecnología médica, prove-

nientes del primer mundo, y se justifi-

can en la eficacia y celeridad del alivio; 

¡bien, muy bien!, siempre y cuando se 

tenga como prioridad el bienestar del 

enfermo y la integridad moral del mé-

dico, pues podemos caer fácilmente en 

la ambición, el poder, la fama y otros 

elementos que atenúan paso a paso la 

calidad humana de aquel que una vez 

ilusionó ser uno con el enfermo.

Debemos tener presente que la vida, 

la salud, la enfermedad y la muerte son 

misterios que ningún cerebro humano 

logra desentrañar a plenitud. Por ello, al 

estar frente a cada uno de estos miste-

rios, tenemos el deber moral de afron-

tarlos con el mayor respeto. Es verdad la 

salud, pero no a costa de prolongar sin 

sentido el dolor y la agonía de quienes 

nos confían su vida. Esto sin tocar los 

infinitos endeudamientos y vergüenzas 

que en muchos casos sufren los enfer-

mos y sus familiares por los costos de 

servicios de hospitalización.

En ésta, nuestra realidad, que nos 

agobia por la falta de verdaderos valo-

res, deberíamos recordar y sobre todo 

practicar el afán humanístico de la me-

dicina. Hay entre nosotros un vacío que 

se agranda cada día cuando recordamos 

el proceder de nuestros maestros ínte-

gros, sabios, desinteresados y humanos 

en su quehacer. Al compararnos, pode-

mos sentir que formamos parte de una 

sociedad secreta, porque el paradigma 

imperante es el de la ciencia, la tecno-

logía y las finanzas; no más lo humano 

como prioridad. Al no estar identificados 

con este último paradigma nos conver-

timos en viejos, obsoletos, desactuali-

zados e indeseables para aquellos que 

saben y manejan epifenómenos tales 

como porcentajes, cifras y gradientes. 

Como si el sufrimiento humano fuese 

un código que se puede leer. Como si 

la desesperanza se midiera. Como si la 

preocupación o la ansiedad fueran fan-

tasmas, figuras espectrales en el cere-

bro de quien las siente, si literalmente 

las siente.
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Hoy, aceptémoslo o no, se percibe 

que hay un deterioro gradual en la me-

dicina ejercida exclusivamente desde los 

tecnicismos.

Por ese antecedente y nostalgia nos 

atrevemos a distorsionar la observación 

del ejercicio médico en una época antro-

pológica llamada posmodernidad, que ya 

ha sido registrada y analizada por mu-

chos estudiosos. Podemos abordar la 

posmodernidad en la medicina sin pro-

fundizar o fundamentar, pero opinando 

acerca de ello porque nos otorgamos ese 

derecho al tener el enorme privilegio de 

ser médicos.

Ejercer la medicina en la actualidad 

es practicar una actividad de alto riesgo, 

no por los legendarios peligros inheren-

tes, sino por la amenazante desconfian-

za que se ha despertado en los enfermos 

hacia nosotros; la observación por parte 

de ellos de que las actividades médicas 

se pueden convertir en una fuente de 

ingresos.

La tradición médica es más vieja 

que Hipócrates, es la compasión encar-

nada que trata de aliviar a aquél que 

sufre como una visión metafórica del 

alivio propio.

Qué lejos están los tiempos cuan-

do el médico, gracias a su experiencia, 

expresaba las posibilidades diagnósticas 

solamente al ver, escuchar o palpar a 

sus enfermos. Hoy debe documentarse 

todo. Fabricarse una armadura de diplo-

mas, certificaciones y títulos que avalen 

su personalidad. No debe ayudarse con 

los exámenes de laboratorio o gabinete, 

sino solicitar los de rutina para que és-

tos le dicten su proceder. El lenguaje de 

las ciencias atraviesa como lanza firme 

incluso a la vida misma y a sus experien-

cias. Nada escapa a su impasible paso y 

el médico ha sucumbido a ello.

El médico actual ya casi no utiliza sus 

sentidos, olvidó palpar un hígado agran-

dado, no sabe escuchar un soplo cardia-

co ni ver la ictericia. Todo lo va dejando 

en manos de la tecnología, del ecocar-

diograma, del gamagrama hepático, et-

cétera. Olvida que el contacto físico de 

las manos del profesionista adiestrado 

en la auscultación es igual o más acerta-

do; eso sí, más económico.

El médico se ha alejado de sus her-

manos los hombres, enseñoreado en su 

consultorio, en hospitales cada día más 

fríos y lujosos, que no dan lugar a la 

relación ni al afecto sincero con sus en-

fermos. Se convenció que sabía curar y 

acabó por creerlo. Olvidó la valiosa grati-

tud y reclamó los bienes. Exigió reconoci-

miento y acabó por desdeñar la sonrisa, 

el apretón de manos y el agradecimiento 

del que sufría días atrás.

Ahora los enfermos nos ven con hos-

tilidad. Observadores implacables de 

cómo el médico maneja la computado-

ra, de dónde está ubicado el consultorio 

(les vendimos la idea de que entre más 

lujoso el sitio, mejor y más sabio es el 

doctor). Les urge que cuanto antes se 

les apliquen recursos paramédicos en su 

diagnóstico y manejo, que se les practi-

quen maniobras a través de una máqui-

na, en fin, que se les trate como cosas, 

no como humanos.

Debido a la masificación y a la fácil 

comunicación, en la sociedad actual no 

queda moda o artículo de consumo que 

no se desee. Cada vez más los señores 

del dinero muestran objetos, lugares, 

hechos y hasta seres humanos que se 

pueden adquirir. En ese juego hemos 

caído los médicos, los otrora herede-

ros del viejo arte de aliviar el dolor. El 

apetito por los lujos ha influido pode-

rosamente en nosotros, nos sentimos 

con el legítimo derecho hacia ellos como 
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cualquier otro miembro de la sociedad, 

“para eso nos sacrificamos tanto”. Los 

comerciantes, ahora también con el 

dolor humano y nuestra ambición, han 

encontrado la manera de transformar a 

un profesional bien fundado espiritual-

mente en un obrero que trabaja para 

ellos con cuerpos y psicología humanos. 

Y estos señores del dinero promueven o 

descartan a estos profesionales según 

su productividad.

Nuestro México, entre otras divisio-

nes, tiene una más, los que pueden y 

no pueden pagar un servicio de atención 

médica. Esto ha sido impuesto por el 

comercio brutal, pues los comerciantes, 

así lo desean, para ellos no existen en-

fermos, sólo clientes que deben pagar 

su atención.

Y nosotros, aquellos que en los años 

juveniles soñábamos con el alivio de un 

ser humano a través nuestro, buscamos 

ahora la aprobación y los premios de ad-

ministradores y gerentes.

¡México, despierta! Tu vocación, tu 

destino, no terminan en el dinero; es 

más, te los evita. Reflexiona sobre quie-

nes han sido médicos que trascendieron 

su época y su mortalidad.

Piensa que por más cúmulo de bie-

nes que logres, la ofrenda de tus capa-

cidades superará esos objetos y mer-

cancías. Recuerda cómo constituiste esa 

personalidad, viviendo día a día tus no-

ches sorpresivamente iluminadas por el 

amanecer cuando estudiabas anatomía o 

medicina interna. Cómo en tus guardias 

todos tus sentidos eran convocados para 

aprender fisiología y patología. Cómo 

desvelado y obsesionado te empeñabas 

en llegar al diagnóstico de aquel enfer-

mo y al hacerlo era un triunfo que te 

ufanaba y hacía sentirte más íntegro en 

tu vocación profesional.

Tu escaso tiempo libre se dosifica-

ba en una perpetua ansia por dormir, 

en sentimientos encontrados de estar 

junto al novio o la novia y a la vez iden-

tificar en una laminilla la imagen de la 

enfermedad.

Atrévete a vivir con el alma tu dia-

ria atención al enfermo ¿Qué no ves el 

dolor y la incapacidad en ese anciano 

fracturado de la cadera?, ¿por qué pre-

guntas de inmediato a la pareja ilusio-

nada por tener el primer hijo si ya ad-

quirió su paquete de parto?, ¿en dónde 

quedaron las enseñanzas de tus viejos 

maestros cuando indicas un interna-

miento innecesario?

Eres tú el designado por no se qué 

inteligencia para actuar en estos mo-

mentos, detén tu ambición y el deseo de 

complacer a tu gente. Ve y sufre el dolor 

del que está frente a ti con la mirada 

anhelante. Recuérdate joven, ansioso y 

admirador del conocimiento cuando to-

cabas o escuchabas un cuerpo al explo-

rarlo por primera vez. Reconócete como 

ser humano en aquellos que se duelen.

Finalmente este arte que elegis-

te te dará con qué vivir, ten confianza, 

encontrarás la manera de llevar el pan 

a tu casa, así como tuviste inteligencia 

para resolver un edema pulmonar o una 

deshidratación grave. Toma de nuevo el 

riesgo de vivir libremente tu profesión 

como cuando decidiste una laparotomía 

contra todos los pronósticos.

Te hiciste médico, entre otras cosas, 

para ser autónomo en tu pensamiento, 

no lo sometas al de los comerciantes, no 

intervengas ni colabores en el obsceno 

juego de dinero por dolor.

Tu grandeza se mide por tu servi-

cio, tu historia será la gratitud de los 

demás. 
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De origen alemán, Carl Wilhelm Kahlo Kaufmann emi-

gró a México en el año 1890; cuatro años después, al 

obtener la naturalización mexicana, cambió su nom-

bre al de Guillermo. Contrajo matrimonio con María Cárdenas, 

de quien quedó viudo con dos hijas a las que internó en un 

convento. Posteriormente se casó con la oaxaqueña Matilde 

Calderón González y procreó cuatro hijas, una de ellas fue Fri-

da Kahlo, la pintora.

En su segundo matrimonio se dedicó a la fotografía impul-

sado por su esposa, pues el padre de ésta era fotógrafo, oficio 

por el que Kahlo es conocido. 

Guillermo Kahlo ha sido mencionado por los biógrafos de 

su hija Frida de una manera superficial; sin embargo, recien-

temente los investigadores alemanes Gaby Franger y Rainer 

Huhle han estudiado su origen y destacado la importancia de 

su trabajo fotográfico, además de darle autenticidad a sus da-

tos biográficos. 

Franger y Huhle se interesaron por investigar a Kahlo al 

descubrir en el Instituto Iberoamericano de Berlín una colección  

Guillermo Kahlo
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fotográfica inédita de la Tabacalera Mexi-

cana y la fábrica de cerillos La Central.

Desde el 2003, estos investigadores 

han realizado estudios en torno a la fi-

gura de Guillermo Kahlo, quien, afirman, 

nació en 1871 en Pforzheim, pequeña 

ciudad del entonces estado de Badem, 

dentro de la familia luterana formada 

por el joyero y orfebre Jacob Heinrich 

Kahlo y Henriette Kaufmann.

Kahlo adoptó la fotografía como una 

manera de ganarse la vida en México y 

ejerció ese oficio de manera profesional 

a pesar de padecer epilepsia. Según al-

gunas investigaciones, antes tuvo otros 

empleos: al salir de Alemania declaró 

ser comerciante y no se han encontrado 

registros que testifiquen haya tomado 

fotos antes de 1898-99.

Al inicio de su actividad como fotó-

grafo se anunció para efectuar cualquier 

trabajo en el área. Realizó las ilustra-

ciones de la Guía del viajero en México, 

del semanario El mundo y del proceso 

de construcción de la Casa Boker, pro-

piedad del alemán Roberto Boker —ini-

ciada en el año de 1898 y considerada 

el edificio más moderno de la época por 

estar basado en columnas y trabes me-

tálicas—. Gracias a estas actividades se 

dio a conocer y, por encargo, fotografió 

las calles de los nuevos fraccionamien-

tos de la Ciudad de México; a petición de 

particulares, realizó tomas de edificios 

públicos, comerciales e industriales; de 

manera especial le solicitaban fotogra-

fías de edificios en construcción que se 

efectuaban con estructuras de acero, 

específicamente fabri-

cadas por la Compañía 

Fundidora de Hierro y 

Acero de Monterrey, y 

las de la vida cotidiana 

de la propia compañía. 

Actualmente, esas imá-

genes forman parte del 

archivo histórico del 

Parque Fundidora en 

Monterrey, Nuevo León.

 

La calidad de sus 

trabajos fueron la garan-

tía para encomendarle 

fotografías que aparecerían en libros y 

revistas para destacar las obras y los lo-

gros del gobierno del presidente Porfirio 

Díaz, cuyo principal objetivo era mostrar 

una nación próspera y moderna. Kahlo se 
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convirtió en el fotógrafo oficial de ese régi-

men y adquirió su mérito en la historia de 

nuestro país como el único en registrar el 

México de finales del siglo XIX y su proceso 

constructivo de principios del XX.

En 1900 se le encargaron las foto-

grafía de los bienes propie-

dad de la nación y las de 

los edificios públicos. Para 

1904, el entonces ministro 

de Hacienda y Crédito Pú-

blico, José Yves Limantour, 

le hizo una encomienda 

especial: las fotografías 

de todas las iglesias de la 

república mexicana —que 

entonces pertenecían al 

Estado—. Su trabajo lo 

hizo destacar de manera significativa, 

por la técnica que empleaba y por re-

unir un inventario que fue catalogado y 

clasificado con sumo cuidado y esmero 

por el propio Kahlo. Parte de este acervo 

fotográfico realizado entre 1904 y 1908 

aún se conserva.

 

Kahlo realizó en 1910 las fotogra-

fías de las construcciones del Edificio de 

Correos, el Palacio de Bellas Artes y de 

la cimentación de la Columna de la In-

dependencia. 

El arquitecto Carlos Obregón San-

tacilia, que gozaba de cierto prestigio 

en el ámbito de la construcción, confió 

a Guillermo Kahlo las fotografías de sus 

obras en la década de 1920. Entre éstas 

se encontraban las asignadas por el go-

bierno federal, como las ampliaciones de 

la Secretaría de Relaciones Públicas, el 

Banco de México, el nuevo edificio de la 

Secretaría de Salud, entre otras.

La técnica, su verdadero mérito

El sitio de arte www.arteven.com in-

forma que Guillermo Kahlo empleó una 

cámara de gran formato de 11 x 14 pul-

gadas, usó en sus trabajos placas de vi-

drio de 27.5 por 35.5 cm —elaboradas 

por él mismo— “que le permitían elegir 

una velocidad de respuesta lenta a la ex-

posición de la luz con un diafragma muy 

cerrado y le hacían producir una exce-

lente profundidad de campo visual (…) 

hacía uso del equilibrio y contraste de 

luz y sombra para establecer la imagen y 

rescatar así los detalles del espacio”.  

 

La composición de las imágenes de 

Kahlo se debe a una representación del 

espacio arquitectónico que se inició con 

la pintura renacentista: los edificios se 

presentan de manera frontal, conocida 

como perspectiva central, y en fotografía 

se logran ángulos frontales de los edifi-

cios, sin realmente serlo, lo que era ex-

tremadamente laborioso para los pinto-

res y fotógrafos de la época.

Otra de las características singulares 

de la fotografía de Kahlo, sobre todo en 

interiores, son las tomas en que logró 

una representación bidimensional y otor-

gó a la arquitectura una sutil calidad que 

combina la legibilidad de la perspectiva 

central con la fuerza volumétrica de la 

vista en diagonal.

Cornisa del teatro 
nacional, palacio de 

Bellas Artes, detalle del 
frontón 1911.

Coro de la Catedral 
de Puebla.
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De igual manera, en los trabajos fo-

tográficos de Kahlo abundan las tomas 

oblicuas, además de poder observar en 

ellas una exquisita inclinación del eje de 

la toma, imprescindible asimetría que 

otorga una sorprendente profundidad; 

este recurso no es enteramente original 

de Kahlo, pero no todos los fotógrafos 

advierten sus ventajas ni lo logran.

El fotógrafo alemán buscó elevar 

siempre el punto de vista, tanto en inte-

riores cuanto en exteriores, y consiguió 

de esta manera perspectivas originales 

aun en edificios ya conocidos.

Con todas sus técnicas, destacó en 

los interiores de los templos la impor-

tancia de las bóvedas y algunas decora-

ciones que normalmente quedan fuera 

del alcance de la vista, dio una profundi-

dad adicional con una visión hacia abajo, 

este recurso le permitió descubrir partes 

de una fachada ocultas por alguna bar-

da del atrio; logró composiciones en que 

las torres, bóvedas y cúpulas adquirían 

un gran protagonismo, buscando, en la 

medida de lo posible, que unas no ocul-

ten a las otras.

Con toda la peculiaridad de la técni-

ca de Kahlo plasmada en sus fotografías, 

se ha concluido que existe la probabili-

dad de una formación en él como pintor, 

pues sus tomas remiten la idea del cos-

tumbrismo del siglo XIX y de pinturas del 

impresionismo.

Su aportación a México

Según los estudios realizados, las 

últimas fotografías de arquitectura to-

madas por Kahlo son de las casas cons-

truidas por Juan O´Gorman entre 1931 

y 1932; se trata de imágenes de una 

calidad documental y artísticas extraor-

dinarias que recogen el momento cuan-

do nace la arquitectura contemporánea 

en México. 

A pesar de su trabajo 

de excelente calidad para 

el gobierno porfirista, Gui-

llermo Kahlo y su familia 

siempre vivieron de mane-

ra precaria y él demeritado 

por su enfermedad. 

Las investigaciones en 

torno a su obra revelan que 

dejó de tomar fotografías 

en 1936 y se retiró en la 

casa que siempre habitó en Coyoacán, 

donde murió el 4 de abril de 1941.

Las fotografías de 

Kahlo han sido en dife-

rentes ocasiones punto 

de partida para la res-

tauración y conservación 

de elementos originales 

de los edificios históricos 

y sobre todo los del arte 

virreinal eclesiástico en 

México.

Guillermo Kahlo Kau-

fmman, con su labor, dejó 

aportaciones extensas 

e invaluables a México 

en el arte, arquitectura, 

fotografía e historia de 

nuestro país, pues es referente obliga-

do para los estudiosos de estas áreas. 

Su fotografía, a la fecha, es considerada 

inigualable. 

Lecturas recomendadas:
Camacho Servín, Fernando. “Contrastante mirada 

de dos fotógrafos sobre la riqueza arquitectónica 
de México”, periódico La Jornada, México, sep-
tiembre 4, 2007.

Fototeca del Museo Archivo Histórico Fundidora de 
Monterrey, Nuevo León. 

Jiménez, Víctor. “Guillermo Kalho y la fotografía de 
arquitectura en México”,  México en el Tiempo, 
núm. 31, julio-agosto de 1999.

Mac Masters, Merry. “Desmitifican datos biográficos 
del fotógrafo Guillermo Kalho”, periódico La Jor-
nada, 4 de marzo de 2005. 

Mendoza, Mayra. revista México Desconocido, núm. 
336, febrero de 2005.

Guillermo kalho y Matilde 
Calderón.

Nave de la Catedral 
de Puebla.
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Dentro de nuestra vida cotidiana, 

ver es esencialmente un medio 

de orientación práctica que nos 

ayuda a determinar las cosas que están 

presentes en el espacio, y el lugar y la 

acción que cada una desarrolla; de esta 

forma y como primera instancia, pode-

mos captar las imágenes en el mundo 

que nos rodea estableciendo la identidad 

de los objetos percibidos. Sin embargo, 

al entrar en este proceso mental de ob-

servación, resalta la interrogante acer-

ca del origen primario de estas formas. 

¿Son los diseñoides accidentes esporá-

dicos que la naturaleza ha concebido sin 

intención?, y ¿hasta dónde está implíci-

to el factor humano para la formación y 

captación de éstos?

Para introducirnos en la compren-

sión de los diseñoides, podemos decir 

en principio que existen dos aspectos 

importantes que se encuentran estre-

chamente relacionados. El primero se 

vincula con la forma como vemos la 

naturaleza, mientras que el segundo se 

asocia con las formas que vemos en la 

naturaleza. En el primer caso nos to-

pamos generalmente con la percepción 

de la naturaleza como un ente pasivo, 

del que sentimos la responsabilidad de 

preservar debido al abastecimiento de 

recursos que nos ofrece. En el segundo, 

podemos detectar infinitas formas que 

nos ofrece el medio circundante, pero 

La percepción estructural 
de los diseñoides
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sólo cuando prestemos la debida aten-

ción, que nos permita entenderlas e in-

terpretarlas como posibles soluciones a 

problemas del mundo artificial.

La mayoría de los objetos de la na-

turaleza responden a sus funciones en 

el contexto que los define, tanto con 

una coherencia funcional y estructural, 

cuanto formal, manifestadas primordial-

mente en su organización. Al estar la 

naturaleza sometida a ciertas restriccio-

nes impuestas por el espacio, esto ejer-

ce gran influencia sobre las formas que 

presentan los cuerpos. Cada uno de los 

objetos manifiestos en el universo deben 

atenerse a dichas reglas establecidas.

En referencia al modo como han 

llegado a surgir los “diseños” y morfo-

logías que observamos en ciertos orga-

nismos, podemos mencionar la Teoría 

de la Evolución a través de la selección 

natural, y otras en que se insertarían 

los objetos y cosas que explican cómo 

todo tiene un proceso de desarrollo 

mediante el que las formas se adaptan 

cada vez más al entorno.

¿Puede alguien comprender el 

despliegue formal de las nubes?

Como hemos podido vislumbrar, 

la estructura es una de las partes más 

esenciales en el análisis de la naturale-

za, en casi todo lo que encontramos en 

el mundo. Para comprender el concepto 

de la estructura, Gyorgy Kepes expresa 

que, en su sentido fundamental, es la 

unidad creada por las partes y las articu-

laciones de las entidades; un patrón de 

cohesión dinámica donde la forma y el 

formar coexisten y son intercambiables. 

Bajo esta idea, el hombre utiliza patro-

nes o estructuras básicas y recurrentes 

en sus diseños y en la transformación 

de su entorno, que no surgen sino de 

las mismas estructuras preferentes de la 

naturaleza, dentro de las que podemos 

encontrar las espirales, las formas ser-

penteantes y sinuosas, las ramificacio-

nes y las uniones de 120°. Por tanto, es 

posible entender que existen patrones 

formales en las estructuras biológicas y 

en las mentales.

Una vez que mencionamos en ge-

neral la naturaleza intrínseca y univer-

sal de la estructura en el contexto, hay 

que empezar a incluir la participación 

mental del hombre que, al recibir es-

tímulos del exterior, comienza con la 

construcción del conocimiento a través 

de experiencias previas al fenómeno 

Estímulo
externo

Registro
sensorial

Olvido

Procesamiento inicial

Memoria a largo plazo

Repaso
y

codificación

Memoria a corto
plazo

Olvido

Recuperación

Repetición

Esquema diseñoides.

Dentro de nuestra vida cotidiana, ver es esencialmente 
un medio de orientación práctica que nos ayuda 

a determinar las cosas que están presentes en el 
espacio, y el lugar y la acción que cada una desarrolla
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ocurrido, mediante lo que es denomi-

nado percepción.

La necesidad del ser humano de 

percibir la existencia de las cosas en el 

universo con el fin de darles su espacio 

es cubierta a través de sus sentidos o 

por medio de instrumentos diseñados 

por él, en los que la vista desempeña 

con frecuencia un papel de gran impor-

tancia. Al realizar este acto voluntario 

(ver), generalmente vemos aquello que 

miramos con atención y que ponemos 

en relación con nosotros mismos, crea-

mos experiencias sensoriales y signifi-

cativas que logran llegar más lejos de 

esta simple acción al crear la propia ob-

servación del objeto; hay casos cuando 

al alcanzar este punto podemos incluso 

percibir objetos o formas inexistentes. 

De esta manera, la percepción se ha 

convertido en una capacidad necesaria 

para comprender al mundo, que de lo 

contrario, nos parecería confuso. Auna-

do a esto, bajo la influencia del apren-

dizaje, la motivación y formación en 

determinadas culturas, hemos ido es-

tableciendo la tendencia a percibir los 

objetos de manera constante, y recono-

cerlos de forma más rápida en cualquier 

condición, posición o práctica.

Si nos basamos en lo anterior, te-

nemos que la concepción de la natu-

raleza y de los diseñoides se convierte 

en una visión parcial que adolece de 

prejuicios psicológicos, y en la que se 

echan de menos aquellos aspectos que 

por creerse imposibles de registrar es-

tadísticamente pierden importancia. 

Tal parece que para registrar de alguna 

manera estos casos únicos o raros, no 

hay otro recurso que las descripciones 

individuales igualmente únicas, que lle-

varon a evocar los recuerdos de feria 

con los antiguos gabinetes de las cien-

cias naturales, cuando al lado de fósiles 

y monstruos se hallaban también la raíz 

de mandrágora que semeja un cuerpo 

humano o una sirena disecada. A todo 

Fig. 1. Secuencia del procesamiento 
de información en la memoria.



��Universitarios Potosinos

esto, Jean Piaget menciona que en 

este tipo de casos existe una reorgani-

zación mental, cuando, para reconocer 

los objetos, el sujeto debe actuar con 

ellos y transformarlos, creando una re-

lación entre la abstracción reflexiva y 

la educación.

A medida que maduramos, adqui-

rimos un modo general de afrontar el 

ambiente que afecta nuestra percepción 

al igual que los deseos y necesidades. 

Así, las personas que tienen una necesi-

dad tienden a percibir algo que piensan 

las satisface. Debido a lo anterior, no 

podemos captar todos los detalles que 

bombardean nuestros sentidos ya que 

sin cesar seleccionamos la información 

para su procesamiento posterior. Tal 

fenómeno, entendido como atención, 

integra el proceso de pensar, oír, oler, 

gustar y sentir en forma selectiva, me-

diante el que damos significado a los 

datos que nos llegan.

Todos los estímulos de entrada son 

introducidos en los registros sensoriales, 

y sólo a los que cumplen con ciertas con-

diciones se les permite pasar por el filtro 

del sistema nervioso donde se compa-

ran con los ya conocidos, de modo que 

podemos reconocerlos y deducir lo que 

significan (figura 1).

 

Bajo este planteamiento, conside-

ramos que las formas seudo-diseñadas 

de la naturaleza se determinan por la 

interacción de fuerzas, normas y com-

portamientos estructurales que regulan 

la apariencia del objeto de estudio. A su 

vez, la percepción, como actividad men-

tal, y las motivaciones de los estímulos 

sensibles son las que establecen la apre-

ciación de imágenes y fenómenos natu-

rales en el ser humano y su relación con 

el contexto natural y artificial. Al tener 

presente estos hechos, es posible tradu-

cir esta información en un ejemplo más 

claro dentro del área de los diseñoides 

vivos o de la naturaleza.

Un caso comúnmente conocido es la 

citada mandrágora, que semeja la figura 

de un hombrecillo debido a las caracte-

rísticas estructurales y al gran tamaño 

y grosor que alcanza su raíz bifurcada. 

Ésta, al igual que el resto de las raíces, 

consta de un gran número de vertientes, 

Fig. 2. Ilustración de libro 
antiguo que hace alusión a 
la raíz de Mandrágora con 
forma humana.

Bajo la influencia del aprendizaje, la motivación 
y formación en determinadas culturas, hemos ido 
estableciendo la tendencia a percibir los objetos de 
manera constante, y reconocerlos de forma más 
rápida en cualquier condición, posición o práctica
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tiene la característica particular de que 

la terminación de su raíz primaria esta 

dividida en dos partes que se asocian 

con las piernas humanas. Al limpiar y 

cortar algunas de sus raíces secundarias 

(ramificaciones originadas de la prima-

ria) se logra obtener la forma del cuerpo 

humano con sus cuatro extremidades 

(brazos y piernas) y si se quiere enfa-

tizar más la forma del hombrecillo, se 

aprieta el grueso tallo para semejar la 

cabeza (fig. 2). 

Por otro lado, para llegar a concebir 

esta raíz con la forma de un hombre, 

se requiere también de un proceso de 

transformación mental del objeto, reor-

ganizar los estímulos recibidos del ex-

terior y codificarlos de acuerdo con el 

conocimiento, las motivaciones, la cul-

tura o las necesidades que se tengan, 

otorgándole finalmente su forma mítica. 

Tanto hemos escuchado de las leyendas 

medievales que prevalecen sobre esta 

planta, cultos y rituales mágicos, que 

han marcado la percepción de ésta me-

diante experiencias visuales e intelec-

tuales a lo largo de nuestra vida.

La geometría tiene gran importan-

cia en el estudio de la naturaleza, es 

uno de los ejes principales de análisis 

en su interpretación, pues por medio 

de ésta el hombre ha podido identificar 

las semejanzas que existen entre los 

diversos procesos naturales para to-

marlos como patrones estructurales en 

el desarrollo de soluciones a problemas 

de diseño. Estas estructuras se repiten 

constantemente, de modo que lo que 

hoy observamos en las creaciones del 

hombre no son otra cosa que experien-

cias visuales que ha tenido en el pasa-

do y que nos otorgan un conocimiento 

previo para la formación y reconoci-

miento de formas y conceptos.

Fig. 3. Estructura de fruta con 
forma de cisne.
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Podemos entender la creación de los 

diseñoides al considerar que para perci-

bir estas formas seudo-diseñadas de la 

naturaleza, se lleva a cabo una operación 

intelectual, mediante la que toda expe-

riencia visual se ubica en un contexto de 

espacio y tiempo, integrando conceptos, 

juicio, lógica y conclusiones que nos lle-

ven a relacionar los vestigios de conoci-

miento guardados en la memoria para 

influir en las formas que percibimos con 

determinadas propiedades.

Así pues, es innegable que para 

comprender y apreciar los diseñoides, 

además de reconocer los rasgos estruc-

turales de la naturaleza, se requiere del 

ejercicio de la imaginación para la con-

versión de cosas en imágenes (figuras 

3 y 4). 

                 
Lecturas recomendadas:
Berger, John. Modos de ver, Barcelona, Gustavo 

Gili, 1975.
G. Jung, Carl. La interpretación de la naturaleza y la 

psique, Barcelona, Paidós, 1992.
G. Morris, Charles. Psicología. Un nuevo enfoque, 

México, Prentice Hall, 1987.
Piaget, Jean. La equilibración de las estructuras cog-

nitivas. Problema central de desarrollo, México, 
Siglo XXI, 2000.

Vanden Broeck, Fabricio. El diseño de la naturaleza 
o la naturaleza del diseño, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2000.

Fig. 4. Estructura de Cisne.

Figs. 3 y 4. Mutación en un limón 
que asemeja la imagen de un 

cisne con el cuello en alto.

La geometría tiene gran importancia en el 
estudio de la naturaleza, es uno de los ejes 
principales de análisis en su interpretación
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¿Cuál es la noción de un dise-

ñoide? Un diseñoide puede 

definirse como un “diseño no 

diseñado”, o bien, como “lo que tiene 

forma de diseño”, obedeciendo al térmi-

no mismo, en sentido literal. Hay objetos 

que, a pesar de presentarse como resul-

tado de una actividad de diseño por un 

sujeto, no lo son. Son más bien producto 

de las accidentales características de su 

apariencia, combinadas con una peculiar 

percepción de quien lo observa.

Los diseñoides 
en la 

naturaleza, 
la arquitectura 

y el medio 
urbano

ANUAR ABRAHAM KASIS ARICEAGA*
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Las formas naturales nos proporcio-

nan ejemplos muy claros. Como caso, 

el tronco de un árbol que sufre circuns-

tancias diversas durante su crecimiento, 

hasta llegar a ser uno de dimensiones 

considerables, como el de Santa María 

del Tule, en Oaxaca, del que se ofrecen 

varias interpretaciones a los turistas. 

Las heridas sanadas o cicatrices, por 

alguna rama removida, pueden tomar 

formas peculiares, cambiantes cada día, 

ya que la piel (corteza) trata de cubrir 

los vacíos. La marca que aquí se pre-

senta, tiene otro tipo de particularida-

des, producto de la interpretación que 

se hace de ella. La corteza alrededor se 

ha pintado de blanco, a la marca se le ha 

sobrepuesto un marco plateado y algu-

nas flores. Al blanco se le unen otros dos 

colores, el verde y el rojo, a izquierda 

y derecha respectivamente. Ahora, esta 

marca es ya “aquello” que se interpretó 

por sus características: un objeto de de-

voción. Aparecen además ornamentos 

festivos, alusivos a la época del festejo 

del referente (diciembre 12). En la base 

del tronco se ha delimitado un espacio 

con piedras ¿un espacio sacro?

Todo gira en torno a la marca en un 

tronco, un espacio reducido respecto al 

tamaño del árbol y del entorno urbano 

en que se encuentra. El predio es gran-

de y el espacio abierto. Los vecinos son 

los responsables del “arreglo”, pero la 

sociedad y los transeúntes lo aceptan y 

lo respetan, los elementos se mantienen 

sin alteración. La alusión a la bandera 

y el referente que es de tipo religioso, 

parecen hacer respetar el lugar, y más 

aún, mantenerlo, conservarlo y actuali-

zarlo constantemente.

Todo lo anterior se da a partir úni-

camente de una marca en la corteza de 

este árbol, que es un buen ejemplo de lo 

que es un diseñoide, efímero ciertamen-

te, pero un producto accidental.

Así son los diseñoides: accidentales, 

naturales, inesperados e interesantes. 

De este modo, podemos ser más obser-

Herida en corteza. Herida particular.

Composición. El árbol y la calle.

Diseñoide.

Referente.
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vadores y prestar atención a nuestro al-

rededor, además del medio natural, en el 

entorno urbano y arquitectónico.

En los jardines de Versalles, en Fran-

cia, hay un espacio natural que evoca un 

espacio arquitectónico. El referente es en 

este caso una catedral gótica. El gótico 

europeo se caracteriza por la intención 

de elevarse tanto cuanto sea posible del 

suelo, con el fin de captar la mayor can-

tidad de luz, dadas las latitudes en que 

se encuentran estos templos. Parece ser 

que entre más al norte, más altos son. 

Una de sus cualidades estructurales son 

los arcos ojivales, descansan en colum-

nas prolongadas desde el suelo, con una 

intención poética de alcanzar el cielo. 

Los jardines de Versalles presentan 

este espacio que, por la ubicación y el 

alineamiento de los árboles en cuatro lí-

neas,  hacen que se configure como tres 

naves (como se da en una planta basi-

lical), una central más amplia y dos la-

terales. Los troncos son las columnas, y 

las ramas, que tienen la natural vocación 

de dirigirse al cielo, forman en lo alto las 

ojivas de los arcos góticos, al acercarse 

unas a otras. ¿Alguien lo pensó así?

Este sentido accidental es uno de 

los aspectos fundamentales del diseñoi-

de, la no intencionalidad juega un papel 

primordial, ya que la conciencia y la in-

tención no hacen diseñoide, sino diseño. 

Un accidente, como una hoja de árbol en 

el suelo, puede provocarlo. “La superfi-

cie ha de estar libre de polvo” rezan las 

instrucciones de algunos productos para 

pintar en aerosol, esto para la correcta 

adherencia. ¿Y si no lo está?, ¿qué suce-

de? No es lo mismo que la superficie no 

esté libre de polvo intencionalmente que 

accidentalmente, ¿accidente o artificio?

La conciencia sobre el estado de las 

cosas y su proceso de generación, es lo 

que las hace diseñoides o diseños. Con la 

intención, con el propósito, no hay más 

diseñoide, hay diseño.

Una simple hoja en el suelo —en la 

tierra— como imagen, lleva a la genera-

ción de ideas o a la asociación con otros 

conceptos. La hoja en la tierra nos refie-

re a la idea de tierra vegetal, tierra de 

árbol, tierra de hoja, o a otros términos 

como el de capa vegetal, refiriéndonos a 

la tierra en sí misma, como conformada 

de dos cosas básicamente, tierra y hojas 

(en tanto material biodegradable), que 

con el tiempo se harán tierra también. 

La imagen alude al concepto, a la idea 

detrás de la palabra. Las imágenes (en 

tanto diseñoides conceptuales) sugieren 

el pensamiento.

Los diseñoides tienen también pre-

sencia en la arquitectura y en el medio 

Catedral de Amiens, Fr.

Jardines de Versalles, Fr.
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urbano, que puede ser a partir de la 

aparición de piezas o elementos con una 

significación no intencionada, o bien, 

como se presentará aquí, desde la pro-

ducción ingenua, espontánea, de obra 

que se vincula con un “estilo” o corriente 

estilística, sin quererlo.

En toda ciudad hay infinidad de 

muestras de arquitectura popular (rea-

lizada por la gente, con sus propias 

manos), que se opone a la idea de la 

arquitectura culta, y no por ello nece-

sariamente deja de ser arquitectura. La 

obra arquitectónica como tal supone el 

pleno conocimiento de su realizador (el 

arquitecto), de lo que está haciendo y 

sus razones. Esto no siempre sucede en 

la arquitectura popular, también llamada 

“arquitectura sin arquitectos”, aunque 

hemos de aclarar que no todo lo popular 

es arquitectura. 

Si nos apegamos al término ‘estilo’, 

en su definición más esencial, y no su-

perficial como en muchas ocasiones se 

toma, nos referimos a “el modo de ser o 

estar hecho” algo. En este caso, centre-

mos más la atención sobre el modo de 

ser, que sobre el modo de estar hecho, 

por inclinarse esto último más hacia la 

forma o superficie.

En este sentido, un “diseñoide” en 

la arquitectura puede ser una obra que, 

sin intención, se apega a los lineamien-

tos, criterios o postulados de un estilo 

o corriente estilística, en la completa 

ignorancia de lo que se está haciendo. 

En tal ignorancia, los hacedores en mu-

chas ocasiones imitan los rasgos de lo 

realizado por personas más cultas; de 

este modo, el referente del diseñoide se 

encuentra —algunas veces— en la pro-

pia arquitectura.

En las inmediaciones del crucero 

de Aquiles Serdán y Pedro Moreno hay 

tres casos peculiares, un “rascacie-

los” (a), una obra “moderna” (b) y una 

“deconstructivista”(c).

Daniel H. Burnham & Co. Fuller 
Building. New York. 1902.
Francisco Javier Cossío Lagarde. 
Hotel Panorama. S.L.P. 1967.
Edificio de 4 niveles. Calle Pedro 
Moreno, S.L.P.
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La primera característica de un ras-

cacielos es la altura, y la optimización 

del espacio utilizable en la relación con 

el terreno disponible. Obedecen a leyes 

urbanas y reglamentos. Tal es el caso 

del Fuller Building (Daniel H. Burnham & 

Co.) en New York, de 1902, de rasgos 

tradicionales. En un contexto más cerca-

no, el Hotel Panorama (Francisco J. Cos-

sío Lagarde) en esta ciudad, de 1967, 

con características de modernidad. Pero 

en ese crucero, el caso particular lo ocu-

pa la propiedad con el núm. 665, ¿fue in-

tencional construir un rascacielos en un 

predio de escasas dimensiones? Citare-

mos, en ésta y en las siguientes páginas, 

cuatro opiniones vertidas por el arquitec-

to Alberto López Pascuali, en la Facultad 

del Hábitat en 1999:

...y curiosamente hay otra; yo creo que 

alguien heredó un terreno de 2 m de 

fondo, como por unos 6 o 7 de frente, 

donde hicieron un pequeño edificio que 

parece una torre de cuatro niveles, yo 

no sé cómo Obras Públicas lo permitió, 

pero de repente empezó a crecer, cre-

cer, crecer y ahí está, todavía no está 

ocupado, pero es una torre muy esbelta 

de cuatro pisos... 

A propósito de la modernidad, el lla-

mado movimiento moderno y sus deriva-

ciones funcionalistas y racionalistas tu-

vieron presencia por todo el mundo en la 

primera mitad del siglo XX, y después to-

davía. Obras características existen mu-

chas, como este ejemplo de la Casa Doble 

(Le Corbusier / Pierre Jeanneret) en Stu-

ttgart, de 1927. En San Luis Potosí la mo-

dernidad tuvo fuerte presencia. El ya ci-

tado Hotel Panorama es un caso, pero se 

realizaron variaciones al lenguaje, como 

en todo el mundo, en obras como en una 

serie de tres casas (autor no identificado), 

en la calle de Terrazas. Los volúmenes 

definidos, las líneas rectas, la planta libre, 

los pilares, la ventana horizontal, fueron 

algunos de los rasgos distintivos. El caso 

de esta casa azul en Aquiles Serdán, es 

el de una obra que seguramente no fue 

realizada por un arquitecto, pero parece 

seguir esos lineamientos con la ventana 

horizontal a modo de terraza, planta libre 

y pilote en la planta baja, el volumen úni-

co y prismático, etc. 

...hay una que parece que la hubie-

ra hecho Le Corbusier, es como un gran 

cubo, creo que está de azul, grandes 

planos horizontales, con las trabes ahí 

más o menos definidas, de repente por 

ahí una columna cilíndrica, entonces eso 

fue hecho a las necesidades de la gente, 

y como fue creciendo, realmente es una 

entidad perfectamente definida. 

Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret. Casa doble. 

Stuttgart. 1927.
Autor no identificado. 

Serie de Tres Casas. Calle 
Avanzada, S.L.P. 196...

Edificio en la calle Aquiles 
Serdán. San Luis Potosí. 
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Un estilo de la segunda mitad del si-

glo XX, de origen filosófico e ideológico, 

es la Deconstrucción, que llegó a tener 

en arquitectura un cierto nivel de ma-

nifestación. Este Tejado remodelado en 

Viena (Coop Himmelblau), de 1984-89 

fue tal vez una de las obras que abría 

esta posibilidad de expresión con ma-

yor grado de libertad. La Teoría del Caos 

fue parte de las bases; sin embargo, y 

desafortunadamente, fue uno de esos 

modos más fácilmente asibles desde 

lo superficial, y no desde sus esencias. 

Posiblemente debido al origen filosófi-

co, tiene una profundidad nada fácil de 

comprender y menos aún de manejar. 

No hay en la ciudad una obra claramente 

representativa. No obstante, los fuertes 

vientos de febrero de 2007 produjeron 

desorden, confusión, como los de es-

tos anuncios espectaculares y también 

un caos. Pero al más auténtico modo de 

Coop Himmelblau, el habitante de esta 

otra casa en Aquiles Serdán da una ima-

gen deconstructivista (Coop Himmelblau 

es una cooperación de arquitectos con 

sede en Viena. Su nombre es un jue-

go de palabras en alemán. Himmelblau 

quiere decir azul celeste).

...por ahí hay una casa, de bastan-

tes años, de tres niveles (...) La gente lo 

hizo porque lo necesitaba, hizo el tercer 

nivel en la azotea donde tienen muchas 

cosas guardadas, como fierros, se al-

canza a visualizar perfectamente desde 

la calle. Hay inclusive como barreras de 

espinas ahí, se ve que fue hecha sim-

plemente a las necesidades de la gente 

(...) no necesitó un arquitecto que di-

jera: “no, mira, tu vas a vivir así, así y 

así.” (...) Tiene piezas voladas, pedazos 

de soleras o varillas, esta gente no es 

deconstructivista, no está copiando una 

terraza-azotea de Le Corbusier, es la li-

bertad que ellos han tenido para lograr 

su casa.  

Y no tenemos que ir muy lejos de 

ese lugar para encontrar otro caso inte-

resante, por muchos visto e identificado, 

dadas las características de su imagen. 

La posmodernidad en el mundo trajo 

desde la perspectiva de los arquitectos 

norteamericanos una idea ligera y abier-

ta de lo que la arquitectura puede llegar 

a ser. A diferencia de la posmodernidad 

europea, la de los Estados Unidos se ca-

racteriza por irreverente, libre e incluso 

lúdica, que da un amplio lugar y espacio 

a la imaginación creativa. Tal es el caso 

de la Piazza d’Italia, ubicada en New Or-

leans, Louisianna (Charles W. Moore), 

realizada entre 1974-78. El estilo influyó 

Coop Himmelblau. 
Remodelación de un 
tejado. Viena. 1984-89.
Deterioro y caos causado 
por el viento. S.L.P., 
febrero 2007.
Casa habitación en la calle 
de Aquiles Serdán. San 
Luis Potosí.
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a muchos arquitectos en el mundo y su 

resultado fueron obras peculiares. Un ar-

quitecto de San Luis Potosí, ha sido aso-

ciado a ello, por las características de sus 

obras. Afecto a la observación también 

de la arquitectura popular, encuentra en 

ella cualidades importantes, como la li-

bertad y la manifestación espontánea de 

la gente, al decir: “yo lo veo como brotes 

de libertad”.

En todo caso, sus obras serían ejem-

plares, más que de una arquitectura pos-

moderna, de lo que podría llamarse una 

arquitectura conceptual. Cada parte de 

su obra tiene referentes en motivos, his-

torias, eventos, personas y sucesos par-

ticulares, vinculados con la vida del au-

tor; las casas que más lo muestran han 

sido las realizadas para sí mismo y su 

familia. Un caso: casa familiar (Alberto 

López Pasquali), en Luis de Molina 193, 

de 1990-91.

Una casa ubicada en la esquina de 

Fausto Nieto y Mariano Matamoros, 

ilustra muy bien este modo de aplicar 

la actitud posmoderna, de ascendencia 

norteamericana, para una arquitectura 

espontánea.

...hay otra casa que sí es de arquitectos 

(...) he visto crecer la casa, ahorita ya la 

terminaron. El INAH trató de detener la 

obra, pero no pudo. Pero también es una 

manifestación de libertad, es decir, y no 

es que me guste, lo que como resultado 

formal yo creo que a nadie de ustedes le 

gustaría, porque realmente es un poco 

desconcertante.

...Pero me parece muy bien que una 

persona haya tenido la convicción, de-

fine muy bien la esquina (...) unos aca-

bados ahí puestos sin mucha ortodoxia, 

como diría un arquitecto. Ahí, el señor le 

hizo como se le antojó, y curiosamente 

al lado hay casas deshabitadas, de una 

arquitectura sumamente pobre, comer-

cial, y no les dijeron nada. (...) y, sin 

embargo, este acto le da mucha fuerza 

a la esquina, le da mucha fuerza a la 

zona, que es una construcción para ha-

cer recordar. Es decir, de una manera, 

se va incorporando a la memoria de la 

gente que vive por ahí, o que pasa por 

ahí, porque llama la atención, pues final-

mente son actos de libertad. 

La arquitectura culta encontró su re-

creo en el posmodernismo, al tiempo en 

que la arquitectura popular simplemente 

representa un manifiesto espontáneo, 

“ignorante” de la cualidad de su hacer.

Y para terminar aquí con el asun-

to de los diseñoides, en tanto que son 

“diseños no diseñados”, y refiriéndonos 

nuevamente a la arquitectura de la pos-

modernidad, puede no haber duda al 

afirmar que los estilos son invenciones 

Casa en la esquina de Fausto 
Nieto y Mariano Matamoros. 

San Luis Potosí.
Alberto López Pasquali. Casa 
familiar. Calle Luis de Molina 

193. S.L.P. 1990-91.
Charles W. Moore. Piazza 

d’Italia. New Orleans, 
Louisianna. 1974-78.
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humanas para la arquitectura, con el 

fin de adjetivarla cuando estos estilos 

no responden a sus esencias propias y 

se toman desde la superficie. En todo 

caso, lo esencial debería ser la directriz 

a partir de la que se determinarán las 

características expresivas de la obra, in-

dependientemente de la época y las ten-

dencias imperantes en su momento, o 

mejor aún, incluso en su consideración. 

Del mismo modo, se podría afirmar que 

la historia nos da muestras de que las 

precisiones sobre el tiempo de vigencia 

de los “estilos”, son también una inven-

ción. La no correspondencia de casos 

particulares en la delimitación temporal 

de los mismos, así lo demuestra. Puede 

haber un desfasamiento entre la obra y 

el periodo reconocido por convención, 

en la obra que se anticipe o la que apa-

rezca retardada.

Así ha sido indicada una obra en 

la ciudad de Guadalajara, del Arq. Pe-

dro Castellanos Lambley (1902-1961), 

como la “primera obra posmoderna”, 

cuando aún no llegaba siquiera la mo-

dernidad a Guadalajara. En la avenida 

de la Paz, Castellanos hace un grupo de 

casas en torno a un jardín, que evoca en 

cierto sentido el espacio mudéjar. Llama 

la atención la configuración de la facha-

da. El ingreso es a partir de un cancel en 

un arco que, como una boca, permite la 

vista y el acceso al jardín central; hacia 

cada lado inicia la primera casa de una 

serie en fondo. Guadalajara, ¿1938?, 

Fernando González Gortázar opina:

 

De Pedro Castellanos, por su par-

te, hay que destacar varias privadas, es 

decir, conjuntos de viviendas a lo largo 

y en torno a una calle-jardín-patio. En 

alguna de ellas, hay un valiente ensayo 

con la volumetría; en otra, una extraña 

suavidad y una ornamentación sin fri-

volidades: si no fuera por lo peyorativo 

que resulta, podría afirmar que la pri-

vada de avenida La Paz 2085 (¿1938?) 

es la primera obra postmoderna de la 

arquitectura universal. 

Las ciudades son fuente inagotable 

de una arquitectura que, en su ingenui-

dad y natural libertad espontánea, pro-

porcionan al ojo culto ejemplos intere-

santes de los llamados “estilos”, y que 

en muchas ocasiones son dignos para 

un análisis y una crítica objetiva, de los 

cuales puede resultar no sólo la confir-

mación de esa ingenuidad y sus des-

aciertos en función de las normas, sino 

por el contrario, verdaderas lecciones 

para el docto. 

Lecturas recomendadas: 
Montaner, Josep Maria. Después del movimiento 

moderno, Arquitectura ConTextos, Barcelona, 
España, Ed. Gustavo Gili, 1995.

Panofsky, Erwin. El significado en las artes visuales, 
Buenos Aires, Argentina, Ed. Infinito, 1970.

Panofsky, Erwin. Tres ensayos sobre el estilo, Esta-
dos Unidos, Massachussets Institute of Techno-
logy, 1995.

Portoghesi, Paolo. Después de la arquitectura mo-
derna, Barcelona, España, Ed. Gustavo Gili. 
1981.

Venturi, Robert y Denise Scott Brown. Aprendiendo 
de las Vegas, España, Ed. Gustavo Gili, 1982. 

González Gortázar, Fernando. La arquitectura mexi-
cana del siglo XX, México, Conaculta, 1996.

*Cuerpo Académico de Diseño y Proyecto
Seminario de Diseño II. Facultad del Hábitat.

Arq. Pedro Castellanos 
Lambley.
Conjunto en Av. La Paz 
2085, Guadalajara, Jal. 
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Sucesos

Al ofrecer a la comunidad uni-

versitaria su cuarto informe al 

frente de la rectoría de la Uni-

versidad Autónoma de San Luis Potosí, 

el licenciado Mario García Valdez  ubicó 

a la institución en su pasado, en el pre-

sente y en el futuro cuando expresó que 

ha reforzado sus principios que le dieron 

sustento; que actualmente plantea ini-

ciativas innovadoras y que en el corto y 

mediano plazo desempeñará como hasta 

ahora sus funciones sustantivas bajo las 

características de pertinencia y calidad 

indispensables.

Ese día, 30 de abril, también rindió 

protesta como rector para el siguiente 

periodo de cuatro años.

Entre las acciones realizadas en el 

último año de labores, el rector García 

Valdez subrayó la apertura de 19 nue-

vas licenciaturas y el establecimiento del 

campus universitario región altiplano con 

sede en la ciudad de Matehuala. Estos 

datos se suman a la oferta anterior de 

la UASLP en el campo de las profesio-

nes y el resultado es el siguiente: actual-

mente tiene 67 carreras profesionales 

y 70 programas de posgrado (de éstos 

26 corresponden a especialidades; 32, a 

maestrías y 12, a doctorados).

Su actividad docente, para la aten-

ción de 19 mil 292 alumnos, la ejecuta 

en 12 facultades, dos escuelas, una co-

ordinación en la capital del estado, otra 

coordinación en Matehuala y dos unida-

des académicas establecidas en Riover-

de y Ciudad Valles.

En cuanto a la actividad científica 

expresó que se desarrollaron importan-

tes líneas de investigación mediante el 

El rector Mario García Valdez 
rindió su cuarto informe
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trabajo de 452 profesores-investigado-

res que pertenecen a siete institutos, 

14 centros adscritos a las escuelas y 

facultades, la Coordinación de Ciencias 

Sociales y Humanidades, unidades aca-

démicas,  Agenda Ambiental y al Depar-

tamento de Físico-Matemáticas. 

Relativo a la extensión y difusión de 

la cultura, mencionó un programa muy 

complejo de conciertos, concursos, ex-

posiciones, homenajes, actuaciones de 

grupos artísticos nacionales y extranje-

ros, Juegos Florales Universitarios, y la 

mejora en equipo de Radio Universidad. 

La UASLP fortalece sus funciones a 

través de alianzas e intercambios con 

organismos del sector privado, público e 

instituciones académicas de nuestra re-

pública y Estados Unidos de Norteamé-

rica, Francia, Brasil, España, Colombia, 

Canadá y Alemania.

La institución, dijo, ha avanzado 

hacia su consolidación como una de las 

tres mejores universidades públicas es-

tatales de México. La actuación formati-

va de esta casa de estudios motivó a la 

legislatura del H. Congreso del estado a 

colocar el nombre de la universidad en 

el Muro de Honor de su sala de plenos 

y, por otro lado, recibió varios premios, 

como el Reconocimiento nacional de Ca-

lidad SEP 2007. 

En la ceremonia, celebrada en el 

Paraninfo Universitario Rafael Nieto, es-

tuvieron presentes el CP Marcelo de los 

Santos, gobernador del estado; el licen-

ciado Jorge Lozano Armengol, presiden-

te municipal; los miembros de la Junta 

Suprema de Gobierno y del H. Consejo 

Directivo Universitario; el doctor Rafael 

López Castañares, secretario general de 

la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior; le-

gisladores locales y federales; funciona-

rios de los tres niveles de 

gobierno; representantes 

de sindicatos universita-

rios; miembros del Comi-

té Asesor Externo; de la 

Asociación de Egresados; 

de organismos no guber-

namentales; maestros, 

alumnos, personal admi-

nistrativo y de servicios.

Destacó la presen-

cia  de los rectores cuyas 

instituciones educativas 

pertenecen al Consejo de 

Universidades Mexicanas: 

licenciado Jorge Quinta-

na Silveyra, rector de la 

Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez; C.P. 

Rubén Calderón Luján, 

de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango; 

licenciado Alfredo Femat 

Bañuelos, de la Universi-

dad Autónoma de Zacate-

cas; maestro en Ciencias 

Gabriel Salazar Hernández, director del 

Instituto Tecnológico de Zacatecas; li-

cenciado Jesús Ciro López Dávila, de la 

Universidad Tecnológica de Coahuila; 

maestro Rafael Vidal Uribe, director ge-

neral del Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior; doctor Jai-

me Martuchelli Quintana, representante 

del rector de la UNAM; maestra Dolores 

Sánchez Soler, representante del direc-

tor del Instituto Politécnico Nacional y el 

doctor Francisco Osorio, representante 

de la Universidad de Coahuila.

El licenciado García Valdez, que con-

tinuará al frente de la rectoría durante 

el periodo 2008-2012, se refirió al plan 

de trabajo para este lapso que consta de 

50 puntos que pueden enriquecerse con 

las sugerencias y opiniones de todos los 

universitarios. 
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Resumen de actividades

6 de marzo de 2008

 Se efectuó la primera Feria del em-

pleo San Luis Potosí 2008, organizada 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social; destacó la participación de la Uni-

versidad Autónoma de San Luis Potosí a 

través de la Federación Universitaria Po-

tosina, al anunciar aumento de vacantes 

para profesionistas. Colaboraron diver-

sas instituciones educativas, 84 empre-

sas potosinas, nacionales y extranjeras, 

las Cámaras de la Industria y de Comer-

cio, que ofertaron 5 mil vacantes.

Inauguración de la Primera Feria del Empleo San Luis 
Potosí 2008.

7 de marzo de 2008

 Ante una nutrida asistencia de 

jóvenes estudiantes, la Consejería de 

Alumnos de la Facultad de Contaduría y 

Administración realizó la Primera sema-

na gerencial, del 5 al 11 de marzo en el 

aula magna del plantel.

Primera Semana Gerencial en la FCA.

 El doctor 

Raúl González-

Salas Campos, 

profesor del ITAM 

y miembro de la 

Academia Mexica-

na de Ciencias, es-

tuvo de visita en la 

Universidad Autó-

noma de San Luis 

Potosí para dictar 

la conferencia Los 

efectos de la re-

forma constitucional en materia penal; 

el nuevo rol del ministerio público, en el 

aula magna Félix Fernández de la Facul-

tad de Derecho.

 La Facultad de Enfermería entregó 

cartas de pasante del XIV Curso comple-

mentario de la Licenciatura en Enfermería 

a 29 enfermeras de diversas instituciones 

de salud y a egresados de la misma facul-

tad. La ceremonia tuvo lugar en el Centro 

Cultural Universitario CajaReal.

XIV Curso Complementario de Enfermería.

 La Facultad de Contaduría y Admi-

nistración, a través la Librería Universita-

ria y la Editorial Trillas, presentó el libro 

Contabilidad gerencial, del doctor Juan 

Manuel Izar Landeta, director de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Zona Media.

Doctor Raúl 
González-Salas Campos.
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Presentación del libro Contabilidad Gerencial.

8 de marzo de 2008

 En el marco de la celebración del 

día internacional de la mujer, la Coordi-

nación de Ciencias Sociales y Humani-

dades realizó la VIII sesión del Semina-

rio identidades, géneros y territorios. Se 

presentó una mesa redonda en el audi-

torio de la Coordinación con el tema El 

amor y el deseo, para recordar a Simone 

de Beauvoir.

10 de marzo de 2008

 Con motivo del XXIV aniversario de 

la creación de la Unidad Académica Mul-

tidisciplinaria Zona Huasteca (UAMZH), 

en Ciudad Valles, el licenciado Mario 

García Valdez, estuvo de gira en este 

campus e inauguró la Semana cultural 

2008, además de espacios académicos, 

canchas deportivas y un par de exposi-

ciones de artistas huastecos.

Inauguración de la Semana Cultural 2008 en la UAMZH.

 Se realizó el Seminario Internacio-

nal MARC 21: Conclusión del Primer ci-

clo integral de capacitación regional del 

Programa PCC/NACO, organizado por el 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, la Oficina 

MARC de la Biblioteca del Congreso de 

los Estados Unidos y el Consejo Consul-

tivo Latinoamericano para la Coopera-

ción en Catalogación.

 La Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí signó un convenio de cola-

boración, académica, científica y tec-

nológica con la Universidad de Bretaña 

Occidental, de Francia, cuyo objetivo es 

ampliar la relaciones que ambas insti-

tuciones han mantenido los últimos 10 

años, pero ahora en áreas más especí-

ficas y de estudio e investigación con la 

ingeniería, la geología, la medicina, la 

estomatología y las ciencias sociales.

Firma de convenio entre la UASLP y la Universidad de 
Bretaña Occidental, de Francia.

11 de marzo de 2008

 El Rector visitó la ciudad de Riover-

de e inauguró las actividades académi-

cas, deportivas y culturales de la Semana 

de aniversario de la Unidad Académica 

Multidisciplinaria Zona Media, en el mar-

co del XXIV aniversario de su creación.

 En el marco del convenio de cola-

boración entre la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí y el Consejo Estatal 

Electoral, se llevó a cabo la entrega de 

constancias a los 16 participantes del 

Diplomado en Gobierno y Administración 

Pública Municipal, dirigido a los profesio-

nistas de la Zona Media; se desarrolló en 

las instalaciones de la UAMZM.
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Diplomado en Gobierno y Administración Pública 
Municipal, en la UAMZM.

 La doctora Flavia Freidenberg, pro-

fesora del Instituto Interuniversitario de 

Iberoamérica de la 

Universidad de Sa-

lamanca, España, 

dictó la conferencia 

¿Están en Crisis los 

partidos políticos 

en América Latina?, 

en el Aula Magna 

“Félix Fernández” 

de la Facultad de 

Derecho.

Doctora Flavia Freidenberg.

12 de marzo de 2008

 El Instituto de Investigación en Co-

municación Óptica inauguró la X Semana 

académica del instituto, que se desa-

rrolló del 10 al 14 de marzo. Durante la 

ceremonia se realizó la premiación a los 

tres primeros lugares del tradicional con-

curso de Instrumentación y Electrónica 

2008 Gustavo del Castillo y Gama. 

Entrega de reconocimientos del concurso de 
Instrumentación y Electrónica 2008.

13 de marzo de 2008

 La Facultad de Enfermería firmó 

un convenio de colaboración académi-

ca, científica y tecnológica con tres uni-

versidades extranjeras y la Universidad 

de Colima, como parte del Programa de 

Movilidad en la Educación Superior en 

América del Norte (Promesan). El pro-

pósito fundamental de este acuerdo es 

establecer el intercambio de estudiantes 

y la cooperación académica en el campo 

de la enfermería internacional, basado 

en el plan de trabajo detallado para el 

Proyecto Norteamericano de movilidad 

titulado “Enfermería Transcultural a tra-

vés de Norte América”.

Convenio de la Facultad de Enfermería.

 Con la participación de estudiantes 

de 21 universidades públicas y privadas 

de la República Mexicana, se realizó el VI 

Congreso Nacional de Derecho de Am-

paro Axiología del juicio de amparo en 

el nuevo milenio. Se desarrolló del 13 al 

15 de marzo en las instalaciones de la 

Facultad de Derecho. 

Inauguración del VI Congreso Nacional de Derecho de 

Amparo.
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14 de marzo de 2008

 Como parte de una invitación del 

gobierno del estado de San Luis Potosí a 

autoridades de la embajada de España, 

la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí recibió la visita del consejero de 

educación de la embajada de España en 

México, doctor Miguel Moreta. La visita 

se realizó en el marco de colaboración 

entre la universidad e instituciones de 

educación superior en España. 

Visita del consejero de educación de la embajada de 
España en México.

 Entre recuerdos y grandes histo-

rias fueron homenajeados los principales 

fundadores de la Facultad de Economía 

durante la ceremonia de presentación 

del libro Ensayo inconcluso de la historia 

de la Facultad de Economía de la Univer-

sidad Autónoma de San Luis Potosí, de 

Abraham Rivera Hernández.

Presentación del libro de Abraham Rivera Hernández.

31 de marzo de 2008

 La Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí suscribió dos convenios de 

colaboración con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, en beneficio de la 

Facultad de Derecho y de la Unidad Aca-

démica Multidisciplinaria Zona Huaste-

ca. La firma de convenio tuvo lugar en 

las oficinas de la Rectoría, ubicada en el 

Edificio Central Universitario.

Firma de convenio entre la UASLP y la CEDH.

3 de abril de 2008

 Con el objetivo de informar sobre 

el Programa de Edificio Libre de Humo de 

Tabaco y su aplicación dentro de la Uni-

versidad Autónoma de San Luis Potosí, 

funcionarios y trabajadores universitarios 

recibieron por parte del personal de los 

Servicios de Salud del Estado la inducción 

al Programa. En dicha reunión de traba-

jo se definieron las responsabilidades de 

cada una de las entidades participantes, 

así como la coordinación entre los respon-

sables de las actividades a seguir para lo-

grar la certificación. La reunión tuvo lugar 

en la Agenda Ambiental.

Programa Edificio Libre de Humo de Tabaco.
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Acuerdos del 
H. Consejo Directivo 
Universitario

El H. Consejo Directivo Universitario aprobó:

 La entrega de títulos de grado de Doctor en Ciencias Biomédicas Básicas a los 

doctores Yolanda Jasso Pineda y Amaury de Jesús Pozos Guillén, como reconoci-

miento a su esfuerzo y dedicación por haber concluido sus estudios de posgrado en 

esta universidad.

 La expedición de diplomas por diversas especialidades: en Ciencias Químico 

Biológicas, impartida por la Facultad de Ciencias Químicas, a las químicas farmaco-

biólogas Elizabeth Monreal Escalante y Leticia Robles Trejo; en Dermatología, im-

partida por la Facultad de Medicina, a la médica cirujana Nydia Roxana Hernández 

Barrera y al médico cirujano y partero Gustavo Adolfo Aguilar Hernández. 

 La expedición de títulos de grado de maestrías: en Ciencias Aplicadas, im-

partida por la Facultad de Ciencias, a los ingenieros electrónicos Ma. del Carmen 

Rodríguez Aranda y José Antonio Ávila Niño y a la ingeniera física Cristina Jeovana 

Zavala Ruiz; en Ciencias en Ingeniería Química, impartida por la Facultad de Ciencias 

Químicas, a los ingenieros químicos Gabriela Ávila de la Rosa, Manuel Díaz de León 
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Lex Universitatis

Cabrero, René Alejandro Hernández Méndez, José Martín Méndez González y Donají 

Soledad Monroy López; en Administración, impartida por la Facultad de Contaduría 

y Administración, al contador público y auditor César Pérez López, al licenciado en 

administración Alberto Sánchez Sánchez, a la ingeniera química Francisca Azuara 

Zumaya, a la ingeniera industrial Olinka Beatriz Bustamante Ávila y a la ingeniera 

electrónica Susana González Zamudio; de maestrías impartidas por la Facultad de 

Ingeniería, en Metalurgia e Ingeniería de Materiales, al ingeniero químico Jesús 

María Guajardo Pacheco; en Ciencias en Geología Aplicada a la ingeniera geóloga 

Aurora Zavala Monsiváis; en Hidrosistemas con Opción en Ambiental a la ingeniera 

civil Juana Eulalia Martínez Hernández; de Maestrías impartidas por la Facultad de 

Psicología, en Psicología a la licenciada en psicología Maricela Mendoza Torres y en 

Educación a la licenciada en psicología Ma. del Rocío Ruiz Guillen.

 La expedición de títulos de grado de Doctor en Ciencias Aplicadas, impartido 

por la Facultad de Ciencias, al maestro en ciencias aplicadas Jesús Leaños Macías y 

de Doctor en Ingeniería Eléctrica, impartido por la Facultad de Ingeniería, al maes-

tro en ingeniería eléctrica Marco Antonio Gallegos Lara. 
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Recomendaciones editoriales

Antonio Rosillo Pacheco fue director de la Facultad de Dere-

cho de 1974 a 1982. El contenido de esta obra es consecuente 

con su enseñar y actuar. No sólo por el rigor académico que 

encontramos en los diferentes colaboradores, sino también por 

el enfoque jurídico, pues el denominador común es la bús-

queda de una juridicidad que vaya más allá del mero enfoque 

positivista, es decir, de la reducción del derecho a la mera vo-

luntad del Estado. Tanto en sus clases cuanto en sus discursos 

políticos, los temas de la justicia, el bien común y los derechos 

humanos eran referentes necesarios para el maestro Rosillo, y 

siempre desde una perspectiva iusnaturalista que nunca perdía 

su conexión con la realidad nacional.

La publicación de este libro es la mejor manera de realizarle 

un justo homenaje a uno de los personajes de nuestra univer-

sidad que más se preocuparon por desarrollar una academia 

seria, crítica, humana y profunda. En su periodo como director 

fundó los seminarios correspondientes a cada rama jurídica, 

cada uno con su biblioteca especializada; sabía perfectamente 

que el encuentro con los libros, y a través de ellos con autores 

de diversas tendencias y nacionalidades, era necesario para 

llevar a cabo estudios auténticamente universitarios. 

Derecho, justicia 
y derechos humanos
Filosofía y experiencias históricas

Rosillo Martínez, Alejandro y Jesús Antonio de la 
Torre Rangel (compiladores). Derecho, justicia 
y derechos humanos. Filosofía y experiencias 

históricas, México, Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, 2004.
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La calidad y la posición de liderazgo que ha alcanzado la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la última década, 

los grandes cambios de la sociedad y la política de nuestro país 

y el mundo, nos exigen la constante revisión, actualización y 

adaptación de la normativa universitaria a las exigencias del 

nuevo enfoque educativo.

  

La quinta edición de la Compilación de la legislación uni-

versitaria reúne todos los reglamentos actualizados que dan 

certeza jurídica a las funciones sustantivas y adjetivas de la 

universidad. Una de las políticas de la actual administración 

es revisar y actualizar constantemente sus ordenamientos 

normativos; esta obra tiene como propósitos fundamentales 

conjuntarlos, proporcionar una ágil consulta y propiciar el co-

nocimiento de los derechos y obligaciones que rigen a la co-

munidad universitaria. 

Con la publicación de este documento la universidad reafir-

ma su compromiso sobre los principios fundamentales que la 

rigen: autonomía, transparencia y rendición de cuentas, calidad 

y competitividad, planeación estratégica, evaluación interna y 

externa, todos ellos con la finalidad de fortalecer la difusión de 

la cultura, la investigación y la formación de profesionales, para 

servir y dar respuesta a la sociedad a la que se debe. 

Compilación de la 
legislación universitaria

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. Compilación de la 

legislación universitaria, quinta 
edición, México, UASLP, 2008.
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Lo que viene 
en el próximo número

 Los tiraderos a cielo abierto reciben en el municipio de 

San Luis Potosí mil toneladas de basura cada día. Este dato, 

que parece irreal, lo proporciona Mónica Terán Hernández 

en su artículo “Plan integral de manejo de residuos sólidos 

urbanos”. La autora especifica que algunos de esos 

muladares los controla la autoridad pero otros son ilegales 

o tiraderos clandestinos. Esta situación merece revertirse 

porque uno de los aspectos importantes que se refieren a 

la salud está en relación directa al ambiente, que a su vez  

perjudicamos con la basura generada en la comunidad. •

 Hace 15 años la revista Universitarios Potosinos fue publicada 

por primera vez y de entonces a la fecha ha tenido la continuidad 

deseada por sus fundadores y por sus actuales responsables. 

Ante este hecho significativo, el próximo número publicará 

cuatro artículos cuyos autores son los doctores Miguel Aguilar 

Robledo y Carlos Garrocho Sandoval; la maestra María Gabriela 

Torres Montero y Ana María R. de Palacios, miembros del 

Consejo Editorial, quienes abordarán puntos de vista sobre 

la tarea de divulgación e información y sobre algunos datos 

interesantes sobre la revista, que ya ha hecho historia. •

 Quince años de esta revista

 Producimos aquí mil 
toneladas de basura diaria

 La internet es una tecnología ambivalente. Tanto es de gran 

interés y ayuda informativa, cuanto puede convertirse en un 

medio nocivo e ilícito. Juan Carlos Ramírez Salazar expone 

en un artículo interesante uno y otro casos. Generalmente la 

información que el usuario encuentra en internet es legítima 

y reportará beneficios —escribe— (pero) hay otros problemas 

que requieren respuestas diferentes. Por ejemplo la pornografía 

infantil que trasmite este medio moderno puede producir 

efectos perjudiciales si se pone al alcance de un menor. •

 Contenidos ilícitos en la internet
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